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Con la entrega del presente informe concluye la prim~ 

ra fase del Programa Atlantoxerus. Su objetivo era estudiar 

el alcance y dimensión de la colonizaci6n de Fuerteventura 

por la Ardilla Moruna , estudiar su biolog1a hasta ahora 

pr~cticamente desconocida y , sobre todo , evaluar el verda-

dero impacto , tanto ecol6gico como socioecon6mico , ocasio-

nado por la especie en el medio isleño. 

Esto s objetivos han sido cubiertos más O menos satis-

factoriamente . En materia de Ciencia es dificil establecer 

un t ope , pues siempr e surgirán temas que requieren profun -

dizar más , o aspectos hasta entonces no considerados que 

llaman poderosamente nuestra atenci6n. Desafortunadamente , 

esta fase del programa ya ha sufrido numerosas dilacio nes 

y no admite m~s demora. De todos modos los resultados obte 

nidos son suficientemente significativos para que la Supe-

rioridad pueda tomar decisiones fundamentadas en criterios 

racionales . 

La Laguna , 2 de Febrero de 1982 

• 

Antonio Machado Carrillo 

Bi6logo de la Jefatura Provincial 
del ICONA , de Santa Cruz de Tene
rife . 
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1. INTRODUCCION 



1 . 1. 

2 

Antecedentes: 

Ante la alarma suscitada por algunos artículos apareci

dos en l a prensa (Anexo 1) y la denuncia en la Jefatura Pro

vincial del lCONA en Las Palmas de Gran Canaria por parte de 

organizaciones locales (Asociaci6n Canaria de Amigos de la 

Naturaleza, Sociedad de Cazadores de Gran Canaria , etc.) so

bre la presencia en Fuerteventura de una especie de ardilla 

africana, es solicitado por dicha Jefatura al Servicio 8io16 

gico de la XI Inspecci6n Regional un informe sobre la situa

ci6n y realidad de la presencia de este animal en la Isla, 

desplazándose a la misma el Bi6logo del Servicio , D. Antonio 

Machado Carrillo , acompañado del Dr. D, José Antonio Valver

de , exdirector de la Estaci6n Biol6gica de Doñana , del 15 al 

21 de f ebrero de 1978 . 

Con los datos obtenidos en esta visita se elabor6 un in 

forme titulado "La lrdilla Moruna (Atlantoxerus getulus L.) 

en Fuerteventura" , por parte del Bi6logo del Servicio. Es te 

trabajo fué presentado, en diciembre de 1978, en el "First 

International Workshop on Management of Wildlife in Arid Eco 

systems" , ce lebrado en El Cairo (Egipto), como ponencia tit~ 

lada "The Introduction of the Getulian Squirrel (Atlantoxerus 

getulus L.) in Fuerteventura , Canary Islands "; publicada en 

el Boletín nOIl del Egyptian Journal of Wildlife and Natural 

Resources, en 1979 . En este informe se apuntaba la necesidad 

de un estudio bio16gico de la especie y sus posibles medidas 

de control , ante el peligro potencial que pOdía representar. 

En 1979 , personal de los Servicios Centrales del lCONA 

en Madrid se trasladaron a Fuerteventura , cqn el fin de to

mar muestras que habrían de emplearse en la experimentaciÓn 

de tipos de venenos y en anál i sis de contenidos estomacales. 

Este mismo año fueron realizadas en la Isla, por orden de 

lCONA, varias pruebas con Halcones Peregrinos, c on el fín de 

determinar si el aumento de la poblaci6n de aves de presa 

podía significar un medio de control de la Ardilla Moruna; 

finalmente. se decidi6 el enví o y posterior suelta én la Isla 

de seis ejemp lares de Ratonero Comdn procedentes del Centro 

de Recuperaci6n de Rapaces de Toledo. 
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Finalme nte , l a Jefatura Provincial del lCONA d e Las 

Palmas encar ga al Se rvic io Biol6gico la elaboraciÓn d e un 

estudio biolÓgico de la especie, siendo preparado por D. 

Antonio Machado un plan d e actuaciÓn denominado Programa 

Atlantoxe r us , que queda inicialme nte dividi do en dos par

tes; la primera de éstas, ATLANTOXERUS I, se dedica al es 

tudio in situ de l a especie, su distribución, habitat , pobl~ 

ción, biología e impacto e n e l med i o ; la segunda parte de l 

programa, ATLANTOXERUS 11, relativa a las medidas de contr o l, 

se supedita a la informaci6n que haya de obtenerse de la p ri 

mera , y que habrá de determinar la necesidad o n o de la apl! 

caci6n de tales medidas . 

Pa ra la realizaci6n d e las investigaciones del Programa 

se contrata al biólogo D. Fe rnando Domí nguez Casanova que, 

segón lo previsto , inicia la fase de entrenamiento y adqui 

siciÓn de l os mate r ia l es que habrán de utilizarse en los tra 

bajos de campo y laboratorio. 

Como vivienda de l bi6logo investigador y laboratorio se 

establece la EstaciÓn Biológica de La Oliva , adecuándose los 

l ocales que e l Instituto de Fibras Duras del INIA pose ía en 

dicha localidad majorera para el aprovechamiento del hene

quén , abandonados desde hace más de una década . 

. El 2 de agosto de 1 979 se traslada a Fuerteventura el 

biólogo investigador, iniciándose entonces , ba jo la direc

ción de D. Antonio Machado , los trabajos de camp o . 

El retraso en la t erminaciÓn de las obras de la Esta

ciÓn Biológica y la atenciÓn que a estas hubo que dedicar D. 

Fernando Domínguez, unido a n o disponer de laboratorio, acon 

seja r on la suspensión de l as investigaciones durante un mes. 

La EstaciÓn BiolÓgica quedó en condiciones de ser utilizada 

el d ía 6 de novie~bre . 

Estos hechos , junto a las p rimeras impresiones y conta~ 

tos con el terreno y l a especie , suscitaron la necesidad de 

una ampliaciÓn del plazo i nicialmente fijado para las investi 

gacione s , el 22 de diciembr e de 1979 , solicitándose a la Je

fatu r a Provincial en el prirr.er Informe p r e liminar de f echa 

22 de n oviembre un a prórroga de l os es tudios en Fuerte ventu

ra hasta mayo de 1980. 
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Además de los contactos que el bi6logo director del 

Programa mantuvo con las investigaciones llevadas a - cabo 

en Fuerteventura, mediante los informes que el bi6logo in

vestigador enviaba al Ser vicio Biol6gico cada una o dos se 

manas, realiz6 varias visitas a la Isla, algunas de ellas 

llevando la Unidad Móvil del Servicio, furgoneta preparada 

para ser empleada como laboratorio volante. 

En varias ocasiones se trasladaron a Fuerteventura los 

camar6grafos D. Roberto Rodriguez y D. Emiliano Cruz , con 

el fín de tomar las i mágenes necesarias para la r ealizaci6n 

de una película de 16 mm y de 20 minutos de duraci6n sob r e 

el Programa. Esta pelícu l a fué entregada a la Jefatura Pro

vincial el 11 de diciembre de 1 981. 

Ante la necesidad de incluir en el estudio la fase re

productora de la ardil la, se propuso a la Superioridad una 

nueva pr6rroga de las investigaciones , fijándose como finali 

zaci6n de las mismas el 15 de agosto de 1980. 

El bi610go investigador regres6 a Tenerife el 18 de Ago~ 

to , iniciándose a partir del d1a 20 de septiembre la fase de 

elaboraci6n de datos. 

Como avance de la informaci6n acumul ada, y con el f1n 

de proporcionar a la Jefatura Provincial una documentaci6n 

sobre la Ardilla Moruna en Fuerteventura que poder utilizar 

mientras tanto se llevaba a término el Informe Final, se e la 

bor6 un segundo Informe pre liminar en noviembre d e 1980; 

este informe fué presentado al 'Consejo Insular de Caza de 

Fuerteventura ese mismo mes , y entregada una copia al Sr.Dele 

gado del Gobierno en la Isla. 

En el Instituto de Estudios Canarios fué presentada por 

D. Antonio Machado en enero de 1981, la conferencia titulada 

'La Ardilla Moruna en Fuerteventura", como discurso de ingr~ 

so corno miembro de l mismo. 

Para completar el estudio sobre la reproducci6n de la 

ardilla se traslad6 a Fuerteventura D. Fernando Dom1nguez, 

los d1as del 6 a l 1 3 de abril de 1981 , obteniéndose abundan

tes datos sobre madrigueras y nidos . 
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En la actualidad se mantienen, como material de compro

baci6n y confirmaci6n de datos, 12 ardillas en cautividad en 

las instalaciones del Vivero Forestal del lCONA en La Laguna, 

4 de ellas mansas por haber sido cogidas en madrigueras y 

criadas a mano. 

Interior del Laboratorio de la EstaciÓn Biol6gica de 
la Oliva. 

Interior del Laboratorio de la Estaci6n Biológica de 

la Oliva . 



vista General de la Estaci6n Biol6gica de la Oliva. 

Interior del Laboratorio de 
la Fstaci6n Bi61ogica. 

6 
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1 . 2 La ~Idilla Moruna en Africa (sin6psis) .-

1. 

La Ardilla Moruna (Atlantoxerus getulus L.,1758)1 está am

p liamente distribufda por el Noroeste de Africa , incluyendo 

t odo el Gran At l as desde la costa atl~tica, entre e l Wad 

Tensift y el wad Sus, hasta las estribaciones oriental es de 

l a cadena , extendiéndose hacia el l ímite occidenta l del Saha

ra argelin o (Moggar), abarcando asimismo e l Atlas Central . 

Me ridionalmente su areal llega hasta el AaiOn . 

,. o 

'. ' .. 

., .. C,.I." .... 
: : " . . ','.-:': '. 

: . . . :.'. :. : : ..... 
· ·:. ·· · : ::·.··S :~:·::·:·· : · .. ·:·: -: ·· ' OOQ"" 

". :' :' 'r :'\;;': ¡>: ' .... . .. ' 
.. :::>:'}" '.:': .:-.0 .. : ...... : ... . '. 

s 

-- - -- --- - -----
• 

Areal natural de At lan toxerus getulus (L . ) segOn citas 

bibliográficas . (ori ginal) 

" 

" 

--
" 

1) Sinonimias: = Xerus trivit t atus Gr ay , 1854¡ Sc iurus praetex

tus Wagner, 1 8 43 . En ~rabe " gal'lia "¡ en bereber del Atlas 

Central "abgur " y " ximxi " y e n e l Gran Atlas "seb- seb" (CABRERA 

1932). En inglés se la conoce por "Getulian n o "Barbary Squi -

rrel" . 
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Entre los científicos han existido algunas controversias 

en cuanto a la elecci6n de biotopo de la Ardilla Moruna y , en 

menor escala, en cuanto a su alimentaci6n. En realidad, exis

ten escasos datos publicados sobre este particular , así corno 

sobre su reproducci6n , fecundiad , longevidad, etc. 

La Ardilla Moruna parece ocupar en Africa un mínimo de tres 

biotopos bien definidos (PETER & SAINT GIRONS , 1965): 

a) Las laderas montañosas (norte del macizo de Toubkal) des

de los 1000 ro hasta los 4000 ro de altitud. Estas laderas 

son rocosas y la vegetaci6n es abundante en varias espe

cies espinosas: Bupleurum spinosum, Alyssum spinosum, Are

naria pungens, y dos especies arbustivas: Juníperus thuri

fera (thuya berberisca) y Callitris quadrivalvis. La mayor 

abundancia la presentan sobre los 1000 m de a l titud. 

b) Bosques de argán (Argania spinosa) con matorral bajo espi

noso y suelo de arena . 

c) Graras pedregosas del desierto (Sahara), (c.f. VALVERDE , 1957) 

En un principio, varios autores consideraban que la presen-

cia de la ardilla moruna estaba ligada a la distribuci6n del 

argán, e incluso algunos (JOLEAUD,l9l8) al encontrarla ' en luga 

res donde no crecía exta especie , veían en ello un indicio de 

la existencia pretérita de arbolado. 

Esta creencia proviene probablemente de pensar que se trataba 

de un animal arborícola. En realidad , la Ardilla Moruna puede 

trepar a los árboles (palmeras , argán, acebuches, etc) pero 

no presenta tendencia alguna a ello y es esencialmente terres

tre. 

En la bibliografía figura que se alimenta de semillas del argán, 

de la thuya berberisca , acebuche, pistacia , euforbias y cerea 

les (maiz) de los que también come las hojas secas. Se ha dicho 

que acepta asimismo insectos (STROHL , 1923). Garc1a Bengoechea 

(com.pers. 1978), quien las tuvo en cautividad en Sidi lfni, 
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les suminist r 6 "langosta" (Schistocerca gregaria) que -a cepta 

ron s in vacilaci6n , as ! como tasajo de jabalí (carne seca sin 

salar) . DODSON (la97) escribe que cuando el alimento escasea 

emigra en bandadas de centenares de indi v i duos . 

De VALVERDE (1957) tenemos los siguientes datos de alimentaci6n 

obtenidos sobre ejemplares capturados en el nort e de l antiguo 

Sahara Español : 

Hembra amamantando : 

Semillas y restos vegetales secos ••• ... •• ...•. • 65% 

Hojas verdes , algunas enteras ...••••..•..•.•.. 35% 

Qn_m~c~o_a~ult~ ~ dos i6~ene~: 
Semi llas y r estos vegetales secos ..... • ....... 100% 

Ha sido observada aparentemente asociada a la presencia de p o

zos de agua en ciertos puntos del Atlas y SAINT GIRONS (op . cit.) 

afirma que cuando e l agua les falta , obt ienen la s uficiente 

del r oc í o. 

Seg6n la informaci6n recogida en la literatura cient1fica , l a 

Ardilla Moruna vive habitualmente en las r ocas , formando grupos 

más o menos numerosos. Su actividad es s 6lo diurna y presen

ta d os máximos, evitando as í los calores del mediod1a (ver fig.) 

O 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 O 

Representaci6n esquem1tica del ritmo de actividad de 
Atlantoxerus getulus. La parte rayada 'indica activi
dad y en abscisas se marcan las horas. (segOn PETTER 
& SAINT GIRONS, 1965). 



Segón este autor, antes de las 6 y después de las 20, as! 

como los días lluviosos y grises , no se ven ardillas en el 

terreno . 
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VOSSELER (1907) afirma que su temperatura 6ptima se estable

ce alrededor de los 24~C y que la sal y el sol , son probable

mente las principales necesidades de la especie. 

CABRERA (1932) recoge bastante informaci6n sobre la reproducci6n 

de la Ardilla Moruna. No construye nidos en los árboles , dice , 

sino que excava galer í as en el suelo (compacto o sujeto por 

raiees o entre las grietas y fisuras de las rocas. La madri 

guera parece ser corta encontrándose la cámara cerca del nivel 

de la boca de entrada . En cautividad a los Sres. Mart1nez de 

la Escalera , en Madrid , les han durado cinco años, y en el 

Jardín Zoológico de Londres , sólo tres y medio (~ide CABRERA, 

op.cit.) 

Personas que las han tenido en cautividad en Africa dan como 

probable 4-5 crías por parto, con un mínimo de 3 y un m~ximo 

de 8. Estando enjauladas ha ocurrido que el macho devore a las 

crías , lo que no es raro en roedores . VOSSELER (op.cit.) escri 

be que la hembra da a luz sus crías en la primera mitad de abril 

Entre los africanos existe un temor bastante extendido sobre 

las ardillas terrestrex , con su razón de ser, pues las perte 

necientes al género Xerus son portadoras de estreptobacilos 

(DORST & DANDELOT, 1973) en sus gl~ndulas salivales . Por mor 

dedura pueden ocasionar una septicemia, mortal en gran n6mero 

de casos . 

Segan relatos de españoles antíguos residentes en Sidi Ifni , 

los moros las cazan mediante trampas que excavan en el suelo, 

con el objeto de comérselas posteriormente, siendo, al pare

cer, un manjar codiciado . entre ellos. 
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1.3. Fuerteventura 

1.3.1. Descripción: 

La Isla de Fuerteventura, la más larga del Archipiélago 

Canario, es la segunda en extensi6n, con 1 725 km2. 

Caracterizada por sus amplias superficies llanas , no 

suele sobrepasar los 600 m. de altitud, alcanzando su máxima 

cota en el Pico de La Zarza, con 807 m. 

La tremenda erosiÓn a que se ha visto sujeta su superf~ 

eie ha marcado una orograf í a muy particular, con abundantes 

cuchillos y cuchi llete s (afiladas crestas rocosas, restos de 

la série antigua) , y barrancos , generalmente poco profundos, 

cuyo fondo ha sido elevado y modificado a lo largo del tiem

po por la gran acumulaci6n de los materiales procedentes de 

sus l aderas , ahora descarnadas y pedregosas. 

El maciz o de Betancuria es la masa montañosa más impor

tante, principalmente por estar constituida en su mayor par

te por materiales procedentes de la corteza oceánica, e leva

dos en el proceso de formaci6n de la Isla. 

La mayoría de las laderas de las montañas y las márgenes 

de los barrancos se encuentran surc adas por numerosas cárca

vas y barranquillos, a cuyas cabece r as, gene r almente en el 

tercio superior de la ladera , se les denomina "majadas"; es 

tas majadas , en forma de triángul o invertido , suelen ser ro

cosas y con márgenes más o menos prominentes , constituyendo 

un conjunto microclimático muy particular y , en especial, un 

refugio ante l os fuertes vientos, por lo que suelen ser ocu

padas por el ganado e n su sesteo. 

Otro aspecto geomorfol6gico importante a destacar en 

Fuerteventura son los "jables", consti tuidos por extensiones 

arenosas interiores , de origen e6lico. 

Las playas, con su arena de origen orgánico , son las 

más importantes del Archipiélago . 

Algunos volcanes de r eciente formaci6n salpican los ex

tensos llanos , constituyendo amplios malpaises e n algunas zo 

nas del centro y norte. 
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Los suelos son, en general, arcillosos y de color ama

rillento. y de un alto contenido en sodio y potasio. 

1.3.2. Clima: 

Al igual que en el resto del Archipiélago , l os vientos 

dominantes proceden del N-NE, con aporte más o menos constan 

te de humedad. 

Su cercanía al Continente Africano (100 km.) hace que 

los periodos secos y calurosos provocados por l os vientos 

procedentes del E y SE sean más intensos que en las demás 

Islas, siendo también más denso el aporte de polvo en suspe~ 

5160. 

Por ot r o lado, la carencia de cadenas montañosas lo su

ficientemente altas c omo para poder retener la humedad apor

tada por el alisio , hace que las precipitaciones sean esca 

sas e irregulares (200 mm de media anual, y en la mayoría de 

la Isla 100 mm); solo con los vientos del W se vuelven torren 

ciales , cayendo auténticas trombas en pocos minutos, haciendo 

correr los barrancos y encharcando amplias superficies . 

Otro factor climático importante es el viento , casi cons 

tante y en ocasiones muy intenso. 

1.3.3 . Fauna: 

La fauna majorera eS , en general, la típica de zonas se

midesérticas, siendo especialmente importante en el caso de 

los insectos y las aves . 

En el aspecto ornito16gico, cuenta con una especie end~ 

mica, la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae daco tiae),bas

tante frecuente en fondos de barrancos y laderas con arbus

tos; y algunas subespecies endémicas que comparte con Lanza 

rote, como la hubara canaria (Chlarnydotis undulata fuerteven

turae) , el alcaravan (Burhinus oedicnemus insularum) , la ab~ 

billa (Upupa epops fuerteventurae), el pardillo (Acanthis can 

nabina harterti), e l herrerillo (Parus caeruleus degener), y 

el cernícalo (Falco tinnunculus dacotiae). 

Cabe destacar el hecho de que algunas especies de aves 

que en otras Islas se encuentran muy mermadas en sus pobla 

ciones por la alteraci6n de sus habitats y la presi6n humana 

directa, se encuentran aün bién representadas en Fuerteventu 

ra , como es el caso de el alcaraván , la hubara, la ortega 



Murciélago de Borde Claro (Pipistrellus kuhli)¡ uno 
de los pocos mamíferos aut6ctonos de la Isla. 

Lisa de Fuerteventura (Chalcides ocellatus occiden
talis) ; subespecie endémica de la Isla , cuya biolO
g!a y distribución es poco conocida. 

17 
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(Pterocles orientalis orientalis), el corredor (Cursorius cur

sor bannermani) y el alimoche (Neophron percnopte rus percnopte 

~) . 

Los marnfferos son especialmente abundantes , como es el 

caso del erizo moruno (Aethechili.us algirus) , el conejo com11n 

(Oryct olagus cuniculus) , el rat6n doméstico (Mus musculus) , l a 

rata de campo (Rattus rattus) y algunas especies de murciéla

gos. 

Los reptiles están representados por el lagarto de Har1a 

(Lacerta atlantica), endemismo de las Islas Orientales , la sa 

l amarquesa coman (Tarentola mauritani c a), y la lisa de Fuerte 

ventura (Cha lcides ocellatus occidentalis) . 

La escasez de puntos de agua limita la prese ncia de anfi

bios , aunque puede encontrarse la ranita meridional (Hyla me 

ridionalis) en algunos estanques. 

1. 3.4 . Flora : 

La flora es de tipo sernidesértico, con un crecimiento 

más o menos abundante de terófitos condicionado por la cali

dad del suelo y la mayor o menor intensidad de las precipit~ 

ciones , y a rbustos xerofiticos dispersos por llanos y laderas 

(aulagas , espinos , esparragueras , mimos , etc .) . Otro tipo de 

vegetación podemos encontrarla en los f ondos de barrancos 

(tarajales y palmeras) y en algunos riscos en donde se produ

ce a lgo de condensaciÓn de la humedad contenida en el alis io 

(a l gunos endemismos como el Echium handiense , el Argyranthe 

mum winteri , entre otros) . 

Un estudio más detallado sobre la vegetación de algunas 

zonas puede encontrarse en el capitulo 4 . 2. , en donde se ana

lizan algunos tipos de habitat de la ardilla . 

1. 3 .5. Recursos: 

La agricultura es un recurso aün explotado , aunque en 

general es para uso local y a veces familiar , exceptuando el 

caso del tomate y e l de los invernaderos. 

Los cultivos de secano son prácticamente artesanales ; el 

aprovechamiento en el suelo natural está abandonado en la ac

tualidad , habiendo sido el que antiguamente dió a Fuertevent~ 

ra el nombre de granero de Canarias , por las abundantes cose-
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chas de cereales que se obtenfan; de estos solo quedan las 

abundantes terrazas y paredes que cubren las laderas de monta 

ñas y barrancos . 

Las gavi as , (parcelas preparadas para el estancamiento 

del agua procedente de l as lluvias, que es conducida a éstas 

mediante colectores trazados en las laderas pr6ximas y reteni 

da en ellas mediante caballones terrosos en sus bordes), si

guen aOn usándose , aunque e n f o rma limitada, por su total d~ 

pendencia a la intensidad de las precipitaciones , que algunos 

anos n o permiten que" la gavia beba" . 

Los cultivos en enarenado, tanto sobre el suelo natural 

como preparado , son los más atendidos e n el presente dentro 

del grupo de secano, habiéndose visto incluso incrementados 

en su superficie con algunas parcelas rescatadas en las pr~ 

ximidade s de caseríos; su dependencia de las lluvias inten 

sas es menor . 

Los campos de regadío tradicionales se localizan alrede 

dor de pozos, ya en pleno llano , ya en fondos de barranco o 

laderas de montaña; a este tipo de conjunto agrí cola consis

tente en un grupo de huertas , generalmente de poca extensión , 

en las proximidades de un pozo y enclavadas en medio de un 

erial , se le denomina "rosa". Son pocos los cultivos ,de este 

tipo que, contando aún con agua en su pozo , no esté siendo 

utilizado en mayor o menor grado . 

El cultivo del tomate ha venido a incrementar l a superf~ 

cfe agrícola majorera , siendo éste el producto m~s rentable de 

l os que 'se obtienen en la Isla. - El poder utilizar aguas salo

bres y los nuevos sistemas de riego han sido los principales 

factores que han propiciado tal expansión. 

La construcción de invernaderos se han visto también in

crementada en los Ultimos años , y sus perspectivas de futuro 

son aUn más alagüeñas , con la promoción que se est~ haciendo 

en la actualidad de pequeñas potabilizadoras por ósmosis in-

versa . 

Ante e sta posibilidad hemos de considerar que el uso que 

se ha hecho de los pozos en la Ultima década ha producido un 

descenso considerable de los niveles fre~ticos , acusado p o r 

la vegetaci6n de tarajales y palmeras de al g unos lugares, ap~ 



PRINCIPALES TIPOS DE CULT I VOS 
Y PRODUCTOS AGRICOLAS 

S E C A N O 

SUELO NATURAL GAVIA 

almendros mai z 

higuer as cebada 

trigo 

aven a 

gar ban zos 

l e ntejas 

patatas 

moniatos 

aza f rán 

higueras 

almendros 

ENARENADO 

maiz 

patatas 

melones 

sandias 

calabacines 

calabazas 

cebollas 

col es 

l echugas 

judias 

viñas 

R E G A D I O 

ROSA INVERNADERO 

maiz melones 

patatas pepinos 

me l ones cala bacines 

sandias p i mientos 

c alabazas lechugas 

l echugas tomates 

garbanzos 

judias 

guisantes 

le ntejas 

alfalfa 

manzanos 

pera l e s 

tomates 

'" o 



21 

reciendo gran cantidad de éstos secos. 

La ganadería se centra principalmente en la cr í a de la 

cabra , pues aunque el número de cabezas es menor que en ot r os 

tiempos , aün es muy abundante . 

Se han creado algunas granjas avícolas, a l a v i sta del 

aumento en la demanda de sus productos , p r opiciado principal 

mente por la expansi6n de la industria turística y la instala 

ci6n en la Isla de unidades militares numerosas . 

Otros animales domésticos como la vaca, el cerdo , el 

pavo, el pato, etc., son criados en menor escala y para uso 

local o familiar. 

La pesca, recurso explotado solo desde p rincipios de 

siglo , es totalmente artesanal , y su consumo se reparte entre 

la Isla y la exportaci6n a Tenerife y Gran Canaria . 

La principal industria actua l es e l turismo , habiéndose 

construido algunos hoteles junto a las grandes p l ayas de l 

norte y del sur , proporcionando puestos de trabajo a los 

habitantes de las poblaciones cercanas. 

Fuerteventura cuenta también con una fábrica de conservas 

de pescado y una central quesera , cuyos productos, como es el 

caso del queso majorero , han llegado incluso a exportarse al 

extranjero. 
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Presa de las Peñitas (Vega de Río de Palmas) en el municipio de I 
Betancuria. En primer plano bosquete natural de tarajales (Tama

rix canariensis) . Este habitat singular y poco comdn en Canarias 

constituye una zona de alto interés conservacionista ya que ade

más de estaci6n de aves migratorias, se asienta en ella una im

portante colonia de cría de la Polla de 19ua (Gallinula eh loro

pus) la mayor de Canarias. En la actúalidad el área se encuentra 

pro tegida al estar incluida en el Refugio de Caza de la Madre 

del Agua. CUalquier proyecto hidráulico que afecte a la actual 

c onfiguraci6n de la presa , debe sopesar muy especialmente el de

terioro ambiental que produciría . 
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1.4 . 

LO 

Material y métodos : 

Si bien los estudios de campo abarcaron toda la Isla de 

Fuerteventura, nuestra atención se centró principalmente en 

dos áreas; la primera, Vallebr6n-La Oliva , por ser represen

tativa y estar próxima a la Estación Biológica; y la segunda, 

Pájara - Tuineje , en función de su mayor abundancia en ardillas 

y condiciones meteorológicas más favorables (mapa nO ) . 

Los trabajos de laboratorio se llevaron a cabo en la 

Estaci6n Biol6gica, habiendo sido instalada en ella la totali 

dad de los materiales destinados para tal fín. 

La captura de ejemplares vivos se inició con el empleo 

de hur ones y perros , desechándose este procedimiento a la 

vista del estado en que quedaban las ardillas tras el ataque 

de estos animales . 

El medio principalmente empleado para la obtenci6n de 

ardillas vivas fué el uso de una trampa modificada del mode

lo de Benton - Werner, utilizando como cebo caracoles , higos y 

tomates. En este modelo de trampa cayeron también ratas, er~ 

zas, lagartos y algunas especies de aves (alcaud6n , abubil la, 

curruca tomillera y perdiz. Otras ardillas fueron capturadas 

con la ayuda de unos niños de Tuineje y su perro; el proced~ 

miento consist1a en, una vez localizada una ardilla , acosar

la para que se escondiera en el mont6n de piedras o pared 

más pr6xima , procediéndose entonces a retirar las piedras 

hasta localizarla; el perro iba. indicando, con la ayuda de 

su olfato , en que lugar se encontraba e l animal. 

Las ardillas vivas se mantuvieron en jaulas de tela me 

tálica con una bandeja de plancha de zin c como piso. (amo 

refugio se les proporcion6 cajetines de madera. Se acondicio 

n6 una habitaci6n , en la Es taci6n Biol6gica, techándose la 

mitad con tela metálica y la otra mitad con plancha metálica 

ga lvaniz ada; allí fueron colocadas l as jaulas en batería; 

media habitación fué destinada a terrario para el mantenimie~ 

to de algunas parejas en semi libertad , con suelo de tierra y 

un acümulo de piedras en uno de los rincones. 
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Las ardillas destinadas a disecci6n y obtenci6n de mue~ 

tras fueron cazadas con escopeta, con la colaboraci6n de Guar 

das de la So~iedad de Cazadores de Fuerteventura y cazadores 

locales . 

Para el reconocimiento de individuos en seguimientos de 

la poblaci6n y censos captura-re captura fué utilizada la mu

tilaci6n de orejas y falanges; el corte de uñas fué desestima 

do al tener una duración válida de tan solo 15 días , además 

de haber encontrado ardillas faltándole alguna de las uñas 

sin haber sido manipulada por nosotros . 

Se colorearon algunas ardillas con ácido pícrico en so

luci6n saturada en alcohol (amarillo) y mercuro cromo (rojo), 

para estudios de etología (rango doméstico, relaciones inter

específicas, etc.). 

Los anestésicos empleados para el manejo de animales vi

vos en el laboratorio fueron cloroformo y éter como totales, y 

procaína como local. El cloroformo fué desechado a causa de 

la facilidad con que para algunos ejemplares se convertía en 

letal. 

El almacenamiento de ardillas muertas y de vísceras, se 

hizo en frascos de pl~stico o cristal con formol al 4 % o 

alcohol al 80. 

Para la toma y registro de datos se diseñaron distintas 

fichas segOn fueran a emplearse en biometría u observaciones. 

Otros aspectos de la metodología y materiales empleados 

se expondr~n en correspondencia a temas de capítulos posteri~ 

res. 
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2 . ASPECTOS HISTORICOS DE LA INTRODUCCION DE LA ARDILLA 

b 
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Aunque mucho se ha especulado sobre l as posibles causas 

o vehículos de en t rada de la Ardilla Mo r una en Fuerteventura , 

l a mayor parte de l a gente encuestada coincidió en q ue fué 

en Gran Ta r ajal en donde se detectar on por primera , calif i 

cando a D. Cirilo ChacOn como introductor de la especie ; po~ 

teriores investigaciones nos demost r aron que no fué as í. La 

invas i ón de ardil l as sí se iniciO en Gran Tarajal , e n concr~ 

to en e l Beo .de l Aceituno , pero no fué el Sr. Chac6n su in

t roductor; la causa principa l de tan ext endido e r ror fué e l 

que dicho señor tuviera una a r dilla en un a j aula sobr e l a ba 

r r a del bar de su propiedad , en Gran Tarajal . 

No nos fué posible localizar al Sr . ChacOn , por haberse 

trasladado a otra I sla y no contar con sus señas , pero pudi 

mos averiguar que la ardilla que mantenía en cautividad fué 

tra í da del Sahara en fecha posterior a la introducci6n . 

La introducci6n de la Ardilla Moruna ocurri6 e n la p r i

mavera de 1965 , y t ué debida a D. José Acosta Curbelo , qUién 

amablemente nos r elató los hechos : 

"El casar de a r dillas l o compr é en Sidi Ifni , por 35 pts. 

a un moro que se las iba a comer . En 1965 l as traje a Fuerte 

ventura y las met í en una jaula en mi casa de Gran Ta r ajal . 

En abril má s o menos se me escap6 una de e l las , que se qued6 

en l os a l rededores de la casa ; pocos d r as despué s mi mujer 

solt6 la otra , Ambas a rdillas se quedaron en un mont6n de 

piedras que había a unos 3 m. del portal , saliendo y entran

do de entre ellas con mucha frecuencia y yendo a comer con las 

gallinas. Acostumbr aban a meter t r ozos de papel entre las pi~ 

dras . En agosto y a hab í an cr í as que los n iños cogían y con 

las que jugaban . Es t e mismo año vo l v í a Africa , y a mi r egre

so a Fuertev entura, 3 años después , hab í an a r dil l as en toda 

la lade r ita de mi casa , y mucha gente ven í a a coge r las y lle

várselas a otros l ugares de la Is l a. Antes de traer yo las 

ardillas no se conoc í an en F uerteventura ". 

Pocos años de spués un familiar de D. Domingo Berrier le 

l lev6 una pareja a su casa en Catalina Garc ! a , Tuineje . El 

Sr . Berrier fué mor d i do por una de las ardillas , soltándol as 
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inmediatamente, en espera que los abundantes gatos que mero

deaban la casa acabaran con ellas ; esto no tué as1, ya que 

poco a poco fueron viéndose con más frecuencia en toda la 

finca. 

El poblamien to de Vallebr6n , principal núcle o de la zo

na Norte , nos fué relat ado por D. Eusebio Rodri guez, Alcalde 

Pedáneo de esta localidad: " las ardillas llegaron a Val1ehr6n 

hace 5 6 6 años (19 74-75 ) ; las trajeron de regalo para un os 

niños y la madr e las solt6 por que no quería tener esos bi

chos en casa ". 

Los hechos anteriormente expuestos nos muestran clara

mente que el poblami ento de los tres n~cleos de irradiaci6n 

principales , Gr an Tarajal , Tuineje y Vallehr6n, fué provoca 

do . El que la gente l a s capturar~ y trasladara a otros lug~ 

res de la Isla explica el que hayan apar ec ido e n áreas no co 

nectadas con poblaciones intermedias, habida cuenta de la 

costumbre general de meterlas en cajones o jaulas de made ra, 

f actibles de se r r o ídas. 

No tenemos noticia de que hayan habido ardillas en cau 

tividad en Fuerte ventura con ante ri o ridad a las del Sr. Acos 

ta , aunque no l o descartarnos; en pr imer luga r por la abunda~ 

cia de emigrantes majoreros a Africa , y en segundo lugar por 

haber sido usadas desde antiguo corno animal de jaula y vendi 

do en l os come rcios especializados. 
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3 . ESTUDIO DE LA BIOLOGIA DE LA ESPECIE 
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3 . 1. Aspectos descriptivos 

3.1.1. Descripci6n morfológica y del colorido : 

La Ardilla Moruna se asemeja en su forma a la comün, 

aunque menos robusta, de orejas más cortas y desprovistas 

de penacho ; la cabeza es más grande . El tamaño de la cabeza , 

destacable ya desde j6venes, no guarda proporci6n con el res 

to del cuerpo , permitiéndole aparentar ser de mayor tamaño 

cuando la asoma entre piedras o agujeros ; asimismo, lo abul

tado de los ojos que asemeja la cabeza a la de una rana , le 

proporciona un amplio campo visual. 

Ejemplar típico de Atlantoxerus getulus (L . ) 
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La coloraci6n de la ardilla no es uniforme , pudiéndose 

distinguir varias regiones cromáticas: 

= Cefálica : en general pardo rojizo 

- hocico: pardo oscuro 

- mandíbulas : blancuzcas 

- área intraocular: pardo oscuro 

- área cervical: pardo rojizo 

- linea de los parpados: blancuzca 

= Dorsal : 4 bandas oscuras y tres claras 

- 1 banda central, sobre la columna vertebral , canela claro 

- 2 bandas laterales, inmediatas a la centralJ marr6n-ne-

gruzco oscuro. 

- 2 bandas laterales, inmediatas a las oscuras, blanco SUCiO j 

- 2 bandas l ate rales, inmediatas a las claras laterales , ma-

rr6n-negruzco oscuro . 

Algunos autores citan dos bandas claras más, inferiores 

a las ültimas oscuras, que realmente corresponden a la col ora

ci6n ventral que asoma por los flancos . 

= Ventral : en general blancuzca 

= Patas : en general canela rojizo en la parte exterior y blan 

cuzco en el interior. Las manos y los pié s son avellana ro

sáceo. 

= Caudal: una linea central oscura y 10 bandas longitudinales 

que se unen en el ~pice; 6 son canela claro y 4 pardo oscu-

ro. 

La franja centr al clara, de 7-8 mm de ancho, se extiende 

desde la linea de los hombros hasta difuminarse en el comien 

zo de las ancas , o hasta la base de la cola; esta banda pue

de aparece r poco marcada, observándose a veces una ~rea rojiza 

difuminada con la la oscura. 

La la. banda oscu r a se extiende desde la linea de los 

hombros hasta las ancas, en donde se difumina ; su anchura es 

de 11- 15 mm. La 2a se inicia en la linea axilar hasta difu

minarse en las ancas; su anchura es de 10-14 mm . 

Las franjas claras , de 5-7 mm se extienden desde la 

linea de los hombros hasta las ancas , en donde se tornan roj~ 

zas. 
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Todas las bandas, tanto claras corno oscuras, carecen de 

límites precisos en sus extremos . 

Las bandas claras de la cola son más oscuras segOn se 

acercan a la central oscura. La coloración rojiza de la raba 

diIla se extiende por la base de la cola hasta 1/4 de ésta, 

en su parte central y en forma de cuña . 

La coloración de la base de los pelos es oscura , salvo 

en los de la cola que es clara . 

El pelo es en general corto , exceptuando el de la cola . 

En las partes inferiores es escaso, faltando en las a x ilas , 

y en las palmas de las manos y pies. 

En la regi6n postocular los pelos están dispuestos en 

forma de remolino , para proteger los orificios auditivos 

cuando escavan en tierra. 

Existen varias series de pelos sensoriales , largos , dis 

puestos en varias series en el labio superior , p~rpados , ca 

chetes , brazos , ancas y vientre . La función de estos pelos 

es t~ctil y de marcaje . 

Disposici6n de las cerdas sensoriales de la cabeza. 
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3.1.2. Criterio de sexo y edad: 

No existen diferencias respecto a la forma o coloraci6n 

entre el macho y la hembra de la Ardilla Moruna . Es imposi

ble diferenciar los sexos vistos dorsalmente¡ en cambio , si 

pueden distinguirse en posici6n ventral por la situaci6n de 

los orificios urogenitales; el del macho está localizado 

hacia la parte media del vientre, y el de la hembra muy cer

ca del ano. 

Durante la época de cría los caracteres sexuales secun

darios están muy marcados , destacando ostensiblemente los 

pezones de la hembra (hasta 1 cm.) los machos presentan en 

esta época los testículos muy desarrollados (hasta 5,5 cm . ) 

y en el escroto. Estos caracteres pueden ayudar a diferen

ciar los sexos cuando se mantienen erguidos sobre las patas 

traseras, aunque siempre en la época de cría . 

Hembra y macho de Ardilla Moruna; vis 

ta ventral. 



.. ~----------------

Detalle del pene de A.getulus (L . ) 

GRASA 

1 cm - -u -=-- VAGINA 

Aparato genital femenino de A.getulus (L.) 
(original) 
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Las cr í as de la Ardilla Moruna recién nacidas carecen 

de pelo y son de color r osado, aunque ya se advierte debíl

mente las bandas oscuras y una tonalidad gris~cea en la ca

beza. 

Los principales cambios que se observan en las crías 

en su crecimiento, en lo que respecta a la coloración y pe 

laje,son l os siguientes : 

- la semana: cuerpo cubierto de un fino vello poco pigmenta-

do; las bandas claras, el vientre y las patas son aGn rosa

das; las uñas son negras; aparecen los pelos largos del la

bio superior y pestañas . 

- 2a semana : pelo algo más largo en la nuca, dorso y ancas , 

principalmente; la banda clara central es rosada , las late

rales blancas; las oscuras son grisáceas ; vientre , pies y 

manos aún rosados y cubiertos por vello fino ; en la cola se 

vislumbra un viso crema e n los costados . 

- 3a semana : pelo más largo , principalmente en el dorso, an 

cas y brazos; bandas claras de color blanco y central crema, 

poco delimitada; cola con línea central gris oscuro y pelo 

corto , crema , a los costados ; pies y manos con pelo corto 

grisáceo ; vientre con pelo largo blanquecino; ancas y raba

dil la de color crema. 

- 4a. semana: pe l o largo y desaliñado; bandas poco definidas , 

aunque destacan las claras sobre las oscuras , coloración s~ 

milar a la de l adulto; cola más poblada , siendo aún una ba~ 

da centra l oscura y pelos laterales crema , aunque algo más 

largos . 

- Sa semana: aspecto general igual a la semana anterior, aunque 

la cola está más poblada y puede e~izar los pelos , aparecie~ 

do sus bandas longitudinales más conspicuas. 

- 6a semana: hasta la primera muda; pelo escaso, hirsuto y lar 

go ; la coloraci6n general es terr osa , y n o se distinguen con 

claridad las bandas dorsales; los pelos de la col a son lar

gos y escasos , viéndose las bandas algo difuminadas . 

En cuanto a su forma a esta edad, destaca la despropoE 

ci6n de la cabeza y patas respecto a tamaño del animal, dán 

dole un aspecto desgarbado . 
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Tras la primera muda aparece un pelaje más denso , corto 

y llamativo (3-4 meses de edad); es largo en ancas y Nientre , 

y hay algunos pelos largos dispersos por todo el cuerpo. La 

cola está más poblada y pueden distinguirse las bandas clara

mente . La coloraci6n es parecida a la del adulto , aunque más 

grisácea y el vientre más claro; las bandas son más finas y 

aparentes . 

Esta forma juvenil es más delgada que la adulta , desta

cando aún la desproporci6n de la cabeza y patas. 

En la segunda muda adquiere el pelaje y coloraci6n del 

ejemplar adulto (5-6 meses); el pelo es corto btillante y muy 

denso . La coloraci6n es muy llamativa , destacando muy bién 

las bandas claras y oscuras ; e l vientre es b l ancuzco. 

El aspecto morfol6gico es más similar al adulto , aunque 

su tamaño es menor . 

Ardilla e n nido con crías de un día (cautivi dad, 

Abril 1981). 
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Ardilla de un d í a 

• 

Ardil l as de una semana 
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• 

Ardillas de dos semanas 

. . .. , ' •• 10",.011,.,./1" M ~ " " b t ~ ~ l ' 

, Ardillas de tres semanas 

b 
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Ardillas de cuatro semanas 

Ardillas de cinco semanas 
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Ardillas de seis semanas 

Ardilla j6ven recién salida de la madriguera 
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3.1 . 3. Biometría: 

De las ~edidas tomadas de una muestra de 55 individuos, 

26 ~achos y 29 hembras, (ver ~exo ) sexualrnente madu-

ros , procedentes de diferentes localidades de Fuerteventura 

(Pájara, Buen Paso , Val l ebr6n y La Florida) y capturadas 

entre los ~eses de diciembre y mayo inclusive , hemos calcu

lado los siguientes parámetros poblacionales : 

x = media 

n = ndmero de individuos 

~ = desviaci6n típica n-l 
sobre las siguientes medidas corporales 

p ~ peso corpora l 

LT ~ longitud total 

CV ~ cola vertebral 

PT ~ pata trasera 

DE ~ oreja 

Para la toma de datos se emple6 un calibrador de sensi 

bilidad 0 , 05 mm , y una regla milimetrada, así como una ba

lanza de sensibilidad 0 , 01 gr . Los ejemplares fueron pesa

dos y medidos en fresco, siempre antes de las 24 horas des 

pués de su muerte . 

p 
O 
R 
~ 
H 
T 
A 
J 
E 

o 

TOTAL ARDILLA S CAPTURADAS (193) 

l 2 3 4 5 6 7 8 3 le II 

CLA SES DE PESO 
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M 1\ e ¡¡ o S H E M B R A S 

- O"" n - 1 - O'n- 1 n x n x 

Peso 26 255 , 63 9 24 , 44 29 229 , 8 9 20,86 

LT 24 31,225 cm 2 , 19 27 31, 95 cm 1 ,22 

. . - -
cv 24 13,725 cm 0 , 62 27 14 , 07 cm 0 , 69 

PT 26 4,715 cm 0 , 09 29 4 , 641cm 0 , 14 

OE 26 1 , 6 cm 0 , 04 29 1,596cm 0 , 04 

Segün se observa en la tabla anterior solo existe una 

marcada diferencia biométrica entre sexos en lo que se re 

fiere al peso; este hecho obedece a la existencia de mayor 

n~mero de hembras que de machos con pesos inferiores a los 

200 g , especielmente en los meses de diciembre y enero , y 

que no podemos considerarlo estadísticamente significativo 

por no ser una muestra homogénea. 

40 GRUPO DE TUINEJE (32 EXX . ) 

L 33 
O 36 H 
G 34 
t 7 ? 
O ~-

T 30 
A 
L 28 

ADULTOS -• • •• • • 
• • • • • • JOVE NES I • • 

• oC • 
• • 

e 26 
1'1 24 

22 

20 .. ····· .... ·1· ........ · .. ·1 ...... · .. ·1 ·· .... ··· 1· ...... · ...... 1· 
50 10a 150 2 00 250 300 

PESO EI~ GRA~10S 
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Regresión logar1tmica Regresi6n lineal 

y = - 3 ,719 + 6 ,5 01 Lag X Y = 22,132 + 0,04 X 

y = Longitud total del individuo 

X = Peso corporal 
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Como puede observarse en las gráficas , los parámetros 

long itud total y peso se ajustan más en una correlación lo

garítmica que a una correlación lineal, debido a que el in

cremento en la talla y e l aumento de peso no son directamen 

te proporcionales a lo largo del crecimiento del individuo . 
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Los datos obtenidos de los cr~neos de 9 ardilla~, 5 m~ 

ches y 4 hembras , (ver Anexo Ir 

rar la siguiente tabla biométrica : 

n x 

C6ndilo 9 44 , 494 cm 
basal 

Basal 9 41 , 734 " 
Palatal 9 28 , 195 " 
Dental 8 9 , 60 " 
Diastema 9 9 , 561 " 
Ancho 
intraorbitario 7 9 , 844 " 

Estrecho 
postorbitario 9 15 , 952 " 
Ancho 
caja craneal 9 21 , 677 " 

o 3 

nos han permitido elabo-

O"n_ 1 

1,127 

1 , 186 

0,606 

0 , 267 

0 , 557 

0,285 

0 , 269 

0 , 469 

Cráneo de Ardilla Moruna vista lateral 
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Vista superior 

Vista inferior 
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Mandíbulas 

n _ • _ M _ m _ B • n _ •. _ ~ 

Aspectos comparativos de los craneos de 
Rata Campestre y Ardilla Moruna . 

50 
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3 . 2 . Aspectos reproductivos 

3.2.1 . Análisis del periodo reproduc tor : 

La actividad reproduct ora de la Ardilla Moruna en Fuer

teventura se inicia en el mes de febrero , con los primeros 

juegos sexuales y canto de los machos (veáse apar tado 3 .5.2. 

Comportamiento en la reproducci6n). En esta época es muy 

ostensible el desarrollo adquirido por los test í culos en la 

mayor í a de los machos , habiendo abandonado la cavidad abdomi 

nal y situándose en el escroto . 

PODUSCKA (1974) quie n se ocup6 con detal l e de estudiar el 

comportamiento sexual de la especie , no puede asegurar si 

l a ovulaci6n tiene lugar en el momento de la cópula , como 

ocurre con ot ros Sciuridae. Este autor plantea asimismo la 

posibilidad de que exista una menstruaciÓn cada 4 meses (ya 

se conoce en otros animales afines). 

~ w z 
w 
g 

• ~ 

Los prime r os jóvenes fuera de las madrigueras empiezan 

a verse entre marz o y ab r il , centr~ndose el grueso de apari 

ciÓn de jóvenes entre abril y mayo. En esta época las hembras 

adultas presentan los pezones muy desarrollados , señal inequi 

vaca de que est~n amamantando o lo han hecho ya . 

E J J s o D 

APARICION DE I NDIVI DUOS JOVENES 



La fertilidad de la poblaci6n es del 100%; todas las 

hembras adultas son fecundadas. Entre mayo y junio, del 15% 

al 30% de las hembras que ya han parido vuelven a gestar una 

segunda cría . 

La aparici6n de los dltimos j6venes y por tanto el fi 

nal del periodo reproductor, tiene lugar en julio , aunque 

en la zona norte , menos cálida , puede prolongarse hasta ago~ 

too 

Fases del período reproductor: 

Febrero ___ Comienza el periodo reproductor - juegos 

sexuales - c6pula - canto de los machos 

--J1--- Construcci6n madrigueras y nidos 

Marzo 

------ Aparici6n de los primeros j6venes 

Abril 

______ Grueso de aparici6n de j6venes 

~j-Junio Segunda camada de algunas hembras 

Julio 

Agosto-___ ~arici6n de los altimos j6venes 

Fin del periodo reproductor 

3.2 . 2. Descripci6n de la madriguera y del nido: 

La estructura de las madrigueras de la ardilla varía 

segan haya sido construida en un talud , en suelo terroso o 

aprovechando una pared de piedras. 

Las madrigueras construidas en taludes, generalmente en 

laderas o ribazos de barranquillo , constan de un pasillo rec

to de 35 -4 0 cm de l argo y 8- 10 cm de diámetro , que termina 

en una cámara esférica de unos 30 cm de diámetro y con el 

suelo casi plano, en donde depositan los materiales del nido. 

La entrada puede encontrarse , a veces entre piedras o aprove

chando una grieta entre rocas. 

Las madrigueras escavadas en el suelo son algo más co~pli 

cadas; de una boca de 8-1 0 cm parte un tunel de este mis-
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mo diámetro y de 1 ro o poco más, de longitud , hasta una cáma 

ra esférica de 25 - 30 cm de diámetro y unos 20 cm de ~a supeE 

fie1e del te rreno ; de esta c ámara parte otro tunel igual que 

el anterior pero ascendente , y que conduce a otra cámara es

férica de 30 cm de d iámetro y unos 10 cm de la supe rfic i e , en 

donde se encuentra el n ido . El conjunto boca-tune les cámaras 

suele estar en línea recta o ligeramente curvada, des viándose 

un poco e n ocasiones en que encuentra alguna piedra . 

En e l caso de utilizar paredes de piedras suelen hacerlo 

en aquellas que limitan terrazas de cultivo, en las que l as 

piedras de la parte interior se entremezclan con la mas a te

rrosa de l a terraza, e n donde construyen una pequeña cámara 

para el nido. Hemos encontrado también nidos en la base de 

paredes , pero en contacto c on el suelo terroso. 

Entre l os tres tipos de madrigueras que c onocemos de la 

ardilla, es la construida aprovechando pare des de piedras la 

más comunmente utilizada , no habiendo encontrado madrigueras 

escavadas e n tierra en áreas con abundancia de terraz as con 

paredes de piedras . Este tipo de mad ri gue ra aporta a la a rdi 

lla las ventajas de una construcción más sencill a y rápida , 

más d ifl cil l ocalización (las madrigueras en el suelo se l o 

calizan facilmente por la tierra r e movida pa r a tapar su ent r a 

da , o el mismo orificio descubierto) , y mOltiples entradas y 

sa lidas (aunque en observaciones de aporte de ma teriales a l 

nido , siempre vimos a la hembra utilizar el mismo agujero 

entre piedras para en trar y salir); p osiblemente se benefi

cien además de la porosidad del entorno en la r egulaci6n tér 

mica de la madriguera . 

El conjunto de materiale s que constituyen e l nido está 

formado por un acUmulo de pajullos secos, a veces troceados, 

que ocupan t ota lmente la cámara final de la madr iguera. Los 

materi ales empleados son principalmen te gramlneas s i lvest r es 

(Avena , Stipa , etc . ) y algunas ot r as h i e r bas , q ue son introd~ 

cidas aOn verdes en muchos casos. También aparecen algunos 

materiales extraños como componentes de l nido; en cuatro 

madrigueras e s cavadas en Tu ineje , e n suelo t e rroso , apareci6 

un pequeño trapito e n la parte interior de la masa de paj ull o s 
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Boca de madriguera excavada en talud de piedras 
y tierra (Vallebr6n, 1981) 

Boca de madriguera en talud terroso (La Oliva, 

1980) 
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so (Tuineje , 1981) 

Camada de 4 crfas, de tres semanas , en nido exca 

vado en el suelo 
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también aparecieron, en algunos casos , trozos de cuerda, sa

co o rafia, de la empleada para sujetar las cañas de l as bu

rras de las matas de tomate, mate rial abundante en cultivos 

de tomateras abandonadas . 

El nido se asienta sobre un lecho de tierra muy fina y 

esponjosa, trabajada por -la madre , y tiene una pequeña entra 

da lateral de unos 3 cm que comunica con el tunel. 

El aporte de materiales , como hemos podido comprobar 

por observaciones de campo , tiene lugar por parte de la hem

b ra, y durante el periodo de gestación. 

, 



3 . 2 . 3 . Gestaci6n , parto y flamero de crías: 

Carecemos de datos propios sobre el peri odo de gestaci6n 

de la Ardilla Moruna, ya que no hemos conseguido reproducirla 

en cautividad; aunque si podemos dar un mínimo de 14 días, 

que fué el tiempo transcurrido entre la captur a de una hembra, 

ya preñada , y el parto e n cautividad . 

Otras especies afines a ésta tienen un periodo de gesta

ci6n de unos 26 días. 

El n6mero medio de crías por camada es de 4 a 5, con un 

máximo de 6 . La presencia de 9 nódulos embrionarios muy pequ~ 

ños encontrados en una hembra disectada , revela un potencial 

reproductor mayor , aunque la apariciOn regular de embriones 

reducidos o malformados , en otras hembras en estado de gesta

ci6n más avanzado , apunta hacia una disminución constante en 

el nfrmero de c rías potencial . 

Datos de hembras gestando , disectadas, y de s us embrione s 

Clave 

M-43 

M- 45 

M-47 

M-52 

M-64 

M-68 

M- 69 

M- 86 

M- 98 

M-lOS 

Peso 

25B, 4g 

254 , 1 

262,4 

233,3 

228,0 

237,5 

241 , 7 

265,2 

2B6 , 3 

300 , 5 

LT-CV 

17,7mm 

17,0 

18 , 5 

17,5 

17,5 

1B,5 

1a , S 

19 , 7 

19, B 

6 

6 

6 

4 

6 

4 

5 

9 

4 

6 

Tamaño 

2,5-2cm 

1,0 

0 , 5 

1 , 5-0, 6 (I) 

0 , 3 

0 , 5 

1-0,5 

3 , 5 

( 1) 

(1) La medida menor corresponde a uno sólo de l os embrio 

nes . 

En un parto conseguido en cautividad se obtuvieron los 

siguientes pesos de cr í as recién nacidas: 

macho 9 , 5 9 
hembra 9,0 9 

hembra 8,0 9 

macho 7,9 9 

hembra 6,0 9 
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El tamaño medio de las cr!as es de 5,5-6 cm . La hembra 

que pesO 6 9 era sensiblemente menor, muriendo a los dos 

días de su nacimiento. 

A las 5 6 6 semanas de vida inician las primeras s ali

das de la madriguera , empezando ya a comer vegetales en for

ma de tallos y hojas verdes, aunque adn siguen siendo amama~ 

tados por la madre. Es a partir de las 7 semanas cuando se 

independizan de la madre , aunque siguen usando l a madriguera , 

no apart~ndose mucho de sus alrededores . 

Bolsas embrionarias de 18 días 

Embriones de 18 d í as . ~ la izquierda , embri6n 

mal formado 
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3 . 3 .1 . Crecimiento y l ongevidad: 
I 

En los primeros meses de vida se obse rva un rápido au

mento de peso , con incrementos variables de 3 a 4 g r amos 

por dfa. El aumento de talla es asimismo rápido y más cons

tante que e l peso (ver Anexo 111). 

3013 
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Trasladando varias curvas de c r ec imi ento individuales 

(tiempo/peso absoluto) , a coordenadas de tiempo r elat ivo 

(fechas) hemos r econs truido una curva hipotética d e c reci

miento. Esta curva presenta una forma peculiar. Tras e l i~ 

cremento e xponencia l de los primeros meses , se estabili za 

e l peso (en la realidad se producen fluctuaciones notorias 

e n l os últimos meses) para disminuir~más o menos mar cada

men te ~sobre e l 6°_ 7°mes. De esta inflexión , que normalmen te 

coincide con los meses desfavorables de invierno (consumo 

de grasas) , se recupera rápidamente para estabilizarse a 

los 9 meses, sobre los 230 - 250 g r . , llegando a alcanzar 

los 300 gr . c on el tiempo . 



P 
E ., 
O 

E 
11 

G 
P 
H 
~, 

~ 

L 
O 
11 
G 

T 
O 
T 

E 
H 

e 
H 

G 
R 
>1 
1'1 o 
S 

CRECHIIEIITO HPOIL LH S CA UTIVAS 

4 1 

MA CHO 

~~ •.. A " . .j ••• " •• •• 
.. • , •• ,. ," o" 

<. 
,., .> HEi'18RA 

21 ,." "" 

1 1'-
... .. 

1'" 

" 5 . ····· 1·····\········· 1·· \ ....... ··1··········· \·········· 1········· \· 

2 0 . 0 

1:3 . 5 

17 . 0 

15.5 

14 . 0 

12 5 
1 1 . 1) 

9 . 5 
:3 . <) 

6 . 5 

5.0 

313 8 

270 

2 40 
21 ~) 

l BO 
150 

128 

913 

6ü 

38 

o 

1) 7 14 21 28 35 42 49 56 

OlAS A PAR TIR DEL 17 DE AeRIL 

CR ECIHIENT O EN CAU TI VIDAD 

...... · .. · ...... \ ···· 1 ·· \ · .. ···1······ + · .. ···+ .......... \ 
13 7 14 2 1 2:3 35 42 4 9 56 

CR EC IMIENT O TEOR ICO ( PESOl 

" 

TEORICO 

.' <,o 

~, .,. 

.' 
-,,-

, { -REAL 

··++ · .. \ ·· \ .. · 1····· ·1···+ · 1···+ .. · \ · .. + ·· \· .... \· 
A M J J A S O N O J F M A 

TIEMPO 



62 

Los datos que se tienen sobre la longevidad de esta e~ 

pecie son poc os y corresponden a ejemplares mantenidos en 

cautividad (puede pr olongar se mucho) . De l os an&115i5 de es 

tructura de la pOblac i 6 n (apartado 5 . 3 . ) parece inferirse 

que esta no ha de ser, en e l medio natural de Fuerteventura, 

superior a los 3- 5 años . 

Con el objeto de intentar conocer la edad de las ardi 

llas capturadas se extraje r on numerosos cristalinos . Nues 

tro prop6sito consistí a en establecer una c orre l aci6n e ntre 

el peso de éste y la talla o el peso de la ardilla , y c ri e n 

tarnos as ! sobre la bondad de este método para luego apli

carlo a una correlación peso cristalino-edad de l individuo . 
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Recresi6n lineal peso- c rista l i no R2 = 0 , 661 

Y ~ 4, 707 + 0 , 07 1 X 
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Regresi6n exponencial peso- cristalino R2 = 0,677 

y = 7 , 657 Exp . (0 , 004 X) 

Tanto la regresi6n lineal como la exponencial resulta

r on bajas, por lo que tenewos que desechar el método . Llama 

la atenci6n en la curva de regresi6n exponencial que el in

cremento de peso del cristalino es , al principio , mayor que 

el del peso del animal . Esto podría deberse a un aumento en 

densidad del cristalino . 

Como método eficaz para determinar la edad de las ar

dillas podría e nsayarse cortes en los dientes para estudiar 

las capas de crecimien t o anual . 
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3 . 3.2 Descripci6n del proceso de muda: 

En las ardillas jóvenes s obrevie ne el primer proceso de 

ml.lda , o pérdida del pelo infantil , a los 3-4 meses de edad, 

y la segunda , o adquisición del pelaje de adulto, a los 5-6 

meses . 

En los individuos adultos existen dos periodos de muda , 

el prenupcial y el postnupcial . 

La forma de como se pierde el pelo viejo y como es sus

tituido por el nuevo varía. Bn la primera muda de los j6ve

nes el pelo se cae irregula r mente por todo el cuerpo, ac l a 

rándose el pelaje en conjunto , apareciendo a la vez algunas 

calvas en las zonas de pelo corto (cabeza, piés y manos) y 

en áreas ventrales. El pelo nuevo es más corto que el perdí 

Adu l tos en muda 

I~ 



do , adquiriendo el animal a las 2 semanas un aspecto llamati 

va y lustroso . 

La segunda muda se corresponde con el esquema general 

que se presenta en los adultos. 

No todos los individuos mudan a un tiempo, aunque puede 

observarse en un momento dado que toda la población est~ en 

fase de muda m~s o menos avanzada . 

En primer lugar, aparecen calvas (piel desnuda) en la 

región cefálica (área infraocular, garganta, cachete , parte 

alta de la cabeza, nariz , etc) dorsal (en la parte central), 

caudal (base de la cola), manos y piés. Pocos días después 

empieza a perderse pelo del dorso a partir del cuello y si

guiendo una l~nea transversal al cuerpo del animal . Esta 

línea va avanzando hacia la parte posterior adquiriendo la 

forma de una "V" con el vértice hacia atrás , más o menos 

pronunciada; en su avance va dando paso a la apariciOn del 

pelo nuevo , más corto y llamativo . Al llegar el vértice de 

esta " V" a la base de la cola, se confunde con el pelo nuevo 

que ya ha salido en ese lugar , observ~ndose solo una línea 

en cada anca en su parte media . 

Muy probablemente, esta forma de perder el pelo respon

da a rozamientos m~s o menos intensos e intencionados del 

animal contra las paredes de los conductos de sus refugios. 

H 
L 



66 

3.4. Alimentaci6n 

3.4.1. An~lisis estomacales y observaciones de campo: 

La Ardilla Moruna es un animal polífago, aunque con fuer 

te tendencia fitéfaga. Su espectro alimenticio es muy amplio, 

y varía segGn la disponibilidad de alimento en función de la 

localidad y época del año. 

lA 

OTROS 

CARACOLBS 

M. V. 
SECA 

ESPECTRO ALIMENTICIO DE ATLANTOXERUS GETULUS 
EN FUERTEVENTURA 

La determinación de contenidos estomacales resultó di

ficultosa como ocurre con la mayoría de los animales emlnen 

temente hervlboros. Tratamos de segregar la parte verde ob

tenida mediante centrifugación, pero con escaso resultado. 

Finalmente obtamos por extender la papilla sobre placas de 

petri con reticulo y proceder al reconocimiento directo o 

con ayuda de lupa binocular. La cuantificación se obtuvo 

en función del porcentaje de reticulo cubierto por cada ti

po de alimento reconocible. 
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Ilemos enccintrado materia vegetal verde, materia vegetal 

seca y materia animal (babosa)en proporciones variaQles, au~ 

que siempre con predominio de materia vege tal verde . A la 

lupa se puede reconocer algunas especies vegetales por sus 

restos de flores (estambres , etc .) o semi llas (de higos , 

por ejemplo) . El diagrama del espectro alimenticio adjunto 

se basa en los datos obtenidos de una docena de estómagos. 

Las numerosas observaciones de campo corrobo r an este esquema 

que se mantiene con pequeñas variaciones a lo largo del año , 

por lo que no se analizaron m~s con t e nidos estomacales . 
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Flo res de mimo 



Flores de aulaga . Sus estambres pueden ser 
reconocidos en los contenidos estomacales 
de las ardillas . 

Flores de Gamona 
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Ila son: higos , granadas, tunos, tuneras , garbanzos , almen

dras y excrementos de cabra. 

Un a ardil l a adulta, después de haber sido cazada con es -

copeta, se obse rvO 9ue estaba comi e ndo los restos secos de un 

pequeño lagarto (Lacerta atlantica) , probablemente abandonado 

por un alcaudón . 

3. 4.2. Pruebas en cautividad: 

Como muestra de la polifagia de la ardilla re lacio namos 

una serie de productos que fueron aceptados por ésta en cau

tividad, s in contar con l os s ilves tres citados en el apartado 

anterior: colle ja o hierba conejera (Silene sp . ) ; frutos de 

cohombrillo (Citru l lus co l ocythis) despues de haber sido abier 

tos; dátiles; higos frescos y secos ; manzana; pera; plátano; 

g ranada; melOn; zanahoria: mango; guayabo ; tunos y tunera: 

castaña; pipas de girasol; maiz seco y fresco: algarrobas: 

cacahuetes, mezcla de semillas de trigo; avena; alpiste: aña

manes y nabina ; galletas, p a n seco y mojado en le che; queso; 

patatas guisadas ; pienso granulado para conejos; exc rementos 

de cabra ; y huevos de codorniz china. 

Mostraron una marcada preferencia por el mimo y los cara 

coles . Incluso individuos jOvenes, que aOn no p od1 an r oer la 

concha por la debilidad de sus incisivos, los aceptaban macha 

cados , antes que cualquier alimento . 

Respecto a los huevos, sOlo una ardilla entre 6 l os ace~ 

tó, inc lus o siendo el Onico alimento puesto a su disposición . 

Tampoco mostraron interés por los insectos (saltamontes, 

esca r abajos y gusanos de harin a) que s e les pro porcionO ; sólo 

una ardi lla mansa comiÓ gusanos de harina que se le diO con 

la mano. 

Se les proporcionÓ sal en grano y disuelta en agua , sin 

ser aceptada. 

Aunque algunos autores han citado l os nacleos de pobla

ciÓn de la Ardilla Moruna en Africa ligados a puntos de agua , 

no hemos observado que la beba. En c autividad se l es propor

cionO bebede ros q ue n o fuero n utilizados . Sólo una ardilla 

l ami Ó una piedra mojada durante a lgunos segundos, (veáse apaE 

tado 3.1. 6. Agua). 
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En las pruebas de cuantificación de algunos alimentos , 

silvestres y no silvestres , se obtuvieron los siguien.tes r e

sultados : 

PRODUCTO PESO NETO COMIDO EN 1 OlA % DEL PESO DE LA ARDIL 

higos secos 46,9 9 20 

" " 31,3 9 20 

caracoles 37 , 9 9 13 

" 33,0 9 12 

" 31,1 9 13 

Tomates 36 , 4 9 12 

" 31 , 3 9 20 

" 5, 7 9 3 

En todos los casos hubo pérdida de peso del animal, con 

un máximo de 7 , 6 9 en la prueba con higos secos, y 22,1 en la 

de tomates. 

Euparypha pisana . Principal fuente de proteina 
animal para la ardilla. 
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3 . 5 . Aspectos eto16gicos 

3.5 . 1. Actividad en e l medio silvestre : 

La Ardilla Moruna es un animal estrictamente diurno . 

Su actividad varia en periodo e intensidad según la época 

del año y las condiciones clim~tica5 , pudiendo con siderarse 

como factores limitantes de ésta a las bajas temperaturas 

y al viento fuerte. As imismo , en los d 1 as muy calurosos y 

secos la actividad puede descender a cero . 

Son anima l es heli6filos por excelencia , a unque en di as 

nublados e incluso a l go lluviosos , pueden verse a l g unos in

dividuos fuera de sus r efugios , s i empre y c uando la temper~ 

tura sea propicia (18 - 25°C). 

Una g r a n parte de l a actividad de la a r d illa t ranscu

rre dentro de sus r efugios , principalmente ante cond iciones 

meteoro16gicas adve r sas , ya que , como ocurre en e l interior 

de l as paredes de pied r as (veáse apartado 3.6.8. Temperatu

ra) , l a temperatura inte r ior se mantiene siempre entre valo 

res tolerables. 

A primeras horas de l a mañana (8 hora solar) empiezan 

a abandonar su r e f ugio los p rimeros i nd ivi duos , pe rmanecie~ 

d o quietos en luga re s soleados y a veces, estirados sobre 

l as p i edra s . La apa ri ciÓn de ard i llas va aumentando segün 

avanza e l d í a y se calienta el terren o , permaneciendo aún 

ce r ca de l as par edes de piedras ' ya a media mañana (de l as 

13 horas) se dedican de l l eno a las actividades alimentarias , 

junt~ndose en grupos al pié de paredes o sobr e el l as , entre 

matas , bosquetes de mimos , interior de barra nquillos , etc ., 

y , en general , en lugares de mayor abundancia vegetal. 

En las horas de máxima inso l ación (entre las 13 y 15 

ho r as) la mayor parte de las ardil l as se meten en sus refu

gios , quedando a veces algunos individuos sobre lugares pro

mi nentes , generalmente quietos y erguidos sobre las patas 

traseras . Hemos encontrado algunas oquedades entre rocas en 
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taludes, con abundantes restos de alimentos; estas oquedades 

son usadas por las ardillas para protegerse contra la inso l a 

ci6n excesiva mientras comen . 

Por la tarde hay otro periodo de actividad (entre las 

15 y 18 horas) , aunque el número de ardillas fuera de sus 

refugios es menor que en el matinal , decreciendo aún más se

gún transcurre la tarde , hasta que regresan todas a sus es

condites (hacia las 19 horas). 

La mayor parte del día lo emplea la ardilla en alimen

tarse y tomar el sol , reun1endose en grupos a veces de 15- 20 

individuos. No acostumbran separarse mucho del á r ea conocida 

o proxi midades de l escondite. La distancia máxima que sue l en 

recorrer (rango doméstico) es de unos 100-150 m. aunque con 

toda seguridad existan desplazami entos m~s l argos hacia ~reas 

de nueva colonizaci6n , propiciados por factores demográficos. 

Las ardil l as j6venes, en sus primeras salidas de la ma

driguera , desarrollan la mayor parte de su act i vidad exte

rior en un área n o mayor de 1 m de radio desde la entrada . 

Entran y salen repetidamen te de la madriguera , persiguiéndo 

se unas a otras , intentando cogerse con las manos por los 

f l ancos a mod o de cópula , se asean , se rascan repetidamente , 

se desperezan estir~ndose, etc . Algunas se alejan unos metros 

hasta lugares con hierbas, cogiéndola y comiéndola , volviendo 

pronto junto al grupo . 
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3 . S.L! . Fo rma d e desplazarse: 

La Ardilla Mor una es un animal eminentemente terrestre. 

Trepa con facilidad por los ~rboles pero n o l o hace con fre 

cuencia , n i se desenvuelve en estos con la agilidad de l as 

especies a r bor í colas (saltos entre ramas , g iros alrededor 

de troncos , etc . ) , y siempre con mucha cautela . 

El med i o id6neo para la ardilla suele se r pedregoso , 

d o nde se desplaza con g ran desenvo ltura tanto en el campeo 

n o rmal como a la carrera . Si existen rocas en e l s ue l o pre

fie r en desplazarse saltando de una a otra (separadas como 

máx imo 60 cm) antes de caminar a l descampado; sobre e l SU~ 

lo se mueven, por lo general dando cortos saltos (20-25 cm) 

a piés jun ti llas . 
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En altura puede super ar , si viene corriendo , los 45 CID ; 

desde una posición estática puede a l canzar 40 cm . Saltando 

hacia abajo supera desniveles de 70 - 80 cm ( 1 ro es demasiado 

al t o y se descuelga algo pegada a la pa r ed y sujeta por las 

patas tra seras); e l sa l to más largo lo regis tramos e n un o de 

estos casos , a l canzando 1 , 60 ro en línea r ecta. 

En huida (a toda carrera) registramos un a velocid ad d e 

45 km/h . 
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3 . 5.1.2 . Posturas del cuerpo y usos de la cola : 

No es nuestra intención realizar un etograma de la es

pecie , para lo cual se requiere bastante tiempo y mayor nú

mero de observaciones , pero 51 consideramos de interés re

flejar aquí , aunque no cuantificados, aquellos aspectos eua 

litativos de los patrones de comportamiento que m~s nos han 

llamado la atención , y que hemos recogido en nuestros li

bros de trabajo (incluimos los esquemas de posturas según 

fueron anotados sobre el terreno). 

Las ardillas al salir de sus refugios, lo hacen con 

cautela, si es la primera vez . Su movimiento es entrecor

tado , parándose sobre las patas delanteras con el cuerpo 

erguido y la cabeza alta . llegando a levantarse sobre los 

cuartos traseros (fig.K) si desea ver más lejos . La busqu~ 

da de un otero (atalaya) es su primera actividad. Al tran 

quilizarse , bién por no observar peligro o por encontrar 

ya fuera a otras compañeras tranquilas, comienza su activi

dad normal de busqueda manifest~ndose al principio síntomas 

de duda , que consiste en bajar y subir la cabeza (no aga

char) respecto a la línea del cuerpo (fig.P). El ~ngulo 

que forma la cabeza con la horizontal manifiesta en cierta 

medida el estado de alerta o ansiedad; cuanto m~s abierto, 

mayor . 

Las paradas sobre los cuartos traseros son frecuentes 

siempre que algo cambie en el entorno , o cuando la propia 

ardilla se desplaza a otros lugares hasta entonces no reco

nocidos . Si se pasa de un punto con buena visibilidad , le 

basta erguir el cuerpo y cabeza, recogiendo a veces una ma 

no contra el pecho (postura de muestra en perros de caza). 

La cola es , sin lugar a dudas , la parte del cuerpo más 

llamativa, y la que más nos puede indicar sobre el estado 

de ánimo o comportamiento de la ardilla. Además de su fun

ción como balancín en l os desplazamientos y saltos , y de 

apoyo (fig.C, al final de un salto inseguro o al trepar 

por algo plano; fig. ~, en trípode) , le sirve de protección 

cuando huye. 
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Postura de l as 
ardillas y uso 
de la co l a. 
(Ver texto) 

Una ardilla perseguida mueve la cola a uno y otro lado 

con movimientos bruscos (figs.H , I y Jl , intentando tapar l a 

visi6n de su propio cuerpo y despistar sob r e la direcci6n en 

que corre. Además , al estar los pelos muy erizados , y debido 

a las bandas claras y oscuras que presentan, pfrece al pers~ 

cutar un esquema intimidador , el ocelo (circulos concéntri 

cos a modo de " gran ojo" ) , bién conocido en el mundo animal 

(fig . R) . 
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Ardilla erguida en postura de oteo 

Ardilla con la cola en " sombrilla " 
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La postura de cola en sombrilla (f1g . L), tan caracte

rísti c a de es ta ardilla , puede o bedecer al mismo sentido, 

ya que la adopta cuando está enfrentada al peligro (arrinc~ 

nada) y no huye; as! como cuando quitamos la cubierta de su 

refugio (cajetín) . La cola dispuesta de esta forma ofrece 

el ocelo hacia adelante, además de tapar el cuerpo y camuflar 

el llamativo bandeado del dorso. 

No cabe duda que el estado de excitaci6n de esto s ani

males se refleja en el grado de erección de los pelos de la 

cola; entendiéndose por excitaci6n tanto la producfda por 

el j uego, la sexual o la amenaza. Si la excitaci6n es fuer

te (amenaza exterior) la erecci6n puede perdurar unos minu

tos despues de pasado el peligro. La postura de cola en som 

brilla sale se presenta ante amenazas exteriores y , por lo 

común en quietud , salvo que la ardilla huya y nosotro s, por 

ejemplo , estemos muy cerca , de pié (observándola desde arr~ 

ba). También adoptan esta postura cuando se mueven sobre 

llano y al sol, constituyendo la cola de esta forma una pe~ 

fecta sombrilla. En j6venes, y como es común en mamíferos, 

no es raro ver esta postura en sus juegos; éstos, cuando e~ 

tán excitado s , presentan con frecuencia un ligero tir i teo . 

Es curioso que ardillas mansas amedrentadas, se agrupen 

en la esquina de su jaula (fig. H) , mirando hacia ade lante 

(alguna tap&ndose con la cola), mientras que las salvajes lo 

hacen alrevés, intentando esconder la cabeza individualmente. 

También adoptan , ante el amedrentamiento, la inmovilidad to

tal, con el cuerpo recogido , aplastado contra el suelo y la 

cola peg ada al cuerpo (fig. N). 

Un s obresalto repentino (peligro) puede provocar el que 

salte s obre los cuatro miembros a la vez (fig. Q) , arqueando 

el lomo al igual que la cola. Este tipo de salto se presenta 

también en o tro s mamíferos de talla similar, como reacci6n 

ante la presencia de una serpiente. Hemos de tener muy en 

cuenta que la Ardilla Moruna cuenta, en su área de origen, 

con vari o s ofidios como enemigos naturales (véase apartado 

6.1. Impacto ecológico). 



Ardilla j6ven 
cola erecta y 
erguida, vis
ta ventral. 

Ardilla j6ven , 
cola erecta y 
algo en som
brilla. 

Ardilla j6ven, 
cola en arco 
(fin de mic
cion) . 
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En un desplazamiento lento y continuo, la col a .se man

tiene recta y paralela al suelo (fig. A); si la velocidad 

es mayor o el individuo está a l go m&s excitado (caminando 

por ramas) , se produce una ligera inflexión en el tercio fi 

nal de la cola (f1g.B); y si el desplazamiento es el típico, 

entrecortado , l a cola adopt ará la postura en " S " (f1g . 0) con 

l os pe l os erizados (posible señal de contacto entre congéne

res). 5610 cuando está sentada y come o se asea , (fig . G) , 

la cola en "S" puede presentarse plegada . En las paradas 

entrecortadas la cola permanece en " S" o e n arco (f1g.0). 

Los movimientos entrecortados producen ligeros golpes de l a 

cola en " S " hacia ade l ante y hacia atrás (fig . o) . 

Estos golpes de cola se producen siempre en nümero de 

2 - 3, muy rápidos, cuando la ardilla , parada sobre las cuatro 

patas algo recogidas, orina . (fig. E). 

También mantienen la cola en "S " ~n movimientos lentos 

de aproximaci6n o inspección de objetos no con ocidos (cuer

p o en posici6n de reptar , cabeza extendida hacia adelan te) . 

Los a l imentos l os suelen coger con la boca, extendiendo 

e l cuello y tras olfatearlos , pasándolos luego a las manos 

para comerlos . Cuando come la ardilla adopta la postura e r

guida sobre los cuartos traseros , con el c ue rpo recto y la 

cola haciendo algo de t rí pode , o bién completamente sentada 

con la cola recogida o en " S ". Si el tamaño d e l a l iment o no 

le permite sujetarlo con las manos en alto , come apoyéndose 

en éste , y arrancando pequeños trozos que si pueda llevarse 

a la boca con las manos . 
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3 . 5 . 1.3 Aseo corporal: 

El aseo corporal es una actividad a la que las ardillas 

dedican mucho tiempo y con bastante frecuencia , sobre todo 

el de la boca y la cara , que , en algunos casos , puede estar 

ligada a extender saliva sobre la cabeza para auyentar los 

par&sitos o refrigerarse. 

Parada sobre los cuartos traseros , la ardilla pasa los 

puños , con los dedos hacia dentro, por la boca , levantando 

los mofletes , haciendo movimientos rápidos y repetidos hacia 

delante y , a menudo , hacia delante y arriba , dando la impr~ 

516n de un movimiento rotatorio (3-4 veces, o hasta 8 en 1im 

pieza intensiva) . Las dos manos se mueven simultáneamente o 

alternativamente, como en actitud de boxeo. 

A esta limpieza de boca puede seguir una o varias de 

los antebrazos por encima de la cabeza y orejas , de detr&s 

hacia delante, para lo cual se agacha un poco (manos a la 

par , por lo común) . 

Para la limpieza del pelaje se sienta y comienza por 

los flancos y dorso , girando el cuerpo sobre si mismo (fig . 

F) Y ayud§ndose con las manos y la boca. Sigue el vientre 

y luego , con m§s detalle , la cola. 

Para rascarse utilizan las patas traseras y , por lo 

común , estando de cuatro patas. 

En varias ocasiones hemos obse rvado a algunas ardillas 

tomar baños de tierra; en casos poco intensos se deslizan 

por pequeñas laderas, arrastr&ndose con las manos y estiran 

do las patas , de forma que la zona ventral quede en contac

to con el terreno. En los verdaderos baños de tierra aplican 

en primer lugar su cuerpo contra el suelo y se echan tierra 

sobre el lomo con movimiento alternativos de los brazos 

hacia atr§s , como si estuvieran nadando; el cuerpo va giran

do sobre si mismo y sin desplazarse fuera del revolcadero. 
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3.5.1.4. Relaciones ínter e intraespecíficas: 

La Ardilla Moruna es gregaria , viviendo en colonias 

aunque sin estructura social. 

No hemos detectado comportamiento territorial definido 

ni forma alguna de agresión intraespec í fica, salvo cortas 

persecuciones de juego o disputa de alimentos. 

En cautividad hemos observado mordisqueas entre una 

ardilla y otra (muy probablemente de desparatizaci6n) , per

maneciendo la que es objeto de éstos,a veces tumbada y afre 

ciendo el vientre y el pecho a la compañera . 

En lo que respecta a las relaciones interespec1ficas 

(véase apartado 6.1 . Impacto ecolÓgico) , hicimos varias 

pruebas en cautividad con el fin de observar la conducta 
que pOdría presentarse ante la presencia de otros vertebra 

dos que comparten e l mismo nicho , colocamos juntos, en l a 

misma jaula , una ardilla y una rata , y una a r d i lla y un eri 

zo; en ambos casos permanecieron un día entero juntos s i n 

que se desatara ningún tipo de agresión ent r e el l os . También 

fué introducido un pequeño lagarto e n una jaul a con ard illas 

sin que éstas mostraran ningún interés . 



3 . 5.2 . Actividad en el l aborator io : 

Con e l obje to de estudiar mejo r los periodos de activi 

dad de la ardilla . improvisamos e n el laboratorio un actin6 

g rafo , cons is tente e n una jaula colgada por un punto y suj~ 

ta por los lados median t e e lásticos (tiras de neumático) de 

modo que permitiera move r se a la jaula pero sin excesivo ba 

l a n ceo . Es ta se conect6 mediante un hilo a la aguja de re

gistro Ce humed ades de un t ermohi q r6grafo . (de band a s e ma 

n a l ) , l a cua l marcaba sobre papel ahumado los tiempos e n 

q ue h abí a act ividad (pero no s u intensidad) . El r egis t ro de 

temperaturas se dej6 actuar simu l táneame nte. 

De las numerosas obs~rvaciones r ea lizadas y que requi~ 

r e n un tratamien t o es tad í stico más profundo , hemos entresa

cado la correspondiente a un ejemplar macho (V - 18 ) que es

tuvo varias semanas en e l animalario, a condiciones ambien

ta l es (escogemo s 2 , de l 18 al 3 1 de ma rzo y d e l 2 al 15 d e 

agosto ) y luego ot r as dos e n un cuarto oscuro. El ob j e to de 

es ta expe ri e ncia, cuyo resultado figura en la tab l a adjunta, 

(e n negro l a presencia de actividad) era valora r l a existen 

c ia de un ciclo fisio16gico de actividad y su dependencia 

de la luz y la tempera tu ra (Ver .anexo V ). 

6tH) 

540 

480 

1'1 4213 
I 

3613 H 
U 3'21 0 T 
O 2 4Q S 

l ee 
120 

6 0 

0 

ACTIVIDAD ACU MULADA 2 SEM ANAS 

( 
. , 
'T OSCURIDA D 

.. :: t · 
~I " .: , : .. " ~ ., :: .: :: 1:' . 
:: :: .. ,:: .. 
:: :: . c~: ...... e 

, L .. ~ \ .. 
:' t :::: 
:: 1:· [:: 

. +++++ ++'1'1- ¡ ¡ l,ll: '1'41. + I I I I l-t 
o t 23 4 56 7 3 t 0 t 2 t 4 t 6 t 3 2 0 22 24 

HO.:AS DEL DI A 



"' DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DIARIA DE UNA ARDILLA EN CAUTIVI DAD (V-IBo 

o 2 4 6 8 10 

18 MARZO 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

20 

29 

30 

31 

AL AIRE LIBRE 

2 AGOSTO 

3 

4 

5 --.-----...--,--y 
6 
--

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

14 16 

EN UNA HABITACI ON A OSCU RAS 

18 
(Hora so lar) 



00 

Las principales con cl usiones obtenidad son la~ siguie~ 

tes: 

Se conf irma la ex i stenc ia de un ciclo de actividad dia 

ría, c o incidien do éste , c o n l a s horas diurnas , aunque el 

animal se encuentre en oscuridad absoluta . 

En ambiente oscu r o , l a actividad se inicia más tarde 

(unas dos horas) pero r esu lta ser m~s intenso en t iempo , r~ 

presentando un 14 % (actividad más concentrada) . Esta demora 

en la entrada en actividad no tiene explicaci6n lógica por 

cuan t o la temperatura , prácticamente constante en el cuarto 

oscuro , no puede ejercer nin g una influencia l imitante . 
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De s taca sobre todo que en ambiente oscuro , la ardilla 

entra en actividad (periodos muy cortos) a horas desacostu~ 

bradas (por la n oche~ lo que parece estar más ligado a la 

ausenci a de ritmo térmico que al ambiente oscuro constante . 

No existe una correlaci6n directa entre la entrada en 

actividad y una temperatura dada. De todos modos, la tempe

ratura parece ejercer una cierta i nfluencia sobre la inten-
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sidad de es ta. De no haber la cuantificado, es difíc il valo

rar esta h ip6te sis . Ana l izando l a fre cuencia c on q ue l os p~ 

riodos de máxi ma actividad se repiten a una misma hora ob

s ervamos que e n ambie nte oscuro , se produce una conce ntra

ci6n h acia la mitad de l periodo de actividad , mientras que 

en ambiente ex ter ior se produce una clara inflexi6n y varios 

picos e n l a curva . QUiere esto decir, q ue no hay una hora 

concreta sobre la que se acumule la act ividad m~xima sino 

que esta se distribuye segón varias ho ras , en funci6n pro

bablemente de las condi c i one s térmi cas ambientales de cada 

día . 

En el campo , a horas de poca insolaci6n, es raro obser

var movimiento de ardillas; sin emba r go , estas pueden estar 

activas en el interior de sus refugios, como l o demues tran 

l os actinog ramas realizados . De fo r ma general se observa la I 

tendencia ha existir dos pe ri odos de paro de actividad m~s 

o me nos definid os , siendo po r lo común mayor el primero . El 

momento en que se dan e s tos paros varían según los días en 

función de factores no prececibles (temperatura , estado de 

excitación del animal , aliment~ci6n , e tc . ) . 
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3.5.2.1. Comportamiento de ardillas j6venes en cautividad: 

Ocho crí as de ardilla , pertenecientes a dos camadas 

(4 de ellas aún con los ojos cerrados), cogidas en madri

gueras en Tuineje , fueron alimentadas a mano empleando una 

jeringuilla; al principio se les suministrO solamente le

che (en polvo, disuelta en agua y concentrada) tres veces 

al día, que a los pocos días enriquecimos con gofio (hari 

na de trigo o maiz tostado) . La jeringuilla fué aceptada 

desde el principio; la sujetaban con las manos y chupaban 

con fuerza; según iban haciéndolo estiraban el cuerpo y 

las patas traseras . a veces colocando la cola sobre el do~ 

so. Al entrarles demasiada leche de una vez , les pasaba a 

las fosas nasales . dejando de chupar y estornudando duran

te un rato; después de comer quedaban quietas tiritando un 

poco , recobrando su actividad a los pocos minutos. 

En principio fueron mantenidas en un cubo de plástico , 

tapado con un paño , y corno cama los materiales del nido ori 

ginal. Cuando era destapado el cubo sal í an todas del nido 

para ser alimentadas ; solo al atardecer salían algunas del 

nido sin ser destapado el cubo; una vez alimentadas y de 

vueltas al nido permanecian quietas dentro de él. 

A las dos semanas y media (18 d i as) abren los ojos , 

aunque aón caminan con titubeos. Una semana después (25 dias) 

pueden pararse sob r e las patas trase r as , erguirse , y caminar 

más establemente . A las cuatro seman as (28 dias) caminan nOE 

ma lmente , y a la quinta semana (35 dias) empiezan a comer 

trocitos de manzana , pan y ga lleta , mostrándose muy activas; 

después de la sexta semana (42 dias) corretean por la jaul a, 

persiguiéndose y jugando; a partir de entonces solo re s di

mos leche y gofio una vez al dia, dejando de hacerlo a las 

siete semanas (49 días) que ya se alimentaban solas. 

Accidentalmente descubrimos que ante el tintineo de 

una cuchara contra un vaso se alar maban intensamente , bus 

cando un lugar cualquiera para esconderse, incluso bajo la 



bajo la mano del cuidador. Siempre que e r an alimentadas se 

les intentaba tranquilizar mediante el chasquido emitido con 

la lengua contra el paladar , por parte del cuidador ; pruebas 

posteriores nos permitieron comprobar que la alarma desenca

denad a por el tintineo era mitigada al emit irse este tipo de 

chasquido . 

A partir de la s seis semanas advert imos que ante nues 

tra presencia, o a l cogerl as con la mano , emitían un siseo

silbido n asal que cesaba al alejarnos y dej arlas solas; es 

te sonido es muy probable que sea una señal de contacto pa

te rno-fi l i al . 

. , 
Ardi lla j6ven alimentada artificialmente 
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3.5 . 3. Comportamiento en la reproducci6n 

En los meses de febrero y marzo se observa un tipo de com 

portamiento en las ardillas que marca el comienzo de la activ~ 

dad reproductora , los juegos sexuales. Las ardillas se persi

guen entre sí , siguiendo trayectorias generalmente curvas , con 

paradas intermedias cortas y manteniendo una distancia entre 

ambas casi constante. 

La persecución se desencadena al acercarse una ardilla a 

otra que est~ en actitud normal, finalizando al introducirse 

la perseguida , o ambas , entre las piedras de una pared. 

Esta pauta de comportamiento es muy distinta de los aco

sas por disputa de alimento , observados en cualquier época del 

año, y que sue l en terminar con la huida del lugar o abandono 

del alimento, sin producirse persecuci6n. 

Simult~neamente a la presencia de estos juegos sexuales 

se observan grupos de ardillas en la misma zona y entre las 

que no se producen persecuci ones de este tipo, estimándose 

que tal actividad va dirigida a individuos c oncretos de la po

b l aci6n; esto nos dá pié a suponer que puedan surgir como res 

puesta del macho ante la madurez sexual de algunas hembras. 

Experimentos en cautividad con ardillas morunas mansas 

permitieron a Walter Poduschka , en 1974 , describir con 

abundancia de detalles esta fase del comportamiento sexual. 

En esta misma época comienza a oirse las primeras emisi~ 

nes de sonido producido por las ardillas , que se mantendrá 

hasta finales de verano. Este sonido consistente en chasquidos 

intermi ten tes ("chic - chic- chic- .. ") emitidos con una frecuen

cia de l' a 1' 3 por segundo , que pueden ser mantenidos largo 

rato (hasta 10 minutos). 

Durante todo el periodo reproductor y en horas de menor 

actividad (sobre el mediod1a) algunos machos se sitúan sobre 

lugares prominentes , mont1culos , acdmulos de piedras o pare

des, de pié sobre las patas traseras , estirados y con los 

brazos recogidos , emitiendo su caracter1stico sonido. Son va 

rios los "cantos " que pueden escucharse a un ti empo¡ es un 

sonido penetrante y puede o1rse desde bastante lejos. 



Una hembra emiti6 varios sonidos después de haber sido 

capturada y mientras buscábamos entre las piedras de ·una pa

red a otra ardilla (probablemente el macho) que estaba junto 

a ella; también lo hicieron unos j6venes al d1a siguiente de 

haber sido capturados . Ambos casos podemos considerarlos como 

llamadas de contacto de l grupo familiar . 

Hemos observado muy pocas c6pulas de la ardilla en liber 

tad , hecho que relacionándolo con el que mucho de los juegos 

sexuales terminen con la introducci6n de la pareja entre las 

piedras de las paredes, nos hace sospechar que principalmente 

puedan acontecer dentro de las madrigueras. 

La c6pula se inicia acercándose el macho por detrás de 

la hembra, y sujetándola con las patas delanteras por los 

flancos realiza varios movimientos de penetraci6n cortos y 

rápidos; este proceso dura escasos segundos, permaneciendo 

la hembra quieta y con la cola levantada . 

Hemos visto algunos intentos de c6pula en los que la 

hembra se ha zafado del acoso del macho tumbándose de costa

do. 

Para la construcci6n del nido la hembra transporta con 

la boca hasta el interior de la madriguera pequeños haces de 

hierbas secas o aún verdes , generalmente gramí neas, o tallos 

más grandes que corta por la base con los dientes y que post~ 

riormente troceará hasta formar una bola de pajullos que ocu

pará completamente la cámara del nido . Los viajes de acómulo 

de materiales son muy frecuentes, formando los haces ayudánd~ 

se con las patas de l anteras y la boca. No hemos visto nunca 

al macho transportando materiales al nido . 

En madrigueras excavadas en suelo de tierra, la hembra 

tapa la entrada con tierra, después de haber parido, emplea~ 

do a veces objetos extraños para cerrar el tunel; encontra

mos un jersey de niño taponando el conducto de una madriguera 

entre la boca y la cámara intermedia . 



Cuando sale de la madriguera, la hembra 
tapa la boca con tierra, dejando dentro 
a las crías 
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3.5.4. Comportamiento en la alimentaci6n: 

La Ardilla Moruna obtiene los productos que le s"irven de 

alimento tomándolos principalmente del suelo (hierbas, raices, 

granos , etc.), aunque también suele trepar a arbustos yarbo

lillos de poca altura (mimos , almendros, etc. de algo más de 

2 m.). en busca de sus frutos, flores y hojas, o de los cara

coles que en estos se asientan. 

Generalmente busca semillas al pié de matos, comiéndolas 

bajo estos o muy cerca; también suele escarbar para obtener 

raices o semillas del suelo, que raramente come en el lugar 

que las encuentra, y cuando lo hace cubre su cuerpo con la c~ 

la desplegada , para camuflarse, aunque prefiere transportar 

los alimentos con la boca hasta la parte alta de una pared de 

piedras o mojÓn, en donde se para a comerlos, quedando as! 

protegida por la proximidad del refugio , ante cualquier situ~ 

ci6n de alarma; en el caso de frutos cuyo tamaño les dificul

ta el transporte , corno ocurre con higos , tunos o granadas, los 

come en e l árbol y sin arrancarlos. 

La Ardilla Moruna , al igual que otras ardillas , sujeta el 

alimento con las manos para comerlo , manteniéndolo levantado 

del suelo siempre que no sea muy pesado; asimismo, cuando la 

ardilla muerde introduce los incisivos inferiores en primer 

lugar y mueve el morro hacia arriba , dejando en algun os ali

mentos (higos , manzanas, tomates , tunos, etc.) unas caracte

rísticas marcas bastante fáciles de diferenciar de las deja

das por otros animales que comparten el nicho alimenticio de 

esta especie (ratas, ratones , conejos y erizos). 

La ardilla sujeta las almendras con las manos por el ex

tremo agudo y separadas del suelo , royéndolas por el extremo 

romo, a diferencia de corno l o hacen las ratas y ratones que 

l as apoyan en el suelo y las roen por uno de l os costados. 

La concha de los caracoles es rolda por la ardilla empe

zando por el ápice de las volutas, sacando su contenido poco 

a poco y con movimientos del hocico hacia arriba y de las ma 

nos hacia abajo , abandonando la concha cuando a conseguido sa 

car el animal; los restos de concha p r esentan un ori ficio más 

o menos amplio en donde habría de estar el ápice. 



Ardilla comiendo caracol 

Comedero de ardillas con resto de almendras 



96 

3.5.5. Marcas y señales: 

Podemos encontrar huellas de pies u manos dejadus por la 

ardilla en su marcha sobre lodo fresco o tierra fina; también 

podemos ver en los lugares donde se revuelca, la tierra remo

vida y con las huellas de los brazos y patas. 

Las señales de la ardilla más comunmente encontradas en 

el campo son las derivadas de su actividad alirntenticia , tales 

como las características escarbaduras (de 5 - 6 cm de diámetro 

y 2 cm de profundidad) en busca de raíces o semillas , que pue

den aparecer en grupos de 3-4 separadas por escasos centíme

tros . En algunos frutos comidos, como higos o tunos , suelen 

quedar las marcas de las uñas al sujetarlos para comerlos . 

En general , los restos de comida (cáscaras de almendra, vai

nas de garbanzos , tallos de hierbas, flores y hojas de mimo, 

excrementos de cabra, conchas de caracoles , etc . ) suelen en

contrarse acumulados o dispersos sobre la parte alta de pare

des de piedras y mojones; también pueden aparecer entre las 

piedras de ~stas pero seguramente debido a haberse introduci 

do accidentalmente entre éllas al ser soltadas por el animal. 

También encontramos restos de hierbas y excr ementos de cabra 

en las oquedades en donde se refugian para protegerse de la 

insolaci6n excesiva. 

Las hierbas son cortadas al sesgo y cerca de la base; 

las ramas de arbustos , principalmente mimo , también aparecen 

cortadas al sesgo, y algunas pueden verse roidas longitudinal

mente faltando la mitad superior ; en el tronco pueden apreciar 

se marcas de dientes, y la corteza puede faltar o estar saca

da a girones longitudinales . 

No hemos encontrado acümulos de alimentos o reservorios. 

La ardilla no deposita su orina o excrementos en ningün 

lugar determinado; estos dltimos se ven esparcidos por cual

quier l ugar en donde el animal desarrolle su actividad y en 

mayor abundancia sobre paredes de piedras. 
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Huellas de ardillas sobre terreno arci l loso , mo j ado 

Planta del pie derecho 



Revolcadero 

Escarbaduras 
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Re s tos de caracoles dejados por ardillas , ratas y erizos . Compárese 
la diferente forma de roer o romper la concha . 
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Restos de garbanzos sobre el sue l o 

Higo -tuno comido por ardilla . N6tense las marcas 
de las uñas sobre la piel y los pellejos que qu~ 
dan e n el borde 
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Agua de B¡ eyeS, 1 de ¡J ulio 1980 
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Restos de almendras comidas por a r d i lla y r a t a 
campestre 

~anzana comida por ardilla. Obsérvese la disposi 
ci6n de los surcos dejados por l os dientes infe~ 
riores 
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3 . 5 . 6 . Antropogorismo y domesticidad : 

Ante la presencia humana las ardillas reaccionan- huyendo 

hacia sus areas conocidas y escondites; si se las persigue 

corren unos 10 6 12 met r os par~ndose a intervalos para obse

var si ésta continúa; si se las acosa se eSC9nden en acúmulo 

de piedras o pared más pr6xima (pueden introducirse por huecos 

de )'75-4 cm de di~met ro) , asomando la cabeza a los pocos mi

nutos para comprobar si el peligro ha desaparecido. La reac

ci6n de alerta sue le desencadenarse a unos 100 m de distancia 

de la persona , aunque si ésta permanece quieta y algo camufl~ 

da las ardillas desarr ollan su actividad normal sin inmutar-

se . I 
La supervivencia de la Ardilla Moruna en Fuerteventura n~ 

se encuentra e n absoluto ligada ni condicionada a la actividad 

humana . La mayor par te de la población vive en el medio silves 

tre, y su ~nica relación con el hombre se reduce a aprovechar 

estructuras an tropógenas abandonadas (gavias abandonadas , par 

des de piedra , ruinas , etc.) , aunque si puede afirmarse que 

éstas han potenciado su desarrollo demográfico. En lo que se 

refier a su alimentaciÓn , no -puede considerarse como un factor 

de desarrollo el uso que la ardilla puede hacer de los produc 

tos agrícolas , ya que su incidencia e n los cultivos es esporá

dica y limitada a aquellos individuos que habitan en sus p r oxi 

midades y , en cua l quie r forma , poco i mpor t ante . 

El uso que la población majorera hace de la ardilla como 

recurso natur al puede considerarse práct i camen te nulo; son es 

casos los c a zadores que las matan , y aque llos que lo hacen es 

más por aburrimiento que por considerarlas piezas de interés; 

en opinión de muchos "no merece un cartucho" . Solo algunos 

niños las capturan y mantienen enjauladas como mascotas, aun

que en condiciones poco adecuadas en general , escapándose les 

en muchas ocasiones y poblando , de esta f o rma , otras áreas 

hasta entonces libres de este animal . 

Tenemos noticia de que algun os forasteros ofrecen dinero 

para poder conseguir alguna ardilla , trasportándo la a otras 

Islas del Archipiélago. 

Esta especie ha sido empleada desde ant i guo como animal 

de compañí a y vendida en tiendas especializadas t anto de Cana 

rias c omo de la Península ; su traslado a Europa se remonta al 

siglo XVI. 
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3 . 6. Aspectos fisiol6gicos 

3.6.1. Agua : 

La Ardilla Moruna no bebe agua; la que necesita la obtie 

ne de los alimentos o fisiológicamente . 

Son pocos los lugares de Fuert eventura en donde puedan 

encontrarse puntos de agua , en forma de fuentes , charcas , etc . 

y de estos , solo dos están dentro de áreas pobladas por ardi 

llas (Tindaya y Presa de Las Peñitas) , no habiendo observado 

e n ninguno de los casos que estas acudan a beber. 

La humedad sobre piedras y plantas , como consecuencia 

de l as precipitaciones ocultas , es de c ons ideración , aunque 

no persiste hasta el momento en que las a r dillas entran en 

actividad . 

Se han r eal izado pruebas de laboratorio proporcionando 

agua a ardillas sin que fuera bebida ni mostraran ningOn i~ 

terés , aan en d í as calurosos y muy secos (36 , 5° e y menos 

del 30% de la Humedad r elativa ). Solamente en un caso en que 

se introdujo una piedra mojada en una jaula con tres ardillas , 

una de ellas la lami Ó durante algunos segundos, aunque tam

bién intent6 r oer la, por lo que suponemos que acudiera a la 

piedra más b ién por curiosidad; fué abandonada aOn hOrneda y 

con agua en oquedades . 

3 . 6 .2. Balance hídrico: 

Los resultados obtenidos del análisis de 21 muestras de 

excrementos procedentes de ardillas en cautividad , con una 

alimentaci6n normal, fué el sigui ente : 

3.6 . 3. SaL 

Peso medio de l excremento hOrnedo . 

Peso medio de l excremento seco. 

Media en % de agua . . . . .. ... . .. . .. . •• . ....• 

78 mg 

3 4 rng 

56 % 

No mostra r on ningftn interés por la sal que, en f orma d e 

grano, y disuelta en agua, se puso a su disposici6n, aun que 

se acercaron a o lisquear, movidas por su innata curiosidad. 

En su dieta a l imenticia natural existen varias plantas 

halófilas (marmohaya, pata , salado , etc.) , con un mayor o 

menor con t enido e n sales , de donde muy probablemente obtenga 
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las que necesita su organismo. 

3.6.4 . Resistencia sin alimento: 

El tiempo 

alimento hasta 

que 

que 

una ardilla puede mantenerse privada de 

le sobreviene la muerte oscila entre l os 

2 y 4 dfas. 

La pérdida de 

can zar hasta un 17 

peso trás un solo dfa sin comer puede a1-

% del peso del animal , llegando a un 26 % 

en el momento de la muerte. 

Estos resultados se obtuvieron con ardillas mantenidas 

en cautividad desde varias semanas antes de realizar las pru~ 

bas; en la operaci6n de registro de temperaturas corporales 

se mantuvieron dos ardillas sin alimento, recién capturadas , 

permaneciendo vivas durante los nueve dfas que dur6 la prueba . 

En todos los casos se present6 un descenso considerable 

de la temperatura corporal (hasta 25 Q C) y un estado de sopor. 

El contar con agua a su disposici6n no influyó de forma 

considerable en alargar la vida del animal. 

3 . 6.5. Ri t mo cardiaco y respi r atorio : 

El ritmo card iaco en situaci6n normal es de 480 pulsaci~ 

nes por minuto. (Poduschka, 1981) 

El ritmo respiratorio en situaci6n normal es de 97 insp~ 

raciones por minuto y en estado de excitaciÓn puede llegar a 

152 . 

3.6 .6. Excreci6n: 

La o rina de la ardilla es concentrada y de color amarillo 

orin turbio, aunque no es o lorosa. 

En prueba de cuantificaci6n se han obtenido l os siguien

tes volumenes de orina: 1,7 c c; 2,4 cc ; 2,7 cc. 

Los análisis de su composici6n realizados por el Depart~ 

mento de Bioqu1mica de la Universidad de La Laguna ofrecieron 

este resultado (Ane xo VI 

Urea. 3 , 00 

Acido drico ... .. ..•.. 0,03 

mg/ml 

rng/rn1 

Amoniaco . 0 , 16 rng/rn1 

Los excrementos son alargados y cil1ndricos , con ambos 
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extremos romos; son rectos aunque a veces ligeramente curvos; 

suelen estar sueltos , y a veces unidos dos o tres por una fi

na hebra en l os e xtremos o pegados de dos en dos por los ex

tremos algo solapados . 

Son de co lor negro y miden B' 5 x 3 ' 5 nun de media. 

Suelen contener r es tos de alimentos no digeribles, p rin 

cipalmente pipas de higo . 



,; \< 1 ¿C CAF3lV \ ( o,¡sr "\ -
¿¡¡,., .. ., . ~ , 

" ,..., " , , 
"', ~ 

" .~ ,,'I'h h1t!f) lLL/, :':'.. ~ .;' :' l ¡ \ 

Excrementos de vertebrados terr estres comunes en Fuerteventura 

" 

.... 
o 

'" 



107 

3.6.7 . Anestesiado : 

La t oma de ciertos datos b i ométricos requiere e"l aneste

siado de los individuos, ya que s e trata de animales muy viva 

ces. La Ardilla Moruna presenta muy distinta resistencia a 

los distintos productos anestésicos , y es necesari o tenerlo 

muy prese nte en el trato c on los animales, si n o queremos pro

vocarles la muerte. 

El método utilizado p o r n o sotros en el campo y laborato

rio fué la aplicaci6n de un pedazo de algodón, con unas g o tas 

de éter etílico , contra la nariz de la ardilla. A los 40 segu~ 

dos de aplicaci6n se produce la inmobilizaci6n del animal, du

rando el efecto unos tres minutos , pasados los cuales c omienz a 

a recuperarse (ligero temblequeo, ojos abiertos , etc.) i a los 

cinco minuto s ' mantiene algo de temblequeo en los flancos, re

cupera el ritmo respiratorio e inicia movimientos de olisqueo 

e inspecci6n bastante inseguros . 

En genera l no se puede hablar de una dosis "standart " , 

ya que observamos grandes fluctuaciones en la resistencia de 

unos individuos a otros; su corpulencia y estado de nutrici6n 

parecen influir en este hecho, y sobre todo su estado de exci 

taci6n. Hachos adultos solo llegaron a una embriaguez (tamba

leo , ca idas y temblor) tras más de dos minutos de aplicaci6n 

de éter. 

El cloroformo resulta muy peligroso , y a que en algunos 

individuos (por lo comün excitados) , una simple aplicaci6n 

de 4-6 segundo s fué suficiente para provocarles la muerte. 

La dosifi c ación es muy difícil y el riesgo de muerte muy alto. 

La Gnica forma de utilizar este producto es introduciéndolo 

en un recipiente (frasco, cámara, etc) para que el aire se 

impregne de su vapor, y luego meter al a n imal. Aunque no es 

recomendable su uso en la ardilla , si se mostr6 muy eficaz 

con erizos. 
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Exponemos dos ensayos comparativos realizados con cloro

formo y éter, con un macho (de 198 g) Y una hembra (~e 134 g) 

respectivamente, ambos después de 24 horas sin alimentaci6n. 

Fueron introducidos e n frascos de 1 ' 5 litros , con atm6sfera 

saturada de vapor (5 ce de producto en algod6n) . 

- Prueba de cloroformo (macho - 198 g) : 

Fue rte reacci6n de rechazo 

1 ' - Ojos cerrados; algün movimiento de miembros 

2'- Dormida ; ningón movimi ento 

) ' - 60 resp./seg. 

4 ' - Algün t ic en el ojo; 54 resp . /seg . 

7 '- Cese de la respiraci6n y muerte . 

- Prueba de éter (hembra - 1 34 g) : 

1'- Limpieza de cara con las manos; inhalaciones pro-

fundas . 

2 '- Tambaleo y acc i6n de degustar 

3 ' - Caida late r a l: cabeceo 

3 ' 10 11
- Golpes de cabeza 

3 ' 15"- Movimiento de limpieza no coordinados 

3 ' 30 " - Degustación c ontínua 

4 ' 20"- Caid a 

5 '- Ojos entornados; respiraci6n acelerada (94 resp/s e 

8'- Dormi da ; 84 resp . /seg. 

14' - Dor mida; 58 resp./seg. 

1 5 ' 20 " - Dos go lpes profundos de pecho , espaciados , sin 

estertor, y cese de la respirac i6n (al darse por 

muerto el animal se extrajo de l fr asco , y luego 

se recuper6 pau l ativamente) . 
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Exponemos dos ensayos comparativos realizados con cloro

formo y éter , con un macho (de 198 g) y una hembra (d~ 134 g) 

respectivamente , ambos después de 24 horas sin alimentaci6n. 

Fueron introducidos en frascos de 1 ' 5 litros, con atm6sfera 

saturada de vapor (5 ce de producto en algod6n). 

- Prueba de cloroformo (macho - 198 g): 

Fuerte reacci6n de rechazo 

1 '- Ojos cerrados; algün movimiento de miembros 

2 ' - Dormida; ningGn movimiento 

3 ' - 60 resp./seg. 

4 ' - Algün tic en el ojo; 54 resp . /seg. 

7'- Cese de la respiraci6n y muerte . 

- Prueba de éter (hembra - 134 g): 

1 ' - Limpieza de cara con las manos; inhalaciones pro-

fundas . 

2 ' - Tambaleo y acciÓn de degustar 

3 '- Caida lateral; cabeceo 

3 ' 10"- Golpes de cabeza 

3'15" - Movimiento de limpieza no coordinados 

3'30" - Degustación cont1nua 

4 r 20" - Caida 

5' - Ojos entornados; respiraci6n 

8 ' - Dormida; 84 resp./seg. 

14 ' - Dormida; 58 resp./seg. 

acelerada (94 resp/se t I 

15'20" - Dos golpes profundos de pecho , espaciados , sin 

estertor , y cese de la respiración (al darse por 

muerto el animal se extrajo del frasco, y luego 

se recuperó paulativamente) . 

I 

I 



3 . 6.8. Temperatura : 

La ardilla, en condiciones normales , o sea, disponiendo 

de ali~ento y de refugio , manti e ne su temperatura corporal 

entre l o s 36 y 39° C . Al iniciarse su actividad por la maña

na, la temperatura es de 38°; produciéndose antes del medio

día una regulaci6n eto-fisiológica (por descanso en sus refu 

gios y pa r ada de actividad) disminuyendo la temperatura cor

poral cua ndo la ambiental se eleva . Posteriormente aumenta de 

forma progresiva pero le n ta, hasta alcanzar l os má ximos por 

la tarde (39°), cua ndo la ambiental empieza a decaer, volvie 

do luego a declina r al igual que hace la ambiental . Llama la 

atenci6n una pequeña subida de la tempera t u r a corporal (entre 

0 ' 5 - 1°) entra las O horas y las 2 de la madrugada (no encon

tramos explicaci6n para este fen6meno) . 

'~2 . 0 

41 . 3 

« ESTUDIO TERI1I CO -: 11-12 AGD)) 

T 40 . 7 
E 
/'1 40 . 0 

t 39 . 3 
R -., 7 
~I ,,:. .. ;> . 

U
T 3:j . B ... 

" ~ :::7 . 3 

36 . 6 

36 . 0 

A2 ( A) 

JOVEH-:A ) 

'. , ....... 
". .... .... ~ .,.tI .,. .' ......... 

.. 
.' 

3S . 3 ·· .. ·· .. , · ...... 1 .. · .. ·1 .. ··+·· .. ·· 1- .... ·+· .... 1 .... · .. 1· ...... ·, .... ·· .. 1 ....... , ........ , 
1 2 3 4 S 6 7 8 910 1 1 12 13 

DESDE 8 . 00 DE 2 EN 2 HOR AS 

Dife r encia e n la temperatura corporal de : 

Ardilla adulta , 

Ardilla joven . 

sin caseta , 

si n caseta , 

con alimento 

c on alimento . ...... . 
A2( A) 

JOVEN(A) 
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Ard illas desprovistas de alimento pero con refugio dis

ponible (duran te 24 horas) mantienen el esquema de regu l ación 

térmica normal, aunque se agudizan algo las temperatu r as extr~ 

mas y las fluctuaciones son m.1s acusadas . La no disponib i lidad 

de alimento, combinada con la falta de refugio , se mostró como 

un factor de influencia serio en la regu lación térmica, tras 

va r ios días en estas condicones , present á ndose en e l a n ima l un 

descenso en la temperatura corporal h a sta niveles casi letales 

(25°) , que fueron acompañadas po r un estado de semi letargo o 

s o por. Es conocido en mamíferos el efecto que tienen l os i ones 

sodio y ca lcio en la termorregulaci6n , provocando la elevaci6n 

de la concentración de sodio en el hipotálamo , un aumento d e 

temperatura , y el aumento de la de calc io una acusada hipotéE. 

mia . 

T 
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P 
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T 
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4 2 . e 
4/ .. ] 

40 . 7 

40 . 0 
3~~ . 3 

33 . 7 

33 . 13 

37 . 3 

36 . 6 
36 . ¡..) 

35 . 3 
1 
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•• -t ....... .......... p' ••• .. .. , , , , 
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••• • • ••••• "'" I 

" , 

A4 ( e ) 

------ .~ ········,· .. ··,······· f······,······ , ........ , .... .. , .. .. +.... . ...... , ..... :", ...... ,. 
2 3 4 5 6 7 8 9 le 11 12 13 

DESDE B.OO DE 2 EN 2 HORA S 

A4(C) = Ardilla con caseta sin ali men t o 
AS(CA)= Ar di ll a con case ta y alimento 

Sin alimento y sin refugio la ardi lla n o puede regular 

convenientemente su temperatura , sig u ie ndo l as variaciones 

presentadas por la ambiental, produciéndose además una acu

mulaci6n notoria de calor corporal. Lo mismo se observa en 

individuos bién alime n tados pero sin refugio, por lo que la 

disponibilidad de éste se establece como el factor normal 

más importan te en la regulaci6n térmica. La insolaci6n puede 

provocar aume ntos de 1-1' 5° en la temperatura corporal (hasta 

4 O O) , 
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1 2 3 4 5 6 7 S 9 11:1 11 12 13 

DESD E 8.00 DE 2 EN 2 HORAS 

A2{A) = Ardilla sin caseta con alimento 

A3 = Ardil l a sin cas eta y si n al i mento 

La temperatura ambiental dentro de los refugios se man

tiene siempre entre unas cotas tolerables, y aunque se pro

duzcan aumentos por recalen tamiento de éstos (de los cajeti - I 

nes p . ej.) , la ardilla , protegida de la radiaci6n directa, 

está en condiciones de disipar calor . 

La ardilla regula bastante bién su temperatura corporal 

y prese nta una notoria amplitud térmica (26-39°), sin embar

go no resiste la insolaci6n prolongada. Hemos expuesto en el 

laborato rio a una ardilla al calor producido por dos focos 

fotográficos; ante la ausencia de refugio el animal opt6 por 

la inmovilidad; a los pocos minutos se manifest6 una abundan 

te producci6n de saliva , que iba extendiendo por flancos, 

vientre y cabeza, con la ayuda de los brazos y la lengua; es 

t.a acción se concent r6 principalmente sobre la cabeza , que 

lleg6 a quedar completamente mojada. En cierto moment o aplic 

su cuerpo sobre la plancha metálica de la bandeja de la jaul 

probablemente en un intento de transferir calor. A l o s 15 mi 

nutos de estar expuesta a 50°C muri6 , tras presentar débile s 

esterto res, más o menos frecue ntes, y descontrol en sus movi 

mientas. En e s ta experiencia el animal perdi6 el 20 % de su 

pes o , y c o l a ps6 c on un revo lcón espasm6dico brusco . 
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Esta observación explica el hecho de la aparición de 

va r ias ardillas muertas e n las trampas, con abundante saliva 

espesa en la boca . Estos animales , atrapados , no pudieron 

busca r refugio ante el sol y murieron probablemnte entre los 

15 y 30 minutos de insolación directa . La temperatura ambien

tal baja favorece e l flujo de calor de la a rd i lla al ambiente 

y prolonga su resistencia a la irradiaci6n té r mic a dire c ta. 

Los datos necesarios para la elaborac i6n de los esq uemas 

térmicos (Anexo VII) se obtuvieron en el laboratorio , con a~ 

dillas mante nidas en cautividad, y c on la utilizaci6n de un 

electro-te r m6metro de contacto. También se llev6 a cabo un es 

tudi o de las va riaci ones térmicas mi croclim~ticas en una pared 

de piedras (Anexo ) , que nos permitió observar las noto-

rias diferencias que se man ifie stan en los cuatro punt os prin~ 

cipales de la misma (part e s u pe ri o r , cara de influe ncia norte , 

ca ra de influencia sur y parte interior), de~ostrándonos que 

las ardillas, por simple desplazamiento , pueden escoger un 

ambie nte térmico favorable para su propio balance cal6rico . 
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Relación entre la tempera t ura corporal de las ardi llas con 

la temperatura ambiental (barras oscura s) y c o n la interior 

de la caseta (barras claras) , a lo largo de ocho d í as 

T.A-3 = Ardil l a si n caseta y s~n alime nto 

T . A- 4 = Ard illa con caseta y S1n a limento 

(La temperatur a de l a caseta co~re5ponde a la de T . A-4 ) 



..... 

T· C 
_ eocm_ 
rv--v-50 

.A ,,< 
T.sup 

" Cara Cara 
H ""c m 

Norte Sur 
40 ~, >' 

T.5ur y 1"'1 
J5 }/ 

< 
ESQu.~ d e I,¡ PAr ed • /- -...... ~ 

(EJ . E -W) 
. 

~ lO "-< - -r 
ffi - toor. , 

/ /. , 
~ 

, 

" 
, , '<:¡ , /¿. 1." w ' ;';~ ~ 

20 ------15 

10 

• 8 10 !2 " 
,. " 20 22 " 2 4 • Horas 

I 11 Agost o 011 12 Agost o 

Estudio de la variaci6n térmica en una pared de p i edra . 

DIFERENCIAS TERMI CAS EN DI STI NTOS PUNTOS OE UNA PARED DE P I EDRAS 

Ul 

;'! Interva l o 
H T sup o T norte T sur T in t . x min .-max. " " H 

>: ." 

'" Ul ¡:j 
:í T supo 16 ' 3-50 ' 2 1 ' 8 1 ' 3 3 '4 z 

n 
ro H 
Q ,. 
" 

T norte 18 ' 4 1S ' 1 - 3 1' S - 0 ' 5 1 ' 6 
" H '" U 

Z t' 

¡;j T s u r 10 ' 0 -8 ' 4 17 ' 6-4 0 ' 2 2 ' 1 
,. 
Ul 

ro 

"' '" H H 
Q T in t . 18 ' 6 0 ' 2 8 ' 6 19 ' 7 - 3 1' 6 z 

H 

~ 
en 

, 

...... 



r-' 115 

El ambiente térmico en el interior de la pared .se 

mantiene siempre dentro de unos m~rgenes favorables para 

la ardilla. El invervalo térmico en este ambiente es el 

más atenuado (11'9°C), contrastando de forma considerable 

con el que presenta la parte superior (33 ' SOC). La tempe

ratura máxima se mantiene por debajo de las demás , y la 

temperatura mínima es superior. 

Intervalo térmico: 

T. INT . < TN < TS < T. S UP • 11 ' 9« 13 ' 7< 22 ' 6« 33 'S ·C 

Máximas : 

T . SUP . ) T.SUR)T.NORTE) T.INT . 50 ' 2) 40'2) 31 ' S) 31 ' 6 

Mínimas: 

T.INT.) T.NORTE)T . SUR)T . SUP. 19.'7)lS ' 1)17 ' 6) 16 ' 3 

Los d í as en que se tornaron estas temperaturas (11- 12 

agosto 1980) fueron muy calurosos (máxima 32°C, mínima 18,2° 

e) y sin viento , siendo esta la causa de que , aunque en muy 

poco , sea superior la mí nima en la cara norte que en la sur . 
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3.7 . Ot r os aspectos 

3 . 7.1. Comestibi l idad : 

Con el f í n de poder determinar el sabor y ca l idad d e la 

carne de la Ardil l a Horuna, fué asada en leña u na de ellas , 

junto a otr as especies silvestres usadas por el hombre como 

alimento , como son el conejo , la perdiz y el gorri6n. 

La opini6n de las dos personas que la probaron (A.Macha 

do y F . Domí nguez) es la siguiente: carne má s tierna que la de 

las otras e s pecies , con el sabor típico de l as piez as de caza 

aunque menos fuerte; resulta , sin embargo , u n bocado pequeño; 

e n u n a escala de valores estaría por detrás de la de conejo 

pero de l ante de la de gorri6n y perdiz. 

Algunas person as que han pasado l argas temporadas en 

zon as del Norte de Africa pobladas por la Ardi l la Moruna , 

afirman que éstas son un a limento muy cotizado por los lu

gareños , llagando a ser muy escasas en algunos l ugares a 

causa de la persecuci6n a que se las somete . 
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3. 7 .2 . Muerte: 

Las ünicas ardillas muertas que hemos encontrado" en el 

campo lo han sido por atropello por vehículos de motor y pri~ 

cipalmente en carreteras , aunque también hemos visto algunas 

en pistas de mucho tr~nsito . Esto suele ocurrir en aquellos 

lugares en que la carretera o pista atraviesa un ~rea con al 

ta densidad de ardillas, o en donde hay paredes de piedras 

habitadas por ellas , muy pr6ximas a la cuneta. 

3 . 7.3 . Prueba de venenos comerciales: 

Fueron utilizadas cuatro marcas de rodenticidas con e u a 

tro ardillas adultas , en dos fases. 

En la primera fase se emplearon Racum1n cebo , Ratonici

da IBYS cebo , Morfertil cebo y Tomor!n polvo; este ültimo fué 

espolvoreado sobre higos frescos. Tanto los cebos como los 

higos frescos fueron comidos con toda normalidad, transcurrien 

do una semana sin obtener ningun resultado positivo. 

En la segunda fase, la semana siguiente , se les suminis

tr6 a las mismas ardillas el mismo tipo de veneno pero en polvo 

y mezclado con caracoles machacados. Transcurr ida una semana 

se di6 por finalizado el experimento sin que en ninguna de 

las ardillas se presentara alteraci6n fisiol6gica alguna . 

En ambas fases se completó la alimentaci6n con higos se-

cos o 
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3.7.4.Parásitos: 

e 

Hemos detectado endoparásitos en varios ejemplares 

capturados en Tuineje y llevados a la Universidad de La 

Laguna para su estudio. Hasta la fecha , e l Departamento 

de Parasitolog1 a no nos ha remitido la determinaci6n de 

los nematodos que fueron encontrados, pero todo hace su

poner que se trata de Xericola marocanus Durette-Desset , 

1974, Nematodo Heligmos6mido de la tribu Brevistriatinae. 

Esta especie fue descrita sobre ejemplares econtra

d os en un individuo de A. getulus capturados en Ait-Mello 

ul, en el Valle del Draa , en Marruecos . Se trata de un 

género y especie exclusivo de la Ardil l a Moruna , de carac

ter1sticas bastante arcaicas , lo que concuerda con e l pri

mitivismo de la línea de Sciúridos africanos a la que per

tenece A.getulus . 

" .. ". 

A ...... · ... ·v .. 

" ' 

' ,' 

Xericola marocanus Durett e - Des set , l 974 (según su autor) 

A = Detalle de la extremidad anterior. vi s ta ventr a l 
B = Extremidad post erior , vista lateral derecha 
C = Corte transversal en la mitad del cuerpo 
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A 

ECHIDNOPK~GA GALLINACEA WEST . (he mb ra) 

A = Aspect o genera l seg~n WAGNER 

B = De tall e d e la cabeza (vease a nte na ) , o ri g ina l 

e = Oni qui o metata r s al seg~n SMIT (1 9 57) 
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Asimismo capturamos una garrapata aún sin determinar , 

en la oreja de u~a ardilla (Vallebrón). 

Las pulgas (2 ejemplares) encontradas en un ejemplar de 

Vega de La Oliva, resultaron ser Echidnophaga gallinacea (West 

wod) , especie de origen eti6pico , común en gerbas, ratas, zo

rros , pequeños mamíferos y algunas aves. Esta pulga acepta 

los animales domésticos y se ha introducido en Europa en aqu~ 

11as regi ones de clima cálido . De Canarias se conoce una cita , 

en Tenerife , sobre gallinas , por lo que no es de extrañar que 

pueble todo el rrchipiélago , especialmente las Islas Orienta 

les , en ganado y animales domésticos . 

El escaso número de ardillas afectadas nos induce a pe~ 

sar que la pulga la adquiri6 de otro animal o ave, y que no 

se mantiene una poblaci6n de parásitos estables . No obstante 

la Ardilla Moruna ofrece un interesante sustrato para el de

sarrollo de Echidnophaga, las hembras de esta especie son se 

dentarias (int r oducen las piezas bucales en la piel del hues 

ped, en las zonas libres de la cabeza , por ejemplo). 

El ectoparásito típico de la Ardilla Moruna es un piojo, 

Neohaematopinus pectinifer (Neumann, 1909) . Desconocemos si 

esta especie vive sobre otros mamíferos , pero según la bi 

bliografía es específico de A. getulus . Tampoco se tiene no

ticias del estado de infestaci6n de las poblaciones nortea

fricanas. En Fuerteventura , todos los ejemplares de ardillas 

por nosotros capturados presentaban piojos, concentrados 

principalmente en l as áreas axilares, inguinales y región 

guIar. El número de piojos por ardilla oscila , entre 1000 y 

3000 aunque no lo hemos cuantificado convenientemente. 



Piojo de la Ardi lla MOruna (macrofotografía) I 

'Piojo de l a Ardilla Moruna (microfotografía) 
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PIOJO DE LA ARDILLA MORUNA (original) 

(Neohaematopinu s pectini fer ( Neumann 1909) 

A = Aspecto gener a l 
B = Hue vo e n el inter i o r de una herohra 
e = De t alle de la antena 
O = Placa est ernal t o rácica 
E = Detalle de la cabeza 
F = Oniquiode la pata delantera 
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4. EL ESTUDIO DEL HABITAT 



4.1. 
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Tipificaci6n y evaluacion 

La presencia de ardillas en un ~rea determinada va con

dicionada a unos factores básicos o características del habi 

t at necesarias para su asentameinto y desarrollo de la pobla

ci6n; estos son abundancia en refugios y alta producción veg~ 

tal. 

Analizando las áreas ocupadas por esta especie hemos p~ 

dido determinar ocho tipos distin t os de habitat, que en fun 

ci6n de los caracteres antes citados var1an en su capacidad 

de carga, pudiéndose establecer un rango entre ellos , obser 

vándose una marcada diferencia en la dens idad de ardillas en 

cada tipo. Asimismo , algunos factores microclimáticos como 

mayor exposici6n solar y protección contra el viento limitan 

la distribución de la especie dentro del habitat. 

La actividad humana en Fuerteventura ha ayudado en mucho 

a la proliferaci6n de la Ardilla Moruna; la Isla está practi 

camente llena de paredes de piedras que le proporcionan inme

jorables y abundantes refugios as! como un ahor ro en la cons 

trucci6n de madrigueras ; además, la gran longitud de muchas 

de estas paredes (más de 1 km.) le sirven como v í as de pene 

traci6n y expansi6n a otras áreas . La gran mayoría de estos 

muros de piedras configuran terrazas de cultivo y gavias , en 

su mayor parte abandonadas , en las que el crecimiento herbá

ceo espontáneo es intenso. 

En cinco de los t ipos de habitat identificados aparecen , 

en mayor o menor escala, los caracteres antrop6genos antes de~ 

critos , como ocurre con el cercado de tuneras , cultivo mi xto 

tipo rosa , piedemonte con paredes, gavias a bandonadas y case

río abandonado . 

Los otros tres tipos , malpa ! s , erial de media ladera y 

majada , contituyen habitats más naturales , y que aunque la 

pedregosidad del terreno ofrece buenos refugios , el crecimien 

to vegetal es menor; asimismo el terreno ofrece poca protec

ci6n contra el viento , salvo en la parte central de la majada 

y algdn pequeño barranquillo . 



A 

B 

e 

12 5 

------

Esquema de un barranco e n " U" típico del Norte de Fuerteventura 

(Val l ebr6n) . En este terreno l a ardilla se asienta preferentame!!. 

te en la zon a media inferior (e) mucho m~s cálida y de mayor pr~ 

ducci6n vegetal (huertas terrosas) debido a l a mayor acumulación 

de agua en la época de lluvias . La zona media (B), semiabancalada 

está ampliamente poblada pero no en alta densidad; el viento es 

fuerte y l a producci6n vegetal no es muy a lta , por ser el terreno 

terr oso-pedregoso . La parte superior (A), r ocosa - pedr egosa y con 

menor producci6n vegetal es la menos poblada , asentándose princi 

palmente en las áreas que presentan paredes de piedras , desplazá~ 

dase a comer a la parte central inferior de las majadas, en donde 

exis ten algunos bosquetes de arbustos . No es improbable que exis 

tan migraciones verticales condicionadas a los cambios estaciona 

les y régimen de lluvias . 
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En resumen podemos considerar como habitats más propicios 

el de gavias abandonadas , especielmente en la parte media y 
-

baja de laderas , y el cultivo tipo rosa; en ambos tipos las 

densidades en ardillas son altas. Los menos favorables son el 

malpa! s y los eriales de media ladera , en donde las densida 

des son muy bajas . 

4.2 . Análisis del habitat 

Para el estudio de los distintos tipos de habitat se 

eligieron varias áreas de la zona de La Oliva , Tindaya, Vega 

de Río de Palmas, Pájara , Toto , Tuineje, La Florida y los 

Arrabales; en cada uno de ellos se procedi6 a describir las 

características geomorfo16gicas , la vegetación y especies 

botánicas más representativas y aquellas observaciones que 

podrían ser de interés. 

Los tipos de habitats descritos son : 

- Gavias abandonadas . 

- Cercado de tuneras . 

- Eriales de media ladera . 

- P i edemonte con paredes. 

- Montaña pedregosa y majada. 

- Casas abandonadas . 

- Malpaís . 

- Cu l tivo tipo rosa. 
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4.2.1. "GAVIAS ABANDONADAS" 

- Lugar: Vega de La Oliva 

- Fecha: B de Noviembre de 1979 

Localización: 

La zona estudiada se encuentra a 2 km. del pueblo de La 

Oliva, en la denominada Vega de La Oliva, en el Valle de Juan 

Pablo, en la vertiente Norte de la cadena que forman 105 Mo

rros de Tabaiba , La Majada , Los Rincones y Carnero , exactamen 

te al pié del de Los Rincones. 

- Geomorfolog1a: 

Piedemonte suave, de tipo terroso-pedregoso , recubierto 

de abundantes piedras; muy homogéneo, con barranqueras débi

les; abancalado en terrazas en casi toda su extensi6n, algu

nas de ellas muy amplias (30x80 m) y limpias de piedras , ut~ 

lizadas para levantar los muros; la altura normal de éstos 

es de 1 - 1 ' 5 ffi. encontr&ndose también algunos de 2-3 rn. 

En sentido perpendicular a la ladera discurren también 

otras paredes mucho m~s largas , a veces a lo largo de casi 

todo el piedemonte (1 km , ) , 

En los barranquillos han sido levantados pequeños muros 

(0'30-0'50 m.), para amortiguar la erosiÓn, y alguna pequeña 

gavia. 

Esta zona lleva mucho tiempo sin cultivar se y sólo persi~ 

ten algunas higueras aisladas, rodeadas de pequeños muros de 

piedras . 

- Otras observaciones de interés: 

El pastoreo de ovejas y cabras es bastante intenso a de

ducir por la abundancia de excrementos. 

Segdn comunicaciÓn de los habitantes de l a zona , las 

ardillas han empezado a verse en este lugar desde el verano 

de 1978. 
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- Vegetaci6n: 

La vetaci6n arbustiva est~ formada principalmente por 

mimo (Nicotiana glauca), que constituye a modo de pequeños 

bosquetes paralelos a los muros , y por la aulaga (Launaea 

arborescens) , siendo esta última la más predominante y ca

racterística del terreno, junto a Salsola mucho menos fre 

cuente. Se observan pies aislados de tabaiba (Euphorbia ob

tusifolia) y espino (Licium afrum) . 

Gran extensi6n de l as áreas terroso-pedregosas están 

cubiertas por un manto de ter6fitos, entre 105 que destacan 

Asphodelus, Sysimbrium, Beta, Mesembryanthemun y Stipa . 

Entre las piedras procedentes del derrumbamiento de las 

paredes y aan e n el límite de las gavias y las paredes que 

las forman, crecen gran cantidad de Mercurialis y algunos 

grupos de Scilla , aunque esta Gltima puede e ncontrarse forman 

do manchas sobre las gavias. 

En los barranquillos producidos por las l luvias al disc~ 

rrir el agua hasta el fondo del valle encontramos aisladas al 

gunas matas de Fumaria, Sonchus , Eruca, Anagallis, Allium, 

Erodium y varias gramíneas . 

En el centro de las gavias crecen algunos ter6fitos con

centrados en manchas más o menos densas , así como algunos 

grupos de cardos. 

Sisymbrium irio 

Allium sp. 

Asphodelus microcarpus 

Asphodelus tenuifolius 

Scilla dasyantha 

Mercurialis annua 

Anagallis arvensis 

Fagonía cretica 

Son chus oleracerus 

Beta patellaris 

Fumaria sp . 

Calendula aegyptiaca 

Eruca vesicaria 

Mesembryanthemum nodiflorun 

Mesembryanthemum crystallinum 

Helianthemum canariense 

Erucastrum canariense 

Arisarum vulgare 

Stipa capensis 

Avena sp . 

Phalaris sp. 

Aizoon canariensis 

• 
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4 . 2.2. " CERCADO DE TUNERAS " 

- Lugar : Rosa d e Pája ra 

- Fecha : B de Fe brero de 1980 

- Loc alizaci6n: 

La zona estudiada se encuen tra a 1 km. al sur del pue

blo de Pájara. 

- Ge omorfolog.ía: 

Es un conjunto de campos de cultivo abandonados situados 

en el fondo del valle que f o r man l os Morros del Calva r io y 

del Cernfcalo al W, el de Cagaceite al E y un pequeño volc~n 

al S. 

Los morros y sus laderas están surcadas p o r numerosas 

cárcavas y algunas majadas que conducen las aguas de l luvia 

hasta un peque ño barranquillo que discurre l ongitudinalmente 

y por e l f o ndo del valle , paralelo a la pista que une la Ro 

sa c o n Pájara. Las majad as del lado E albergan en su base 

terrazas , actua l mente sin cultivar. En las laderas de 105 

morros hay abundantes paredes pequeñas de piedras. 

Al SE de la Rosa ex iste un pequeño volcán totalme nte so 

cavado par a el aprovechamiento del picÓn ¡ len guas de lava 

procedentes de e ste volc~n cubren el suelo de la parte m~s 

al S de l os campos de culti vo , estos est~n delimitados p or 

paredes de piedras , principalmente transversales , cuya altu 

ra no sobrepasa e l metro , y cercados a su vez e n toda s u ex

tensi6n por una larga pared que empieza y termi.na e n las 0.1-

timas casas del pueblo. 

Varios montículos de piedras y tierra est~n dispersos 

por toda la Rosa , habiéndose observado cierta preferencia en 

las ardi llas por situarse sobre e llos o en sus proximidades . 

Los morros y sus laderas constituyen un erial pedregoso . 

Los cercados son principalmente t e rroso- pedregoso con 

algunas áreas m~s terrosas ; aquellos en donde est~n planta

das l as tuneras son pedregosos , y el S e l t e rreno es pic6n , 

formando l omas de poca altura . 

1 
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- Vege t aci6n : 

Principalmente junto a muros hay 12 palmeras en. grupos de 

1 a 3 , as f como un pequeño bosquete de mimos y algunos de 

estos dispersos ; varias matas de 5a1501a crecen a lo largo 

de una de l as pe r edes transve r sa l es al igual que a l gunas P~ 

teras (Agave americana ) ; abundantes aulagas cubren g r an ex

tensión de los campos de cultivo. Algunos espinos crecen entre 

las tuneras y j unto a las paredes m~s pr6ximas al pueblo , y 

en la z ona central. 

El c r ec i miento de ter6fitos no es muy intenso , aunque 

puede observarse algunas manchas verdes en las ~reas terro 

sas; en la zona de tuneras s on poco abundantes. 

Helianthemum canariense 

Forsko l ea angustifolia 

Lotus lanz arot ensis 

Faga nia cretica 

Allium s p . 

Kickxia heterophylla 

Beta patellaris 

Avena sp. 

• 
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4.2.3. "ERIALES DE MEDIA LADERA" 

- Lugar: Las Peñitas 

- Fecha: 5 de Marzo de 19 80 

- Localizaci6n: 

El ~rea se encuentra situada en la ladera SE del Pico 

de la Aguililla , vertiente N de la presa de Las Peñitas, a 

1'5 km. al SW de La Vega de Rio de Palmas. 

- Geomorfolog1a: 

La zona escogida es una ladera de unos SODde pendiente, 

que se suaviza a medida que nos acercamos a la base de la man 

taña . 

Algunas cárcavas y barranquillos surcan longitudinalmen

te la ladera y conducen las aguas de lluvia al fondo del ba

rranco , alimentando la presa que en éste se asienta. 

Una pista procedente del pueblo de La Vega de Río de 

Palmas atraviesa la ladera, yendo a morir a la altura del 

dique de la presa; de esta pista parte un corto ramal hasta 

un lugar en que se extrae tierra . 
Hay un pequeño cercado de paredes de piedras dentro de 

la zona. 

El terreno es, en general , de tipo erial pedregos o , sien 

do más terroso hacia la base de la montaña. 

Hay abundantes rocas en la parte alta , algunas de casi 

2 m. de diámetro . 

- Otras observaciones de interés: 

Sobre la zona estudiada , a unos 350 m. de altitud , hay 

un nido de Guirre (~hron gercnoQterus) , que suponernos con 

crías visto el comportamiento de la pareja an t e nuestra pre

sencia. 

La presa de Las Peñitas y la masa de tarajales que cre

cen en su parte W, constituyen un refugio importante de aves 

migradoras y nidificantes , destacando entre estas Oltimas la 

Polla de Agua (Gallinul a chloropus). 

- Vegetaci6n: 

En la parte superior , más pedregosa , abunda el berode 

(Kleinia neriifolia) y hay algunas aulagas , tabaibas , espi

nos y esparragueras (Asparagus pastorianus), así corno algu-
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nos grupos de mimos. En la parte inferior, rn~s terrosa, pr~ 

dominan las aulagas , junto al herode y espino, siendo m~s 

escasas las tabaibas. Entre algunos espinos hemos encontrado 

algunas Caralluma burchardi, aunque muy escasas . 

Algunas tuneras crecen en el fondo de algunos barranqu! 

110s, en la parte más baja. 

El crecimiento de ter6fitos es intenso , más adn en la 

zona terrosa. 

Kickxia heterophylla 

Beta patellaris 

Forskolea angustifolia 

Mesembryanthemum nodiflorum 

Mesembryanthemum crystallinum 

Aizoon canariense 

Echium bonetii 

Heliotropium ramosissimum 

Sisymbrium irio 

Chenopodium murale 

Asphodelus fistulosus 

Scorpiurus muricatus 

Eragrostis barre lieri 

Pagania cretica 

Cenchrus ciliaris 

Stipa capensis 

Moeringhia geniculata 

Medicago minima 

Erodium sp. 

Carrichtera annua 

Salvia aegytiaca 

Rumex simpliciflorus 

Atractylis cancel lata 

Notoceras bicorne 

Plantago amplexicaulis 

Erucastrum canariense 

Erial de media ladera 
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4 .2 .4 . " PIEDEMONTE CON PAREDES " 

- Lugar: Basurero de Tato 

- Fecha: 22 de Marzo de 1980 

- Localización : 

Ladera NE de una pequeña loma , próxima a la degollada 

de Sice , a unos 2 km del pueblo de Tato . 

Geomorfología : 

Piedemonte de unos 45° de pendien t e , con numerosas par~ 

des de piedras de 1 a 20 ro de longitud y aproxi madament e 1 ro 

de altura , construidas probablemente para evi tar l a e r os i 6n 

y aumentar l a superficie cultivable . 

Varias cárcavas discu rren por la l adera , con abundantes 

piedras en su interior, que van a morir a un pequeño barran

quillo delimitado por paredes de piedras o a l a cuneta de la 

carretera Gran Tarajal - Betancuria, que discurre por l a parte 

inferior de la loma . 

El terreno es un erial terroso- pedregoso, siendo m~s 

terroso en las proximidades del barranquillo , parte inferior 

de la loma , en donde l a pendiente es m~s suave . 

- Otr as observaciones de interés : 

A ambos lados de la carretera antes c i t a da, acostumbran 

l os l ugareños arr ojar bas ura , habiéndose obse r v a do algunas 

ardillas en l as p r oxi mi dades de ésta , posibl emente buscando 

materiales comestibles . 

- Vegetación : 

Sobre l a l adera c r ecen casi exclus i vamente aulagas y en 

abundancia , aunque hay algunos es p inos ; en la base de la lo

ma , de pendiente m~s s uave , hay vari as higueras , almendros, 

algOn mimo y dos taraja l es. En el barranqu i l lo y sus márge

nes hay algunas p i teras. 

La totalidad del te r reno est& cub i erta por te r 6fitos, 

predominando las g r amí neas del tipo Avena, y algunos otIQS 

como Scorpiurus , Anaga l is , Si napis y Asphodelus , como más 

abundantes. 



Psoralea bituminosa 

Anagalis a rvensis 

00 001 5 laxiflora 

Fagania cre tica 

Scorpiurus muricatus 

Sinapis arvensis 

Avena sp . 

Papaver rhoeas 

Piedemonte con paredes 
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Asphodelus fistu losus 

Asphodelus micr ocarpus 

Erucastrum c anarie n se 

Lotus lanzarotensis 

Calendula sp. 

Convlovulus sp. 

Gallium sp. 

Vicia sp . 
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4 . 2 . 5 . "MONTANA PEDREGOSA Y ~IAJADA" 

- Lugar: Montaña de Tindaya 

- Fecha: 29 de febrero de 1980 

- Localizaci6n : 

El ~rea se encuent ra situada en la ladera NE de la Mon

taña de Tindaya, al N del pueblo del mismo ' nombre y a 5 km . 

al SW de La Oliva . 

- Geomorfología: 

Segan sus características podemos dividir la zona en 

dos partes , la majada y sus márgenes . 

Las márgenes de la majada son totalmente rocosas, con 

numerosas oquedades producidas por la erosión¡ hay algunas 

piedras sueltas y el suelo es escaso , reduciéndose al que se 

encuentra en intersticios , oquedades y fisuras de las rocas, 

siendo más abundante a manera que nos alejamos de la majada. 

La majada est á cubierta por numerosas rocas, que han side 

arrancadas de la parte alta y arrastradas por la lluvia¡ el 

sue lo es más abundante, principalmente en la mitad inferior, 

dando lugar al asentamiento de gran cantidad de ter6fitos. 

- Otras observaciones de interés: 

En la base de la majada hay una fuente de fluj o perma

nente , a donde acuden cabras a beber. 

- Vegetación: 

Casi la totalidad de las rocas están cubiertas por una 

capa de líquenes , predominando los de porte foliáceo en los 

lugares más prominentes. 

La vegetación arbustiva es escasa¡ en las márgenes hay 

algunas aulagas, esparragueras , espinos, tabaibas y verodes¡ 

los terófitos crecen solamente e n fisuras y oquedades . En la 

margen izquierda hay un grupo de piteras aunque un poco ale

jado. 

En la majada hay algunos pies de aulaga, esparraguera y 

mimo. El c recimiento de terófitos es más intenso . En la par

te baja hay algunas piteras y tuneras. 



Montaña pedregosa 

y majada 

Rannunculus cortusifolius 

Reseda crystallina 

000015 laxiflora 

Lotus lanzarotensis 

Spergularia fimbriata 

Anagalis arvensis 

Beta patellaris 

Echium bonetii 

Asphodelus microcarpus 

Asphodelus tenuifolius 

Erodium pS. 

Avena sp . 

Centaurea calcitrapa 

Rumex simpliciflorus 

Micromeria varia 
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Helianthemum canariense 

Notoceras bicorne 

Plantago a l bicans 

Lobularia marginata 

Stipa torpide 

Umbilicus sp . 

Reichardia sp. 

Romulea co l umnae 

Cynara cardunculus 

Crepis canariensis 

Ajuga iva 

Plantago aschersonii 

Linum strictum 

Salvia aegyptiaca 

Hordeum murinum 

I 
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4.2.6. " CASAS ABANDONADAS " 

- Lugar: La Florida 

- Fecha: 26 de Febrero de 1980 

- Localización: 

Este caserio abandonado se encuentra situado en el pe

queño valle que forman el pico de Las Cencerritas, Lomo Blan 

CQ y Esquén Blanco al W, el Morrete de los Becerros al S y el 

Calvario al E , y a unos 3 km del pueblo de Tuineje, al SE. 

- Ge omorfolog!a: 

Es un grupo de casas en ruinas con corrales , establos y 

paredes de piedras; son l os restos de una floreciente pobla

ción cuyos habitantes se dedicaban al cultivo de cereales. 

Hacia la zona discurren algunos barranquillos, en los que se 

construyeron gavias y alguna represa para la retención de las 

aguas procedentes de las lluvias. 

El terreno en que se asienta el caserio es un erial pe 

dregoso. 

- Otras observaciones de interés: 

En la parte inferior de una de las represas hay un pozo 

abandonado. 

En una de las gavias se observa que se ha estado sacando 

tierra con máquinas, en la actualidad. 

Es un lugar de pastoreo de cabras. 

Algunos excursionistas usan algunas instalaciones como 

asaderos , probablemente cazadores . 

• 
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- Vegetaci6n: 

La vegetaci6n es muy pobre en general. Predominan las 

aulagas , p r incipalmente en las gavias y en la margen' W de 

la pista ; en la margen E hay varios espinos y mimos en uno 

de los grupos de gavias, así como piteras en el fondo del 

barr anquillo que discurre al N del caserí o . Hay también dos 

pequeñas palme r as a la puerta de una de las casas. 

El crecimiento de ter6fitos no es muy importante, pre

dominando Mesembryanthemum y Beta. 

Urtica urens 

Echium bonnetii 

Emex spinosa 

Anagalis arvensis 

Sonchus sp. 

Malva sp . 

Avena sp. 

Medicago minima 

Senecio sp . 

Calendula a r vensis 

Lamarckia aurea 

Mathiola parviflora 

Lobul aria lybica 

Chenopodium sp . 

Caserío abandonado de La Florida (Fuerteventura) 
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4.2 . 7 . " MALPAIS" 

- Lugar : Caldera de los Arrabales 

- Fecha : 20 de Marzo de 1980 

- Localizaci6n : 

El lugar se encuentra al SW del volcán denominado Cal

dera de los Arrabales en la parte más al S del Malpa f s Gran 

de, a unos 7 km. al SE de Tuineje , y a 10 a l NE de Gran Ta

raja!. 

- Geomorfologí a : 

Es un malpa1s típico , muy ondulado , con numeros a s l o 

mas y pequeñas vaguadas. El volcán es e nteramen te de pic6n , 

y puede verse en el una pequeña pista que l o surca en su 

parte sw , construida para la toma de muestras y posterior 

aprovechamiento de los materiales. 

Pueden verse algunos barranquillos muy pedregosos y a l

gunas áreas llanas pero de poca extensi6n . 

El terreno es pr incipalmente pedregoso, con muy poco 

suelo; algunas áreas , algo más llanas , son más terrosas . 

- Otras observaciones de interés: 

Este lugar ha estado destinado , hasta el presente, co

mo zona de adiestramiento para perros de caza . 
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- Vegetaci6n: 

La casi totalidad de las rocas están cubiertas de l 1que-

nes . 

En las áreas más rocosas y abruptas hay aulagas , mimos , 

espinos y 5a1501a. En los barranquillos no hay vegetaci6n. 

En la parte más terrosa y llana hay numerosas aulagas y 

tabaibas , as! como alguna 5a1501a . 

El crecimiento de ter6fitos es más intenso en las vagu~ 

das y en las partes llanas. 

Mesembryanthemum crystal11num 

Mesembryanthemurn nodiflorum 

Mercurialis annua 

Echium bonnetii 

Anagalis arvensis 

Crepis canariensis 

Scrophularia arguta 

Rumex simpliciflorum 

Plantago sp. 

Ernex spinasa 

Mocromeria varia 
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4.2.8 . " CULTIVO TIPO ROSA" 

- Lugar: Rosa de La Oliva 

- Fecha: 14 de Abril de 1980 

- Localizaci6n: 

La zona se encuentra a 1 km. al SW del pueblo de La Ol~ 

va, lindando con la carre tera Pto Rosario- Corralejo en el Km. 

22, dentro de la llamada Vega de La Oliva. 

- Geomorfolog1a : 

Es un grupo de campos de cultivo delimitados por acúrnu

los lineales de tierra y paredes de piedras inferiores a 1 m. 

de altura. 

El terreno es practicamente llano~ es fundamentalmente 

terroso y circundado por eriales terroso-pedregosos. 

- Otras observaciones: 

Es uno de los cultivos mixtos más importantes de la Isla, 

cosechándose principa l mente maiz, trigo, cebada, garbanzos , 

guisantes y azafrán. 

En las proximidades, al SW , hay un caserío en ruinas con 

abundantes ardillas que se desplazan hasta la Rosa a comer. 

Los cultivos, principalmente de cereales, se ven muy 

castigados por los muy abundantes gorriones morunos que acu

den a la zona . 
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- Vegetaci6n: 

La vegetaci6n arbustiva es muy abundante, princ~palmen

te en las márgenes de los campos de c ultivo, en donde tam

bién hay abundantes higue ras , almendros, parras y algunas 

palmeras. 

El crecimiento de ter6fitos es muy intenso en todas las 

márgenes . • 
Phalaris sp . 

Emex spinosa 

Helotropium ramosiss1mum 

Mesembryanthemum nodiflorum 

Mesembryanthemum crystallinum 

Cynara cardunculus 

' Malva parviflora 

Beta patellaris 

Odontospermum sp . 

Avena, sativa 

Salvia verbenaca 
Centaurea melitens is 

Centaurea calci trapa 

Lotus lanzarotensis 

Lathyrus sp. 

Hirschfeldia incana 

Plantago albicans 

Notoceras bicorne 

Papa ver somniferum 

Vicia sp. 

Stipa Capensis 

Convolvu lus SE. 

Anagal is arvensis 

Argemone mexicana 
Erodium sp. 
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5 . EL ESTUDI O DE LA POBLACION 



5 .1. Localización y delimitaci6n de las poblaciones: 

En funci6n de los principales focos de irradiaci6n pode

mos establecer 3 zonas geogr~ficas ocupadas por ardillas : 

Zona Norte 

Vallehr6n, La Oliva , Villaverde , La Matilla y Tindaya 

Zona Central 

Tuineje, Toto , Pájara, Vega de Rio de Palmas , Betancuria , 

Antigua , Agua de Bueyes y Tiscamanita 

Zona Sur 

Gran Tarajal , Giniginamar, Tamarantilla , Card6n , Tirba y 

Los Arrabales. 

Localidades en las que se ha confirmado la presencia de 

ardillas: 

Montaña Colorada 

Villaverde 

La Oliva 

Fimapaire 

Vallebr6n 

La Matilla 

La Muda 

Tindaya 

LLanos de la Concepci6n 

Betancuria 

Valles de Ortega 

Agua de Bueyes 

Tiscamanita 

Vega de Rio de Palmas 

Las Peñitas 

Malpaso 

Pájara 

Bargueda 

Tato 

Tuineje 

Las Casitas 

La Florida 

Cata l ina García 

Los Arrabales 

Malpais Chico 

Mach í n 

Adeje 

Fayagua 

La Fuente 

Tesej e rague 

Card6n 

Tamaratilla 

Resbaladero Grande 

Tirba 

Casas de Violante 

Giniginamar 

Agando 

Aceituno 

Gran Tarajal 

r 



DISTR IBUCION DE LA ARDILLA 

MORUNA Y AREAS SEGUN 

DENSIDAD 

rnrn)l Ard illas en baja densidad, 

~~~~~~ A rdil las dispersas cen con~entraciones locales 

11 Areas de al l a densi dad 
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El censo de las poblaciones 

Uno de los principales objetivos del estudio era el de 

definir un método válido para la estimaci6n de las densida

des de las poblaciones de la ~Idilla Moruna. Dad.s 1 
as ca

racterísticas del terreno y conocidas las costumht d 1 
es e a 

ardilla, probamos los métodos de captura- recaptUta line-
• 

transect y conteo desde un punto fi j o . 

La captura-re captura tué desestimada al enCOntrar que 

las trampas eran ocupadas por muchas especies de la zona 

(lagartos, erizos , ratas/ratones y algunas aves COmo alcau 

dones y perdices) , resultando un índice de captu>. 
.. de ardi 

l1as muy inferior al que deber í a correspon der . 

El line-transect, muy Gtil en el estudio de dens idades 

en aves , no nos tué válido con la ardilla , debido 1 d' a a 1.-

ficultad que representaba el poder diferenciar en tre las 

que iban corriendo delante de nosotros y las que entraban y 

saltan de entre las paredes o refugios. 

El método que se mostró más eficaz fué el COnteo desde 

un punto fijo, sobre un área premarcada durante , Un tiempo 

determinado; siempre en condiciones climato16gic ~s favora 

bles para que la densidad fuese la máxima. 

Se tomaron densidades en varios puntos d e l~ Isla , con 

atención especial e n aquellos en que se estudi6 el habitat, 

obteniéndose l os s iguie nte s resultados: 

Tindaya . ........ . . . . . . . . 4 ardi llas I Ha 

Vega de La Oliva . 14 .. '" · .. ... . 
Vallebrón . 20 .. .. · ..... ........ 
Rosa de La Oliva . 4 .. .. · . ..... 
Buen Pazo. 2 .. .. · . .. .......... 
Las Peñitas. 2 .. .. .... . . . . . .. . 
Los Arrabales. 1 .. .. .......... 
Casa Alta . 40 .. .. · ...... ..... .. 
Bco . de l Aceituno. 4 .. .. · .. ... . 
Tato . 22 .. .. . . . . . . . . .. .. .. . .... 
La Florida . 56 .. .. ........ . . . . . 
Rosa de Pájar a. ••• . •••• • 296 .. .. 



165 

Los principales factores que influyen sobre la densi 

dad de las ardillas son: 

- la geomorfología del terreno (siendo mayor la densi 

dad en funci6n de la abundancia de refugios , en parti

cular paredes de piedras). 

- la vegetaci6n (aumentando la densidad en áreas de in

tenso crecimi ento de ter6fitos y abundancia de bosque

tes de mimos , aulagas, etc.) 

- la extensi6n del área ocupada (estándo más dispersas 

en áreas favorables amplias,y más concentradas , y por 

tanto en más alta densidad, en pequeñas áreas favorables 

rodeadas por otras poco adecuadas para el desar r ollo de 

la poblaci6n) 

- el tiempo de colonizaci6n (menor densidad en áreas de 

reciente colonizaci6n) 

De esta forma podemos observar que las zonas más favor a 

bIes, una media de 20 ardillas por Ha , corresponden a lugares 

con abundancia en par edes de piedras que limitan campos de 

cultivo abandonados, en los que la producción vegetal natural 

es alta (Vallebrón , La Oliva , Toto), alcanzando densidades 

más altas en áreas de poca extensi6n , pero de una alta capac! 

dad de carga, aisladas por eriales inadecuados para el desa

rrollo de la población (La Florida , 56 ard/Ha; Casa Alta, 

40 ard/Ha; Rosa de Pájara , 296 ard/Ha) . 

Hay que tener muy encuenta que la distribución de esta 

especie es contagiosa. Quie~e esto decir, que los individuos 

no se encuentran dispersos en el terreno de manera uniforme . 

si no formando agrupaciones locales más o menos numerosas. 

Los factores microclimáticos (exposici6n al sol y protección 

al viento) son muy determinantes en este sentido . En el caso 

de la Rosa de Pájara donde se obtuvo l a máxima densidad , 

296 ard/Ha , el efectivo de la poblaci6n supera en poco los 

1 . 500 individuos . Esta densidad alta obedece a una gran ca 

pacidad de carga y al enjambr amiento que se produce sobre las 

zonas de tuneras y muros de piedras (donde se realiz6 el cen

so). En La Florida la densidad de 56 ard/Ha fué obtenida en 

un grupo de casas en ruinas, donde abundan los r efugios ; las 
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zonas periféricas apenas soportan densidades de O a 2 ard/Ha. 

La colonia en total de este lugar estimamos que ronda los 

300 individuos . En ninguna de estas dos zonas existen culti 

vos actualmente en uso 

La influencia del tiempo de colonización puede observar 

se en las áreas periféricas del núcleo de poblaci6n de La Ve 

ga de La Oliva , en donde la densidad es bastante baja , cansí 

derando la capacidad de carga del terreno; como es el caso 

de la Rosa de La Oliva, en donde no existen ardillas en su 

interior pero 51 en ruinas y derrubios de pozos próximos , 

desplazándose a ésta a comer. El tiempo de colonizaci6n de 

esta zona es inferior a tres años. 

Otros puntos con densidades bajas corresponden a áreas 

de baja capacidad de carga (Tindaya, Las Peñitas) , en donde 

escasean los refugios y el suelo. 

En el caso del malpaís (Los Arrabales), en donde la den 

sidad es muy baja , nos encontramos con que reune todas las 

características favorables para la proliferaci6n de la espe

cie , aunque probablemente la falta de suelo act~e negativa

mente en el desarrollo de la población. 

Sin dejar de considerar la forma , discontinua y con fue~ 

tes concentraciones locales, como la ardilla se asiente en el 

terreno , extrapolando las densidades obtenidas al areal esta 

blecido en e l estudi o de dispersi6n, resulta una media gene

ral de 6 ard/Ha (ent re 4 y 8) que , para el área total de ocu

paci6n de 345 km2 (1/5 de la Isla) , nos arroja una cifra glo

bal de 200 . 000 a 300 . 000 ardillas . 
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Estructura de la poblaci6n : 

Es dif1eil definir la estructura de la poblaci6n deseo 

naciendo la longevidad de la especie y los caracteres ade

cuados para reconocer las clases de edades. De t odos modo~ , 

conociendo la curva de crecimiento y trabajando sobre los 

pesos en individuos (correlaci6n con edad) se ha podido e~ 

tablecer unas ciertas clases que nos permitirán =ealizar 

el análisis estructural de la poblac i6n (menos de un año , 

de un año y más de un año de edad) . 

Hemos global izado los datos de todas las ardillas cap

tu radas (vivas y muertas) con el objeto de minimizar los 

errores de muestreo, ya que , realizando anális is sobre po

blaciones locales o poblaciones afines (ver esquemas) se 

obtienen pirámides poco representativas. 

Rosa de pAjara - Tuineje 

(Abr . - Jun . ) 
13% "1:1 .J 5% Adu ltos 8 'r- 3 

~ - _,.~..l4.. 

38 , 3% 
~ ''i!' 23 • "-"-;:"Jl;. .-;~-

.,,i 6 10% Subadultos y Adultos 
'. -.. ~... -~ . ,~ . 

1 8 , 3 11 9 1 5% J6venes 

HE:MBRAS / MACHOS 30% 

Tuinej e (Julio) 

. 
1 5% f'¡¡¡ ·~. 8 24% Subadultos y Adulto 

21% 7 13 39% J6v . 

36% HEMBRAS / MACHOS 64% 

El sex-ratio total es de 1:1 (1 macho:1 ,1 7 Hembr as) y en 

estas pirámides vemos que nos alejamos mucho de su valor. 

s 
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CLASES DE PESO 

El análisis de las clases de pesos y su aparición y 

frecuencia en cada mes nos permite establecer una segrega

ción interesante entre individuos. Si además recurri mo s a 

su representaci6n gráfica por meses observamos el momento 

en que aparecen los individuos j6venes y como se integ ran 

en !a población. Basados en esta gráfica, mirando los valo 

res extremos, asociándolo a las cu rvas de crecimiento , y 

empatando dos años seguidos , hemos e laborado el esquema ge

neral de la dinámica de la poblaci6n de la Ardilla Moruna 

en Fuerteventura (ver página siguiente). 
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Asimismo, hemos indicado los meses en que tiene lugar 

la gestaci6n. Este periodo puede resultar muy largo para una 

localidad, pero hay que tener en cuenta que , al globalizar 

los datos , estamos incluyendo zonas del n orte y del sur de 

la Isla, entre las que puede haber variaci6n respecto al 

periodo reproductivo {se necesitarían más años de estudio 

para confirmarlo. 

En enero solo encontramos individuos adultos, en su ma 

yoria de más de un año de edad. Los nacidos en el año ante

rior no llegan al tercio de la población. 

Desde mediados de febrero hasta mediados de abril ha

cen su aparici6n los individuos jóvenes de la primera cria , 

y hasta mediados de junio, los de la segunda cria . 

Entre mayo y agosto vamos a encontrarnos con la máxima 

complejidad estructural de la poblaci6n, ya que coexisten 

todas las clases de individuos posibles: j6venes de primera 

cría , j6venes de segunda cria , subadultos, adultos del año 

anterior (un año de edad) y adultos de más de un año de 

edad . La clase más representada en mayo resultó ser la 3 

(91-120 gr . ), j6venes de la. cria , y ya en abril. la 4 , peE 

teneciente a subadultos. En este momento más de la mitad de 

la pob lación lo constituyen individuos del año. Quiere esto 

decir que la tasa de crecimiento de esta población es alta, 

pero que a su vez , debe existir una gran mortandad que no 

hemos podido cor roborar en el terreno. Estas cifras indican 

también que la vida de la especie, en condiciones naturales , 

no ha de ser muy prolongada ()- 5 años). En este tipo de ani

males, la mortandad en j6venes suele ser alta. Además, ya 

hemos apuntado la fuerte reducción de embriones observada en 

hembras disectadas. No hallamos correlación entre este fen6 

meno y el peso de las ardillas , como ocurre en otros roedo

res, ni con los datos existentes se puede afirmar que obe 

dezca al factor densidad . De todos modos, esta es una hip6-

tesis muy sugestiva que merecería dedicarle más atenci6n en 

el futuro. La población de ardillas no est~ controlada por 

depredadores, y los factores abióticos no suelen ser capaces 



de regular la dinámica de espe c ies con a lto potencial bió

tico . Todo apun ta h acia un control i nterno de la poblac ión. 

Los subadu ltos e ntra n en el año nuevo con p esos que peE 

miten re con ocerlos como tale s . Asi , las clases de pesos de 

e nero y noviembre se parecen mucho , a unque , lógicamente , con 

distintas proporc i ones. Estos subadultos c riarán a l año si 

guiente (adultos del año anterior e n nuestro esquema) . 

Es obvio que seria muy conveniente poder estudiar una 

pob l ación durante varios años seguidos , y cuantificar sus 

parámetros . El p laz o dado a este estudio no lo posibilita , 

pe r o entendemos que el esquema aqu i presentado es muy orien

tativo de lo que puede ser e n l a realidad . 



5 • 4 • Din á mica de la poblaci6n 

El estado te6rico de una poblaci6n , su densidad , o tasa 

de incremento , viene dado por la f6rmula: 

P = RI (DP) - (E-I) - RA 

En donde: 

RI = resistencia intrínseca o restricci6n del potencial 

reproductor , incluyendo infertilidad en l os machos, 

fallos en la ovulaci6n , reducci6n en el namero de 

embriones y cualquier otro fen6meno fisiol6gico 

básico. 

DP = densidad potencial te6rica de la poblaci6n , bajo 

condiciones 6ptimas . 

E = emigraci6n de indiv1duos de un área 

1 = inmigraci6n de individuos a un área 

RA = resistencia ambiental al desarrollo potencial de la 

poblaci6n; con t r es . componentes principales: abi6-

ticos (características geornorfo16gicas y Cli máticas ] 

botánicos ( flora y vegetaci6n) y faun í sticos (rela 

ciones intra e inter- específicas , inclu1do el hom

bre . 

Aplicando estos términos al "status " actual conocido de 

la Ardilla Mo r una en Fuerteventura podernos establecer que: 

- existe resistencia intrínseca en el potencial repro

ductor de la especie , ya que solo una tercera parte de 

las hembras dan lugar a una segunda cr1 a y , adem~s , he

mos encontrado reducci6n en el n6mero potencial de e m

briones (véase cap1tulo 3 . 2 . 3 . Gestaci6n , parto y lac

tancia) 

- la densidad de la poblaci6n en áreas con condiciones 

6ptimas es de 20 ardillas / Ha , salvo en aquellas zonas 

que por su aislamiento permiten incrementar sus poblaci~ 

nes en funci6n de la capacidad de carga del terreno (R~ 

sa de Pájara) 

- aunque carecemos de datos sobre la entrada o salida de 

ind i v 1duos de sus áreas de ocupación (debido a la impos~ 

bi l idad de obtenerl os en el tiempo estab l ecido para el 

es t udio) s1 podemos suponer que existe una emigr aci6n 

hacia zonas anejas a los n6cleos de irradiaci6n (posibl~ 

mente por parte de j6venes) 

de ~reas como La Oliva y el 

a la vista de la cOl onizaCió1 

Macizo de Betancuria . 
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- entre los factores abi6ticos que influyen en el desa 

rrol l o de la poblaci6n de l a ardi l la hemos visto que la 

geomorfologfa del terreno , en especial la abundancia de 

refugios y la presencia de suelo , juega un papel impor~ 

tantísimo; existiendo zonas en la Isla que n unca se ve

rán colonizadas (grandes l l anuras y extensiones a ren o 

sas), de forma natural, si n o existen paredes de p i edr as 

o derrubios de pozos (que a lo sumo podr1an albergar pe 

queñas co l on ias) . En lo que respecta a las caracterí sti

cas climáticas so lamente actúan como factor de distribu

ción de la especie dentro de su área de ocupación , pref! 

riendo las ardil l as vivir en aquellos lugares que prese~ 

tan mayor insolac i6n y mejor refugio contra el viento 

(el grueso de la poblaci6n suele establecerse con p r e f e 

rencia en la zona media de las lade r as , no asentándose 

en las crestas de los cuchillos y lomas expuestas). La 

presencia de agua no condiciona su distribuci6n . 

La Ardilla Moruna no se encuentra relacionada ni en 

lo que r especta a su distribuci6n ni densidad con nin 

guna especie vegetal; aunque sí hemos podido comprobar 

que sus poblaciones se ven favorecidas por la e x is tencia 

de abundantes ter6fitos y bosquetes de mimos , que a la 

vez que l e sirven de alimento . son de gran importancia 

en el desar rollo de las poblaciones de ca r aco l es , única 

fuente de proteína animal que conocemos para la ardilla . 

La a rdilla carece de depredadores en Fuerteventura , 

y la presi6n ' ej ercida po r los habitantes de la Isla so

bre esta espe c ie puede considerarse prácticamente nula. 

No exi ste agr esión intraespec1fica , sien do probablemen

te la densidad de indiví duos la que influya sobre el de 

sarro llo de la poblaci6n . 

Analiz ando estos hechos cabe suponer que la Ardilla Mo

runa irá poco a poco colonizando aquellas áreas pr6xi mas a 

las ac t ualmente habitadas por élla , hasta ocupa r todas las 

zonas que reunan las condiciones necesaria s para su asenta 

miento , (e xce ptuando Jand í a cuyo istmo arenoso actúa como 

barrera a su expansi6n natural) , desarrollándose sus pob l a -
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ciones según las caracte rí s ticas del habitat y l ligánd ose , 

f inalmente , a u na probable es t ab ilizac ión a utocont r olada de 

la espec ie . 

~licando val o res apr o x ima dos a la f ó rmu la a nte r ior o h 

tenemos un potencial bi6tico estimativo de un 312% ; lo que 

quie r e decir que la tasa de c r ecim i en to de una población 

dada de ardillas está reduci da a 1/3 de la capacidad te6ric a 

No obstante , e s necesario un estudio más p r olongado de 

seguimien to de la población (al menos 5 años) si que remos c~ 

r r aborar esta hip6t e sis y , as1 , obtener los datos necesarios 

para pre deci r realmente el futuro de la especie en Fuerte ven 

t ura . 

Atl a nto xeru s g etu lus (L . ) 
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6 . LA ESPECIE Y EL MEDIO MAJORERO . 



6 . 1. 

I 

1 78 , 

Impacto ecológ i co 

La Ard il la Moruna , a pesar de ser un animal ex6tico 

pa r a Canarias , se e ncuen t ra en la actualidad perfectamente 

asentada y adapt ada a su nuevo e ntorno , ya que las c aracte 

rfsticas eco16gicas de Fue rteve ntura son muy simi la res a la 

de su ~rea natural , el At la s Marroquí ; indudablemente , de 

existir una interconexi6n t errestre entre ambas áreas, la 

Ardilla Moruna ya habr í a 11abitad o l a Isla con anterioridad . 
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VEGETAC/ON y CULT/ vos 

ESOUEM.~ SIf'.iPLTFJ C.\DO DE LA CO~nr.-Jln¡\Q VERTeBRl\DA DE t='UERT :::VS~'rURA 

(De~ arri ba hacia abajo y de izquie~da a derecha) Aves d e presa 
y cuervos , perros y g a tos asi lves t r ados , ratas , eri zo , aves in
sectívoras (el alcaudón p r eda además sobre rep tiles y g r andes in 
sectos y ocasional~en te sobre pajaros y pequeños ma mi feros) , in 
sectos , ca racol es . aves granIvoras . cone j os , ratones y ganado . 
Como necr6fagos actúan el guir r e . cuervo y aguili l l as . 

En lo que se refiere a l a vegetaci6n , la presi6n tr6fi 

ca de la ardilla se concentra principalmente en e l estrato 

herbáceo y , lige ramente , e n e l a r bustivo ; este nicho es par 

cialmente explot ado po r algunos i nsectos (vege t ales e n gene 

ral) , r atas y r atones (sem i llas , raices , pa r tes a ltas de a r -
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bustos), conejos (hierbas, partes bajas de arbustos) y aves 

fit6fagas (semillas) , no existiendo competencia por. ningón 

alimento vegetal específico , por lo que un simple reajuste 

hará compatible la coexistencia de todos los fit6fagos de la 

Isla. 

Hemos de tener en cuenta , sin embargo , que el ganado ca

brío actóa en el medio i sleño como especie dominante. La eli 

minaci6n del pastoreo produciría una liberaci6n de la produ~ 

ci6n vegetal , actualmente muy inhibida , con efecto positivo 

en las poblaciones de los demás herbívoros . 

En el caso de los caracoles se observa una importante 

reducci6n de sus poblaciones en áreas habitadas por ardillas , 

concentrándose en las ramas más delgadas de los arbustos , y 

lej os del suelo , o en el interior de aulagas u otras matas 

que por su densa cobertura signifiquen un refugio . 

Los caracol es constituyen una parte importante en la 

dieta de e ri zos y ratas, y aunque existe competencia especí 

fica por este tipo de alimento con la ardilla , la forma de 

explotarlo varía, ya que l a ardilla es diurna y el erizo 

s610 come los que e ncuentra en el suelo o a p oca altura so

bre piedras o matas; asimismo, las ratas son mejores trepa

doras que las ardillas , pudiendo llegar a r amas a donde no 

alcanza ésta. 

Posib lemente , y teniendo en cuenta estas consideracio

nes , se propicie un desglose de nicho entre estas tres esp~ 

cies; máxime existiendo otras fuentes de proteína animal 

usada por erizos y ratas ( i nsectos , pequeños reptiles, hue

vos y pollos) , y no por ardillas. 

La r elaci6n ent r e la Ardilla Moruna y las demás espe 

cies de la comunidad vertebrada de Fuerteventura se limita 

a una simple coexistencia. No hemos observado que ninguna 

especie animal , excepci6n hecha de los caracoles , haya sido 

desplazada ni sufrido disminuci6n en el n ümero de sus indi

viduos en áreas habitadas por ardillas ; tampoco ha sido de

tectado ningün tipo de ataque a huevos o pollos, como pudimos 

comprobar en el seguimiento de tres nidos de Tar abilla Cana

ria situados en huecos entre piedras en paredes habitadas por 
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Gato del 
Sahara 

zorrito de 
RUppel 

Gato ~alvaje 
africano 

~ 
Chacal ~( ARDILLA) 

MORUNA 

~~~~~~~~~~~r~~~a~==== ~~~I'---ir~. -' 
r--C-U-l-e-b-r-a-'I ~ I'-c-o-b-r-a-' 

~ 
~ , Aguil a real 

~ Ratoner o 
.~:::==== moro 

~ LI ---'vr=bo::"'::'ra----' 

Espe ci e s q ue incide n so b r e l a s pobla cio nes d e Ardilla 

Moruna en su área de orige n, e n e l Noroe s te de Africa 

(com. pers . VALVERDE, 1978) 

abundantes a rdillas. D. Benito de Ve r a , Maestro Nacional de 

Pájara , sigui6 la evoluci6n de 20 nidos de Perdiz Moruna 

(Alectoris barbara) situados en áreas de alta densidad de 

a r di llas , sin obse rvar ataque alguno y desarrollándose l as 

po l ladas satisfactoriamente. 

Rat as , erizos y cone jos con viven con l a ardilla en las 

mismas áreas, empleando las mismas paredes de piedras para 

refugiarse y criar , sin haberse ap r eciado agresi6n entre 

e llas , aunque muy probablemente las ratas incidan sobre las 

camadas de ardillas, ya que, al i gual que huevos y pollos, 

las c rí as de otros pequeños mamífe r os forman parte de su die 

ta aliment i cia . 

La predaci6n natural sobre la ardil l a en Fuerteventura 

p uede considerarse prácticamente nula; ni r atone ros ni ce r 

níca l os , enemigos p otenciales , inciden sob re su pob l aci6n 

(ambas espec i es muy escasas en la Isla y especial i z adas en 

capturar otr o tipo de animales más antiguos e n Fuerteventu-, 
ra) . Solo tenemos noticia de ataques a ardillas por parte de 

gatos y perros más o menos cimarrones. 
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De los di ez depredadores que la especie tiene en Africa , 

solo dos son aves (Aguila Real y Ratone ro Moro), los demás 

(Gato del Sahara, Gato Salvaje Africano , Zorrito de RUp pel , 

Chacal, Cobr a , Culebra Bastarda , Culebra Coman y Víbora) las 

buscan en sus madrigueras o escondites . Esto se entiende a l 

conocer la costumbre de la ardi lla de permanecer , aunque cons 

picuamente , siempre muy cerca de un refugio cuan do est á quie

ta (paredes de piedras , maj año , mata , etc.) 

Pudimos comp r obar el escaso interés mostrado por l os 

cern í calos ante la ardilla como presa , atando una de e llas 

a una estaca dentro del territorio de caza de un cerní calo. 

Se mantuvo durante seis horas sin que fuera atacada, inclu

so estando el ave a unos siete me tros sobre ella , posado en 

unos cables . 

En una ocasiÓn observamos a un Alcaudón Real (Lanius 

excubitor) persiguiendo , en vuelo rasante , a una ardilla 

muy jóven , que se pus o fuera de su alcance escondiéndose 

entre unas piedras ; este hecho podemos considerarlo como es 

porá dico , y sin motivaciÓn alimenticia, ya que no nos expl~ 

carnos como podría habe r capturado la ardilla que , aunque 

jóven , le· superaba en tamaño. 
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Impacto socioecon6mico 

La presencia de este roedor en el medio majorer,o no su

pone ningan problema sanitario. No es portador de ninguna 

enfermedad. 

Al principio se pensó , que como ocurre con otras ardi llas 

de este tipo en Africa , podrían ser portadoras de bacilos 

en sus glándulas salivares que pueden ser inoculados por 

mordedura , produciendo septicemia; se ha confirmado que no 

es as!, mucha gente ha sido mordida sin más problemas que la 

misma herida. 

En muchos lugares de Fuerteventura se observa una ligera 

aproximación de la ardilla al hombre , especialmente en áreas 

de alta densidad y en donde existe conexi6n por paredes de 

piedras entre el área habitada por el hombre y el núcleo p~ 

blacional de la ardilla . En los casos en que esto ocurre 

pueden verse algunas ardillas sobre ruinas , derrubios o pa

redes periféricas y , raramente , en el interior del poblado 

(Pájara , Tuineje, Gran Tarajal , Vallebrón y La Oliva), aun

que la estructura de las áreas rurales habitadas en Fuerteven 

tura lo favo rece, al estar las casas generalmente muy separ~ 

das unas de otras y con cultivos entre ellas, con las consi 

guientes paredes de piedras. 

Con el fin de poder determinar los posibles efectos 

perjudiciales en la economía de Fuerteventura , se estableció 

un sistema de encuestas que abarc6 la totalidad de la Isla 

(Anexo VIII) . 

Un 33% de los encuestados alegaban daños de muy diver

so tipo . Para comprobar la veracidad de estos r esultados se 

visitaron las principales áreas agr íco las , ocupadas o no 

por ardillas, lográndose identificar el efecto producido 

por esta especie y , en comparaci6n , por otros animales (pri~ 

cipalmente vertebrados). 

Se detect6 la incidencia de la ardilla en las siguien

tes áreas y productos: Vallebr6n (higos, garbanzos, tuneras 

y tunos); Vega de Rio de Palmas (higos , garbanzos , tuneras, 

tunos , almendras y granadas) ; y Pájara (higos , tune r as , tunos 

almendras y granadas). 
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ENCUESTA SOBRE LA ARDILLA MORUNA EN FUERTEVENTURA (1980 1 

p r egunta ·zona norte zona centro zona sur total 

formulada si no si no si no si 

¿ Ha o i do habla r de 
l as a,rdillas ? 96% 4% 100 % - 100% - 98 . 6 

¿ Las ha visto ? 60% 40 % 58% 41% 86 % l4 % 68 

¿ Ha tenido daños , 29% 71% 28% 72% 43% 57% 33.3 

¿ Las ha tenido en 
cautividad ? 9% 91% 9% 91% 8% 92% 8 . 6 

¿ Es cazador ? 31% 69% 17 % 83% 29% 71 % 25 . 6 

TOTAL ENCUESTAS 55 47 117 219 

Pudo comprobarse que todos estos productos son ta~ién 

atacados por o tros animales , destacando principalmente la 

rata (en almendras , granadas e higos, el conejo (garbanzos 

y t uneras) y la per diz (en g arbanzos) . 

Otros productos supuestamente atacados por ardillas se 

comprob6 que lo eran por ratas (mazorcas de maiz, melones , 

tomates, despunte de higueras), conejos (semilleros , matas de 

maiz y tomate, alfalfa , melones , sandias), perdices (cebada , 

trigo) y gorriones (mazorcas de maiz , cebada , trigo). 

También se con fi rmó la agresi6n por parte de ratas , no 

por ardillas, a gallineros (huevos y pollos) y de r atas y 

ratones a almacenes en general . 

No se ha encontrado ningOn efecto perjudicial de la ar

dilla sobre la actividad industrial . 

En r e sumen, podemos afirmar que el impacto socioecon6mi 

co general produc i do por la ardilla en Fuerteventura es esca

so y de poca impor tancia en la actualidad . Salvo en el caso 

de las almendras (en donde la incide ncia equivale a un 4 , 23% 

de la producci6n en comparaci6n con el 9 , 4 % dañado por ratas), 

los demás productos agrí colas que come son de escaso inte r és 

comercial y la cantidad dañada poco importante . 



Re s ul t ados de l a s e ncu e s t as 

Dafto en Norte Cent r o Sur 

FRUTALES 10 8 3 

FRUTOS 13 11 21 

CEREALES 1 1 6 

PRO. 1í0R . 3 5 59 

GANADO 1 - -
OTROS - - 3 

Total 28 25 92 
- ---- ----

FRUTALES 

FRUTOS 

PRO . 1í0R . 

CEREALES 

OTRO S 

Dafio en Ar dill as s . encues t a 

To tal 

14 . 5% 

31.0% 

5 . 5% 

46 . 2% 

O • 7% 

2 . 1% 

100.0% 

I , Ra t a 

D~os en co s echa de al mendra 

Ave . .. ·· ·· · ··~ 

Otro . 1 '·" ·· .... 'j mam1feros" ·:;::}>;::::;:::t 

Ard i 11a • .... _ 

Leyenda 

Co mparació n de l os daños pr o vo c ados por ardi llas seg~n l as encuest a s y 

seg~n la s e valuac i o nes de est e estudio 

.... 
'" '" 
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La alta densidad de ardillas en algunas zonas agríco

las no se corresponde con el impacto que un animal perjudi

cial para el agro debería presentar; asimismo , cuando más 

importante podría ser este (cosecha post- lluvias) es cuando 

más alimento natur al tiene a su alcance, por lo que los ata

ques a productos agrícolas por parte de ardillas pueden con

siderarse como e sporádicos y algo atípicos . La gran mayoría 

de l as ardillas de Fuerteventura viven en áreas nunca culti

vadas o fuera de uso en la actualidad . 

-» '10 so 60 10 80 90 IDO. '20 MI 14(1 IloO 160 170 180 l'iCI 200 2rO 220 2lO 240 250 260 270 280 I 

Rata campestre (Rattus rattus L . ) 

Anecd6ticamente podr í amos destacar una queja de daño en 

ganado (La Matilla) segQn en la que las ardillas marcaban las 

ubres de las cabras . Asimismo nos da la sensación de que con 

anterioridad e l agricultor no se quejaba de los daños produc~ 

d o s por ratas y otros animales, y que las quejas masiva s que 

se dan en la actualidad , achacándose lo a la ardilla en la ma 

yoría de l o s casos , obedece a un fen6meno de sicosis colecti -

va. 
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Piña de millo roída p o r rata 

Piñas de millo comidas por gorriones 
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,. RECOMEND~CIONES 
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Basado en todo lo anterior exponemos a modo de .conclu

si6n , una serie de recome ndaciones que elevamos a la consi

deraci6n de la Superioridad : 

1.- La introducción in voluntaria de la Ardilla Moruna y pos

terior colonizaci6n de la Isla de Fuerteventura nos de

muestra una vez más , la necesidad imperiosa de estable

cer unas medidas de control decididas y efectivas sobre 

la importaci6n de plantas y animal es ex6ticos en l as 

Islas . Además , existiendo ardillas en Fuert eventura , l a 

amenaza que ello supone a las restantes islas del Archi

piélago nos urge a recomendar que se establezcan fuertes 

sanciones gubernativas y/o administrativas para quienes 

trasladen ardi llas a otras islas, o las mantengan en cau 

t1vidad en e llas . 

2. - La Ardilla Moruna se encuentra definitivamente asentada 

en Fuerteventura , explotando un nicho eco16gico parcial

mente vacio. En Agosto de 1981 1/5 de la I s l a estaba ocu 

pado por las a rdill as y es de esperar, que en los anos 

sucesivos colonicen p rácticamente la tota l idad de la 15 

la (ver mapa) . 

3 . - La Península de Jand í a se encuentra libre de ardillas y 

protegida por los arenales del ltsmo que actüan de barre 

ra a su expansi6n natural . Deberán articularse las medi

das adecuadas para evitar que el hombre traslade ejempl~ 

res a esta regi6n, pote ncialmente apta para el desarro

llo de la especie. 

4.- Por lo general , la ardilla se ha asentado en el medio sil 

vestre . La mayor parte de las poblaciones l o cales parecen 

haberse estabi lizado , aunque no es de descar t ar que en 

algunos casos aumente la densidad en el futuro. Este roe 

dor a pasado a formar parte integrante de los ecosiste

mas majoreros que han absorvido su impacto sin desajus

tes significativos. La er radicaci6n de la especie es 

practicamente imposible. Fuerteventura contará siewpre 
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con Ardillas Morunas . 

La Ardilla Moruna no ofrece ningón peligro desde el pu~ 

to de vista de la sanidad humana . Su impacto económico 

es reducido en la actualidad y n o hay razones para supo 

ner que incremente de forma a n o rmal en el futuro inme

diato. No afecta a las especies de interés cinegético y 

los daños ocasionados en cultivos son de menor cuantía. 

6.- En funci6n de su impac t o económico no procede adoptar 

medidas globales de c ontrol. So lo en aquellos sitios 

donde produzca daños puntuales es recomendable el uso 

de cepos de brazo móvi l. Estos se han de colocar entre 

las piedras de l os muros o en t6neles para evitar daños 

a las aves , y los cebos más recomendables son los higos 

pasados o caracoles. 

7.- De no aumentar los daños econ6micos de f o rma que lo ju~ 

tifiquen , no procede abordar la fase segunda de este 

programa , es decir , el estudio de los posibles métodos 

de control de la especie. No obstante , dada la din~mica 

expansi6n de la población , es recomendable establecer 

un plan de mon itorizaci6n de la densidad en ~reas ya 

ocupadas , y de seguir su expansi6n hacia las zonas libres . 

8 . - Es de destacar la preocupaci6n que existe entre la pobl~ 

ci6n majorera , siendo mayor en el medio urbano que en el 

rural . Parece ser que recientemente , los medi os informa

tivos y campañas desarrolladas por determinados sectores, 

han contribuido a exacervar es ta preocupaci6n , creando 

una sicosis de la ardilla que no tiene fundamento en la 

realidad. Existe por tanto , un impacto psicol6gico impo~ 

tante que apunta hacia la conveniencia de tomar medidas , 

bien sobre la ardilla , o bien sobre la opini6n p6blica. 

El control de otras especies que dañan más seriamente a 

los cultivos y cosechas (ratas y gorriones , por ejemplo) , 

puede contribuir a minimizar este impacto psicológico . 
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ANEXO r 



En Fuertevent1l1'a puede rompen' ,1 equilibrio nat1l1'aJ: 
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LAS ARDILLAS, POSIBLE PLAGA EN FUERTEVENTURA 
U. aparición de &nUIII.!i en Fuer:..cvcn. 

lurll '1 eu raplda fllP!lll$lón h,., prcocupago 
ya a mblmOl OTlanlsmoa, e:s.o si. de¡¡put"oj¡ 
de venIrse exponiendo hace ba¡¡;t.ante uem
po cuando a penas era peceptlble y no PII_ 
ba. de anecdótica su prCSCncla. 

Ahora la altUlción ,. Uenc otros vll;os 
que ha obligado .. entrar en Juego :11 
ICONA, .. PtUelón del Consorcio Provlll
c13.l de Asociaciones de Can, siendo el 
rCllu ltfldo de tooas e6W Bestloncs el des
pln.arnll'1l1o a dlch, 1&1. de cl.0Ii f'('[)I1I(¡ :lo.~ 

EOÓloIOlS. don J066 Antonio Valverde. blO_ 
10111 del PlLI'que N:lclonal de Dañaoa. '1 Ilon 
Antonio Mac~o, ecóloco t1nerfcJ\o, lOs 
cu..tn trat&D de ~r lo situ la si t uación 
creada por la pre:>encla de cstOlll roedor!'s 
a fric..noa. lila repereU$IOUN en el medio 
y el peligro que pueda ex1titlr si siguen 
deu.rroUlndaee en libertad como hasta el 
momento. 

Ya lu pagtn.u de DIARIO DE LAS 
PAL.'\iAS han nfl!rldo ea más de una. 
ocuión uta prelenc1a que comenzó con 
duta tlmlde¡ en la sona de Oran ThrIlJa.! 
hace UDOI a1'l06 J Que fue tomando Im
pulso en cuanto a preoc:upadOn \XIr loe 
CalO$, que se Iban daDdo, aLsladIU en 
cuanto a las penonu pero ma. !recuen
Ice en loa culUvoa. Se hablO, ellpUc6, re_ 
flr16 todo ellO pero no le le dio tmpor
tancla o al meno, DO se 1Dtervtoo oportu
namente. Por medio de 1&1 Asadadonce 
de Cna de all' tamblt n se dl!nuncló el 
C&5O .....que tuvo 'Parecido principio con IIU 
gatun04 del "Refu¡1.o de cata" (lTancana
Tlo- pero la cosa se¡ula. I,ual. No 6e tc
ala en cuenta al,o muy Importante: que 
pese a la 5tquJa, a la falta de culUvos, etc. 
el tl!rreno era adecuado para su reprl.lduc
dón porque aó,u 1$1, DO /llendo la ardilla 
arbórea. lenll\ mA.s recursos como jaual 

..,. los ha tenido la perdiz moruna que fue :n-

Val •• rd. y Machada, das biólogos 
desplazadas a estudiar la situación 

Irodueida en \l itha \611\ ll. principios de si
glo COIl la mlz¡ma parllculnrldnd: no te_ 
ller predadores ¡;lh·e$lfao¡. lIobre 10.10 la 
ardilla. n la que ntaea 1:15 ¡;-rnndes f3paees 
aqui no I!xlSlenles. 5()brl! \.Odo {¡gullas, el 
mlsmo milano y eJ chacnl. Las eOllsecucn
cias ahl están: han I1c¡:l\do o se h::m re_ 
producIdo I!n el Norte maJorl!ro -par«e 
!ler ta.mblén fueron nqul IIOltndas por al
gulén que Las trajo dI! Afri~ en can
tidad y .se ve en las hor-.as de la ma6ana. 
Mal sol, A II:lndo wmo u hritns" 6C¡(m 
nos d1rlan vecinos dI! Vollebl'Ón, 

AhOfll 5C va /lo I!SLudiaT la forma de pa . 
llar 5115 efectos y, opinamos de evitar AU 
pr€.'6Cncia porque f'6\c mamlfero aun !litn
do lan pequroíio pUl!de IIcgar a crUr los 
mismo.s problema el\ 1'1 NlLorno que I~ 
lIIuf'lonrs sueltOl5 tO Lll.5 Cañadas del TI!I. 
de, cu)'a caza lit ha tClllclo que autoril8r. 

Esto da Idea por !l1 de la Imporlanch 
que tiene cualquier modificaCIÓn en el 
equUlbrio biológico especialmente C'!n lln 
medio tan caraet.er1zado I!omo el de unas 
islas como lila Canarl i\4 y doude puede 
C8U58r IlDOS d.afi.06 no sólo en el hab¡tat 
natural alno (':n el humano ya que, por zo
nas. los culttV06 &On muy daiuldos por I!S

tos roedores mila /i.lmp:'tllcos en dlbuJcs 
que en la realIdad y también mis 1IT9.~0li 

y 6lmpiUlcos I!n su medio nauLrll1 t"n don
de C6tin equillbradOl por otr(),'\ que Impi
den su nUmero ncgue n. CI\U~lI r la¡¡ pr(':u_ 
cupaclolU.'s que ahoro liC han orl¡;-Lmulo en 
Fuert.eventora. E.!pcremos n olr el dlet:t
men de los elentUlcos cJCSI)lnzndos pu r;! 
realizar las oportunas Lnvestlgaclonr.!. 

ANTONI O C.-\J: n ONA O;¡OSA 

_. = •• __ .. '" _____ ...... . ..... se ....... u •• =. 

} f (\fl..'e j\6: LAS P/lU </I,> 
16 - 2-7f'. 
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)RC6R~M ~TLAHlOXERUS DATOS SOBRE LOS EJEIIPLARES ICONrI - OIC.19BI 
~~======= =============================================== ============== ======= =================================================== 

H 
,·2 
el ... 
,·s ... 
H 
.-8 I 

H 
H O I 
HI 
H 2 
1-1 3 
H4 
HS I 
H 6 
1-11 I 

\'ALLEBRO 
1U IHEJE 

VE6A RIO 
fAJA RA 
PAJARA 
PAJARA 
PAJ ARA 

OL IVA 
OllvA 
OlllJA 
Oll lJA 
OLIVA 
OlllJA 
OL IYA 
OLIVA 
Ol IVA 
OLIVA 

H8 llSCA II A~ 

1-19 I TISCA IIAN 
~-20 1 1JSCAIIAH 
,-2\ TlSCA /lAH 
~-n I VAL LE BRO 
'-2l VALLEBRO 
~- 24 VALLEBRO 
HS VAL LE BRO 
H6 VAL LEBRO 
~- 27 I FLORIDA 
HB I FLORIDA 
~- l9 I flOR IDA 
H O FLOklDA 
HI FLORIDA 
"'32 fLORIDA 
H 3 I flORIDA 
H4 I flORI DA 
~-3S I PAJ ARA 
~-36 fAJARA 
~-37 I VALL EBRO 
ft-38 I VAlLEBRO 
H9 VALLEBRO 
~-4 0 I VALLEBRO 
H¡ I VALLEaRO 
H 2 I PAJARA 
"'43 PAJARA 
n-H l fAJARA 
H5 PAJARA 
ft-46 PAJARA 
~4] fAJARA 
ft-4B PAJARA 
~-49 PAJARA 
ft-SO I PAJARA 
n-51 PAJARA 
~-52 PAJARA 
t-53 PAJ'IRA 
n-54 PAJARA 

IIES OIA . ANO CAPTo PESO 

AGO IS . 19 79 DISP. 
AGO 10. 1979 CLOR o 
NOY 4. 1979 DISP. 
ItOV 4.1979 OISP. 
HOV 4.1979 IlISP . 
HOY •• 1979 D1SP . 
HOV 4.1979 1l1SP. 
NOY b.1979 DISP . 
NOV 6.1979 OISP. 
HOV 6.1979 DISP . 
HOV 6.1979 OISP. 
HOY 6. n79 DISP . 
NOY 6.1979 OISP. 
NOY B.1979 DISP . 
~OV 8. 1979 DISP. 
HOV B. 1979 DISP. 
NOV 8.1979 DISP . 
NOV 20,1919 DlSP . 
HOV 20.1979 OISP . 
NOY 20 . 1979 D1SP. 
NOV 20.1979 OISP. 
OIC 15 .1 979 DISP . 
DIC 15. 1979 D1SP. 
DI C 1S.1 979 DISP. 
DIC 15 . 1919 DISP . 
DIC 15. 1979 DISP . 
ENE 10. 1980 OISP . 
ENE 10.19BO DISP, 
ENE 10.1980 DlSP . 
E~E 10. 1980 DISP. 
ENE 10.1 9BO DISP. 
ENE 10.1980 DISP. 
ENE 10.1980 DISP. 
ENE 10.1980 OISP . 
ENE 10. 1980 DISP. 
ENE ID . J960 DISP . 
ENE 21.1980 DISP. 
ENE 21.1980 DISP. 
EHE 21. 1980 DISP. 
ENE 21.1 980 DISP. 
EHE 21.1 980 DISP. 
ABR 16.1 980 DISP. 
A8R 16 . 1980 DISP. 
ABR 1~.1 9BO DISP. 
ABR 19.1980 DISP. 
~BR 19.1980 DISP . 
ASR 19 . 19BO IlISP. 
flBR 19.1980 D1SP. 
~9R 19. 1980 DISP. 
AaR 11 . 1980 OISP . 
ABR 19.1980 DISP. 
ABR 19. UBO D¡SP. 
ABR 19. 19BO DlSP . 
A8R 19.1980 DISP. 

ISl . l 
ll2 

2~1. 9 
20~.6 

205.2 
200 . 7 

192 
219.4 
231.6 
198. 2 
169 .~ 

17!.1 
193.4 
172.2 
174.2 
IM . 5 
191.4 

229 
305.5 
263.7 
222 .6 
302.1 
185.5 
219 . 5 
226.3 
190.5 
259 .8 
271.l 
241 .3 
191.B 
213.3 
m. l 
279. 3 
m.l 
275.5 

m 
266.6 
281.S 
250. 2 
259. 7 
251.8 
232.1 
258.4 
21 5. 5 
2S4. 1 
212 . 4 
262, 4 
m.8 
m.2 

21 6 
245 . ' 
m.l 
62.6 
M.7 

11 

28 .6 
27 .8 
30.8 
32. 5 

l2 
31.B 
30 ,S 
29.1 
lO.2 

I I 
30 

29 .5 
lO 

28.2 
29.6 
29.' 
31.5 

l2 
ll.S 
n.s 
32 .8 
34.S 
29 .5 

¡¡ 
l2 

30.7 
2J .2 

l2 
lO.2 

29 
II 
31 

31.3 
I I 

l O. S 
31.5 

II 
lO.S 
31.5 
29.7 
29.5 
lO . 5 
3!.7 

30 
32 . 5 

l2 
NA 
II 

l2 . S 
l2 

l3.6 
12.5 

2l 
ll .5 

CV 

12.2 
11 .9 
1l.2 
13 .2 
13.7 
14 . 5 
12.2 
12 . 2 
Il 

IU 
Il.l 
13.3 
l' 

12. 3 
1l. 4 
1l.2 l. 
14 . 2 
14. 5 
1 • • 5 
Il. 8 
14. 4 
12. S l. 

l. 
Il.S 
Il l. 

13. 5 
12.5 
13.5 l. 
Il. S 

l. 
12 

1l.6 
14. S 
1' .5 
IS,5 
13.5 
Il.S 
13.4 

l. 
Il 

15.5 
14 
NA 

14 . S 
l. 
l' 

1 l. 7 
14 
10 

10. S 

P1 

'.6 
'.1 
4.7 
4.7 
4.7 
•. S 
'.5 
I.b 
'.5 
I.b 
4.7 

••• 
4.7 
4.5 
4.ó 
'. 5 
4.7 
' .5 

S 
' .5 
'.5 
'.7 
' .5 
I.b 
1.6 
U 
4.ó 
1.8 
' .a 
1.5 
4.7 
4.7 

'. 7 
I.b 
'.8 
'. 7 
4.7 

'.7 
4.ó 
I.b 
4.7 
4.7 

S 
'.5 
1.5 
4.7 
4.7 
1.7 
4.ó 

'. 6 
' .7 
'.8 
• • 

DE LT-¡:v CRIST. ESTADO SEX . OBSERVACIONES 

1.5 
L4 
1.6 
I.b 
1.5 
I.b 
I.b 
1. 7 
I.b 
I.b 
1.5 
1.5 
I.b 
1.6 
1.6 
I.! 
1.6 
1.6 
I.b 
1.7 
I.b 
1.6 
l . b 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
I.b 
1.6 
l. S 
1.6 
1. 6 
I.b 
1. 7 
1. 7 
1.6 
1.7 
I.b 
1.6 
1.6 
1.6 
I.b 
1.6 
l. S 
1.7 
1.6 
1.6 
1. 6 
1.5 
1.5 
I.b 
1. 6 
1.5 
1.5 

16. 4 NA IIAIIAS NO DES . 
15 .9 NI! IIAIIAS Na DES. 
17.6 22.05 ItAItAS NO DES. 
19.3 20 IIAIIAS NO DES . 
18 . l 21.9 NAMS NO OES . 
17 .3 NA IIAIIAS NO DES. 
18 .3 17.45 IIAMS NO DES. 
16.9 21.7 TESTl C .~ CII CONS . EN K.EILER 
17.2 NA NANAS NO OES. 
16.S 16 . 9 TESTlC.3, 2 CII CONS. EL CRANEO 
16.7 II NANAS NO DES. CONS. El CRAIIED 
Ib.2 16 .8 MIIAS NO DES . CONS . LA COLA 

16 NA IIAIIAS NO DES. 
IS .9 NA IIAIIAS NO DES . 
16 .2 19.5 POCO DESARRO. 
16.2 NA IIMIAS NO DES . 
17 .S 20 .6 TESTlC.2 CII 
17 .8 26.S IIAMS NO DES. fORIIOL 4t 

19 23. 7 TESTlC.4,5 CII FORIIOL 41 
19 26.65 TESTlC.4 CIt FORIIOL 4lt SEllEN 
19 23 liMAS NO DES . FORIIOL 4ZtOVARIO 

20.1 30.2 lESTIC.2,S CIt 
17 IS.3 IIAIIAS HO DES. FAL TA PELO SARG. 
18 NA IIAItAS HO DES. 
lB HA IIAItAS NO DES. 

17.2 13. 45 IIAIIAS NO DES. HIRS.BANOA5 CLAR 
10. 2 31 . 25 TESTIC . DESARR. PREPAR. COLA 

lB 53 . 7 TESTlC.DESARR, 
16.7 NA TESTIC . DESARR. 
16.5 20 . 1 "AliAS HO DES . 
11.5 HA TESTlC. DESARR . GONADAS 

17 2B.IS TESTIC.4,5 CI! 
17.8 30 .6 lESTlC.5, O C!'I 

17 24.9 TESTlC. 4,O CII 
IB. S 24.2 iESTl C, 4,5 CII 
17.9 29.2 "AliAS Ha DES. 
16.5 27 . 7 TESlIC.S,5 CIt ENDOPARASITOS 

lb 19 TESTIC .5,0 CI! ENDOPARASITOS 
lb /CA ItAIIAS NO DES . 

16 .2 20. 7 TESTlC •• ,7 C" ENDOPARASITOS 
16 23.3 TESTlC,NO DES . ENDOPARASITOS 

17.1 23.2 TEST1C .4 , 0 CII 
17. 7 19.5 "AliAS DESARR. GESTANDO 6 EIIB R. 

17 16 .6S TESTlC.HO DES . 
17 16 IIAIIAS POCO DES. GESTAH DO 6 EIIBR . 
18 IB . l "AliAS IIUY DES. NO 6ESTANDO 
o 22 . bs "AlIAS DESARR. GESTANDO 4 EII BR . 

IB.5 22.1 "AliAS poco DES.HO GESTANDO 
IB .S HA "AliAS IIUY DES. POSI BLE GESTAN DO 

18 NA TESTIC .2,0 CI! (HO DESARRO. l 
IB .9 NA I!AIIAS IWY DES. NO GES TANDO 
18 .5 NA IIAIIAS /CO DES. GESTANDO 4 E!'I8R. 

13 IS.2 
Il 11.55 



V.SU LUSAR ~ES DIA. AltO CAP!. PESO 11 C, • PI DE lH' CRI S!. ES1ADO SEX. OBSERVACIONES 
.----.------------------------------- ------------------------------ -- ---------------------------------------------------------

55 I RUíNi'RSO ABR 2& . 1'80 DISP. 117.9 J2.5 1l.5 4.8 I.ó 19 HA PELO CAUDAL CAE 

51 I BUEHPASO IlBR 26.1990 DISP. nO .1 JJ 14 4.7 1.0 19 NA 

57 I BUENPASD IlBR 26.1980 DISP. 2B7 .2 J5 14.9 4.8 I.ó 20. 2 NA 

rS BUENPASO IlBR 26 . 1'80 DISP . 224 . 1 J2 I~. 5 4.B 1. 7 17 .5 NA !tAltAS "UY DES. NO GESTANDO 

51 BUEHPASO !'IBR 26 . 1990 DISP . 224.B 12.5 14 .5 ... I.ó 18 22 .55 MitAS IlUY DES . NO SESTAHOO 

-00 BETAHCUR !'IBR 20 . 1980 V-23 H .J 22.5 10. l 4 I.J 12.2 11 

~Ol I aElANCUR !'IBR 29 . 1980 SACRIF. 251 .8 NA NA 4. 8 I.ó O 17.4 TEST. POCO DES . 

1-62 I 8ElANCUR ABR 29.1980 SACR lf. 253 . 9 'A NA 4.1 I.ó O '9.65 TEST. POCIl DES. 

1 PAJARA 'AY 6.1980 DISP . m.2 31 14.5 4.8 I.ó 16 . 5 NA "AltAS m!Y DES . NO GESTANDO 

1-/14 PAJARA MY 6. 1980 DISP . llB 32 14.5 4.7 I.ó 17.5 HA "AltAS "UY DES. GESTANDO 6 EPlBR . 

J-b~ PAJARA m 6. 1980 DISP. 25 1. 2 32.5 14 4.8 LO 18.5 23 .5 PlA"AS PlUY DES . NO GESTANDO 

1-66 PAJARA ,AY 6. 1980 DISP. m 35.5 14 4.5 1.0 21. 5 20 .6 "A"AS "UY DES . NO GESTANDO 

,-17 PAJARA 'AY 6. 1980 DISP . 2" 30.5 IJ.3 4.b 1.5 17.2 18.2 "AlIAS MUY DES . HO GES TAHDO 

1-68 PAJARA m 6. 1'80 DISP. 237.5 32.J 14.8 4.8 Lb 11.5 11 "MAS "UY DES. GESTANDO 4 E"BR. 
,-!! PAJARA !'\Ay 21.1980 DISP . 241.1 J2.5 14 4.7 LO IB .5 26.6 PlA"AS "UV DE S. GESTANDO 5 EPlBR. 
,- 10 PAJARA "AY 21.1980 DISP. 201 .5 32 14 4.5 1.1 lB 20 .S "A"AS PlUf DES. HO GESTA~DO 

¡¡ PAJARA "AY 2! . 1980 DISP. m.2 32. 5 14 4.5 LO IB .5 21. 8 "MAS "UV DES . NO GESTANDO 

,-72 PAJARA "AY 21. 1980 DI 5P . 224 .9 NA HA 4.7 Lb O ll.7 IIAIlAS IIIlY DES . ND GESTANDD 
1-73 I PAJARA "AY 21.1980 DISP. 96.4 25.5 12. 3 4. 3 1.4 IJ.2 9.55 
H4 I PAJARA "AV 21.1980 DISP . 112. 3 26.5 12.1 4.5 1.5 13.8 13.75 
H5 PAJARA PlAY 21.1Y80 DI5P. 104_5 20 12.6 4.5 1.5 13. 4 7.75 

ro 
I PAJARA IIAY 21. 1'80 DISP . 117.4 2U 12.4 4.4 1.5 14.1 9.05 

¡¡ rAJARA "AY 21.1980 DISP. 93. 4 25 11.8 4.l 1.5 IJ.2 10.3 
, -78 PAJARA "AY 11.1980 DISP. 91 . 7 25 II.Y 4.3 NA 13. 1 NA 
,-71 PAJARA MY 21. 1980 DISP. m.B II 13.8 4.7 Lb " . 2 21. 75 TESTIC .ND DES. 
-80 PAJARA >AY 21.1980 DI SP. 286 .6 32 13 . S 4. B Lb 18.5 23 
-SI 1 rAJARA "AY 21.1980 DISP. 75.5 23 .5 10.5 4.l 1. 4 13 " 11-82 PAJARA "AY 21.1980 DISP. 5J 21 10 J. B I.l 12 NA ,-u 1 PAJARA !'lAY 21.1980 DISP. 77 23 . 5 10.2 4.l 1.3 13.3 NA 

J-84 PAJARA 'AY 21.19BO DISP. 77.7 24. 5 11 .8 4.l 1.5 12.7 NA 

t-B5 PAJARA PlAY 11. 1'80 DI SP. 44. 8 ¡¡ 10. 4 J.B NA 11.6 'A 
-Bo PAJARA !'!AV 21 _IY80 DISP. 265.2 J2 .5 14 U Lb 18.5 26.4 PlAI\AS PlUY DES. 6ES1A/l00 , EII8R. 

II-B7 PAJARA !\AY 27 .1'80 DISP. 20M 31 13.5 4.5 l., 17.5 NA IW\AS "UY DES. 110 GESTANDO 
' -88 1 PAJARA /tAY 27.1980 DISP. 24B.3 32 14 4.7 1.5 18 26. 1 TES IIC./tO DES . 
,-B' PAJARA 'AY 27.19BO DISP. 25 1. 3 32 13 4.7 LO 19 20.1 IES1IC .ND DES. 
,-ID PAJARA MY 27.1180 DISP. 279. 5 32 14. 5 5 LO 11 .5 22.5 TES1IC.NO DES. 
1-'1 PAJARA "AV 27.1980 BISP . 9B.9 25 .3 11. 4 4.2 1. 4 13.9 11 
11-92 1 PAJARA PlAY 21 .1 980 DISP. 101.1 ~.5 12 4.l 1.5 13.5 10.4 
11-93 1 PAJARA KAV 27 .1 980 DISP. 151.8 30 14 '.4 l. , lO 11.05 
11-94 1 FAJARA PlAY 27 .1980 DISP. 102 25.0 12 ... -1.4 !l.6 10 
-95 PAJARA IIAY 27 . 1980 DISP . 90 24 11 4.3 1.5 13 B. 2 ,_" I PAJAR#! PlAY 21. 1980 DISP . BB.I 24. 2 11 4.l 1. 5 13.2 11.3 

!-91 PAJMA PlAY 27 . IY80 DISP . 90 24 11 4.l 1.5 13 11.3 
11-98 PAJARA JU' 3_1'80 OISP . 286 . 3 34. 5 14. 8 5 Lb 19.1 18.1 "APl AS "UY DES. 4 E!!BR . 
1-9' PAJARA JUN 3.19BO DISP . 195.1 34 14.7 4.7 1.6 19.3 HA PlMAS ItUY DES. NO GESTAliDO 
1-100 PAJARA JU. 3. 1180 DISP. 2~ 8 . ó 32 H.5 4.7 1.6 17 . 5 NA /tAPIAS I'IUY DES. NO SESTANDO 
11-1 01 PAJARA JUN 15.1980 DI SP . 287.9 34.5 14.5 4.8 1.7 20 19. 1 !!AIIAS PlUY DES. NO 6E STANDo 
11- 102 PAJARA JUH 15.1980 DISP . 212. 7 NA .A 4.5 1.0 O 18.6 IIAItAS "UY DES. NO GESTANDO 
11-103 PAJARA JUN 15. 1980 DISP. 231.6 30. 5 11.5 4.7 Lb 11 14 .55 "ArIAS "UY DES. 1'10 IKSTAllDO 
11-1 04 PAJAR#! JUM 15 _ 1980 DTSP . 253 . 5 14.S 15 4.B 1.7 19.5 24.4 f'lAMS IIUY IlES. NO 6ESTANDO 
11·105 VESA Rlo JUN 22 . 1'80 DISP. 300 .5 34 H.2 4.8 1.7 19.8 NA IIAIlAS "UV DES. 6 EIUIR. 
11-1 06 YEGA RIO JUN 22 .1 '80 OISP. 214 11. S IJ 4.7 LO IB .5 NA PIA!'!AS !'!UY DES. NO 6ESTANDo 
ft- 107 IU1IIEJE JllI'i 28 . 1980 DISP . 211 JI 13.3 U l., 17.7 22.1 !\AliAS "UV DES. NO GESTANDO 
11-1 08 TUIHEJE JUM 28.1980 DISP . 2l9 .b J I 13.7 4.7 Lb 11.1 11.1 !tAPIAS IIUY DES. NO 6ESTANDD 
1-109 TU1NEJE JUN 28 . 1980 DISP . 226 32 14.4 4.7 1. 7 11.6 22. 95 liMAS "UV nES. NO SES TAHDO 
ft·I IO VAllE8RD JUl 14 . 19BO DISP. 211 .6 31.2 11.5 4.0 LO 17.1 HA 
11·111 BETAHCUR JUl 14. "80 TRMIPA 147 J I.5 14 4. 8 LO 17.5 15 IIUERTE IIISTERIO 



CLtV, SE! LU6AR "ES DIA,ANO CAPT , PESO LT CV PI OE LT-CV CRIS!. ESIADO SEI. OBSERVACIONES 
.... _---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"-112 BETAHCUR JUL 14,1 980 TRAl'!PA 159.1 ll.4 14 4.7 1.5 17 . 4 14. l ES V-le 

~- 11 3 I BEfANCUR JUl 14_1 980 'RA"PA 115 lO . ¡ 11.5 4.9 1.6 1!.2 NA TESTIC ,NO DES , E5. Y-34 
~ _1I 4 I TUI NE JE JUl 14,19BO DISP. IbB,3 lO . 2 13.5 4.7 1.5 16.1 14,45 
.,.11 5 I TUIN EJE JIJI.. 14 . nao DISP • 142.8 29 .5 13 ,5 4.4 !.5 16 11.6 
"-116 I TUINEJE JlJl 14.1980 DISP, 250.4 II Il 4.6 1.6 le 2~5 TESTlC ,1KI DES. 
n-117 TUI NEJE JUl 14, neo DISP, l77.l l 4 13 ,5 4.B 1.6 20 .5 23 .4 "~S ~y DES , NO 6ESTANOO 

"·!I8 TUIHEJE JUl 14.1980 DISP, 131.8 l! .2 IJ.5 4. 5 1.5 15. 7 12. 4 
11-119 I TUINEJE JUl l4 , nBO DISP . 13B ,9 29 Il 4. 4 1 ;5 16 IJ,85 

IH 20 I TU INEJE JUl 14.1'180 OISP, 2.0 n .5 14, 5 5 1.7 I! 21. 2 
n-J1I I I!H,,"CUR JIA.. 14 ,19BO IRAIII'A 2Ol .6 NA NA NA NA O NA ES V-l7 
11 -122 I YAllEBRO ASO 6. 1980 TRAIIPA 283,1 n.5 H. J 5 1.6 19 .2 NA TESTlC. NO DES. PIERDO PELO COLA 
11- 123 VAllEBRD ASO 6. 19BO lRAI'IPA J91 .9 lO Il 4.5 1.6 17 IB. I IIAtlRS NO DES . PIEL 1 CRANEO 
11 ·124 VAllEBRO ASO 6. 19BO TRMPA 183 .2 II 14 4.7 1.6 17 HA "A"AS NO DES. PI EL 
n-m PAJrtRA A60 10.1980 DISP. m.2 l2. 5 14 NA L¡ 18 .5 21. 25 "AltAS I'IU1 DES. NO GESTANDO 
11-1 26 I PAJARA A60 10.1980 OISP . 2a2 32 . 5 14 .5 5 1.6 la HA PI EL PARASITOS 
n-111 VAllEBRO JUI. 23.1980 SACRIF. m.¡ 29 .2 12.8 4.4 1.4 16 .4 " ESI . UNI VERSIDAD 
n-128 I VAllEBRD JlIl 23.1980 SACRIF. IB4.6 n 11.6 4.7 1.6 21. 4 NA EST . UN IVERS IDAD 
ft- m VAllEBRO JUl 23.1 980 SACRIF. NA 27 .2 12 4.6 !.5 15. 2 NA ESI .UNI VERSIDAO 
1I-1l0 YAllEBRO JUl 23.1980 SACRI F. NA 28. 7 11.5 ' .6 1.4 17 .2 NA ESI .UNIVERSIDAD 
A-1lI VALlEaRO JUl 23.1 980 SACRIF. 134 .5 2Y . l IU 4.6 1.6 17 NA EST.UNIVERSIDAD 
A-IJ1 I VAllE8RO JUl 13.1980 SACRIF. 198.7 l2 .6 17.l 4.8 1.7 15 . J NA Esr .UNIVERSIDAD 



ENSAYOS DE REGRESION SEGUN APRO XIMACION POR MIN1MOS CUADRADOS 
ESTUDIO BIOMETR ICO DE A. GETULUS . <FUERTEVENTURA . 1979-1980) 
~~==================================~========================== 

TALLA-CRISTAL INO PESO- TALLA PESO-TALLA PESO-TALLA 
--------------------------------------------- ------------------

MACHOS(TUINEJE) (HEI1BRAS) 
N=50 N=20 N= 12 N= I S 

V="SEXP (AX} V=BEXP ( ALOG <X) ) Y=ALOG (X) +B Y= ALOG (X}+B 
A=O . 06298856 A=.241231827 A=.264014958 A=6 . 51470398 
8=22259796 8=8 . 62922273 8=7 . 78239767 8 =-3/03309375 

R2= . 583520564 R2=.945372357 R2=. 7ó9757729 R2= . B40541 919 

PESO= 40 PESO= 300 PESO= 220 
1.602060 2 . 4 77 121 
. 386467 8 .6539969 
1 .4 7 1773 TALLA= 8 . 4 36395 

TALLA= 12 . 70 



SERIE DE ARDILLAS CAPTURADAS EN TUINEJE 
(FUERTEVENTURA, 15 DE JULIO DE 1980) 
======================================== 

SEXO DESARROLLO PESO LAR. TOT. 
----------------------------------------
HEMBRA ADULTA 234.6 30 . 2 
HEMBRA ADULTA 208 33 . 8 
HEMBRA ADULTA 269 . 7 3 4 . 5 
HEMBRA ADULTA 212 . 5 3 1. 5 
HEMBRA ADULTA 271 34 . 5 
HEMBRA JOVEN 144 . 4 28 . 2 
HEMBRA JOVEN 170 . 3 3 1 
HEMBRA JOVEN 155 3 1. 5 
HEMBRA JOVEN 153 . 3 2 9 
HEMBRA JOVEN 100. 6 25 . 8 
HEMBRA JOVEN 135 . 5 2 9 
HEMBRA JOVEN 160.4 30.3 
MACHO JOVEN 14 7 . 2 30 . 2 
MACHO JOVEN 148 . 1 3 1. 5 
MACHO JOVEN 139 . 2 29.2 
MACHO JOVEN 160 3 0 
MACHO JOVEN 110 . 1 26.5 
MACHO JOVEN 148.5 30.7 
MACHO JOVEN 109 . 5 26 .1 
MACHO JOVEN 102.4 26 . 5 
MACHO JOVEN 115 . 2 28 
MACHO JOVEN 139.Q 28.7 
MACHO JOVEN 119.Q 29 
MACHO JOVEN 89 . 8 2 6 
MACHO JOVEN 148 . 2 30 
MACHO ADULTO 290 33 .5 
MACHO ADULTO 275.2 32.5 
MACHO ADULTO 285 . 6 33 
NACHO ADULTO 183 3 1 
MACHO ADULTO 267 33 
MACHO ADULTO 2 46. 3 31. 5 
MACHO ADULTO 257.9 3 0 . 2 



ARDILLAS-V I VAS .DIF (NUM.VECTORES 5 / NUM.TUPLES 411 

TUP.N. CLAVE SEXO 
LUGAR FECHA PESO 

1. - V- l HEMBRA 
TUINEJE AGO 29 .1 979 
225 . 8 
2 . - V-2 MACHO 
TU I NEJE AGO 29. 1979 
227 . 4 
3 . - V-3 MACHO 
TlJINEJ E AGO 29 .1 979 
237.4 
4 . - . V- q HEMBRA 
TUINEJE SEP 9 .1979 
189 . 1 
5 . - V-5 HEMBRA 
TUINEJE SEP 9. 1979 
193 
6 . - V- 6 MACHO 
TUINEJE SEP 9 . 1979 
181 . 7 
7 . - V-7 HEMBRA 
TUINEJE SEP 9 . 1979 
135 
8 . - V-8 
TUINEJ E SEP 9. 1979 
? 
9. - V- 9 MACHO 
TUINEJ E SEP 9 .1 9 7 9 
12 1. 2 
1('1. - V- lO MACHO 
FLORIDA ENE 10 .1 980 
266 
11. - V- II MA CHO 
PENITAS ENE 20 . 19 8 0 
187. 5 
12 . - V-1 2 MACHO 
PENITAS ENE 22 .1 98 0 
280 . 5 
13 . - V- 13 HEMBRA 
PENITAS ENE 22 . 1980 
184 . 4 
14 . - V-14 MACHO 
PAJARA FEB 19.1980 
190.7 
J5.- V- l:5 MACHO 
BETANCUR I A FEB 2 1. 1980 
243 . 9 
16 . - V-16 MACHO 
BETANCURIA FEB 24.1980 
260 . 7 
17 . - NA HEMBRA 



TUINEJE MAR 15 .1980 
193 . 4 
19 .- v -lB MACHO 37 . - V-37 MA CHO 

TUINEJE MAR 15. 1980 BETANCURIA MAY 4 . 1980 

2:5. 1 203 . 6 

19.- V- 19 HEMBRA 38 . - V-38 HEM BR 

BETANCURIA ABR 19. 1980 BETANCUR I A MAYO 4 . 1980 

47.3 159. 1 

20.- V-20 HEMBRA 39 . - V-3 9 MACHO 

BETANCURIA ABR 19 . 1980 BETANCUR I A JUN 3 . 1980 

4 2 .8 223 . 5 

2 1. - V-2 1 MACHO 40 . - V-40 HEMBR 

EcETANCUR IA MAR 19 . 1980 VALLEBRON JUL 15 .1 980 

5 1. 9 58 . 7 

22 . - V-22 HEMBRA 4 1. - V-4 1 MACHO 
BETANCUR IA ABR 19 . 1980 TUI NEJ E JUL 28 .1 980 

4 7 . 7 101. 5 
23 . - V-23 HEMBRA 
BEfANCURIA AB R 2 0 . 1980 
47.3 
24.- V-24 MACHO 
BETANCUR IA A8R ~O . 1980 
52 .9 
25.- V-25 HEM BRA 
BETANCUR IA ABR 20 .1 980 
250 . 3 
26.- V-26 HEM8RA 
BETANCURIA A8R 20 . 1980 
246 . 1 
27 . - V- 27 MACHO 
BETANCURIA ABR 19. 1980 
242 .7 
28.- V-28 MAC HO 
BETANCURIA MAY 1. 19 8 0 
8'2 . 5 
29 . - V-29 MAC HO 
BETANCURIA MAY 1. 1980 
74 . 7 
30.- V-30 HEM BRA 
BETANCURIA MAY 2 .1 980 
122 . 5 
3 1. - V. 3 1 HEMBRA 
VALLEBRON J UN 3 . 1980 
69 . 3 
32 . - V- 32 MACHO 
EETANCURIA MAYO 4 .1 980 
184 
33.- V-33 MACHO 
BETANCURIA MAY 4. 1980 
237 
34 . - V-34 MACHO 
BETANCURIA MAY 4 . 1980 
2 15 
35.- v -35 MACHO 
BETANCURIA MAY 4 . 1980 
209 
36 . - V-36 MACHO 
BETANCURIA MAY 4. 1980 
158 



x = Peso de l a a rdilla 

y e Longitud tota l de l a ardilla 
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R>'Y =- 8477 

5CJUf:( E SS F 
10TAL 1 16~22 260 
/1EDIH 115485 501 
TOT AOJ 1~36 759 
Y, 1 8:;;8 62 3 16 51 
'~'2 87 33 41 19 
..... 3 7 33 3 53 

GFADú DE REGRESION 

OF 

\.1#124> 
1,1.123) 
(1.122) 

= - "3 

.7 19 
789 
795 

AHHLl~I~ DE VA~IFtH:H 
IJUPC E DF SS MS F 
TüTAL12~ 1236 8 
F'EG 3 983 3 327 8 157 8 
FE-:·ID122 253 • 2 1 -F CUAOR = Ü 7~5 

COH 1 1 tNTES 
I El ( 1 ) STO ERROR T 

1, lE q' • b 7 03 
1 18 04 4 56 - 0~ (JO -2 ¿,;-
3 09 (1(1 1 38 

AVAIIl E PEGP LOGAR 1 r~1 COO 1 GO ~ 

F = 

¡:: CUA[OP Ú 795 

ltiTEF VHLIJS OE COHFJ~t~:A PARA P 
------------------ ----------

(OUFl~H:H 95 

-"? 7191-

549 
922 

6 ~elLOG X 

f1 ,'RULE 
:,)UF'CE Gl 
TurAll':':'5 
FE(; 1 
RESIOl.:.~ 

,. 
R LdH(I¡. =-

FEGP EXPONEN CODIGO 3 
se /1C F 
1 5 
1 1 ! 310 8 
Ü 4 ú Ü 

o B45 

1 NTEpt,'HLU.j DE (;ONF 1 FtHZFt PAPA P 
--------------------- -----------

CÚllFIHNZA 95 7S¿ 
.B 8 8 

CONFIANZA 99 764 
.9 

y - 22 58eEXPI o 0(11 X 
) 

AVAtKE 
SúURlE GL 
TOTALl25 
REG 1 
RESID1024 

~EGP POTENC e'Jlca 4 
se t1C F 
1 5 
1 2 1 2 480.8 
e 3 e e 

R - o 892 

P CUAO!> = e 795 

INTENVHLU. DE CO NFIAN ZA PAPA P 
------------------ --------------

COIlFIAN;:A 95 84~ 
922 

COHFIHH;:A 99 83: 
93 

Fn AIKE 
SOUPCU~L 
TOTALL5 
REG 1 
REt.JOI_" 

P CUÑD,,' = 

PEG ~INEAL'CODIGO I 
~C MC F 

= 

1236 8 
888 6 888 6 310 S 
348 1 2 8 

e 8 4 8 

e 7 19 

INTEPVRLOS DE CON FIANZA PAPR ~ 

COHF 1 A,.¡ZA 95 

~. = 22 132+ 

789 
.89 

767 
90 1 

e . 04U x 



'EDIDAS CRANEALES DE AILAHIOIERUS SETUlUS lCOHA 1981 -
============.1:============================ .1:========== 

NUrlERO LONGITUD CONDILO PALATAl DENTAL DIASTE- ANCHO ESTR. ANCHO PESO SEIO 
INDIY. TOTAL BASAL " INTRAOR. POSTOR . CRANEO 
--------------------------------_._-------------------------. ..... _-_ . . _--_._------------
11-111 45. 30 44. 35 28. 00 9. 70 9.25 !.50 1 •• 01 21. 70 147.00 HENBRA 
11- 112 44. 30 ~ 2 . 75 21.2S ! . 85 8.10 10. 00 16.15 21.05 159.10 HEIIBRA 
11- 15 H. OO 42. 50 21 .35 ! .10 ! .05 !.T5 15.80 21. 50 114. 20 IIACHO 
IH 21 41:1.70 45 .50 29. 00 !,j\ 10.30 9. BO lb.l8 20. !5 203 •• 0 HACHO 
IHI3 45.80 45. 00 21!. 20 !.b0 ! .55 10.15 15.83 21.60 212 .00 'ACHO 
11-25 45.85 45.00 28.5S !. SS !.b5 !.b0 15.45 22. 2\ 22b.l0 HEIIBRA 
11-18 45.!0 44 . 65 21l. l. 8.55 10. 45 10. 20 1 •• 24 22.3<) m.oo HEIIBRA 
11-20 4UO 45 .• 0 2B.90 !.30 !. 40 9.80 16. J5 21.80 m.l0 IIACHO 
11-1 20 46.14 45.10 28 .35 ! .15 !. 10 10. 26 15 .10 21. !5 2!0. 00 HACHO 
-._._---------------------------------------------.----,----_._._--------------------- --
'EDIAS 45.58 44.41 28. 20 !.48 !.S. ! .Ib 15 .!S 21.blI 211. .. 

NOTA: 
11-112 Y 11- 113, 5111 ESCOTADURA INTERORBITARIA 
A LA II-IB LE FALTA EL PEQUENO PRE"OLAR 

YALORES ADICIONALES 

"EOIDAS LONGITUD CDNDILO PALATAl DENTAl DIASTE- ANCHO ESTR. ANCHO PESO 
TOTAl BASIIl IIA INTRAOR. POSTOR. CRAltEO 

4b.7 45.6 ~ 9.95 10.45 10. 15 16.24 22.3 
44 42.5 27.25 B.55 B. l 9.5 15.45 20.95 

m 
141 

'1EDIAS 45.58 44.49 28.20 9.41 9.56 9. 96 15.95 21.~ 211.66 

({ S IIACHOS » 

"EDIDAS LONGITUD CONDILO PALATAL DENTAL DIASTE- ANCHO ESTR. ANCHO PESO 
toTAL BASAL IIA JNTRAOR. POSTOR. CRAfitEO 

U. 7 45.6 29 9.95 10.3 10. 75 16.18 21.95 290 
44 42.5 27 . l 5 ! . 15 ! .05 ! . 15 15. 1 20. !5 m.2 

IIEDlAS 45.77 44.74 28.36 9.54 9.60 10. 07 15.93 21 .511 228 .70 

"EDIDAS LONGITUD CONDllO PALATAl DENTAL DIASTE- ANCHO ESTR. ANCHO PESO 
TOTAL BASAL IIA lNTRAOR. POSTOR. CRANED 

IIAIIIIAS 45.9 45 28 .55 ! .85 lM5 10.2 1 • . 24 22.3 m 
'IHlHAS 44.3 42 .15 21. 25 8.55 8.1 !.S 15.45 21. 05 141 
-----------------.-.--.-----------------------_. __ .... _------------._-----------
"EOIAS 45.l4 44 . 19 27. 99 9.41 ! .51 ! .83 15. !8 21 .8J I!O.lS 
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ANEXO III 



" I 1 1_ ~; IJ '"l 1-, 13 7',)0~J 
, 

" • 
241 "'Uútl ... .:: -'5(11) hJ4 5t1ee , ;50(1 
20 .. .: t11JU .:.l' 'Ü~I(I 11, 4 13 0(1 ~ 0500 

3 "u5 _I •• (tl) :1 .':'I}(,I) 4 ~- 4 0(10 10 3(01) , o 
4 1::-¿ IH)."U. " " "5fl0 

< .. 7'':' u 1](1 ~J ':2 ;"sen _ o, 

5 ~~ 1:=- 4¡JI:!IJ 21 ;",oe · . 2 l::S 0:' ~O(II,) üliJ(U'I , 1:;, . , --
t 198 ... OtH) 1 0:. ?Oen .- 265 ¿UlU) 4üü f , ':0:-

1 . o 4(1ü1J ::. U(1'JO • 248 3600 ;-1300 ~-
_'.:. 

1 ;"0 ~IjÜU 1 ", SlJlH) • , ~51 3·JO~ ... 1I 9 0 130 

.' 174 ':'00(1 1 ~:. 0:;000 r:'ü 279 5~00 .22 .50eo 
11) 19 1 4 121 (1(1 '::(1 ¿;l)ül?l t· 1 98 ~ oe~ 1 1 ~G6G 
1 1 229 l' u(lO 2ci '50(113 t·2 103,300 0 10 4800 
12 305 51.31.11) 23 7600 ':·3 1 5 1 8 000 11 . 6S60 
1 3 2~3 .(1(HJ 26 6500 "4 102 0000 10 , 000 0 
14 222 bUÜ(¡ -,- OOfl0 '. 913 000 0 8 200 0 _o " 15 302 1 (l(n) 3(1 21300 <,~ ~8 900~ 1 1 3t10 e 
1':: 185 50(1121 1 ':, 31300 .;- 90 (1 " 0 0 12 300 Q 
1 1 1 :;'(.1 ::.000 13 4 500 (.¿, 286 3~00 18. 30ge 
t S 259 c"'OftO 3 1 25'30 ':;9 287 9 0130 19. 1000 
L' 1~1 SODO 2e Ii'JBO 7'0 212 70ee 18. 6000 
:'(1 255 30(1(1 ~'" - ~ I S\30 - 1 231 beoa 2 4 55138 
_1 279 llÜU 3121 ¿; tllZfI~ -, 253 5000 2 4 4(;130 

o 23~ 3lIÜ~J 24 90(10 
,- 21 1 ~uüe 22, 180 0 . - " 

2;'5 CttOD 2 4 2000 ~4 23 9 6800 ~ , --' 7 o o!!:! 
:4 233 lH)(H) 2S 20ClO 75 22 6 00€! €l 22 9 509 

• 286 1;-11(0) " -' JOOO -" 147 osoe 15 00' (1 13 
~.¿ 28 1 '::luüú 19.0000 --, 159 leoe 14 3eee - '.CQ ;-OOu 2 u - ~ .J_ 7~IIáO -::j 168 3000 1 4 4 5'21(1 -~, .;..:.. 25 1 8üoü 23 31:.100 -~ 142 t-. 0 u(:J 1 1 6900 
-~ 

';. --: ') lCHhJ 23 2080 :;:.f~ 250 4 000 22- 50013 -_ .... 
::0 258 'hHH) 19 501210 81 277 3~ e e 23 4eee 
?: 1 21'5 "5(1uu 16 6'500 :;.':: 13 1 800ú 12 400e , 254 l~UI21 16 OliH30 .- 3 138 ~tH.10 13 $ seo 
3.3 .;.12 4110U 18 30fl0 S4 2.90 13\)01) 2 1 2 600 
3'" 26;2 4ünlJ 22 6500 " . : .... 1 9 1 ::000(; 18 1 000 
-o . , 232 1)1)1;1 22 1':100 t6 224 21300 21 2 5 00 
?t . -~.: ~_, (1(1(1 15 20ü(1 

t;;.4 1.'1)1.1 1 1 5500 
2_4 l' '.' 

-, ~'500 
< 4, 1) ',i.1 1 1 OOOA 

4' ¿'j:) -" 1- 4000 

" .:':13 ..... IJ. l.' 19 65üi~ 
4_ 251 .etll" (1 .;..:.. 513(1) 

_¿S (I'.lfl'.! 20 ¿; (11) L) 

H 246 I)úllu 11> 20(1') 
·.}'5 ,--

-~{ ':.o.:U'UI 1. 1")1)0('1 

4. 241 lll"-' 26 bllü r• 
t .. u9 t1U ~_, 20 ~ejÜn 

4 22-: 1'1'.1 1 =.a)r· , .' --" " -11 ., 
': e, .:, t- 4" " e "i.~ r 

x = Peso del animal 

y = Peso del cristalino 



AVANCE REGR. EXPONEt' COOIGO 3 
';OLlFtCE'GL se 11C F 
TOTAL 85 9 1 
I'EG 1 6 4 6 4 2úl -• 
PESIO 84 2 - e o • 

F ; 0 840 

F CUADP ; (o 7CJ¿. 

INTEPVAL05 DE CONFIAN:R PARA F 
----------------------------- ---

CONFIAH:A 95 7j4 
893 

CONFIANZA 99 734 
9út;Í 

'y' = 7 !;)57E XP( o 804 X 
) 

AVANCE' RFGR POTEtl C COO 1 GO 4 
SOUPCE GL se Me F 
TOTAL SS 9 1 
PEG 1 6 2 j 2 176 e 
PESID 84 2 9 e e 

P ; o 823 

[1 b77 

INTEPVALOS DE CONFIRN:A PAPA P 

CONFI ANZA .95 

COHFIHNL.t1 99 

739 
S81 

• ; o 551X 

H~}AU( 1:::. PEGP EXPOt'EN 
:'uU~'C E Gl se /le 
lOTHL t;':' 9 1 
H:.G 1 o 4 ,; 
PE~, 1 [1 ~4 2 , (, 

f ; Ú 840 

F LUADP ; o 7015 

o 668 

CDOIGO 
F 

4 201 
o 

IfITE~VALUS DE COHFIAtlZA PAPA P 

7 

3 

--------------------------------
COHF 1 HIIZf1 95 76 ol. 

CONFIAN:R 99 734 
91:)t:~ 

7 6S7EXP( Ü 004 X 

MR XIMUM 8~GPEE REGRESSION= 3 

BH;;;IC c::·Tt-111":.TICS 
•• ~i~~tfli~ tti~~*~~~~*~~~~**~~k~ 
M~ANS.VA"IANCES.COPRELRTION 
X MEAN= Z~7 0453 
VRR(~I= 4149 7682 
~ MEAN; 19 4509 
A~~()= 31 841 1 

MINIMUM MAX I MUM 
47 3000 305 5000 

7 7500 31.2580 
RXY ; 8 129 

A .... AtICE 
SüUf;:CE GL 
TOTAL 8'5 
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889 
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AVA~~CE PEGP LOGA~ITM (ODIGO 2 

, = IJ ::013 

1) 661 .. 

1 HTERUHLo):::, DE C.OHF 1 At~::A PFlF:A ~. 
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PR06RAKA ATlANTOXERUS CRECIMIENTO ARDillAS JOYENES leOliA 1981 
~~:======~:2=::2:2%===== 

A. ARDILLAS CAPTURADAS EM "ADRIGUERA 

FECHA NU". OlAS ARDII ARDI2 ARD/l ARD/4 ARDJS AIIO /6 ARDn AIIO /8 
SElO "ACHO HEltBIIA HEItBRA HE"BRA HEKBRA IIAOIO "AtHO PlACI<O 
------------------------------------------------.. _------------------------------
ABR. 14 O 34 33 31 35 53 58 59 53 
ABR . 15 1 14 34 32 34 51 61 59 58 
ABR.2b 2 11 31 14 35 5B 65 61 56 
ABR .11 3 39 39 35 11 6l 66 63 60 
ABR.28 4 36 41 36 11 61 66 6l 60 
ABR .n 5 31 38 35 35 63 69 64 62 
ABR. JO 6 39 39 31 38 65 61 10 62 
MlY.1 1 38 39 37 38 61 69 61 .7 
"AY.1 8 39 44 41 39 .7 . 7 67 64 
Il.AY .J 9 38 4l 39 38 .7 66 .5 65 
"AY. 4 10 41 4 41 NA 70 70 61 64 
"-AY. S 11 41 646 42 NA 14 J2 69 65 
MY •• 12 42 4J 44 NA J1 75 75 10 
MY.7 13 44 49 45 NA 82 78 SO J2 
"AY.8 14 44 55 49 NA 83 82 80 78 
AAY.9 15 4. 56 49 NA 83 83 81 19 
"AY. 10 16 48 58 51 NA 8. 83 82 82 
PlAY. 11 17 50 .0 54 NA 88 83 81 83 
I\AY. 12 18 54 .5 '0 NA 93 88 8. 84 
MY .IJ 19 54 68 61 NA 95 8. es 85 
IIA Y. 14 20 54 6' 61 NA 92 .. 87 85 
Il.AY.15 21 54 J2 64 NA 94 90 '10 89 
"AY . 16 22 55 15 64 NA 96 91 93 ' 0 
"AY. 11 23 61 78 .8 NA 91 92 93 92 
!tAY.IB 24 .2 83 6J 'A 101 95 95 94 
"'Y. 19 25 .3 86 .7 'A 104 99 98 99 
"AY.20 2. 65 90 69 NA 107 100 101 103 
/'IAY.21 27 .6 95 70 NA 110 1~ 105 105 
IIAY.21 28 . 7 97 68 'A III 109 107 110 
PlAY. 23 29 69 100 11 NA "' 110 110 115 
m.24 30 11 106 14 NA 119 115 "' "' "AY. 25 31 Jl 106 J1 'A 121 "' 116 121 
JUN.I 38 " 125 102 NA 143 119 142 141 
JUN.6 4l 108 140 "' .A 153 11'5 151 m 

B. ARDIL LAS CRIADAS EN SANTA CRUZ 

FE CHA HUII. OlAS AROJ9 ARO/ lO ARO/II A1I0/11 ARO/IJ lON<. l0N6 . 
!tACHO "ACHe HE"BIIA IiE"BRA HEII:BRA APRQl.- APRO •• + 

-------------------------------------------------------- ----------------
ABR .24 O 9.5 7.9 6 9 8 5 • 
"AY. 1 7 18.5 16.5 21 11.5 9 10 
KAY .8 14 29 16 29 2. 11 11.5 
PlAY. 15 21 34 39 30 12 13.5 
IIAY .22 28 35 42 33 14 15 
KAY.29 35 39 46 35 15 16.5 
JUN .5 42 31 44 31 17 17 
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ANEXO IV 



r 
N úm. <1.4 3.8..(.7..4.0Ya) 

ECCION GENERAL DE INDUST 
EN ORIGEN DE PRODUCTO 

RIAS y MERCADOS 
S AGRARIOS 

Servicio de Defensa conlra Fraudes y de Ensayo s y Análisis Agricolas 

SECCION LABORATORIO CENTRAL 

,ETI N DE ANALlSIS 

~ 

d"....:.'aI:dil~a •. 

rerr:i tido!l por 
_'"'**_"H~_H' ____ 

)' reseñada __ _ ._----_ ... _._._ •... __ . __ .. _._--

Ha dado el si,guienle resultado: __________ _ 

ANALISIS~ __ .H _______ _ • 

. ___ :Hum_edad. o_o 0 _ 0 _ . .. . . ....... _ ............. . _ • • , ... .... ...... __ ..• • ~ •.. __ .3.8 ... 43% .. _____ _____ 

• ' o_e o, , .. 0 __ 2_8, 20% .... _~~. __ ~ __ ... _.~ . 

.. " ., --.. . .... __ 1.1.,9_ª-% 
. 

. .......... . 0 _ 0 . .. _.5.,._6.1.% 
-----_._-_ .. _ .. __ ...... _._ ... _._ .... __ . __ ._.-

-~.*_._-_.- ----
---_._ .. - --_.--_._- DERECHOS . ._. 

________ L.!lb.9..t:'.at.o.r.i.o_ ......................................... ... _ ..... .. _ • •• _ 2 00 __ . 

Syplido.§.~ -'-~~*-~.~_!. U ..L" .LL' __ ~ •• ~._II! 5 , . 

. ~...zº5 ptas. _ 

_ ._ .. _____ ._~ __ ~H_. __ , 
1 !¡ SET.1979 

-......!...:...:~~~--T__.-.- .... -.--..... - .. --
, ,.-Id!] --_._. __ ._-

-- -. - - -~ r'- t.., ,_ . , - . -- -- - - - ' --~_ . . -'- _ . .... _ .. 

e. _______ Julio_ Madrid . ...l.Ld .de 1979-

V,' B.O 
ElI:-JC E:-IIERO JEFE DEL SERVICIO, 

El lngllnl. ro Jrr. de ) .. Stcd6n, ~ 

. ~;L:'C .... -y;,u "'-:?;V 
. 



N úm .6 43.9..(.7_4-LVa) 

ECCION GENERAL DE INDUSTRIAS Y MERCADOS 
EN ORIGEN DE PRODUCTOS AGRARIOS 

Servicio de ()efensa contra Fraudes y de Ensayos y Análisis Agricolas 

SECCION LABORATORIO CENTRAL 

ETIN DE ANALlSIS 

remitida por 
y r eseñBdB . ______ . ______ .. _____ ._. __ . __________ . ______________ _ 

-_ .. _--_ .. _--------_ .. - ... _ .. _-_._._ ..... _ .. _ .. _----_. __ ._._._._._-_. __ ._--_.--_._-----

Ha dado el siguiente resultBdo: _________ _______________ _ 

._-------_._- __ ANALISIS. _._ . ___ ... _. __ . ________ .. ___ _ 

. ___________ --'G:Fasa bruta .. . ................... . •. _.2.1 ..... l..Q"%L _____ _ 

_ _ M ,._.~ ___________ J:j._ºr.ª_._ brgt_<!.L . .. o ~._._ • .•• _ • • _ . ....... _ ..... .. _. _ ... . _ 4 ...... 25.%. _______ _ 

-_ .. _._._-_ ... _-_._-_._--_._.-------_._-_. __ ....... _.-... _ .. - . __ ._ .. _-_._-_ .. _--_._ .. _ ... -- ... _. __ .... _ .... _------------
_______ ._. ___ . _________ _ DERECHOS . 

_____ __ . ____ -'Labor atQrio .......... ........... _ •• _u_~_ .• _ • . _ ... _7_0_0' ____________ _ 

________ ~S.y.p.¡j,d~SLJL.f;..lL ..... .J...LA...L..f_ L.-L.II_ ....... . ~--_T...5~-~-------__ -'-_ 
. ___ ._'tat AL..u ......... _._ .. _.. 7 OS pt,asa. _ ______ _ 

- - " ::".- H ;) ... ~s;.:_ .. .I:...J ' .u __ ! __ . ___________________________ _ 

.-.. ~. ;JHl.CC:i~:~c~;i:~::¡\:::i:::·~.:ilL:''_! ______________________________ _ 
- LLS.EI.J91.91 __ ,/c-______ _ ______________ _ 

,-.~i!li// =---'----.-----.--.---------
: .c. ~.E9 DE ENTRAp A. -_._-._._-... _--_._---------
--------- -_._._---------------
----

MBdrid,J.1_ de_ .•. _____ .•.. __ .J u1.i_Q. ____ de 197 JJ

El Ingen iero Jefe de la Sección, 

V.- B.-
EL INCENIERO JEFE DEI. SER VICIO, 



- . 

y ~ECCION GENERAL DE INDUSTRIAS 
EN ORIGEN DE PRODUCTOS AG 

MERCADOS 
RARIOS -

Servicio de Defensa contra Fraudes y de Ensayos y Análi sis Agrícolas 

SECCION LABORATORIO CENTR AL 

LETIN DE ANALISIS 

finalizada la muestra de Contenido esto~E~Lde ar~ J.J.a. 
remitida por -----_._--
y reseñada ____ e _ .. _-

--------------

Ha dado el siguiente resultado:,_.~. ___ . __ ..... ___ ... _. ____ . ____ . ___ _ _ ._-_._---_. 

ANALISIS. -----
.Hume~d .... J'. ..• _ .. oo " •• _ •• _. __ • ••• .• • --" . ... ............. _ . .... __ 3 S~sz% 

______ .fJ'.Q.t .e.j.na __ .pl'..u.:t _a .•.••..• _._._ ••..• _ . ... . ... ...... __ 3 0,.69 % .. _ ...... _________________ 

0,.2.3% 
. 

6,Jl.4:L 

"._-_. -_._ .. _--
___ ._._ .. _____ .__ OERE.CROS •.. 

, 

___________ . _____ l1ll'AL.._~~u_--7_Q.L.fi¡ 
as.~ 

._---------------

1 4 SEr,1979 

; _ ~-~".·t..<:!.~ ._- --------- ---- ----
---

--=:=-==~ - -~_._-- ----_ .. _ .. --._ .. --.... _. __ ._ .. _----

MlIdrid,-11.....de . J ulio __ de 1 97~ 

Ello8tn 

V.'" B.-
EL ISGE:-JIERO JEFE DEL SER VICIO, 

¡ero Jefe de la ~r:-( 
-/- -/ ~ '-::> 

, 



~·tUESTRAS DEL CONT~NIDO ESTO~fACAL DE ARDILLA Di!: L DR . CUBLLAR 

Se trata de dos muestras, en Cresco, extraidas del estómago 

de dos ardillas en l a zona detm~ 

1. OBSERVACIONES SODRE; LAS HUESTRAS 

Las muestras se han examinado a la lupa y a1 microscopio, 

tanto en fresco, Como dcspu~s de secas . De esta observa -

ción sola~ente pode~os deducir que aparecen restos de ma

teria vegetal procedentes de lo s arbustos y matorrales pr~ 

pios de la región. Talbi~n se aprecian cubiertas y endos -

permos de .frutos y semi 11a silvestres frecas . 

El microscopio revela que ta·~bién contiene carne, posib1e

menta procodente ue animales pequeños . 

Se ha rcnlizado secando la mue s tra a l05~ e hasta peso cons

tante , moliendo y operando sobre l a mue stra mo1ida y homoge 

neizada. Los resultado s se expon e n en ';{¡ sobre la muestra -

entera y rresca , tal cual vino 

Determinaciones 

}lateria Seca 

Cenizas 

Fibra Bruta 

Grasa Bruta 

Proteina Bruta 

Calcio 

Fósforo 

Atentamente , 

Resultado 
, 

41,0 % 
4,25t% 

2 , 29 % 
8,74 % 

1J,80 % 
0 , 54 % 
0,26 % 

}Iadrid, 9 En ero 1979 



~ 
! ' . - 1 1-...:.. n DO'n.AIl& 

I-R~ 28 .XII. 78 --¡ 

M1N IS TEIlIO o, AGRICULTURA 1-~ ... -..;uno . --¡ 
LABORATORIO AGRARIO REGIONAL DE 7. 696/78 , 7 . 697/78, 7. 698/78 

I-~ CENTRO 
lllFORl.fATIVO 

-1 
149 1 

1°5 1 L _1 

.-L-Muestru de contenÜQ.ª-.fl.lU..omaca.les de ara ; J J p marom a, I -
Remitidas por I~_~jA , Sul?~?-ir~cci§_n General de RecLtrsQs Np tura) es Ronovpbl es 

G:::r~an:::llr~~I=a~d=e~s;an~:F:r:an:C:~:' S:C:O:,~3~5~1Uffi==~R=ID=--~5 ______________________ __ Contenidas en 

Acta Serie ______ , n.· _____ , tomlldas el ______ -==--_________ -;:===; 
_____ ~ ________________________________ . _____ Iool 

en 
~r ____ ~~ ______ ~ ______________________________________ __ 

Observaciones' L!ue3 tras 1, 2~___'y~3~.=--_____ . _ ______ ~ ________ _ 

OETERMINACIONES REALIZADAS 

Proteína ............................................ .. 
Lisina gramos/100 gramos 
Histidina .. 
Arginina .. 
Aspártico .. 
Treonina " 
Serina " 
Glutámico " Proli'na " Glicina " Alanina " 
Cistina " Valina .. 
Metionina " 
Iseleucina " 
Leucina .. 
Tirosina " 
Fenilalanina .. 
NO TIENO' PLENA VAliDEZ 

OFICIAL ,\ Ef~CTOS DE 
SANCI 0 ;: .~ ,. ¡ /~ r ~; ~AJES 

(O. ; ". : .,-;--¡')~2) 

de P . bru 

bAue3trl n.-11 Muestra n.·2 Muestra no·3 
. 6961:18 7 . 691LI8. -1 .• .6.9BL7.B . . .. - .. _" - -

28 ' 4 21 'S 30 '8 
a 3'27 4 ' 09 3' 18 

2 '11 3 ' 25 2 ' 69 
5 ' 28 7 ' 44 6'42 
8' 31 10'30 9'67 
4' 1 1 4 ' 23 S ' 38 
S'03 5'72 6'00 

13'03 13'SO 13' 51 
3'90 3 ' 40 3 ' 59 
S ' S2 7'44 6'00 
4 ' 92 5 '72 S'71 
1 '81 2 '06 2'1 1 
6 ' 86 7'44 4'70 
2 '16 2'93 2 '92 
3'76 4'11 4'09 
S'42 6 '69 6'72 
4'01 4'18 S'19 
3'S2 3'39 S'19 

p6 32 01 30 
36 01 S4 
73 13 54 
7S 13 54 
76 13 S4 
77 13 54 
78 13 -54 
79 13 S4 
80 13 54 
81 13 54 
82 13 S4 
83 13 54 
84 13 54 
85 13 ,54 
86 13 54 
87 1 3 54 
88 13 54 
89 13 S4 

p8 
PO 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

po 
O 
O 

lO 
O 
O 
O 
O 
fa 

TASAS ... .. . ~.1 ' :9:'f.J .•. -; ... Plas. 

v.o B.O 
. ... 1'1"~r.~<i., .. ,, ... 1.1 ... .. de .. .. .. !')"Y>? ...•...•......• d. 19Z9.., 

EL JEFE DEL LABORATORIO 
AGRARIO REGIONAL EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 



-

UNIV ERSIDAD DE LA LAGU N A 
~ .. CU"-T"D o . C'. " C' ''. 

METODOLOGIA 

Para evitar en la homogeneización las interferencias produ

cidas por la elevada cantidad de glicoproteína$ presentes e n la 

muestra , ésta fue homogeneizada reduciéndola a polvo en un mor

tero , pr evia Su congelación con nitrógeno líquido . 

Como método de valoración de la humedad presente en el ma

terial biológico , se desecaron alícuotas del homogeneizado en una 

estufa bajo corrien te de aire , hasta obtener un valor constante de 

pesada . Se realizaro n 4 homogeneizaciones , con un total de 6 mues-

tras. 

La concentración de proteínas se determinó según el método 

de Lowry (1951) , suspendiendo previamente la muestra en NaOH 0 , 1 N 

Y sometiéndola a tratamiento con ultrasonidos para asegurar su 

perfecta homogeneidad . Se empleó este método colorimétrico por 

poseer una mayor precisión y reproducibilidad que los basados en 1 

estimación del nitrógeno total presente en la muestra . Se llevaron 

a cabo 4 homogeneizaciones , valorándose un total de 8 muestras. 

La concent ración de cationes se determinó por espectrometría 

de absorción atómica , de muestras previamente desproteneizadas con 

ácido tricloroacético. Este análisis se llevó a cabo por triplicad 

Para la extracc i ón de lípidos totales se ha empleado el método 

de Bligh y Dyer (1959), empleando mezclas en diversa proporción de 

cloroformo y metanol . Los lípidos se cuantificaron por pesada , ha

biéndose realizado dos determinaciones i ndependie nte s . 



UNIVERSI DA D DE L A L A GUNA 
.",CUL '-" O o .. C ' '' N C , ,, . 

RESULTADOS 

Se muestra la media de los resultados de todos los análisis 

realizados en cada caso , con la desviación estándar correspondien" 

entre paréntesis a con tinuación . 

Los datos presentados corres ponden a) a la muestra total , 

b) a los tejidos sólidos del material est udiado . 

Macronutrientes 

Los resultados se expresan como gramos en cien gramos de mue : 

tra . 

AGUA PROTEINA LIPIDO RESIDUO 

t . sólidos 73.13 (1 . 17) 13.56 (0 .66 ) 3 . 12 (0 . 15) 10 . 19 

TOTAL 76 . 23 (1 . 22) 1 2 • 1 O (O . 60) 2 . 60 (0.12) 9 . 07 

El residuo corresponde a la suma de hidratos de carbo no y ce· 

nizas . 

Cationes monovalentes 

Los resu ltados se expresan en miligramos presentes en cien 

gramos de muestra . 

Sod i o Potasio 

TOTAL 13.26 ( 0 . 77) 37 . 05 (1 . 38) 

La Laguna. 14 de Narzo, 1980 
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ANEXO V 



ESTUDIO SOBRE LA ACT!Y IOAD DE A. 6ETULUS ¡SOBRE Y-lB) ICOIiA 1'80 LA Oll YA ¡FUERTEYUT URA) 
==::=::=: :==::===:==============::== =::=:= := ====~====::::=:: =::::==: : : =:==:========= 

TABLA V: FRECU ENCIA DE CLASES DE ACTI VIDAD (SE6UN TtE"PO EH "INUTOS ) RESPECTO A LAS HORAS DEL OlA 
::=== =:::::::::=: =========:========:%=======:========::=: : === ====:=: ===:=============::=: 

({ MBI ENTE UTERIOR » ({ A"BIENTE OSCURO » 
' AS 

CLASES DE CLASES DE ANtES DE 
ACTIVIDAD 7 B 9 10 11 12 Il l' 15 l. 17 ACTlYIDAD DE LAS 9 10 11 12 Il 1< 15 l. 17 18 
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
50 - bO 3 , , 2 3 , 2 50 - . 0 3 3 • 7 2 2 
40 - 49 1 1 ' O - <9 2 , 2 1 2 1 
30 - 39 2 2 2 2 30 - 39 2 2 1 2 2 3 
20 - 29 20 - 29 2 
10 - 19 2 , 10 - 19 1 1 2 2 1 1 
O - • 1 2 , 3 2 , 2 O - • • • 3 , 5 , 7 , , • 19 

-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------



íSTUDJO SOBRE LA ACTIVIDAD DE A.6ETULUS (SDBRE V-IBI ICOHA- J ~80 LA OllYA IFUERT EVEHTURA) 
:::::::::: :::::::======::==:====== 

TABLA J:TE~ERATURA AI!&IENTAL LIBRE 

DI' I HORA 3 S 7 , 11 13 IS 17 19 11 23 MI. "IN. "'EDIA 
----------------------------------------------------------------------------- --_._-----------------------------------------------
liAR. 18 14 14.8 H.8 Il 17 10.3 19 18.8 17.S 1 ~ .5 16 IS.S 10.3 13 16.4l 

19 15 . 4 14 . 8 14 15.5 l. 11 11.8 11 18 .2 16.8 15.8 IS 22.8 14 11.53 
10 14.4 13.7 12.5 IS I'.S 22.5 24.8 11.1 19.1 17 .S 16.S 15 .5 24.8 11.S 11 .82 
11 IS 14.8 14.5 16.8 21. 5 11.8 14 11. S 10 .1 l. 18 .6 18.4 14 14.5 19.01 
11 17.8 17. S 1b.8 17 l. 11 11.8 11.1 19, 7 18.4 17 .5 16.S 11.8 16. S 18.77 
23 16 IS.8 16. S 17 .2 l. 14 23 11 19.5 18.5 17 .2 17 14 IS .8 18.13 
14 1 ~ . 8 16.5 16.5 17 l. 11 11 11 18 IS. 7 14.5 14. l 11 14. 3 11.69 
lS 14 Il 11 14 . 5 18 10 .7 11.1 11 18 16 .2 15.5 14.8 11.1 11 16 .66 
16 14 13.5 13 IS .S 10 14 17 16 17. S 1'. 8 18 17 17 Il 18.7a 
17 17 1~ . 5 16 18.5 23.S 27 .8 18.S 1' .1 14.1 11.S 10 18.5 29 . 2 16 21. 85 
18 18 18.1 17.5 11 lS 11.S 18 .S 17 14 21.5 10.S 19.1 18.S 17. 5 11. 'S 
l. 1'.3 19.2 18. 8 11.l 16.S l' 31 JI.5 18 ~ ll . S 11.1 JI.5 18.8 11.6' 
lO 18 10.8 10 11. S 16.S 30 II 34.8 lO 16 14.S 13 34.8 10 16.5' 
31 11 18.5 18 24.5 3D 30 II 31 l. 16 II 19.5 31 18 lS.ll 

-_ .. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/tE OIA 17.19 16.16 15. 78 17.88 21 .68 24. 11 lS." 24.94 21.68 19.'16 IUS 17.64 26 . 14 15. 42 

TARA 11: TEIIPERA TURA EH CUARTO OSCURO 

DI' I HORA l S 7 , 11 Il IS 17 19 11 23 "AL IIIN. "EOIA 
._------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASO. 11 l' 28 . 5 18 17. 8 17 17. S 17.8 18.S 18.8 l' 18.8 18.5 l . 17 18.17 

11 18 17.S 17 26.1 26.1 17 17.S 18 18.S 18.S 18.S 18.1 18.S 2~. 7 17.ólJ 
Il 17.8 17.S 16.8 2b.5 16.S 26.8 17.4 18 1~ . 1 18.1 18.1 18 18.1 16.S 27. 48 
14 17. 8 18.1 16.8 16.l 2b .J 16.8 17 17.S 18 18 18 17.8 18.1 26.J 17 . lB 
IS 17.S 17 26.8 ,. .S 16.1 26 .5 26 .8 17 17. 1 17.l 27.1 17 17.S 26 .2 16 •• 0 
16 16 .8 16. S 16 1S.8 1S.8 16 26.2 16.8 17 17 16.8 27.5 27. 5 ~.8 ".S1 
17 26.4 1S.8 lS.S lS.l 25.4 17.8 16 26 .8 17 17 17 16.8 17.8 ~.3 16. 40 

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IIEIlIA 27.61 17.1' 2b. 70 16.41 2b .27 26.91 ,. ... 17. SI 17.80 17.86 17.7ó 27.69 18. 10 16. 16 
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IABLA JiI: ACTIVIDAD EN ItIMUTOS, EII AI'IBIEHIE EnER IOR I UIES DE ,.ARIO) TOTAL ACTIVIDAD: 36 HORAS, SI I'I II1UTOS 
=========::=============== ================================= 
(EL OlA 17 fUE TRAJOA DEl CA,.PO 

DIA IHORA 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 lB 19 20 21 22 23 23 TOTAl Dlf . ,.ED 
~~~.~----.-------_._------------------------------_._---~--_. _----_._- -----_._-----------------------------------------

18 

" 10 
11 
12 
2l 
14 
15 
2' 
21 
28 
2' 
lO 
II 

! (60 lO) 
00 10 110 60 10) 

S 60 10 45 15 45 
15 60 16 lO 

60 
15 60 60 

45 lO 
lO 60 'O 10 

lO 
'O lO lO 

60 45 60 60 00 
60 60 60 'O ' O 

lO 60 
60 lO 60 15 60 

TOTAl = 215 345 liD 235 300 21 5 136 285 
FRECUE.· 26 " l7 18 l6 26 lO 14 

! 

15 SO 

15 

lO 
15 lO 

15 

bO 110 
1 Il 

TABLA IV: ACTIVIDAD EN I'IINUtOS , EN Af'lBJENtE OSCURO ("ES DE AGOSTO) 
==================:===========3=========================== 
¡El OlA 1 fUE ¡IIT RODUCIDA EN OSCURIDAD 

'O 
lOO 
180 
186 
60 

150 
15 

200 
75 

120 
lOO 
lOO 
' 0 

225 

'O 
lOO 
158 

TOTAL ACTIVIDAD: 19 HORAS, 9 I'I IHUTOS 

-68 
2 

22 
18 

-'8 
-8 

-8l 
42 

-8l 
-l8 
142 
142 
-68 
'7 

-'8 
142 

DIA ¡HORA 2 3 4 5 Ó 1 B 9 10 11 12 13 H 15 16 17 lB 19 20 21 22 21 21 TOTAL OIF. ,. ED 

1 
l 
4 
S 
6 
7 
8 

• 
10 
11 
12 
Il 

" 15 

45 lO " 
60 lO " 60 15 
45 

45 60 15 " 
60 60 60 15 60 15· 4S 

lO 45 45 " " 45 .. 
lO 15 40 20 lO 

40 40 50 " " 
" 60 10 lO lO " 

15 60 60 SS 20 45 lO 

" 45 60 60 lO 
15 60 60 60 '" 
60 lO 60 60 20 60 40 " . . 
lO 60 60 ' O lO 

TOTAL = 15 340 415 470 480 290305 190 15 45 
fIlECUE.= 1.8 40. 49. 56. 57. 35. 36 . 21 . l. B 5.4 

NOTA : LAS CIFRAS ENTRE PARENTESIS CORRESPONDEN A PERIODOS DE ACTIVIDAD CONTlUNA 
lOS Si6NOS DE ElClAIIACJON INDICAN ACTIV IDAD liD VALORABLE EN TlEI'IPO UIENOS DE S "I NUIOS) 

75 
lOS 
45 

110 
lIS 
lOS 
IlS 
170 
IlO 
285 
"S 
195 
no 
240 

"IN. 45 
MI. llO 
I'IED. IB3 

-JOB 
-18 

-138 
-6l 
Il2 
-18 
-48 
-Il 
-5l 
102 
12 
12 

147 
57 
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=====: ===: ======::==z=rz:z========================== ========== ============::========:= 

TABLA I: TE"PERAIURA A"BIENTAL LIBRE 
===================:====::r:z==zr== 

DlA I llORA 3 S 1 • Il 13 l5 11 " 11 13 
------- --- ----- ----------- ------------------------------------------------------------------------------
lIAR. l8 l ' 14. 8 H.8 13 11 10.3 l' 18.8 l l. 5 11. S 1I 15 .5 

" 15 . 4 14.8 11 15 .5 " 21 21.8 11 IB.2 16 .8 15. 8 15 
10 14. ~ !l . 1 12 .5 15 1' .5 n.5 24.6 11.2 1' . 1 11.5 11.5 15.5 

" 15 14.8 14 . 5 16.8 11 . 5 21. 8 l' 11. 5 10.2 " 18.6 18.4 
21 17 .8 11. S 16.8 11 " 11 11.8 21. 2 1' .1 18.4 11 . 5 16 .5 
13 1I 15.8 16 .5 11.2 " l ' 13 " " .5 18.5 11.2 11 
1. ¡6.8 16 . 5 11 . S 11 " 21 11 21 18 15 .1 14. 5 14.3 
15 11 13 11 14 . 5 18 10.1 22.2 11 18 11.1 15 .5 J4 .8 
11 11 13.5 13 15.5 10 l ' 11 11 17 . 5 " .8 18 11 
11 11 16. 5 " 18 .5 13. S 27 .8 28. S 19.1 24. 2 11. S 10 18. S 
18 18 18.2 17.5 11 15 11.5 18.5 17 l ' 21. S 20 . 5 19 .7 
l. 1'. 1 19. 2 18 .8 nI 211. 5 l. 11 31.5 18 15 13. 5 11.1 
lO 18 10.8 10 11.5 11.5 lO 3l 34.8 lO 11 24. S 13 
II 11 18.5 18 RS lO lO II II 1'1 11 II 1'. 5 

------------------------------------------------------------------------------ --------------------------
IIE DIA 17 .1' 11.11 15. 78 17.88 21. 68 24. 11 25.119 24.94 21.18 ".96 I8.!S 17 . 6~ 

TABlA ", TE"PERAT URA EM CUARtO OSCURO 
======= ===========:=======:: =:::======== 

DlA I HORII l S 7 • " ¡¡ 15 17 " II 13 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------
ASO. Il 1'1 18.5 18 27 .8 17 17. S 17.B lB . S 18.8 1'1 18.8 18. 5 

" 18 17 . S 17 11. 7 11.1 17 11.5 18 18.5 18.5 18. 5 18.1 
13 17 .8 17. S 26.8 11. S 11.5 11. 8 27 .4 18 18. 1 18.1 28 . 1 18 
11 17.8 18.1 11.8 11.l 11.l 11. 8 17 17. S 18 18 18 17.8 
15 17 .5 17 11.8 26.5 11.1 26.5 21. 8 11 17 . 1 17.3 21. 1 17 
1I 26 .8 11. 5 11 15.8 15. 8 11 26 . 2 11.8 11 17 11. 8 17.5 
11 2b.4 15.8 15.5 15. l 15. ' 17.8 11 11.8 11 17 17 11. 8 

------- ------------- -------------------- --------------------_._---------------- --------------------------
"EDlA 17.11 17.1' 2b .10 26 . 41 2b . 27 26 . 91 26.96 27 . 51 17.80 17.81 17. 11 27 .119 

' lO I /tAl. /t IM. "EOIA OlA I /tAl . "IN. /tEDIA 
-- ---------------------------- -- --------------------------------. 
MR. l8 10. l Il 16. 4l ASO . Il l ' 17 28 .27 

" 11.8 11 17.5l 11 28.5 11.7 11. 18 

l' 24. 8 12.5 17.81 Il 18.1 11.5 27 .48 
11 1. 14.5 19. 01 11 18. 1 11.l 17 .38 
21 11.8 111 .5 18.77 15 17.5 11.1 11.10 
13 l' 15.8 18.73 1I 17.5 15.8 11. 51 
1. 11 14 .1 17 .69 11 11.8 15.l 26. 40 
15 11.1 11 16.66 --------------------------- -----
11 17 13 18.18 /tE DIA 28 .la 26. 26 
17 1'.1 1I 11. 85 
18 18. S 17 .5 11 •• 5 
1. l l. S 18.8 14.1. 
lO lU 10 26.59 
I I II 18 25.21 

---- ---------- ---------------- --
~E D !A 2& . 14 13 . 50 
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ANEXO VI 



-

UNIVERSIOAD DE LA LAGUNA 
~ ... C\.II.T"'D DI: C,·.,..C . .... 

" ATIlO" ... DI( .'OOU .... 'C ... 

COMPUESTOS NITROGENADOS PRESENTES EN LA ORI NA DE ATLANTOXERUS 

ME TODOLOGIA 

La concentración de urea se ha determi nado mediante su desdo

blamiento con ureasa , seguida por valoración calorimétrica de los 

i o ne s amoni o resultantes. 

El ácido úri co presente en la muestra se valoró por el métodc 

de Kageyama . basado en la trans f ormación de di c ho ácido úrico en 

alantoína mediante la enzima uricasa . 

En ambos casos se realizaron cu rvas patrón con di soluciones 

de los corre spondiente s sustratos de concentración conodida . Los 

análisis se h an llevado a c abo por cuadruplicado . 

El amoniaco se determinó por el método de De Fonseca-Wollhein 

cons istente en la medida de la ac tividad de la enzima glutámico

deshidrogenasa . El resultado está afectado por varias imprecisio

nes, siendo la más import a nt e la posibil idad de ganancia (o pé r di c 

de iones amonio durante el proceso.de ob tención y conservación de 

la muestra . 

RESULTADOS 

UREA . ....... 62 . 5 3 , O miligramos/milili tro . 

AC . URICO ... 0 . 52 0 , 03 mil i gramos/milil itro . 

AMONI ACO .... 3 . 68 0 , 16 miligramos/milil i tro . 



DEPARTAMENTO DE BIOQUIMI CA 

FACULTAD DE BIOLOGIA 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

Análisis de las muestras de orina sumini s tradas . 

MUESTRA 
1 

UREA (mg / m1) URATO (mg / ml ) 2 AMONIO (mg/ml)3 VOL . (m1) 

1 12 , 5 (2 , 0) 0 , 23 ( 0 , 02 ) 0 ,25 2 , 57 

2 48 , 1 (4,3 ) 0 , 37 (0 , 02) 1 ,47 (0 , 18) 1 , 60 

3 12 , 6 (1 , 8) 0 , 13 (0 , 05) 0 , 52 ( 0 , 0 5) 1 .01 

4 16 , 6 ( O, 1 ) 0 . 14 (0 , 02 ) 0 ,65 ( 0 , 05 ) 1 , 98 

5 1 2 , 7 (1 ,7) 0 , 12 ( 0 , 02 ) 1 . 0 1 ( 0 , 22) 1 , 43 

Las valoraciones de urea y amonio se llevaron a cabo por dupli 

cado ; el ácido úrico presente en la muestra se determinó por tripli 

cado . 

1 .- Fawcett , J . K . y Scott , J . E ., J . Clin . Path ., ll, (1960) , 156 

2 .- Kageyama , N ., Clin . Chi.m. Acta , ll , (1971) , 421 . 

3 . - Da Fonseca-Wollheim , r . Z . Chem . Kli n. 8iochem . . ..!.2.. (1973) . 421 . 

La Laguna . JO de septi e mbre de 1980 



2 3 4 

ANEXO VII 



CUADRO TERMICO DE LA ARDILLA MORUNA 

T amb o = Temperatura ambiental 

= Temp . de ardilla sin caseta , con alimento 

= Temp . de ardilla sin caseta , sin alimento 

= Temp . de ardilla con caseta , sin alimento 

= Temperatura de caseta de a4 

= Temp. de ardilla con case t a , con alimen t o 

= Temp. de caset a de aS 

T a2 

T a3 

T a4 

T e4 

T aS 

T eS 

T a6 = Temp . de ardilla jOven sin caseta , con alimento 

Fecha: 1 1- 12 de agosto de 1980 

Hora T amb T a2 T a3 T a4 T c4 T aS T c5 T a6 

38 , 3 38,7 

39 , 1 39 , 6 

40,0 40,0 

38 , 8 40,0 

38, 4 39 , 9 

39 , 3 39 , 8 

38 , 2 38 , 6 

38 , 2 38,2 

37 , 0 21 , 9 

38 , 0 26,2 

37,1 32 , 0 

37 , 5 29 , 8 

38 , 4 29 , 5 

39 , 0 27 , 6 

37 , 1 25 , 4 

35 , 8 23 , 9 

38,0 

38,6 

38 , 5 

38,5 

39 , 0 

38,6 

36 , 7 

36,6 

22 , 3 

25 , 2 

30 , 7 

29,7 

29 , 3 

27 , 7 

2 4, 9 

23, 4 

37 , 5° C 

38 , 6 (1) 

39 , 0 (2) 

38 , 3 (3) 

38 , 5 (4) 

39 , 0 (5) 

38 , 7 

38 , 0 

8 :00 19 , 8 

10 : 00 24 , 2 

12:00 29 , 0 

14:00 30,0 

16 : 00 29 , 7 

18:00 27 , 1 

20 : 00 2 4, 2 

22:00 22 , 2 

24 : 00 21 , 3 

2:00 20 , 1 

4: 00 20 ,1 

6:00 19,9 

8:00 19 , 7 

38 , 2 37 , 9 35 , 7 23 , 3 36 , 0 22 , 4 37 , 4 

37 , 1 37 , 9 35 , 3 22 , 1 36,8 22 , 1 37 , 3 (6) 

37 , 9 

37 , 9 

38 , 4 

36 , 8 35 , 8 2 1, 6 36,0 

38 , 2 35,6 21 , 3 35 , 3 

39 , 7 36,6 21, 6 37 , 3 

(1) : Da el so l a l as casetas y a 1/2 jau l a 

(2) : Da el sol a toda la jaula 

(3) : Las jaulas est~n a la sombra 

21 , 6 37 , 5 

21, 1 37 , 0 

21 , 6 37 , 8 

(4) : La sombra llega hasta l a mitad de las insta l aciones 

(5) : La sombra es completa 

(6): Empieza a caer rocio 



Fecha Hora T amb T a3 T a4 T c4 

12/8 12:00 31 , 9 39 , 3 39,1 35 , 6 

16:00 29,5 39 , 5 38 , 6 29,8 

20:00 25,3 39,5 36 , 8 26,4 

24: 00 22 , 0 36 , 2 35 , 6 23,3 

13 / 8 4:00 21,4 37,3 35 , 2 22,1 

8:00 20 , 8 39,5 36 , 0 21,3 

12:00 28,2 39, 4 38 , 5 31,8 

16,00 28,1 39 , 3 38 , 5 28 , 6 

20:00 23,3 39 , 3 37,1 24 , 6 

24:00 21,8 36,7 36,0 23 , 3 

14/8 4:00 20,7 36 , 7 35 , 3 21 , 7 

8:00 20 , 3 39, 1 37,7 20 , 9 

12:00 26,7 38 , 4 37,7 33 , 7 

16 : 00 26,4 38 , 3 37,6 27 , 1 

20:00 21 , 8 38,8 36,3 23,1 

24:00 21,2 35 , 3 35 , 3 22,2 

15/ 8 4:00 20,8 35,6 35 , 5 21 , 6 

8:00 21 ,3 38,6 36,6 21 , 9 

12: 00 25 ,1 38 , 8 37 , 3 26 , 7 

16:00 26,6 38 , 7 38 , 6 26,8 

20 : 00 23 , 3 38 , 9 36 , 3 24 , O 

24: 00 21 ,4 35,3 35 , 3 21,9 

16/ 8 4:00 19,5 35 , 6 35 , 8 20,9 

8 : 00 20,1 39 , 0 36 , 9 20,7 

12:00 24,9 38 ,2 37,S 25,9 

16:00 26,4 37,4 38 , 1 27,4 

20:00 22 , 4 36 , 8 36 , 2 23,3 

24: 00 20 ,8 26 , 3 35 , 6 21 ,4 



Fecha Hora T amb T a3 T a4 T c4 

17/ S 4 , 00 20,1 34,8 35,7 21 , 1 

S,OO 19 , 4 38 , 7 36,7 19,9 

12 , 00 25 , 6 39 , 3 37 , 1 32,1 

16,00 26 , 6 3S,6 37 , 7 27 , 2 

20,00 22 , 2 36,8 36,0 23 , 4 

2 4 ,00 21,0 29,5 35,3 20,7 

lS/S 4,00 19 , 8 30,2 35,5 20 , 7 

S,OO 21 , 1 37,6 3 7 , 6 21 , 7 

l2 , 00 25 , 5 39 , 5 38 , 0 21,7 

16 , 00 25,8 39,0 37,8 26,2 

20 , 00 22 , 3 34 , 6 36 , 5 23,2 

24 , 00 21 , 1 25 , 1 35 , 4 21,7 

19 / 5 4 , 00 20,1 33,3 35 , 0 20,8 

S,OO 20,0 36,7 37 , 5 20,4 

12,00 22 , 6 35 , 8 36 , 1 23 , 6 

16 , 00 23 , 9 36 , 3 36,7 24 , 6 

20,00 21,6 34,0 35 , 7 22 , 3 

24,00 20 , 3 27 , 3 35,0 21 , 2 



ESTUDIO DE LAS VARIACIONES TERMICAS EN UNA PARED DE PIEDRAS 

T ambo = Temperatura ambiental 

T a = Temp. en la parte superior de la pared 

T b = Temp. en la cara sur de la pared 

T e = Temp. en la cara norte de la pared 

T d = Temp. en el interior de la pared 

Fecha : 11 - 12 de agosto de 1980 

Hora Tamb T a T b T e T d 

8:00 19,2 17 , 7 18,2 18,6 19 , 7 o C 

10 : 00 25 , 2 27,1 26 , 1 23,1 23 , 3 

12:00 28 , 6 36 , 6 34,6 27,7 25 , 7 

14 : 00 31 , 5 50,2 40,2 31 ,8 29 , 0 

16 : 00 32 , 0 48 , 0 38 , 6 29,2 31 , 6 

18 : 00 27 , 8 37,6 32,3 30,7 28,4 

20:00 23,7 26,4 26 , 8 25,9 26 , 3 

22:00 21,3 21,1 23,3 20,7 24 , 1 

24:00 19,6 19 , 2 21 , 3 19,7 23,1 

2 : 00 19 , 4 17 , 9 19,2 19,1 20,8 

4:00 18,5 16 , 8 18,4 1 8,4 20 , 1 

6:00 18 , 2 16,4 17 ,8 18 , 1 20 , 1 

8 : 00 18,7 16,3 17,6 18 , 3 21 , 8 

• 
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ANEXO VIII 

-



RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA ARDILLA MORUNA EN 

FUERTEVENTURA 

- Zona Norte : Guardas encuestadores: D. Esteban Robayna y D. 

Benedi cto Le6n. 

Corresponde al área al norte de la linea que une La 

Matilla y Puerto del Rosario . 

Ndmero de encuestas: 

Un total de 55. 

Análisis: 

¿ Ha oido hablar de las ardillas ?: 

¿ Las 

¿ Ha 

¿ Que 

Respuestas afirmativas 53 - el 96 ' 3% 

Respuestas negativas 

ha visto ? : 

Respuestas afirmativas 

Respuestas negativas 

tenido daños ? : 

Respuestas afirmativas 

Respuestas nega t ivas 

tipo de daños ? : 

higueras en 9 encuestas 

higos 

tuneras 

• 

" 
almendras " 

uvas " 
Legumbres " 

g ranadas .. 

frutas " 
algarrobas 

tunos 

patatas 

maiz 

cabras 

" 

" 

" 

" 

3 " 
3 " 
3 " 
2 ' ." 
2 " 
2 " 
2 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 

1 " 

2 - el 3 ' 7% 

3 3 - el 60% 

22 - el 40% 

16 - el 29 ' 1% 

39 - el 70 '9 % 

¿ Las ha tenido en cautividad ? : 

Respuestas afirmativas 5-9'1% 

Respuestas negativas SO - 90 ' 9% 



¿ Es cazador ?: 

Respuestas afirmativas 11 - e l 30 ' 5% 

Respuestas negativas 25 - el 69'5% 

- Zona Central: Guarda encuestador D. Antonio Reyes 

Corresponde al área comprendida entre la línea que une 

La Mantilla y Puerto del Rosario, al no rte, y Ajuy y Tisca

manita, al sur . 

Ndmero de encuestas : 

De un total de 47 encuestas corresponden 14 al periodo 

entre el 26 de enero y el 14 de febrero y 33 hechas anterior 

mente. De estas 33 pasan 4 a la zona sur. A las 43 restantes 

han de añadirse 3 de las realizadas por D. Esteban Robayna 

siendo un total de 46 las que corresponden 

Análisis: 

¿ Ha oido hablar de las ardillas ? : 

Respuestas afirmativas 46-el 100% 

¿ Las ha visto ? : 

¿ Ha 

¿ Las 

¿ Es 

Respuestas afirmativas 27 - el 58% 

Respuestas negativas 19 - el 41% 

tenido daños ? : 

almendras 

higueras 

tuneras 

tomates 

higos 

hortalizas 

parras 

calabazas 

maiz 

guayabos 

ha tenido 

Respuestas 

Respuestas 

cazador ? : 

Respuestas 

Respuestas 

en 8 encuestas 

" 5 " 
" 2 " 
" 2 " 

" 2 " 

" 2 " 
" 1 " 

" 1 " 
" 1 " 
" 1 " 

en cautividad ? : 

afirmativas 

negativas 

afirmativas 

negativas 

4 - el 8 ' 7% 

42 - el 91 ' 3% 

8 - el 17 ' 3% 

38 - el 82'7% 

a la zona Central . 



Zona Sur: Guarda encuestador D. Esteban Robayna 

Corresponde al ~rea comprendida entre el Jable de Jan

dia y la línea que une el Puerto de Ajuy y Tiscamanita . 

NOmero de encuestas: 

De un total de 11 6 encuestas 100 corresponden a l perio

do comprendido entre el 26 de enero y el 14 de febrero y 16 

hechas anteriormente . De estas 16, 3 corresponden a la zona 

Central . A las 113 r estantes han de añadirse 4 de las reali 

zadas por el Guarda D. Ant onio Reyes antes del 26 de enero , 

siendo entonces un total de 117 las que corresponden a la 

zona Sur . 

An~lisis: 

¿ Ha oído hablar de las ardillas ? : 

Respuestas afirmativas 117 - el 100 % 

¿ Las ha visto 7: 

Respuestas afirmativas 100 - el 85 1 5% 

Respuestas negativas H el 14'5% 

¿ Ha tenido daños ? : 

Respuestas afirmat i vas 50 - el 42'7% 

Respuestas negativas 67 - el 57 ' 3% 

¿ Que tipo de daños ? : 

tomates en 29 encuestas 

tomateras .. B .. 
almendras .. B .. 
verduras .. 7 .. 
higos .. 6 .. 
maiz .. 6 .. 
garbanzos .. 5 .. 
pigueras .. 2 .. 
granadas .. 2 .. 
huevos .. 2 .. 
melones .. 2 .. 
d~tiles .. 2 .. 
calabazas .. 2 .. 
tunos .. 2 .. 
semi lleros " 3 .. 
tuneras .. 1 .. 
sandias .. 1 " 
pimientos .. 1 .. 



calabacín en 1 encuesta 

guayabo " 1 " 
mangueras de riego por gote o en 1 encuesta 

¿ Las ha tenido en cautividad ? : 

Respuestas afirmativas 9 - el 7' 6 % 

Respuestas negativas 98 - el 92 - 4% 

¿ Es cazador ? : 

Respuestas afirmativas 34 el 29 % 

Respuestas negativas 83 - el 71 % 
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