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Los estudios de faunística, en su sentido amplio, han 

perdido incentivo para los científicos, atraídos por el 

"experimentalismo", hasta el extremo de que las activida

des de los taxónomos y zoólogos en el sentido clásico han 

llegado a considerarse algo así como interesantes especu

laciones de teóricos de gabinete, los "stay-at-home-theo

riticians" de los anglosajones (1). Sin embargo, resulta e 

vidente que toda investigación en el campo de la zoología 

requiere partir de un diagnóstico seguro, no sólo para la 

aplicación de medidas destinadas a controlar o erradicar 

agentes patógenos, sino también para las investigaciones 

básicas y para conocer los efectos de determinados métodos 

dé lucha contra plagas sobre los ecosistemas. 

El interés por los zooparásitos deriva de su acción 

directa sobre el hombre (como patógenos), o indirecta (a 

través de su acción patógena sobre los animales y/o plan

tas que aquél utiliza como alimento, compañía, ornato etc). 

Aparte de los aspectos higio-sanitarios, adquiere gran reli~ 

ve también la importancia de la producción de alimentos, 

en cuyo proceso pueden actuar negativamente los parásitos 

(2), así como los enormes intereses de la industria quí

mico-farmacéutica, implicada en la fabricación a gran esca 

la de parasiticidas. Finalmente, la gran preocupación por 

la ecología que hay en el mundo actual, puede justificar 

igualmente las investigaciones parasitológicas, no sólo po~ 

que muchas de las grandes alteraciones del medio (p.e., la 

agricultura intensiva, los extensos regadíos etc) pueden 

crear problemas parasitarios nuevos, sino también porque el 

conocimiento de la parasitofauna puede constituir un buen 

indicador para detectar la modificación de los ecosistemas. 

La opinión generalizada de que en la zona templada del 

globo, que coincide con los países desarrollados, ya se c~ 

nocen suficientemente los problemas parasitarios es un cr~ 

so error. Incluso algunas parasitosis que se consideran p~ 
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co menos que relegadas al mundo del subdesarrollo, irrum

pen con renovada violencia, de vez en cuando, para reavi

var nuestros recuerdos (pediculosis, p .e.). De otra parte, 

cada vez es ma yor el riesgo de difusión de enfermedades y 

plagas que hemos venido considerando como "exóticas". 

Por estas y o tras razones, diversos organismos esta

tales han reclamado la preparación del "mapa parasitario" 

nacional, sin haberlo logrado (3). Realmente, la situación 

española, hasta el momento de acometer la edición de los 

trabajos que comentamos, ha sido de profunda dependencia. 

La mayoría de las obras que sirven de base en universida

des y centros de investigación aportan datos que solo tie

nen una limitada validez para España, en particular cuan

tos hacen referencia a condiciones ecológicas, por tratar

se de traduccione s de obras cread~ s en realidades muy dife

~P~ée ~ . No sin cierto sonrojo, debemos constatar que muchas 

especies de parásitos, nuevas para la ciencia, se conocen 

gracia s a trabajo s de parasitólogos y zoólogos extranjeros 

que tuvieron la oportunidad de estudiarlas en nuestra Pe

nínsula e ~slas, incluso recogiendo sus especímenes con o

casión de !viajes en tránsito1· Por fortuna, la situación 

está cambi ando radicalmente. 

Trabajos realizados 

De acuerdo con el proyecto apro

bado en su día, hemos llevado a cabo una amplia revisión 

crítica de la bibliografía relacio nada con la Parasitolo

g ía ibérica, al tiempo que se desarrollaban trabajos de 

campo, encaminados al hallazgo de nuevas áreas de distri

bución, búsqueda de nuevas especies, conocimiento de la di

námica estacional de algunas parasitosis ya conocidas etc. 

etc. En esta tarea han participado 43 científicos (españoles 

portugueses, franceses, suizos etc), pertenecientes a 19 

centros de investigación de los respectivos países, más 

uno de Tunicia. 
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Los resultados se han publicado en tres densas monogra

fías (4, 5, 6) que han recibido críticas súmamente favora

bles en publicaciones especializadas, como las siguientes: 

Journal of Protozoology, l1. (2): 293, 1976 

Bol. R. S . Española Hist. Nat. (Biol.), 74 (l-4): 238, 

1976, e Ibid., 2_2 (1-4): 512, 1977. 

Journal of Parasitologv, 63 (2): 237 y 239, 1977. 

Angew. Parasitologie, ~ (3): 172, 1977. 

Rev. Ibér. de Parasitol., lI_ (3-4): 406-407, 1977. 

Acta Parasitol. Iugoslavica, 9 (1): 43-44, 1978. 

Resulta imposible resumir en el breve espacio disponi

ble el considerable volumen de aportaciones que hemos sin

terizado en las citadas monografías. En los cuadros I al 

VIII se compendian los datos más relevantes. 

En el momento de redactar estas páginas se están con

cluyendo los trabajos relativos a Acarina, Insectos pará

sitos (aparte de los MalÓfagos, ya considerados) y un gru

po misceláneo. Confiamos que puedan publicarse en 1979. 

---- o 

Al margen del trabajo nacional específico, debemos men

cionar la proyección alcanzada con motivo de la celebración 

de una Mesa Redonda sobre Información y Documentación en 

Parasitología,con ocasión del IV Congreso Internacional de 

Parasitología en Varsovia (Polonia), del 16 al 29 de a go ~ 

to de 1978. El autor fué invitado especialmente a partici

par, presentando un documento de traba1o sobre la situación 

española (7). 

---- o ----
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PROTOZOOS PARASITOS DE LA FAUNA IBERICA 

Géneros y especies 
más frecuentes 

- 69 géneros con un 

total de 240 especies, 

- Géneros más represen-

tados: 

Eimeria spp. 68 

Isospora spp. 13 

Haemoproteus spp. 11 

Taxones de los 
hospedadores y 
nº de especies 

Platelmintos (•~) 

Nematelmintos 1 

Crustáceos 18 

.A.rácnidos 12 

Insectos 20 

Moluscos 1 

Peces 9 

Anfibios 2 

Reptiles 2 

Aves 37 

Mamíferos 17 

(*) No se citan especies concretas. 

Bibliografia 

U'*) 

579 trabajos 

(**) Se recogen, además de las 20 especies del cuadro, mencio
nes a insectos, sin precisión de especie. 

Cuadro I 

TREMATODOS sensu lato PARASITOS DE LA FAUNA IBERICA 

Géneros especies Taxones de los y hospedadores y más frecuentes nº de especies 
Bibliografía 

- 115 géneros, con un Acnidaria 1 

total de 177 especies. Crustáce.os 1 

- Géneros más represen- Insectos 3 

tados: Moluscos 19 U') 

Dactylogyrus spp. 8 Peces 61 239 trabajos 

Plagiorchis spp. 6 Anfibios 7 

B_rachylaemus spp. 5 Reptiles 5 

Aves 14 

Mamíferos 25 

(*) Además de las 19 especies del cuadro, se han publicado 
otros datos sin indicación de las especies de moluscos 
afectados. Cuadro II 
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CESTODOS PARASITOS DE LA FAUNA IBERICA 

Géneros y especies 
más frecuentes 

- 80 géneros, con un 

total de 182 especies 

- Géneros más represen-

tados: 

Hymenolepis spp. 24 

Raillietina spp. 11 

Choanotaenia spp. 10 

Taxones de los 
hospedadores y 
nº de especies 

Anélidos 

Arácnidos 

Crustáceos 

Insectos 

Moluscos 

Peces 

Anfibios 

2 

3 

3 

6 

2 

22 

3 

Reptiles 7 

Aves 4 7 

Mamíferos 30 

Cuadro III 

NEMATODOS PARASITOS DE LA FAUNA IBERICA 

Géneros y especies 
más frecuentes 

- 164 géneros, con un 

total de 366 especies. 

- Géneros más represen-

tados: 

Capillaria spp. 29 

Cyathostomum spp. 21 

Subulura spp. 

Taxones de los 
hospedadores y 
nº de especies 

Anélidos 

Crustáceos 

Arácnidos 

Miriápodos 

Insectos 

Moluscos 

Peces 

Anfibios 

3 U:) 

2 

1 

1 

22 

17 

14 

5 

Reptiles 8 

Aves 44 

Mamíferos 85 

Bibliografía 

250 trabajos 

Bibliografía 

547 trabajos 

(*) Hay muchos datos sobre parasitismo sin indicación de las es
pecies afectadas. 

Cuadro IV 
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ACANTOCEFALOS PARASITOS DE LA FAUNA IBERICA 

Géneros y especies 
más frecuentes 

- 10 géneros, con un 

total de 23 especies. 

- Géneros más represen

tados: 

Centrorhynchus spp. 

Prosthorhynchus y 

Moniliformis spp. 

Echinorhynchus spp. 

5 

4 

3 

Taxones de los 
hospedadores y Bibliografía 
nº de especies 

Insectos 7 

Peces 6 

Anfibios 3 42 trabajos 

Reptiles 2 

Aves 30 

Mamíferos 10 

Cuadro V 

ANELIDOS PARASITOS DE LA FAUNA IBERICA ( '~) 

Géneros especies Taxones de los y hospedadores y Bibliografia 

-

-

más frecuentes nº de especies 

16 géneros, con un Protozoos 1 ( *'~) 

total de 19 especies. Anélidos ? ('H) 

Géneros más represen- Crustáceos ? <**) 

tados: Tunicados 1 (1:*) 

Dina, Glossi12honia y Insectos ? (**) 

Polydora, ex aeguo, Moluscos 5 <""~ ) 29 trabajos 

con 2 especies cada Peces 4 ( * '~ ) 

uno. Anfibios 2 <**) 

Reptiles 1 (**) 

Aves ? (**) 

Mamíferos 4 (**) 

No siempre se trata de parásitos estrictos, pues hay situa
ciones de predatismo. 

(**) Hay muchos datos sobre parasitismo sin indicación de las es 
pecies afectadas. 

Cuadro VI 
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CRUSTACEOS PARASITOS DE LA FAUNA IBERICA 

Gé neros y especies 
más frecuentes 

- 27 géneros, con un 

total de 33 especies. 

- Géneros más represen

tados: 

Lernaea spp. 

Argulus spp. 

Clavela y Tisbes 

4 

3 

spp. ex aequo 2 

Taxones de los 
hospedadores y 
nº de especies 

Hidro zoos 1 

Anélidos 1 

Crustáceos 7 

Mo luscos 3 

Holoturias 1 

Peces 21 

Reptiles 1 

Cuadro VII 

Bibliografía 

68 trabajos 

INSECTOS-MALOFAGOS PARASITOS DE LA FAUNA IBERICA 

Géneros y especies 

- 62 géneros, con un 

total de 144 especies. 

Géneros más represen

tados: 

Goniodes spp. 7 

Degeeriel la, Mena

canthus, Philop

~ y Quadraceps 

spp. ex aeguo 6 

Co lpocephalum, Goni~ 

cotes y Strigiphilus 

spp. ex aeguo 5 

Taxones de 1-os 
hospedadores y 
nº de especies 

Aves 91 

Mamíferos 11 

Cuadro VIII 

Bibliografía 

46 trabajos 
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Introducción: Los carábidos son Insectos coleópteros 

qu e v i ven principa l mente sobre e l sue l o refugiándose - excepto 

los cavernícolas - bajo piedras u hojarasca y comprenden especies 

carnívoras y.especies fitófagas que contribuy en a car acterizar 

biotopos muy concr e tos . 

El abigarrado puisaje de l Alto Ar agón ( Pirineo occiden 

tal) presenta condiciones inmejorables para estudiar l as prefe 

rencias de residencia eco lógica de la s d i s tintas especies . Ade 

más , e n el Alto Aragón viven un notable nGmero de especies e nd~ 

micas pi r e naicas , muchas de l as cuales están en pe li gro de ex 

tinción debido fundame nta l mente a causas de origen antrópico . 

Con este trabajo se intenta, en primer lugar, dar una 

visión de conjunto de l a fau n a de carábidos altoaragoneses , es 

peculando sobre l a inc i dencia de los fac~ores bióticos y abióti 

cos en su d i stribución espacia l . En segundo l ugar, y apl~cando 

lo s conocim i e ntos obte n idos a l es tudio de endemismos, se e>:ponen 

y comentan todas l as pos i bi lidades referent es a l as medidas que 

se pu ede n adoptar par a l a supervivencia de aque llaG espe c ~es 

amenazadas de extinción . 

Material capturado y limites de la zona de trabajo : 

Para llevar a cabo l os fi n es antes expuestos , se estudia un nG

mero del orden de 15.000 individuos pertenecientes a unas 300 

especies aprox imadame nt e , capturados e n diversos puntos de la 

geograf í a al t oaragonesa . La mayor parte del material ha sido re 

co l ectado manualmente y unos 2.000 ejemplares utilizando trampas 

au t omát icas . Las ci tas bibliográficas versan sobre unas 150 es 

pecies. 

El territorio muestreado comprende unos 8.000 kilóme 

tros cuadrados qu e per t enecen a l a parte N. de la provi n cia de 
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Huesca. Limita con Navarra y el extremo N. de Z~ragoza, la fron

tera francesa y la provincia de Lérida. Por el S. se considera 

que el Alto Aragón se interrumpe en lo s territorios somontanos 

que inician la Depresión Central del Ebro. Aunque el territorio 

está bastante alejado del Cantábrico, gracias a su situación ce

rrada por levante y abierta a poniente tiene un clima bastante 

continental pero de transición y con influencia atlántica alter

nante, que se acentua con la longitud W. y, sobre todo, en los 

caraponientes de todo el territorio; ello tiene una gran influ

encia sobre la fauna. 

Establecimiento del catdlogo: Con todo el material ob

tenido y siguiendo el criterio taxonómico de JEANNEL (1941-42) 

se ha establecido un catálogo de especies altoaragonesas en el 

que cada especie se trata según el siguiente esquema: Siempre 

que se ha pod ido o se poseen datos se exponen, en primer lugar, 

las citas propias acompañadas de fechas precisas. A continuación 

se mencionan detalladamente las citas de otros autores. Seguida

mente ,por medio de un breve calificativo se resume la distribu

ción actual conocida, lo que permite establecer la composición 

faunística de la comarca. Por Último se indican los biotopos 

donde se ha capturado con mayor frecuencia la especie. 

Distribución espacial : Se han ordenado una serie de 

estaciones meteorológicas utilizando corno criterio los datos re

gistrados en ellas durante seis años con objeto de que sirvan de 

auxilio o telón de fondo explicativo para el estudio comparado 

de las relaciones entre biocenosis de carábidos y paisaje. De 

cada una de las treinta y una estaciones estudiadas se da a co

nocer: pluviosidad total, temperatura media anual, oscilación 

entre la temperatura media del mes más frio y la del más cálido, 

altitud, pluviosidad total de marzo a mayo (primavera), tempera

tura media de las medias mensuales del mismo intérvalo, media de 

los índi ces de aridez ( pluviosidad en mm./ tern. media en~ C.) 

durante los meses antes mencionados. Se han ordenado los obser

vatorios según el índice obtenido al restar la media de las 
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temperaturas medias de los meses de primavera (marzo-mayo) de 

la media de los índices de aridez mensuales para el mismo perio

do P/T - Tm ). En esta ordenación se delimitan , según crite

rios botánicos, varios grupos que van desde los de vegetación 

de dominios más áridos y cálidos a los de vegetación de dominios 

más frios y húmedos: 1) Estaciones intermedias entre el carras

cal y el quejicar submediterráneo, 2) Estaciones representativas 

del dominio del quejicar, 3) Piso montano seco, 4) Dominio de 

caducifolios higrófilos, 5) Dominio subalpino y alpino. 

Este "indice de primavera" que ordena los diferentes 

observatorios y que se correlaciona con la vegetación, es utili

zado como base para el estudio de la distribución temporal y es

pacial de carábidos. 

La radiación solar influye directamente sobre el micro

clima de debajo de las piedras en lugares donde la cobertura ve

getal es escasa ( praderas alpinas por ejem . ). Muchas de estas 

piedras albergan numerosas especies de carábidos (entre los que 

se incluyen gran número de endemismos pirenaicos). Por otro lado 

la radiación es causa de la distribución de la s manchas de nieve 

en primavera y en verano, en cuyo entorno viven numerosos cará

bidos nivícolas o relacionados directamente con e l agua de fu

sión. A causa de esto se ha considerado de gran interés estudiar 

la radiación en el Alto Aragón. Así pues, se define n tres tipos 

de áreas térmicas; a) macrotérmicas, que serían aquellas en las 

que la radiación anual variase e ntre la máxima posible según la

titud y efectos pantalla y dos tercios de la misma, b) mesotér

micas, con radiación anual incidente f luctuando entre dos t e r

cios y un tercio del máximo posible, y c) microtérmicas, con ra

diación anual fluctuando e ntre cero y un tercio del máximo posi

ble . En los cálculos realizados en el presente estud io no se ha 

tenido en cuenta la absorción de la atmó sfera y por tanto la 

del vapor de agua y la de las nubes . Estos errores quedarían sub

sanados al comparar puntos de áreas reducida s y alt itudes no muy 

diferentes. 

Un gran número de carábidos vive al borde de la s ni e 

ves en las praderas alpinas o junto a los torrentes que proceden 
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de la fusión de esta nieve. En el presente trabajo se estudia 

detalladamente la sucesión de especies que se encuentran al mues

trear desde . el borde de los glaciares (a más de 3.000 m. S/M.) 

hasta lo s arroyos y rios de bajas altitudes. 

Igualmente se estudia la distribución de carábidos te

niendo en cuenta la litología de la comarca. 

La in f luencia antrópica es un factor muy importante en 

la distribución de los carábidos. En bajas altitudes la distri

bución de los cultivos adquiere una relevante importancia, pero 

en cotas altas dedicadas a pastos estivales, donde los endemis

mos pirenaicos abundan, la distribución de las especies tiene 

una motivación diferente . 

En efecto, durante el verano los pastos de altitud 

suelen albergar numeroso ganado vacuno. Las vacas tienen pre 

ferencia por las cotas altas y frecuentan los collados y lade

ra s huyendo de los fondos de valle donde los tábanos les moles

tan constantemente. Es pues en collados y laderas donde se en

cuentra mayor densidad de excrementos que son desmenuzados y 

arrastrados por el agua de fusión de la nieve que sólo existe 

en áreas microtérmicas y en parte de las mesotérmicas (lugares 

umbrosos), distribuyendo así compuestos nitrogenados, proceden 

tes de la descomposición de los excrementos, por las laderas, 

preferentemente alrededor de los regatos. Las umbrias son abrup

tas y durante la fusión de la nieve se desprenden grandes pie

dras . As í pues, en estas áreas es donde los carábidos encuentran 

refugio, humedad y compuestos nitrogenados esenciales para su 

vida. Estas circunstancias también suelen darse en los ibones. 

Por todo ello es de gran importancia para la conserva

ción de la fauna de alta montaña el promocionar la ganaderia y 

evitar en lo posib l e las presas que retienen el agua e inundan 

los ibones. 
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La Lagartija de las Pitiusas ( Lacerta pityusensis ) es 

una especie endémica de las islas de Ibiza,Formentera e islotes adyacentes. 

Con la presente investigaci6n se pretende estudiar los aspectos biol6gicos, 

ecol6gicos y taxon6micos de sus curiosas poblaciones.Desde hace años ( EISEN-

TRAUT,1950 estas lagartijas han atraído la atención de numerosos zo6logos 

que han descrito formas peculiares de cada uno de los islotes. 

Sin embargo menos atención han recibido la biología , ecología y evolu

ci6n de estas poblaciones.Estudios ya realizados ( SALVADOR,en prensa ) y los 

actuales sobre la Lagartija de las Pitiusas sugieren que cada islote es un e

cosistema aisla do,en el que cada poblaci6n está sometida a diversas presiones 

selectivas. De informaci6n fragmentaria recogida en la bibliografía se des

prende que fen6menos similares ocurren en otras islas del Mediterráneo,Caribe 

y golf o de California.Pasemos ahora revista a los más interesantes. 

TAMAÑO DE CABEZA Y CUERPO. -

La primera regla de Schoener ( WILLIAMS,1972 ) establece que el tamaño 

de especies de ~ ( familia I guanidae ) solitarios ( que ocupan una isla 

sin otras especies en competencia ) oscila entre 65 y 95 mm. de cabeza y cue!. 

po y puede considerarse como típico.Podemos añadir que varias especies medi

terráneas de lacértidos ( .!!· pityusensis,b_. lilfordi,b_. erhardii,b_. filfolen

~,b_. melisellensis ,b_. milensis y .!!· sicula ) cumplen esta regla.También es 

este el caso de los lagartos iguánidos del género ~ en las islas del golfo 

de California ( SOULE,1966 ). 
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DntO RFI &\10 SEXUAL, -

Hemos encontrado que en !:· pityusensis,así como en !:• lilfordi,que los 

machos son mucho mayores que las hembras en todas las poblaciones examinadas. 

Este mismo fenómeno t a mbién se da en los demás representantes mediterráneos 

del género. 

SCHOENER (1967,1968,1977) señala que en varias especies de lagartos del 

género Anolis los machos y las hembras ocupan distinto nicho.En L. pityusen

sis y L. lilfordi hemos encontrado este mismo fenómeno,comprobando que los 

sexos se comportan como especies ecológicamente diferentes.Este reparto del 

nicho entre sexos permite explotar mejor los recursos del ecosistema. 

En relación con este punto anterior es interesante poner de manifiesto 

que la segunda regla de Schoener ( ll'ILLIAMS,1972 ) establece que las especies 

de~ en competencia ajustan su tamaño por pares.Por nuestra parte ,consi

deramos que existe ajuste entre sexos,completando la regla anterior con otra 

de dimorfismo sexual,seglin la cual en especies solitarias los sexos aj ustan 

su tamaño mediante el dimorfismo y ocupan diferente nicho ecológico ( SALVA

DOR, en prensa ) , 

La exclus ión por competencia es otro factor que presiona fuertemente 

aunque de manera menos conspicua en pos del dimorfismo sexual.La mayoría de 

los islotes mediterráneos están ocupados por una sola especie y sólo en gran-

des islas conviven dos especies,sin tener competencia directa NEVO et al., 

1972 ). 

Posiblemente el ajuste de los sexos como especies ecológicamente dife

rentes a través del dimorfismo sexual está impidiendo el ajuste de una nueva 

especie invasora.En conclusión,el dimorfismo sexual es ventajoso para estas 

especies habitantes de pequeñas islas. 

MELANISMO.-
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Se conocen numerosas poblaciones parcial o totalmente melánicas en va

rias especies de lagartijas mediterráneas.Este fen6meno ha sido ya tratado 

desde hace tiempo ( EISENTRAUT,1950 ),permaneciendo todavía desconocido su 

significado. En !:• pityusensis presentan melanismo las poblaciones de las is

las Bledas,Murada y Ses Margalides,lo que comparado con la abundancia de po

blaciones melánicas en L. lilfordi parece indicar que hay relaci6n entre el 

período de aislamiento de la poblaci6n y la aparici6n del melanismo.En el ca

so apuntado de!:· pityusensis el melanismo está presente en aquellas pobla

ciones que llevan más tiempo aisladas. 

Hay varias hip6tesis que explican la aparici6n del melanismo,Una de e

llas es que la coloraci6n melánica absorbería mayor cantidad de calor y se

ría más ventajosa en el microclima fresco de los islotes . También protegería 

los 6rganos internos de la acción de los rayos ultravioleta. 

PROPORCIONES RELATIVAS . -

MERTENS ( 1934 ) y IW!MERER ( 1926 ) habían destacado la variación de 

formas y proporciones de unas islas a otras . De estos fenómenos el más curioso 

sin duda es el engrosamiento de la cola.Hemos comprobado que en _!:. pityusen

sis y!:• lilfordi la cola es utilizada como un reservorio nutritivo,ensanchá!!_ 

dose extraordinariamente en períodos de abundancia de alimento. 

Estas lagartijas presentan actividad generalizada durante todo el año, 

enfrentándose a irregularidades en la disponibilidad de alimento en las dife 

rentes épocas del año.~lediante el mecanismo antes mencionado pueden compensar 

unas épocas con otras. 

NUMERO DE ESCAMAS DORSALES.-

Comparando en !:.· pityusensis las pobla ciones de los islotes con l a s de 

Ibiza se aprecia que en las primeras awnenta perceptiblemente el número de es 

camas dorsales . SOULE ( 1966 ) estudió la variación de este carácter en los la 
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gartos iguánidos del género Uta de las islas del golfo de California,llegando 

a la conclusi6n de que el número y tamaño de las escamas dorsales tiene un e

fecto termorregulador importante.Según este autor en las islas pequeñas el 

clima es más fresco que en las grandes,y que por esta raz6n los ~ de las is 

las grandes tienen las escamas dorsales mayores y aquilladas mientras que en 

las islas pequeñas estos lagartos tienen escamas menores y planas. 

COMPORTAMIENTO. -

En muchos islotes hay una densidad relativamente elevada de individuos 

lo que crea problemas de territorialidad.En el caso de !:· lilfordi han apare

cido pautas especiales que inhiben la agresividad,aunque no sabemos todavia 

que sucede en !:· pityusensis.Merecen especial atenci6n los fen6menos de cani

balismo y comensalismo con colonias de aves. 

BIOLOGIA.-

Otro fen6meno interesante es el modo de regulaci6n del número de indi

viduos en estas poblaciones carentes de predadores.Investigaciones en curso 

señalan que hay una disminuci6n de la reproducci6n.Aparentemente en los islo

tes hay alteraci6n de la proporci6n de sexos según la mayor o menor densidad 

de individuos. 
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La retina del ojo del camaleón, representa un notable ejemplo de adaptación 

espacial de las células nerviosas, como se desp rende del estudio que hemos 

realizado sobre la organización citoarquitéctonica de la capa de Henle y de 

la capa plexiforme externa. 

La capa de Henle, se define como una zona fibrilar, situada entre las capas 

nuclear y plexiforme externa (Armengol y cols. 1978). En esta capa, destaca 

la existencia de dos constituyentes fundamentales. Un componente de índole 

neuronal, formado por los axones de !os fotoreceptores, y un componente gli

al formado por las células de Muller. 

Los axones o fibras internas de los conos, presentan diversas característi -

cas según la zona retiniana donde se ubiquen. Así, en zonas centrales y par~ 

foveales de la retina, l os axones son finos, de largo recorrido y finalizan, 

a nivel de la capa plexiforme externa, en pedículos esféri cos de pequeño ta

maño. Los axones de mayor longitud, entre 450 y 500 micras, son los denomin~ 

dos por nosotros como axones tipo I (lámina I, fig.1). Asimismo, existen ax~ 

nes que poseen una longitud intermedia, que oscila entre 350 y 390 micras, 

son los axones de tipo II (lámina I, fig.3). Los axones de los conos, en la 

retina periférica, tienen un grosor ostensiblemente mayor al que poseen los 

axones de la retina central. Estos axone periféricos, son los de menor reco

rrido a su paso por la capa de Henle, entre 100 y 120 micras, e incluso me 

nos, finalizando a nivel de la capa p l exiforme externa en bases ovales de 

gran tamaño (lámina I, fig. 4). Son los axones descritos por nosotros como 

tipo III. 

Las características generales de las células de Muller de la retina del ca

maleón, fueron recogidas gráficamente por Caja! (1893). En un reciente estu

dio realizado sobre la citada célula (Prada y cols. 1978), se constata la 

existencia de una prolongación accesoria de la célula de Mulle r, que acompa

ña a los axones de l os fotoreceptores en su trayecto por la capa de Henle 

(Cajal 1893; Armengol y cols. 1978). Dicha prolongación , tras un trayecto 

tangencial generalmente largo por la capa de Henle (Lámina I, fig.2), se 

incurva a nivel de la capa plexiforme externa, to~ando una dire cción oblicua, 

que sigue a las células bipolares en su discurrir por la capa nuclear inter

na (Lámina I, fig. 1 1 flecha gruesa; figura 2). A nivel del tercio medio de 

la citada capa, la prolongación accesoria, finaliza en un engrosamiento, en 

el que probablemente se ubica el núcleo celular (lámina 1, fig.2, flecha 
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gruesa). El nacimiento de la prolongación accesoria se realiza, generalmente, 

a niveles ex ternos de la capa de Henle (lámina I, fig.2, flecha fina). 

El soma pr incipal de la célula de Muller, presenta a nivel de la capa de Hen

l e , un tamaño muy uniforme, aumentando el mismo tras la emisión de la prolon

gación accesoria (Armengol y cols. 1978; Prada y cols . 1978). Esta porción 

principal, contribuye a separar los diversos paquetes fibrilares que componen 

la capa de Henle . A nivel de la capa plexiforme externa, y a veces en el ter

cio interno de la capa de Henle, el soma principal de la célula se descompone 

en varios troncos, a partir de los cuales se forma un penacho de finas expan

siones, que atravesando las restantes capas retinianas en dirección vítrea, 

finalizan en pequeños pies de anclaje a nivel de la membrana limitante inter-

na. 

La totalidad de los autores, coinciden en describir al cono como el único ti

po de fotoreceptor existente en la retina del camaleón (Muller 1862; Krause 

1892; Cajal 1893; Rochon-Duvigneaud 1943; Armengol y cols 1978). De nuestras 

observaciones, se desprende varias morfologias fácilmente diferenciables en -

tre sí. Así, en la fovea y parafovea, destaca la existencia de conos con una 

oblicuidad muy marcada, tanto en su núcleo, de forma generalmente ovoidea, c~ 

mo en su fibra externa, siendo dicha fibra de distinta longitud según donde 

se situe e l perikario del receptor. En aquellos conos cuyo núcleo se situa en 

e l espesor de la capa de Henle (Lámina I, fig. S. , H, flechas), el recorrido 

de la fibra externa es mas largo y más oblicuo, efectuando inflexiones sinuo

sas a su paso por la capa nuclear externa. 

En la retina central, se observa la existencia de conos con un mayor grosor 

en sus segmentos internos, siendo su oblicuidad menor. En estos conos, la fi

bra externa queda reducida a un pequeño cuello de unión entre el segmento in

terno y el perikario del fotoreceptor, ubicado en este caso a nivel de la ca

pa nuclear externa (lámina I, fig.1, flecha fina; fig.3). Los conos de la re

tina periférica son los más robustos, con un segmento interno grueso que se 

continua con el perikario de recep tor insensiblemente, o a través de un cue

llo poco aparente a nivel de l a membrana limitante externa (lámina I, fig. 4) 

Resalta en l a retina del camaleón, el pequeño grosor que posee la capa plexi

forme externa , alrededor de 10 micras, en contraste con el gran tamaño que p~ 

see la capa plexiforme interna, unas 95 micras (Armengol y cols. 1978). 
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El método de Golgi, muestra la existencia de una hilera de perikarios en el 

límite externo de la capa nuclear interna, pertenecientes a las células hori

zontales. Estas células, en la retina del camaleón, son similares a las des -

critas en las aves por Cajal (1893) y Gallego (1975) como células horizonta -

les estrelladas sin axón, y a las denominadas células horizontales tipo II, 

de la retina de la paloma (Mariani y Leure du Preé 1977). En nuestras obser

vaciones, no hemos detectado la existencia de ninguna prolongación con carac

terísticas axónicas, si bien, a veces · se aprecia la presencia de una expansi

ón lateral que posee una longitud algo mayor que el resto de las expansiones 

dendríticas (Lámina I, figs. 6 y 7, flechas finas). 

Las células horizontales de la retina periférica, poseen un menor número de 

expansiones dendríticas, siendo estas a su vez de mayor longitud, aumentando 

así los diámetros de sus campos dendríticos (lámina I, fig.6). Las dendritas 

de las células horizontales, tanto en la retina central como en la periférica, 

finalizan en la capa plexiforme externa en pequeños botones situados todos al 

mismo nivel, salvo raras excepciones (Lámina I, figs. 6 y 7). 

En las descripciones acerca de la estructuración de los estratos retinianos, 

la capa plexiforme interna se describe como un estrato eminentemente sinápti

co, en el que d~ficilmente se demuestra la existencia de perikarios o somas 

celulares. Solamente en algunas publicaciones muy específicas, relativas a cé 

lulas neuro y microgliales, se describe la existencia de estos elementos situa 

dos a nivel de la capa plexiforme interna de la retina de los mamíferos (LÓpez 

Enríquez 1929; Wolter 1956; Vrabec 1970; Gallego 1976), y de la retina humana 

(Wolter 1959). En el pollo, en el curso de la histogénesis retiniana, determi

nadas células amacrinas, se situan transitoriamente a nivel de la capa plexi

forme interna (Génis-Gálvez et alts . 1977). ~a retina del camaleón muestra la 

existencia en el interior de la citada capa, de elementos celulares de diverso 

significado, tanto neuronal, representado fundamentalmente por células amacri

nas desplazadas, como elementos de naturaleza astro y oligodendroglial (Génis

Gálvez y cols. 1978). 

El segmento interno de l os conos de la retina de los vertebrados, se caracte

riza por la presencia en su porción más externa de una gota de inclusión lípi

dica . Recientes estudios, realizados sobre la ultraestructura de dichas gotas 

(Gayoso y cols. 1978), describen la existencia de tres tipos bien definidos de 

estos elementos. Clásicamente (Rochon-Duvigneaud 1943), se ha postulado la pr~ 
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sencia de un tipo único de gota de g rasa en la retina del camaleón. En nues -

tras observac iones al microscopio e lectrónico, destacan dos gotas de grasa di

ferentes en cuanto a su ultraestructura. De un lado, aparecen gotas de electr~ 

densidad variable con un aspecto finamente granuloso, y gotas, de menor elec -

trodensidad y aspecto liso. No obstante, ambas gotas parecen sufrir la génesis 

propuesta por Berger (1966) y más recientemente por Gayoso y cols. (1978). Así, 

es frecuente apreciar zonas de menor densidad, en la periferia de la gota, en 

cuyo interior se observan aún restos de membranas rnitocondriales (lámina II, 

fig. i, OD , flecha gruesa). 

Los paquetes fibrilares de la capa de Henle, están compuestos por los axones 

de los conos, entre los que discurren las prolongaciones accesorias de las cé

lulas de Muller. Los axones de los fotoreceptores presentan diversos tamaños, 

destacando fundamentalmente un tipo pequeño, con un diámetro de 0'3 micras (lá 

mina II, fig. 3, a), y otros con un diámetro de 0'6 micras (lámina II, fig. 3, 

A) . Con la caracteristica de seguir un patrón estructural en forma de lobuli

llo, cuyo centro está ocupado por un axón de pequeño tamaño, rodeado norrnalrnen 

te por 4 ó 5 axones de mayor diámetro (lámina I I , fig. 3, asteriscos). Los axo 

nes de mayor diámetro se corresponden con los axones tipo II, y los de menor 

diámetro con los de tipo I. Independientemente de su tamaño, los axones de los 

conos presentan una estructura similar al resto de los axones del sistema ner

vioso central. 

La separación de los diversos paquetes fibrilares de la capa de Henle , corre a 

cargo del sorna principal de las células de Muller (lámina II, fig . 3, M). A su 

vez, las p rolongaciones de las células de Muller separan, en el interior del 

paquete, a los axones de los fotoreceptores, adaptando su rnorfologia a la de 

estos (lámina II, fig . 3, rn). 

Una de las características ultraestructurales de las células de Muller, es la 

existencia de gran cantidad de rnicrotÚbulos en su interior a niveles externos 

de la r etina (Kuwabara 1965; Magalhaes 1970; 1-!agalhaes et alts. 1973) . La cé

lula de Muller de la retina del camaleón, posee una gran cantidad de rnic rotú

bulos en e l interior de la prolongación accesoria , siendo estos sensiblemente 

iguales a l os neurotÚbulos de los axones de los conos (lámina II, fig. 2, fle

chas finas). A nivel de la capa plexiforrne externa, e l protoplasma glial pre -

senta casi constantemente la existencia de acúmulos de rnicrotÚbulos en su inte 

rior (lámina II, fig. 4, flechas gruesas}. 
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Al igual que en la retina del sapo (Fain et als. 1975), el citoplasma de las 

células de Muller separa las bases de los fotoreceptores en grupos de tres a 

cuatro pies, encontrandose a veces bases aisladas. No obstante, se ha demostra 

do la existencia de contactos entre los pies de los conos (Génis-Gálvezet alts. 

1978). A veces se encuentran procesos que se introducen en las terminales pre

sinápticas de los conos, que poseen todas las características de las expansio

nes laterales de los pedículos de los conos descritos en la retina de varios 

vertebrados (Gayoso y cols. 1977; Kolb 1977) (lámina II, fig. 4, flecha f ina) 

La microscopia electrónica, muestra que las características básicas de las cé

lulas horizontales del camaleón, son similares a las descritas en la retina de 

las aves (Gallego 1975). El citoplasma del soma y prolongaciones, de las célu

las horizonta l es, es menos electrodenso que el de otras células retinianas (lá 

mina II, fig. 4, HC). Las expansiones dendríticas de estas células horizonta

les, al igual que en el resto de los animales vertebrados, forman los elemen

tos postsinápticos laterales de las triadas sinápticas existentes en los pedí

culos de los fotoreceptores, a nivel de la ,capa plexiforme externa. 
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El yacimiento paleontológico de Los Valles de Fuentidueña es

tá situado en la provincia de Segovia, en el corazón de la cuen

ca del Duero, al E del pueblo al que debe su nombre, concretamen 

te sobre la ladera derecha del cerro que separa el camino vec inal 

de Fuentidueña a San Miguel de Bernuy y el río Duratón, frente 

al km 5 de dicho camino (CRUSAFONT, 1952). 

El afloramiento es conocido de antiguo, habiendo sido descri

to simultaneamente en 1944, de una parte ALMELA, BATALLER y SAM

PELAYO; de otra MELENDEZ, CRUSAFONT y VILLALTA. El descubridor 

inicial fue D. Celso Arévalo, director del Instituto Cardenal 

Cisneros de Madrid, en aquel entonces. 

No obstante su conocimiento de antiguo, no existe un estudio 

detallado del mismo. Los estudios parcelarios de su fauna se han 

llevado a cabo con total independencia unos de otros (bien en te 

sis doctorales de revisiones taxonómicas, o en pequeñas notas so 

bre algún elemento faunístico). Así, todavía hoy se desconoce la 

formación de este yacimiento; e incluso hemos encontrado nue vos 

elementos entre la fauna recientemente excavada. 

El fin de este trabajo radica precisamente en el conocimiento 

exhaustivo del yacimiento, su fauna, su bioestratigrafía, condi

ciones paleoecológicas de su formación, entorno ecológico, etc., 

dentro de un plan de estudio, lo más detallado posible, de los 

riquísimos yacimientos paleontológicos del Neógeno continental 

que surca el suelo español. 

Hoy en día podemos esbozar, en lineas generales, un avance de 

lo que será este trabajo, ya que nos resta un año de prospección 

y elaboración del mismo. 

MATERIAL y METODO 

Este estudio se basa principalmente en e l conocimiento de la 

fauna de un yacimiento del Neógeno continental, de la cua l se 

pueden obtener deducciones de Índole bioestratigráfico, paleoge~ 

gráfico y paleoecológico. 

Dada la problemática de este yacimiento, donde lo s fós iles sub 

yacen bajo una capa de caliza de alrededor de 2 m de potencia (lo 
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que dificulta enormemente su extracción, hay que realizar ésta 

en una pared vertica l y hacia dentro), hemos recurrido previame~ 

te a la retirada de dicha capa con sumo cuidado para que e l mat~ 

rial fósil , bastante fragil , no se dañara . Esto se ha realizado 

únicamente en una superficie aproximada de 100 m2 (dada la gran 

extensión del yacimiento) . Una vez retirada la capa de cal iza se 

ha podido comenzar una excavación sistemática en superficie , con 

el fin de obtener las piezas fósiles en el mejor estado de con

servación posible. 

La excavación la estamos realizando en cuadricula y directa

mente . En una parte de la zona despejada, hemos preparado 6 cua 

driculas de 1.5 x 1 . 5 m, con el fin de obtener en ellas propor 

ciones de material fósil en base a la tierra retirada, datos de 

orden tafonómico , etc . Dentro de estas cuadriculas cada nivel a

barca de 40 a 50 cm de profundidad, debido al desnivel existente 

(por no ser uniforme la capa de caliza). El resto de la zona des 

pejada se excava directamente, con e l fin de obtener el mayor n~ 

mero de piezas fósiles , y por ende conocer al máximo la diversi 

dad de la fau na . La zona que se prevee excavar alcanzará como mí 

nimo una profundidad de 1 m(en algunos puntos ya hemos alcanzado 

70 cm) . En total hemos obtenido , en dos excavaciones realizadas, 

unas 2000 piezas fósiles , cuya restauración se está llevando a 

cabo e n la actualidad. 

A parte del material fósi l que se obtiene excavando directa 

mente , se ha procedido también al. lavado y tamizado de la tierra 

extraída con e l fin de obtener la microfauna (Roedore s e Insectí 

voros principalmente), que debido a su pequeño tamaño pasan des~ 

percibidos en la excavación directa . Hasta e l momento se han la 

vado un total aproximado de 1000 kgs de sedimento ; e n este momen 

to se procede a su tamizado y triado, dando los primeros datos 

positivos, aunque no muy ricos. 

Se han enviado muestras para la obtención de polen a la Dra. 

Nuria Solé de Porta (Universidad de Barcelona), con el f in de 

obtener otra faceta más del contenido fosil í fero de este yacimi 

e nto, su flora , muy importante a la hora de sacar conclusiones 

de Índole paleoecológico y paleogeográfico. 
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Para el estudio geológico y estratigráfico se está procedien

do al análisis litológico y sedimentológico de una serie de mues 

tras. 

DESCRIPCION 

El yacimiento se encuentra situado en el Mioceno superior (Va 

llesiense), en contacto anormal con el Cretácico. La formación 

que nos interesa está constituída en su base por arenas bastante 

groseras, a las cuales se superpone un nivel, de por lo menos un 

metro de espesor, o más en algunos puntos, de margas arenosas 

que hemos denominado nivel Y (la mayor parte del material excava 

do corresponde a este nivel); por encima del cual se encuentra 

un banco de caliza de una potencia variable (en algunos puntos 

alcanza los 2 m), con abundantes restos de conchas de gasterópo

dos: Melanopsis kleini Kaup valentinensis Fontanes (determinado s 

por MELENDEZ en 1944); y gran cantidad de piezas fósiles de mamí 

feros, que al ser de consistencia más fragil que la caliza que 

las contiene (ganga), resulta prácticamente imposible intentar 

obtener piezas enteras. Incluída en esta capa caliza, por encima 

del nivel Y a unos 30 o 50 cm, se encuentra una capa delgada (de 

espesor variable) de margas más oscuras, con mayor contenido or

gánico y muy rica en fósiles, que en algunos puntos se estrecha 

hasta prácticamente desaparecer (denominado nivel X, en el cual 

se ha encontrado un relleno microcárstico de gran interés f aunís 

tico). 

Desde un punto de vista litoestratigráfico lo que se ha obte

nido hasta ahora de las muestras estudiadas es lo siguiente: se 

ha encontrado junto con facies detríticas subarcósicas, con can

tidades variables de pasta carbonática, gran variedad de facies 

carbonáticas continentales: biomicritas de gasterópodos, micri

tas más o menos edafizadas (nodulizadas)~ calizas oncolíticas, 

varias facies de calizas tobáceas en las que cabe resaltar una 

facies mesocristalina, posiblemente de origen musgoso cuya hipe~ 

génesis da unas texturas y estructuras muy características a la 

mesoescala (aspecto reticulado), de las cuales no se conocen citas 

bibliográficas (comunicación GARCIA DEL CURA y ORDOÑEZ) . 
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Entre la f auna o bt enida, quizás lo mas sobresaliente , es la 

obtención de Reptile s y Anfib i os , no citados con anterioridad en 

este yacimiento. Este material fósi l ha s i do obteni do en su tota 

l idad e n e l niv el X, incluyendo un rel l eno microcárstico de l mi s 

mo, consis te (seg ún comuni cación del Dr. SANCHIZ y GI L DE AVALLE) 

e n un fragmento d e t ortuga (en reconstrucción) y c l as i f i cab l e , 

po r una parte; por otra un premaxilar, u n maxilar, u n húmero y 

una tibio-fíbula y radio-ulna de Latania sp . (Dis cog l oss i dae, 

Anura). 

Según el Dr. SANCHIZ (especialista del grupo) este discoglós i 

do g i gante, sólo conocido en Europa y Norte de Africa , aparece 

en el Mioceno más ba s al (NM 1 /2 ), desapareciendo e n e l límite 

N/Q. En España se conoce sin embargo sólo hasta el lími te Valle 

siense-Turoliense, no apareciendo e n yacimi ento alguno turoli en 

se . Sus resto s son comune s en Buñol, Masía del Barbo II, Can Ll~ 

bateres y Sant Quirze (trinchera) . Al menos hay dos especies , 

una en Buñol y otra e n el Vallesiense (y Beni Mellal, Marruecos) . 

Fuera de España exis ten otras dos. Los restos de Los Valles de 

Fuent idueña no son clasificables a espec i e con seguridad . 

Dado que Latonia es una forma aberrante, no hay extrapo l ación 

ecológica de confianza, aunque s u ornamentación dérmi ca sugiere 

mucha mayor t e rres t r eali dad que s u más cercan o pari e nte act ual 

(Discoglossus). Es común en relle nos de f i suras kárs t icas , y mu

cho má s raro en depósitos de origen tafocenótico f luvial o l acus 

tre . 

Rodentia e Ins ectivora : del mat erial que se está triando ya 

se han o bte nido var i os molares de Cricétidos y de Insectívoros, 

todavía no i dentificados a ni vel de género y espec i e , así como 

numerosos inci sivos de pequeños roedores . Pertenecen a Rodent i a , 

entre e l mate rial excavado directamente , varias piezas dentarias 

de Castore s , uno de gran talla y otro pequeño, que podrían corre~ 

ponder a Steneofiber jaegeri y Monosaulax minutus ( VILLALTA , 1952) 

entre e l material triado también se e nc uentran algunas p i ezas de 

este grupo. 

Se han encontrado, triando y directamente, algunos inci sivos 

de Lagomorpha , probablemente de Prolagus sp . 
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Carnivora: las piezas halladas hasta el momento más interesan 

tes, corresponden al Amphicyonidae (comunicación J. MORALES, es

pecialista del grupo), no determinado hasta la fecha, a nivel de 

género y especie, y del que se han encontrado un maxilar, una 

mandibula así como piezas sueltas del esqueleto postcraneal, en 

bastante buen estado que nos permitirá su identificación. Se han 

obtenido también una mandibula . de Albanosmilus, numerosas piezas 

dentarias de Progenetta (Hiénido de pequeña talla), y un fragme ~ 

to de mandibula con P4 de Machairodus aphanistus, como piezas 

mas sobresalientes . A parte tenemos dientes sueltos y huesos del 

esqueleto postcraneal, de momento dificiles de identificar, debi 

do a la necesidad de disponer e n este grupo de la carnicera, pe 

ro que esperamos poder obtener antes de finalizar este trabajo. 

Proboscidea: las piezas dentarias obtenidas, no muy numerosas 

como es normal en este grupo de animales, corresponden todas a 

elementos muy jovenes (según comunicación A. V. MAZO, especialis

ta del grupo) , también ha aparecido algun hueso del esqueleto 

postcraneal; estas piezas nos siguen confirmando que el único 

Mastodonte representado en este yacimiento es el Tetralophodon 

longirostris. 

Perissodactyla: aparece como el grupo dominante de la fauna 

de este yacimiento, ya que se puede decir sin caer en exageraci

ón , que representa casi el 50% de la fauna de mamíferos del mis

mo . Predomina la forma de Hipparion: H. primigenium melendezi 

que corresponde a la forma p~imitiva de este género, pero dentro 

de ella a una forma evolucionada debido a la gran gracilidad de 

sus metápodos (Me III y Mt III), comparable sólo a la encontrada 

en otras formas de un nivel estratigráfico mas reciente (Turoli 

ense superior - Plioceno) . 

Dentro de este grupo aparece bien representado un rinoceronte 

(posiblemente Dicerorhinus sp . ?), con varias piezas dentarias y 

del esqueleto postcraneal, que nos permitiran su identificación 

exacta. 

Artiodactyla: el mejor registro fósil de este grupo correspo~ 

de al jiráfido: Decennatherium pachecoi, tanto en piezas denta

rias como . del esqueleto postcraneal, que permitirá describirl o 
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mejor, ya que su estudio original~ está fa lto de varias piezas 

del esqueleto . Dentro de otros restos fósiles de este grupo, te

nemos algunas piezas del esqueleto postcraneal correspondientes 

a Suidos (de momento carecemos de piezas dentarias); un Cervidae 

que podría ser Euprox sp .; y un representante del Infraorden Pe

cera que podría corresponder al Dorcatherium jourdani. 

Todo este material fósil al que aplicaremos la taxonomía numé 

rica para afinar al máximo su determinación taxonómica, nos per

mitirá r e alizar el análisis faunístico de este yacimiento así c~ 

mo obtener deducciones de tipo paleoecológico y paleogeográfico. 

CONC LUSIONES 

Aunque es pronto para obtener conclusiones definitivas, pode

mos deducir que la formac ión del yacimiento no se realizó in si

tu, sino mas bien que los animales muertos (bien una vez enterr~ 

dos , o posiblemente antes del enterramiento) sufrieron un despl~ 

zamiento; se puede incluso pensar que fueron fuertemente arras 

trados, ya que las piezas del esqueleto están totalmente disgre 

gadas (no aparecen conexiones anatómicas), incluso algunas pie

zas muy rodadas (estando bien incrustadas en el sedimento, con

cretamente muchos dientes de rinoceronte se encuentran fragmen

tados en pequeños . trozos). Por otra parte el enterramiento defi

nitivo debió llevarse a cabo en fango o aguas mas bien tranqui

las, ya que e n la parte superior del nivel Y encontramos mayor 

proporción de piezas pequeñas, mientras que a medida que profun

dizamos en la excavación aparecen en mayor porcentaje las piezas 

grandes (pesadas). 

Desde otro punto de vista suponemos que debió haber varios p~ 

riodos de enterramiento o tafocenosis, no muy distanciados en el 

tiempo, ya que las piezas fósiles existentes en la marga y en la 

caliza, así como en el nivel X, corresponden claramente a la mis 

ma biocenosis, sin embargo los ciclos de sedimentación, para dar 

lugar a depósitos tan distintos, como la marga de los niveles X 

e Y y los de la caliza, han tenido que ser diferentes. 

Desde un punto de vista paleoecológico, la fauna recuerda con 
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bastante fidelidad los bosques de Europa Central (Eppelsheim), 

lo que significaría una perduración del regimen forestado de ori 

gen centroeuropeo. en España (según CRUSAFONT y GINSBURG, 1973) . 
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LEYENDA DE LAS FIGURAS 

LAMINA I .- Yacimiento de Los Valles de Fuentidueña (Segovia).Fig . 

1.-Detalle del punto (flecha) donde se retiró la capa caliza.Fig . 

2.- Antes de retirada la roca caliza. Fig . 3 .- Detalle de los ni

ve les X, Y y caliza . Fig . 4 . -Zona de cuadriculas . Fig .5.-Parte de 

la zona de excavación no cuadriculada . Fig .6 . - Detalle de excava 

ción, serie dentaria aflorando . 

LAMINA !! . -Diversas piezas fósiles obtenidas en la excavación de 

Los Valles de Fuentidueña (Segovia). Fig.1.-Detalle del aflorami

ento en cuadricula de un radio y astrágalo de Hipparion. Fig.2.

D4 de Tetralophodon longirostris. Fig.3.- P2-M
3 

izquierdo de H. 

primigenium melendezi. Fig . 4 . - Molar superior de rinoceronte. 

Fig.5.- M3 de rinoceronte . 
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sobre Investigaciones biológicas 19 77) 
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sobre Investigaciones biológicas 19 77) 
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dos espacios topológicos. Productos finitos de espacios con 
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(Matemáticas. España, 1975). 

40. - Estructuras de la épica latina. /Mª. del Dulce Nombre 
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Fundación Juan March (Madrid)
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Enrique Trillas y Claudi A lsina. (Matemáticas. España, 19 74 ). 
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72. - La f ilosofz'a hegeliana en la España del siglo X IX/ Juan 
Francisco García Casanova. (Filosofía. España, 1976). 
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Urbanismo. España, 1974). 
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El presente trabajo fue realizado durante diez meses 

de 1. 976 , con una base amplia de información p r evi a, especial

mente en lo referido al Buitre neEro, reunida por diversos miem

bros del G. O. B. (Grup Balear d ' Ornito lo gia i Defensa de la Na

turalesa). Deseo hacer constar mi gratitud haci a ellos. 

Aegypius monachus 

Ecología 

Aegypius monachus , el Buitre ne gro, ocupa en Mallorca 

l a Gerra de Tr amuntana , especialmente l a mi tad ~ . E. Durante e l 

verano se d istribuye de fo r ma más ámpli a , y hay observaci ones 

en e l llano . Es excepcional en ~enorca y a6n más raro en I biza . 

Debe existir en Mallorc a desde e l Nessiniense (priodo en e l que 

e l Mediterraneo se desecó en e r an parte ) , aunque e l 6ni co fós il 

conoc i do es de l Pl eistoceno i nferior (MOURER CH. et a l. , 1977). 

Debió a l imentarse de Myotrag:us hasta la llecada de l hombre, de 

quien depende hoy indirectamente. 

El b iotopo está caracterizado por un relieve abrupt o, 

s i n vegetación arbórea, cubierto por la Erarní nea Arnpelodesma 

mauritani ca y a l gunos arbustos. Corresponde a l a de gradac ión 

a u anzada de l enzinar. 

Los efecti vos de esta población no fueron p r eci s ados 

hasta 1973 por RICHFORD et a l.,1975 , que dan l a cifra de 40 más 

menos 10 ejemp lares. Nuestra e v a l uación de 1976 es de 30 indi

viduos, cifra obtenida i dentificando 1 3 ejemplares ( vistos en 
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21 ocasiones) por características particulares del plumaje; hu

bo 22 observaciones de aves no identificables, por lo que en ri

~ or la cifra sería de 27 aves. l~s fiable es el censo de parejas 

reproductoras, realizado directamente, que en 1975 y 1 976 fue de 

cinco. 

La tasa de reproducción de la población objeto de es

tudio de 1. 972 a 1. 976 ha sido de un 6 ;·; anual. La mortalidad 

teórica suponiendo una lonc;evidad máxima de L~O años sería de un 

3, T~ anual. La mortalidad observada e con see;uridad inferior a 

la real) es 4,4~. Zs evidente que la mo rtalidad está aumentada 

artificialmente. 

La colonia de reproducción e s actualmente costera. 

Los nidos se ubican sobre Pino de Halepo, en pleno can~il. In

formación testimonial, supuestos b i b lioc r áficos y toponi mia 

nos han permitido reconstruir la extensión de l a colonia de 

reproducción a principios y mediados de siglo (~apa 1). En 

1976 la colonia ocupó sólo un tercio de la extensión supuesta 

para 1950, habiendo desaparecido los dos núcleos inyeriores. 

Hemos conocido el emplazamiento de 28 nidos, la mayo

ría desocupados. Están separados de 50 a 3 . 000 mts. con una mea 

dia de 900. Su orientación es generalmente al ~ . o al E . E . (co

mo los cantiles) y suelen situarse a alturas medias, especial

mente medio-inferiores. Pese a confusas noticias bibliocráficas, 

no creemos que haya habido nunca reproducción sobre roca. 

El nido mide 1-1,5 mts. de 0 por 0 , 5-0, 8 de a ltura; 

sus materiales son ramas de pino, jara, romero, ••• de 1 a 3 
cms. de c;rosor y un cuenco de f,ramíneas renovado con frecuencia. 

liemos observado puestas desde el 3 de Febrero al 1 8 de Narzo. 

En 1975 comprobamos una puesta doble, por primera vez para esta 

especie. 

La alimentación fue estudiada con dos sistemas: 
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-restos de p r esas en nidos y egagrópilas 

- y observaciones modernas de buitres comiendo. 

Lo s resultados, prácticamente coincidentes, señalan 

un 75% de oveja, un 20% de cabra y el resto otras presas, desde 

ganado vacuno o caballar hasta conejo. S e sabe que el alimento 

no es un factor limitante. 

~ bengal ensis introducido ha s ido un competidor 

serio para l a especi e . Curiosamente , hemos detectado un cambio 

de dominancia: en los pri me ro s años dominó la especie exótica, 

pero a partir de 1975 l as re l ac i ones cambiaron y Aegypius, de 

mayor tamaño y robustez, adquirió l a domi nanc i a . Hemos observa

do competencia con Corvus ~; i ntentos de parasitismo o prea 

dación sobre po l los de buitre por parte de esta especie y ata

ques , a pollo s o adultos , de seis especies rnás. Apodemus sylva

ticus es simbionte en l os n i dos , y hay tanatocresis por parte 

de Hirundo rupestris y de Apus apus, que aprovechan e l plumón 

de los bui tres para aco lchar los nidos. 

Eto l oe;ía 

El pollo utili za un piído l a r go y l astimero como estí

mulo para ser cebado . El adulto no ha s i do oido nunca en liber

tad , pero s í cautivo . 

Como parte de l a parada nupc i a l t i ene l u f,ar, en vuelo, 

una rituali zación de la a gresión : e l macho "ayaca" a la hembra 

desde arriba y atrás y ésta se voltea hacia e l cielo, entrecho

cando ambos l as garras . ~ reali za una parada homó loga simpli ~ 

fic ada , pues l a hembra no responde. Este hecho puede ponerse en 

relación con una mayor evolución de l Buitre leona do y una menor 

capacidad ac robática. 

El pollo crec ido inc ita l a bajada de l adulto de la 

siguiente forma:se inclina, deja péndulas l as alas y l evanta 

las escapul ares , que destacan mucho. La cabeza , gacha, gira. 
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Cuando e l adul to oat6 muy pr6xi mo, l a cola se levanta bruscamen

te y , fina l ment e , las a l as ae bal ancean r ítrnicarnente arriba y 

abajo . Con e l a terri zaje , comienzan los chillidos y el pollo 

adopta un comp ortami ent o infantil. Es interesante comparar es

ta pauta con la descrita en adultos por SU~'.L' l: Im Y GIWEIG;;EDAEL 
1966 . 

Fal co e l eonorae 

Es ta especie medite r ranea pr esenta po limorfi smo . Para 

l a pobl aci6n balear hemos fijado la proporci6n oscuro- claro en 

1-3 , 8 . El apareamiento es panmíctico . 

Locali zarnos 24 coloni as , y e l tota l de l a pobl ac i6n 

es de 25L ~ parejas (r.Iapa 2) . Las colonias ~ 1 ás importantes s on 

Dragonera (35 p . ) , Castell de l Re i (19 p . ) en Mallorca y Vedr~ 

( 18 p) en I b i za . Resul ta eni gm ~tica su ausenci a en Menorca , si 

tuac i6n paral e l a a l a de C6rcega- Cerdeña , donde l a espec ie fal

ta tarnbi~n en la isla má s septentrional. 

La orientaci6n do las colonias es muy pr eferentemente 

U. E. Los canti l es pr eferidos t i enen de l GO a 150 nts . Los nidos 

s e orientan desde e l C. a l I·; ., general mente en l a mitad s uperior 

de l cantil. 

El ciclo anual de l ave es e l s i guiente: lle c;ada a par

tir de mediados de Abril , ocupaci6n irrec;ul ar de las colonias y 

caza sobre marismas y bosques hasta Junio . El mes de Julio au

menta su frecuenc i a en la alta nontaña mallorquina . De Agosto a 

Octubre se ocupa l a colonia: pue s ta de l 27 de Julio a l 3 de A[ os 

t o, 2,55 huevos de medi a ; eclosi6n a fin al es de Agost o; primeros 

vue los a princ i pios de Octubre . A princ i pios de Noviembre l a es

pecie desaparece de Bal eares . La act ividad diaria es preferente

mente matinal. 
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Como presas, l os insectos son ' importantes en la prime¡ 

ra parte de l cic lo~ Es corri ente l a caza crepuscular d e formici1 

dos. Apus , el vencejo , es tambien importante como presa estival l 

Con la llegada del paso migratorio, aumenta mucho la diversidad 

de presas (19 especies sobre una muestra d e ~ 6 restos), siendo 

preferidas aves de 20 a 50 gr s. de pe s o . Columba livia, la Palo

ma bravía, queda en el limite de posibi l idades del hal cón. 

Hay competencia con Pha l acrocorax aristo t elis, el Cor

morán moñudo, para l a nidificación, pese a sus distintas fenol o

g ias. 

La especie n o parece sufrir actua lmente regresión, 

pues la predación humana (tradiciona l en Ibi za para consumo 

humano) ha disminuido c racias a l a protecc i ón legal. 

Bibliografía 

Los resultados de estos traba jos, y la b ibliografía 

compl eta , pueden consultarse en: 

~~YOL , J . 1977 Estudios sobre e l Hal cón de El e onor, 

Fal co e l eonorae en las Islas Bal eares . Ar deo l a 23 , pp . 103-136 

• 1977 Contribución al conocimi ento del 

Buitre Negro , Ae gypius monachus en Malloca. Bol. Soc. Hist. 

llat. de Bals., 22 pp . 1 50- 1 78. 
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Co lonias de Aer;ypius riona chus 

Eacia 1 900 (rayad o c l a ro ) 

y 1 950 (Id . denso ) 

14 

!~ F A 2 Co lonias de Fa l co e l eonorae en Baleares en 1. 976 

Area II~.-

_.V 
~ 
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La casi totalidad de las 300 espeaies de aves que migran en ~uropa, se 

pueden observar regular u ocasionalmente en Gibraltar. La zona fué vi

sitada por ornitólogos extranj eros y españoles desde el pasado siglo, 

en general más interesados por tradicionales aspectos fanísticos. No 

han faltado estudio s sobre mi gración, y en estos últimos años insisten 

en el tema los ornitólogos británicos desde el Peñón. Pero, aparte que 

este observatorio es insufici ente y a menudo inadecuado para desarro

llar un estudio general, lo cierto e s que hasta ahora se echaba de me

nos una investigación abarcativa y detallada. l~ osotros iniciamos en 

197¿ estudios al go amplios en el Estrecho, que se repiten en 197~. Pe

ro faltaba sufici ente apoyo para contar con un equipo de colaboradores 

más numeroso y mejor dotado de medios. 

La ayuda concedida por la Fundación Juan March nos ha permitido desarro

llar un trabajo intenso y dedicado durante lo s años 1976 y 1977. 

'l'ema: toda la mi gración posnupcial, esto es, la que ocurre después de 

la época de repro ducción y que corresponde al viaje que lleva a las 

aves d e s d e sus areas de cría hasta sus cuarteles de invierno. Nuestras 

estancias de trabajo en La zona han sido deL L? de Ju~io hasta el l? de 

l~oviembre (un año) y has ta e l 30 de Octubre (el otro). 

Las aves por Gibraltar proceden de to da Europa occidental, central y 

s e ptentrional, al gunas tambien d e la nor-oriental (resultados de muchos 

años de anillamiento !). Su destino es variable. En gran parte cruzan 

el Sahara y van a invernar al Afri~a tropical occidental, pocas al A

frica ecuatorial y quizá raras a la austral. Otra parte se queda a in

vernar e n Marruecos. 

Es necesario partir de una clasificación conductista del copioso J va

riopinto conjunto de aves que pasan por Gibraltar. Cada grupo de con

ducta requi ere diferentes método s de estudio. Entre las de viaje diur

no destaca mucho el grupo de Planeadoras. Son aves que por su peculiar 

técnica de vuelo encuentran dificultades para volar sobre el mar, y, 
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si hay uno ,ar medio, en nuestro caso el Mediterráneo, procuran esqui

varlo, por lo cual buscan los estrechos, qu e son, para las Planeadoras 

de Euro pa en oriente El Bósforo , y en occidente Gibraltar. El grupo 

princi pal de aves planeadoras por Gibraltar comprende 2 especies de ci

güeñas y 1 8 Ra paces. Este es el grupo de migrantes más espectacular, 

más característico y más ligado al propio Estrecho. Por ello le hemos 

prestado una atención sobresaliente. 

El resto de aves con mi graci ón diurna comprende, por un lado, 40 espe

cies continentales no acuáticas. Se han estudiado tambien las acuáti

cas continentales - más de 40,la mayoría Larolimícolas - en parte via

jeros nocturnos o mixtos, y el grupo especilial de las aves puramente ma

rinas (unas 10 especies). 

Por Último, y como grupo tambien estudiado, está el de lo s viajeros 

nocturnos continentales, con un número de especies dificil de preci

sar pero que pasa de varias docenas. 

Factores que condicionan o en su caso modifican el curso de la migración 

en l~ zona son : geografía, vientos, y topografía, este Último menos im

portante. La geografía se entiende como configuración del perfil con

tinental respecto al mar. El Est recho de Gibraltar marca la punta Sur 

de la Península Ibérica, y esta a su vez es la avanzada SW de todo el 

continente e uro pe o. El frente español del Estrec ho se proyecta como 

balcón que mira muy de cerca al continente africano, e n el cual se ha

llan lo s cuart eles de invierno de muchas aves eurosiberianas. 

A pesar de mediar solo unos 15 km entre las costas españolas y marro

quíes, cuando soplan vientos fuertes e l Estrecho puede ser un ser io obs

táculo para las aves planeadoras, y tambien para no planeadoras. El vi ea

to es un factor capital a la hora de estudiar migración en Gibraltar. 

La gran mayoría de los días soplan vientos laterales, bien de poniente 

o bien de levante, y mucho s d ías esos vientos baten con violencia. 

Hemos d i spuesto constantemente de dos o tres anemómet ros portátiles, 

con los que, d ía a día y cada varias horas, se hicieron mediciones 

en uno y otro extremo del frente costero del Estr echo, a s í como en cier

tos lugares del vecino h interland. Logramos tambien datos diarios de 

dirección y velocidad reco g idos en 4 estaciones andaluzas y suministra

dos por e l Instituto Meteorológico Nacional. Asimismo, en 1 977 los bri

tánico s nos facilitaron mediciones diarias de vi ento a me dia altura, to-
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madas desde el Feñón. En septiembre del 77 lanzamos por nuestra cuen

ta globos sonda,con la colaboración de El Arenosillo (INTA). 

Todos los observador es utilizaron pri s máticos de continuo, y se dispu

so ocasionalmen te de telescopios terrestres. Los observatorios estuvie

ron a menudo comunicados unos con otros mediante radiote l éfonos. Al fi

nal de todos y cada uno de los días se celebró reunión para discutir, 

aclarar y regist rar l o s datos de la jornada. 

Nues t ro cometido esencial fué observar y describir un fenómeno, dentro 

de la linea tradicional y no experimental de las Ciencias Naturales. 

Se trata, sin embar go , de un fenómeno dinámico, exc e sivamente cambian

te de día a día y que se complica por la multitud de protagonistas,que 

son las especies de aves implicadas. Es preciso develar la perspecti

va o panorámi ca del fenómeno, y al mismo tiempo hay que precisar su es

tructura y perfilar un esquema de los cambios que se operan. De aqui 

nuestra preocup ación por establec e r métodos cuantitativos comprensibles 

y expresivos, susceptibles de conservar un mínimo valor comparativo de 

cara a estudio s futuros . 

AVES PLANEADOA RAS. Se ha intentado interceptar día a d ía el flujo migr a

torio total, o al menos el grueso de sus manifestaciones. Esto no es 

po s ible con otras a~es. La s Planeadoras propenden a cruzar exclusiva

mente por el frente costero del Estre cho, donde los observadores - por 

así decirlo - las esperan como en una e mboscada. Ade más son en general 

av es grandes , que suelen a gruparse en bandada s, por lo cual es factible 

su detección y seguimi e nto hasta grandes distancias. 

La p r e tensión de captar total o casi totalmente el flujo, e s r ealizabl e 

a condición de est a blecer varios observatorios s imultáneos a lo largo 

del fr e nt e del Estrecho. Este frente tiene 25 km de longitud, y va des

de Tarifa hasta El Peñón. En el Peñón hemos contado con la labor casi 

diaria de los colegas británic os. Por el resto d e l frente he mo s coloca

do nuestros observadore s al menos en dos o tr e s observator io s cada día. 

Muchos días pudimos contar con 4 o más observatorios, en c uyo caso al 

menos uno o dos se emplazan, bien en hinterland interior, o bi en aleja

dos por la costa atlántica (dirección Cádiz) o la co s ta mediterránea 

(dirección Málaga). Unas 40 personas han de s filado por estos obse rva

torios e n las campañas de am bo s a ños , la mayor ía d e aquellas s egún tur

nos de 4 -10 observadores q ue se han ido relevando ca da 10-15 días. 
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Uno de los objetivos era obtener cifras de censo de las principales 

aves planeadoras. Se trataba de lograr al menos una idea sobre la mag

nitud actual de las poblaciones que migran por Gibraltar, que es como 

decir, según casos, las de toda Iberia, o las de una buena parte de 

Europa. No es posible encontrar otro punto geográfico tan favorable 

para intentar acom ete r ese objetivo, ya que .el Estrecho, como se ha 

dicho, actúa para esas aves migrantes a modo de cuello de relÓj de 

arena. Así se han contabilizado, según años, de 70.000 a 96.000 Hal

cones Abejeros, 40.000 a 63.000 Milanos Ne gros, y 39.000 a 50.000 

Cigüeñas Blancas. Los totales de Planeadoras contabilizadas en paso 

por Gibraltar fueron de 1&5.000 aves en 1977, y ~~5.000 en 1976. 

Otro objetivo buscado ha sido la expresión cPantitativa de la fenologia 

o curso de la emigración de cada una de las principales especies, así 

como sus movimientos horarios globales, es decir, los regimenes o ruti

nas diarios del movimiento en la zona. 

Mucha atención se ha prestado a la conducta estratégica y táctica de 

las Planeadoras en relación con el viento dominante y la geografía. 

Se perfilan reacciones de tipo general o común para cada una de las 

tres situaciones meteorológicas: con vientos ponientes, con vientos le

vantes y con vientos variables y calmas. Además, se perfilan reaccio

nes específicas propias de unas u otras aves. Estrategia y táctica 

se refieren a: modo como afluyen las aves desde el interior, al modo 

como inciden sobre la costa, al modo como cruzan el mar, y a las diver

sas y curiosas reacciones que, sobre todo con vientos muy fuertes, se 

p~oducen a lo largo de las costas o en el vecino hinterland. 

Otros aspectos d~ conducta complementariamente estudiados son la socia

bilidad, la actividad alimentaria, y la pernocta. 

Un Último objetivo consistió en recoger datos para el mejor conocimien

to de las poblaciones de ciertas especies. A tal fín, y en los casos 

donde procede, se muestrearon edades, sexos, fases de plumaje,y tambien 

se procuró acopiar datos de muda de plumaje. 

Gracias a un permiso especial del ICONA, pudimos obtener unos pocos 

ejemplares de varias especies de Rapaces para examinar en mano su 

depósito graso subcutáneo y peritoneal, contenido digestivo, estado 

preciso de la muda, etc. 

OTRAS AVES. Aunque el calificativo de "otras" suena a desecho, el peso 
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específico de este sector ornítico es considerable, con más de 120 

especies regularmente datadas el estudio de cuya migración ofrece di

ficultades y complicaciones diversas. Hubo que aplicar varios méto

dos modificados originalmente para su adaptación a cada grupo de aves 

y a las peculiares condiciones de la zona. El considerable esfuerzo 

metodológico realizado se vió coronado con unos resultados tan amplios 

como satisfactorios. 

Un primer grupo de aves diurnas no planeadoras comprende más de 40 es

pecies regularmente datadas, entre ellas , como subgrupos principales, 

vencejos, golondrinas, abejarucos, y jilgueros y afines. Parte de 

los datos de migración activa de esas aves se recogieron en los obser

vatorios destinados preferentemente a aves planeadoras. Pero la parte 

principal y más valiosa se recoge en observatorios dedicados en exclu

siva. En 1976 se acumula mucha información, pero menos sistematizada. 

Buenos resultados se logran en 1977. 

A diferencia de lo que ocurre con las Planeadoras ya comentadas, la 

restante serie de aves de migración diurna, son aves en general peque

ñas o diminutas, que se pierden de vista a corta distancia, que migran 

en frente abierto o según flujos amplios o muy dispersantes, de modo 

que resulta absolutamente ilusorio pretender captar nada que ni remo

tamente pudiera buscar una aproximación a la casi-totalidad de la po

blación real en paso por la zona de El Estrecho. En muchas de esas aves 

el Estrecho ni siquiera determina concentración o canalización global, 

y, por lo mismo, su frente mi gratorio puede extenderse acaso cientos 

de kilómetros a u~o y otro lado de Gibraltar. 

3 n esas condiciones solo es posible muestrear una fracción de aves que 

pase dentro de un radio relativamente corto, ignorando la multitud que 

pasa o pueda pasar por tramos o corredores más o menos distantes. En 

1977 se utilizó como observatorio fijo el del istmo de Tarifa. El estu

dio se inicia el 1 de Agosto y dura sin interrupción hasta el 15 de 

Noviembre. En Agosto y parte de Sept iembre el observatorio funciona en 

días alternos, pero desde e l 24 de Septiembre a ctúa todo s los días. De 

este modo se contabiliza un pa so de 361 .000 aves, en un flujo mezclado 

donde los valores obtenidos tienen al menos su significado corno índices 

de intensidad de paso, base de fenología, y como abundancias relativas 

de las especies implicadas. . 

Ese mismo año, la citada suma de Tarifa, más el complemento de los res-
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tantes observatorios, da un total de 661.000 aves. Si las citadas dos 

cifras se expresan groseramente como trasiego de biomasa, diríamos que 

la detección total de estas otras aves de mi gración diurna e quivale a 

11 toneladas en la cifra de Tarifa y a 20 ton. en la global. Aplicando 

i gual cál <ulo aritmético a las 225.000 aves Planeadoras registradas en 

paso el año 1976, diríamos que se &etectó otro trasiego de biomasa equi

valente a unas 273 toneladas, es decir, más de 13 veces que la de "otras 

aves" global. (Para otras aves se parte de un pe so medio de 30 gramos; 

para cigüeñas 3 kg, y para Rapaces 700 gr.). En la biomasa de planeado

ras más de la mitad correspondería a cigüeñas. Esta interesante elucu

bración comparativa requiere dos aclaraciones. Una, que la biomasa real 

de las Planeadoras, por razones arriba dadas, podría no estar lejos de 

la cuasi-total biomasa real de paso. Otra, que la deducida biomasa de 

Otras Aves solo se refiere a una muestra parcial muchísimo menor que el 

total real, probablemente mayor en uno o dos Órdenes de magnitud. Así, 

por ejemplo, los vencejos han sido muestreados a lo más a razón de uno 

o varios cientos de miles cada año, cuando acaso trasiegan la zona en 

cantidades de decenas de millones. 

El observatorio de Tarifa se usó tambien para recontar paso de aves ma

rinas. Destaca el enorme movimi ento de Pardela Cenicienta, estimado en 

160.900 desde fin de Octubre al 15 de Noviembre. En esa época las par

delas pasan del Atlántico al Mediterráneo. 

Un tercer grupo de aves con metodolO f'. Ía de estudio propio, fueron los 

migrantes nocturnos, en general pequeños pájaros insectívoros, muchos de 

ellos con largo viaje transahariano. Se los puede ver de día, cuando 

descansan y comen , es decir, cuando se hallan "sedimentado s". Se apli

có el método del itinerario de recuento. El año 1976 se recorren siste

maticamente 14 iteres, y en 1976 se recorren 8, todos ellos de curso y 

longitud precisados y fijos, elegidos de modo que insertasen muestras 

de los principales habitats (pastizal, matorral, bosque, etc.). Los iti

nerarios de recuento se verifican en días alternos, y de manera que cada 

iter se repite con un intervalo de 4 días durante toda la temporada. 

Los itinerarios de recuento realizados registraron toda clase de aves, 

tanto los migrantes nocturnos, como los diurnos (que tambien se sorpren

den en sedimentación), y las aves indígen~s. Así pués, las gráficas e 

histogramas que se han elaborado para muchas especies, son dobles,al 
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expresar simultaneamente resultados de iteres y de mi gración activa. 

En Agosto y Septiembre de 1976 se ensayó en Tarifa el mét~d o lunar 

para d e tectar mi grantes nocturnos, pero hubo que abandonar este recurso 

por varias razones: escaso rendimi ento, frecuente nubosidad ocultando 

el disco lunar, y la imperiosa necesidad de dormir en personas que lue

go te~n que t rabajar todo el día. 

Entre las aves diurnas y nocturnas más densa y asiduamente datadas, figu

ran Abejarucos, Vencejos, Aláudidas, Hirundínidas, Silvídas, Túrdidas y 

Fringílidas. Los recuentos de Vencejos pasan de 300.000 aves en 1977, 
los de Golondrina Común pasan de 148.ooo, los de Jilguero de 66.000,y 
los del Abejaruco de 32.000. 
Algunas no ve dades y sorpresas proporcionaron una serie de especies que, 

o no se sabía cruzaban el Estrecho, o no se sospechaba lo hicieran con 

la frecuencia observada, entre ellas, Cogujadas,Buitrón, Carboneros, 

y los vulgares Gorriones. 

En base a lo s numerosos itinerarios de recuento se ha podido tambien 

deducir un esquema detallado sobre la evolución global de la avifauna 

en la zona de Gibraltar. Para completar este estudio adiclonal se hi

cieron tambien recuentos en el mes de Enero, a fin de contrastar la si

tuación con plenitud de invernantes y vaciado to~al de e3tivales. 

Ambos años, pero sobre todo en 1976, una parte del equipo se dedicó 

al anillamiento de aves. Marcáronse más de 8.ooo ejempla.re s pertene

cientes a más de cien especies, la mayoría durante los meses de Septiem

bre y Octubre. 
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La determinación precisa de la dieta de los predadores, con 

sus variaciones espaciales y temporales , constituye un parámetro 

esencial en el estudio de las biocenosis, ya que la predación es 

uno de los principales factores limitantes de las poblaciones <le 

presas , y la densidad de presas uno de los principal e s factores 

limitan tes de las poblaciones de predadores (Hairston et al .,i96o ; 

El l ince ibérico, reconocido por muchos autores como especie 

diferente del lince euro p eo (Lynx lynx L. ), con quien coin cidió 

simpatricamente e n el pasado (Kurtén, 196 8 ), es uno d e los pre da

dores más característicos del ecosistema mediterráne o ibérico, 

aún cuando se h aya rarificado hasta e l punto de hallarse en p e~i 

gro de extinción. Su dieta , tal vez por esta ra zón, ha sido poco 

estudiada, conociéndose tan solo los resultados de una e ncu e sta 

llevada a cabo por Valverde en el ár e a de Do1'íana (v e r, por ej em

plo , Valverde , 1967) , y el contenido de unos pocos e stómagos y 

excrementos de ejemplares del centro y sir d e la Pe nínsula Ibéri 

ca (De l ibes et al, 1975) . 

En el trabajo aquí resumido se analizan hábito s tróficos 

y e l comportamiento predador del linc e en Doñan a , d e tallando Las 

variaciones estacional e s de la dieta y discuti e ndo, e ntr e otros 

aspectos , los factores que la:; det e rminan y la s r e l ac ion e s pr e da 

dor - presa . 

El trabajo se llevó a cabo e n la Re serva Biológi c a d e Do 11ana, 

propiedad del C. S . l.C. que cubr e alr e d e dor d e 6 .700 h ect~r P aS y 

está situada e n el Parqu e Nacional d e Doñana, e n la mar g en de r e 

c h a de la desembocadura d e l Guadalquivir . El ár e a ha s ido d e scri 

ta con detalle por diferentes autor e s (Valv e rd e , 1960; ALLier e t 

al , 1974) . Su clima es medit e rrán e o con in f lue ncia at l ántica . S " 
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distinguen en la Reserva tres biotopos principales. Las marismas, 

inundadas habitualmente de otoño a primavera, ocupan aproximada

mente el 7 % de la superficie total. El "matorral", o zona de are 

nas estabilizadas, cubre el 84%, y se distinguen en él un "monte 

blanco" donde predomina el Halimium ralimifolium, y un "monte ne

gro", más húmedo, donde predominan los brezos (Erica spp., Callu 

na, etc). Las dunas móviles, por fín, de arenas sueltas, cubren 

el 9 % de la Reserva. Los linces y sus presas son especialmente 

abundantes en el matorral y la franja ecotonal matorral-marismas 

El estudio se ha basado en el análisis de 1.537 excrementos 

de lince, colectados entre febrero de 1973 y febrero de 1974, y 

entre octubre de 1975 y octubre de 1976. Los resultados de los 

dos año s no diferían significativamente por lo que fueron trata

dos conjuntamente. La distribución de las muestras por meses era 

relativamente uniforme. 

Cada excremento fué analizado por separado, identificándose 

los restos mediante colecciones de comparación. Este primer paso 

permite presentar los resultados como frecuencia de aparición 

de los distintos tipos de presa en las muestras. A partir de ah~ 

utilizando factores de corrección deducidos de tests alimenticia; 

realizados con un lince cautivo, pudimos obtener estimaciones dd 

número e identidad de las presas devoradas y de la biomasa que 

cada una aport6 al pre.dador. 

La información sobre el comportami ento alimenticio y de caza 

fué obtenida directamente en el campo (hue llas, autopsias de pr~ 

sas, etc) y experimentando con el ejemplar cautivo. 

1. Espectro alimenticio 

Se detectó la presencia de 1.855 presas, correspondientes a 

las Clases Mamíferos (80.9 % del total), Aves (19 %) y Reptiles 

(0.1 %). Los pesos de las capturas oscilan entre 15 gramos (Mus 

musculus) y cerca de 50 kilos, peso del mayor cérvido matado por 
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el lince que h emos examinado. 

La presa básica es el conejo (Oryctolagus cuniculus), que 

está presente en el 88 1 4% de las muestras analizadas y represen

ta, aplicados los facto~es d e corrección, e l 79 . 2% d e las capt~ 

ras y el 84.7 % de la biomasa ingerida a lo largo d el año . Le si

guen en importancia las anátidas (especialmente Anas platyrrhyn

chos), presentes en el 17. 7% de las muestras y representando , 

respectivamente, el 8.9% de las capturas y e l 7% d e la biomasa 

devorada. Tras las anátidas aparecen los cérvidos (en el 5.3% de 

las muestras, son e l 2. 6% de las capturas y suponen el 5 .5% de la 

biomasa). Todas la s restantes especies-presa carecen de importa~ 

cia en el régimen . 

El es pectro alimenticio del lince , podemos conclui r, e s r e 

ducido, pues aun cuando e l núm ero de especies representadas en 

la di e ta sea como mínimo d e 23, tan solo 5 (ó 6 , si se incluye 

el binomio Apodemus --Mus) f u eron h al ladas más d e 15 veces , esto 

es e n el 1% d e las muestras . 

2 . Variación estacional 

Las variaciones estaciona l es e n la dieta n o son muy acusadffi 

debido a l invariablemente importante pa p e l de conejo . Co n todo, 

se pu e d e n distinguir claramente tr e s periodos : 

a) d e agosto a octubre: Régimen muy estenófago , con mínima div er

sidad trófica . El conejo aparece e n más.de l 90% d e l os e xcre

me ntos, supone más d e l 90% de la biomasa consumida y a l can¿a 

casi e l 90% d e l total de presas capturadas . 

b) de noviembr e a fe bre r o: Brusco cambio hacia mayor div e 1°sidad 

tr6fica , alcanzándose e n este periodo l os valor e s más a ltos 

del año. Los cérvidos, practicamente aus entes hasta a hora d e 

la alimentación, p asa n a representarcel 12% al 15% de la biom~ 

sa devorada. Las restantes presas, exceptuando e l con e. io , Ln -
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crementan su representación. 

c) de marzo a julio: Periodo de transición gradual hacia el ci 

tado en primer lugar. Los conejos incrementan su importancia 

y la diversidad trófica disminuye. Durante la primavera, es

pecialmente en mayo, el papel de las anátidas es muy destaca 

do. 

Merece la pena destacar que la variación estacional es de 

signo opuesto a la que caracteriza a los linces de otras áreas 

g e ográficas, que suelen incrementar la variedad de su dieta du

rante el verano. 

3. Otros aspectos de la ecología trófica 

La importancia mensual del conejo como presa, tanto a ni

vel de frecuencia de captura como de biomasa consumida, está 

muy fuertemente correlacionada de modo negativo con la diversi

dad trófica (coeficiente de correlación rs de Spearman;p<0.001). 

Ello supone que la dieta se hace más variada solo cuando el cone 

jo es menos devorado, lo que parece indicar que el lince selec

ciona activamente a Oryctolagus como presa. 

La disponibilidad de presas para el lince no es tanto fun

ción de su abundancia como de la facilidad de capturarlas, de 

manera que los animales mas fáciles de cazar (jóvenes, enfermos, 

débiles, etc) son predados mas a menudo que los mas abundantes. 

Ello explica que los jóvenes cérvidos sean conswnidos en invier-·· 

no(en vez de en primavera y verano) y las anátidas principalmen

te en primavera (y menos en invierno). 

El impacto del lince sobre las poblaciones de presas e s di

f Icil de evaluar, fundamentalmente porque se ~recisarían estudi~ 

más detallados de la dinámica de estas últimas. Con todo, cabe 

afirmar que es relativamente importante sobre la población de 

gamos , (Dama dama), menos sobre la de conejos, y apenas percepti-
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ble sobre la de ciervos (Cervus elaphus). El impacto sobre la p~ 

blación de perdices (Alectoris rufa) es practicamente nulo. 

4. Comportamiento de caza y alimenticio 

Las técnicas de caza del lince son las de un félido e volu

cionado , con pautas especializadas para matar presas de pequeño 

y me diano tamaño (mordisco en nuca o cuello) y de gran tall a 

(mordisco e n g arganta). El primer método es utilizado habitual

ment e por todos los miembros d e la familia F e lidae , en tanto e l 

segundo h a sido citado generalmente para l os grandes Panthera y 

Acinonyx . El lince d espluma someramente a las aves que captura, 

comienza a comer a l os conejos por la ca b eza , y d e lo s cérvido s 

consume t a n solo las masas musculares i mportantes . En Ib ñan a no 

se ha comprobado su vuelta a un cadáver tras hab e r comido d e él 

una vez. 
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- Unos estudios convergentes iniciales (consanguinidad, na 

sogramas, distancias morfométricas y estudios citogenéticos) que 

conducirán a desarrollar posteriores lineas metodológicas. 

- Una revisión genético-estadística que permita establecer 

relaciones filogenéticas entre y en las distintas castas, orie~ 

tadas a perfilar la conservación genética de estas poblaciones 

animales. 

II. ESTRUCTURA GENETICA: ESTUDIO Y DISCUSION. 

Tras un estudio genérico de las ganaderías que seria pral~ 

jo enumerar, la estimación de la estructura genética de lapo

blación vacuna de lidia se ha realizado a partir de 363 toros 

lidiados procedentes de 54 ganaderías de primera categoría, to

mados en función de aquellas lineas originarias o castas, sobre 

las que se ha constituido toda la ganadería brava y que aún se 

conservan en un estimable grado si no de "pureza", por lo menos 

de homogeneidad. Se han estudiado 14 loci genéticos (9 siste

mas de grupos sanguíneos y 5 de polimorfismos bioquímicos) de 

los cuales sólo en 10 de ellos se han podido estimar sus frecuen 

cias génicas. 

- Las 5 castas establecidas -después de este estudio ini 

cial-, han sido: Gallarda, Jijona, Vazqueña, Vistahermosa y "Va 

rias". 

- Los 39 antígenos eritrocitarios investigados pertenecen 

a los 9 sistemas de grupos sanguíneos siguientes: A, B, C, FV, 

J, L, SU, Z y T'. 

- Los 5 polimorfismos bioquímicos estudiados han sido: he

moglobina, albúmina, transferrina, anhidrasa carbónica y amila

sa. 

Las frecuencias génicas estimadas, a partir de los distin

tos sistemas estudiados, permiten afirmar que junto a las va

riaciones aloidicas, heterométricas y plásticas existentes entre 

las distintas castas, la raza de Lidia se caracteriza igualmen

te por su variabilidad en relación con la serie de sistemas ge-

néticos analizadas. Esta variabilidad genética, al igual que 

la fenotípica y que ha permitido la diferenciación actual exis-
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tente, se ha contrastado mediante los tests de homogeneidad co

rrespondientes, estableci~ndose la concordancia entre dos series 

de frecuencias a partir de la x2 calculada en aquél y su adecua 

ción o no a la distribución estadística de x2 de Pearson. La 

Tabla 1 en la que se especifican los valores de x2 calculados 

en los test de homogeneidad realizados para cada uno de l os lo

ci estudiados entre las castas investigadas, permiten destacar 

la ausencia de homogeneidad manifestada en la mayoría de aqué

llos, ya que a excepción de los loci Z y Ca en los que no se 

han encontrado diferencias significativas, en los demás siste

mas el hallazgo ha sido positivo y de alto valor (P < 0.005). 

Esta situación, permite sustentar la hipótesis de que ha y 

razones basadas en datos genético-estadísticos para afirmar que 

las castas estudiadas no se pueden considerar corno similares, 

(desde el punto de vista genético y a partir de los loci es tu

diados), sino ciertamente distintas, motivo por el que deben 

adquirir la categoría de agrupaciones de índole peculiar. 

No obstante, esta peculiaridad, -que podría presumirse co

mo válida para todas y cada una de las castas analizadas-, nec~ 

sita unas matizaciones derivadas de las situaciones de equili

brio genético presentadas por las poblaciones constitutivas de 

las castas establecidas. La Tabla 2 que refleja esa situación, 

es ciertamente reveladora: así corno las poblaciones adscritas 

a las castas Gallarda, Jijona y Vazqueña han mostrado equili

brio genético, tanto las Vistaherrnosa como "Varias" y el Total, 

han mostrado por el contrario una significativa desviación del 

equilibrio, según el modelo de Hardy-Weinberg. 

Aun cuando la continuada selección (orientada en estos ani 

males hacia un aumento de la acometividad), ha podido interve

nir en la modificación de la estructura genética y causar es

tas inadecuaciones al equilibrio genético, el hecho de que ha 

debido actuar igualmente esta causa en las castas Gallarda, 

Jijona y Vazqueña y sin embargo no se haya modificado la situa 

ción de equilibrio genético en las mismas, hace pensar que sean 

otras las causas originarias de esas situaciones. 

Desde nuestro punto de vista el hecho de que las castas Ga 
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llarda , Jijona y Vazqueña muestren un equilibrio genético , debe 

imputarse a un a circunstancia muy singular: las poblaciones in

tegradas en estas tres castas proceden de una única ganadería 

en cada una de ellas respectivamente, mientras que en las otras 

dos, las poblac iones se han establecido a partir de agrupamien

to de ganaderías , razón por la cual, la migración ha podido de 

sempeñar un dec isivo papel. As i en cuanto las situaciones de 

equilibrio se estudian a nivel de cada una de las ganaderías i~ 

tegradas, en las castas Vistahermosa y Varias, aquéllas apare 

cen en equilibrio genético para los sistemas estudiados. 

Estos hechos hacen sugerir dos hipótesis diferentes, que 

pueden complementarse . La pr imera tiene relación,dentro de 

una determinada casta , con l a catalogación de las ganaderías, 

que no ha debido ser demasiado correct a bien por una inadecuada 

informaci ón , o bien porque los or í genes de la formación de las 

ganader í as no han sido en algunos casos l o suficientemente pre

cisos como para dilucidar la influencia mayoritaria en e llas de 

algunas de las cas t as indicadas. 

La segunda hipótesis q ue,-a nuestro modo de ver - presenta 

unas bases más veraces , nos induce a afirmar , q ue aunque la 11~ 

rnada raza de Lidia, desde el punto de v ista zootécn ico es única 

en función de su aptitud primordial, desde el perfil genét ico , 

la selección por un l ado y la deriva genética por otro , además 

de las interrelaciones genot ipo - a mbiente , han conducido a la 

formac ión no ya de castas , sino d e ganaderías -que asimilarí~ 

mos a creadoras de castas al modo histórico- con una es truc tu

ra genética propia, peculiar y dist inta , planteando como puede 

preverse una particular y grave problemática, en relac ión con 

la conservación de un producto- objetivo : e l toro de lidia. 

III. AP LICAC ION DE OTRAS TECNICAS AL ESTUDIO GENETICO DE LA GA 

NADERIA BRAVA . 

Se han iniciado asimismo otros estudios , or i entados a la 

obtención de nuevos datos que aport en un a comple mentar i a infor-

mación a la situación gené tica de esta agrupación vacuna. 

entre otros , l os siguientes: 

Son , 
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l. Evaluación de la consanguinidad por genealogías.- Este es 

tudio debe considerarse como indicativo, toda vez que, de momen 

to, no se dispone de gran número de datos ni de criterios más 

precisos para establecer conclusiones generales. Sin embargo 

como el número de genealogías estudiadas ha sido elevado (164 

con un mínimo de 5 generaciones, que corresponden a cerca de 

6.000 animales, de los cuales algo más de 1.000 son diferentes), 

los resultados obtenidos merecen cierta atención. 

Utilizando el encadenamiento de cuatro programas para or

denador, se han obtenido las 164 genealogías con su valoración, 

(obteniéndose los coeficientes de consanguinidad F de WRIGHT, 

con factor de corrección de LUSH) , cuyos valores medios se pre

sentan en la Tabla 3, de la que pueden extraerse las siguientes 

consideraciones: 

a) No se han encontrado diferencias significativas entre 

los coeficientes de consanguinidad de machos y hembras, que en 

los ocho años analizados, se han mantenido con pequeñas modifi

caciones sin significación estadística. 

b) Existe en todos los grupos una marcada variabilidad de 

F. En el total de las genealogías estudiadas existe un 18,3 % 

de las mismas en las que no se ha detectado consanguinidad. El 

valor máximo de F alcanza la cifra de 0,281. 

c) La consanguinidad media de las ganaderías en general es 

baja (F=0,046), sugiriéndose que la técnica selectiva, no ha 

conducido necesariamente a una elevada consanguinidad. 

2. Estructura genética mediante nasogramas.- Se han analizado 

280 nasogramas correspondientes a otros tantos toros pertene 

cientes a diversas ganaderías y que han sido lidi ados en las 

temporadas 1.976-78. Siguiendo la clasificación de Hering se 

han encontrado los tres tipos citados por este autor, siendo 

las frecuencias calculadas las siguientes: Irregular (símbo lo 

U) Tipo A: 30%; Convergente o angular (símbolo V) Tipo B: 55 %; 

Leporino (símbolo R) Tipo C: 15 %. Se han establecido compara 

ciones entre las frecuencias halladas en las diferentes ca stas, 

obteniéndose significativas diferencias (P L... 0,05 y P L'.:...0,01) 

no solamente entre ellas, sino entre las ganaderías de una mis-
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ma casta, detalles que habrán de tenerse en cuenta en el futu

ro. 

3. Estudios citogenéticos.- Asimismo la puesta a punto de las 

técnicas citogenéticas, hacen sugerir después de los iniciales 

resultados obtenidos, que esta metodología puede aportar una 

óptica muy interesante a la investigación en curso . 

4. Craneometría cefálica.- Se ha intentado realizar una elabo 

ración filogenética inicial a partir de mediciones sobre el es 

queleto cefálico de algunos ejemplos de las castas que se est~ 

dian. Como a partir de l os datos elaborados, ha resultado di-

fícil acceder a un análisis factorial discriminante, ni deter

minar las distancias genéticas entre castas, se espera que nue

vos datos permitan complementar esta investigación, en el futu 

ro. 

IV. DISTANCIAS GENETICAS Y ARBOLES FILOGENETICOS. 

Una vez estudiadas las poblaciones ganaderas mediante la 

estimación de frecuencias de los marcadores estudiados en el 

apartado II, sus relaciones genéticas se han elaborado a partir 

de las distancias genéticas (distancia E) que han permitido pe~ 

filar a su vez, los árboles filogenéticos. 

Del citado estudio se puede advertir que la mayor simili

tud o menor distancia establecida (0,3385) se observa entre 

las castas Vistahermosa y "Varias", que agrupa una serie de g~ 

naderías pertenecientes básicamente a Vistahermosa pero con ma 

nifiesta influencia de otras castas, resultado que podía cali 

ficarse de previsible. Por otra parte, es importante destacar 

las elevadas distancias (0,7695 y 0,8756) aparecidas entre las 

castas Jijona y Vazqueña con Vistahermosa y Varias, que confir

man la existencia de una marcada diferenciación genética en tre 

ambos grupos. En situación intermedia se encuentra la casta 

Gallarda, con una relativa cercanía al grupo de Vistahermosa y 

Varias (0,6557 y 0,6415) y más lejana de Jijona y Vazqueña 

(0,8727 y 0,7 384). Por último, las denominadas castas Jijona y 

Vazqueña , han manifestado a su vez una sensible divergencia g~ 

nética (O, 7440). 
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Las posibles relaciones entre las diversas castas de lidia 

y otras 9 razas bovinas, estudiadas por nosotros con anteriori 

dad 1 se han establecido a partir de una nueva matriz de distan

cias entre las 14 agrupaciones, y l a evaluación de árboles filo 

genéticos correspondientes. 

Con las limitaciones propias del método, la mejor solución 

se presenta en la Fig. 1, que permite perf ilar l as conclusiones 

anteriores, extraídas a partir de los valores de "distancias ". 

Importante, para nosotros, es el hecho de que las castas inves 

tigadas aparecen como pertenecientes a un tronco común, con la 

única inclusión en el mismo de las razas Tudanca española y 

Criolla de Cuba. Esto podría explicarse, ya que la primera 

presenta con cierta frecuencia el caracter bravura, y la segu ~ 

da se reconoce como derivada de la Retinta (cercana a Vistaher 

mosa en la Fig. 1), que, según autores ha tenido una posib l e 

intervención en la creación de la denominada incorrec tamente 

"raza de lidia", cuyas acusadas divergencias, deberán conser -

varse como un patrimonio biológico singular. 

Debe hacerse notar que esta llamada de atención apoyada 

por la Fundación "Juan March" sobre este problema , ha sido uno 

de los principales puntos de apoyo para l a creación de l a Aso

ciación de Inves tigación sobre el Toro de Lidia, subvencionado 

por la Presidencia del Gobierno q ue proseguirá en los estudios 

emprendidos por nuestro equipo de investigación. 
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TABIA 3.- Coefi c i entes de consanguini dad evaluados rrediant e genealogías y 

según periodos anuales, con expresión de los valores de F y t. 

Año Machos Hembras Total 
F=O F .. max cv "tll 

Neto. N F N F N F 

1971 - - 13 0,043 13 0,043 3 0,281 172 -
1972 6 0,056 4 0,098 10 0 , 073 2 0,250 103 0,839 

1973 13 0,048 12 0,048 25 0,048 4 0,125 86 0,229 

1974 5 0,037 4 0,016 9 0 , 028 2 0,125 138 0,830 

1975 1 0,266 - - 1 0 , 266 o 0,266 - -
1976 3 0,049 1 0,078 4 0,057 1 0,117 91 -

1977 38 0,048 40 0,040 78 0,044 14 0,187 106 0,816 

1978 - - 24 0,041 24 0,041 4 0,125 77 -

Total 
1 

66 0,051 98 0,043 164 0,046 30(18,3%) 0,281 110 0,911 

Fig . l.- Diagrarra polar correspondiente a la rrejor solución, obtenida rre

diante rrúnirros cuadrados, del árbol evolutivo de 14 agrupaciones 

vacunas, a partir de una matriz de distancias E. 
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(Matemáticas. España, 19 74) 

9. - El fenómeno de inercia en la renovación de la estructura urbana./ 
Francisco F ernández-Longoria Pinaza (Urbanización del Plan Europa 2. 000 
a través de la Fundación Europea de la Cultura) 

JO. - El teatro español en Francia ( 1935- 1973)./ F. Torres Monreal 
(Literatura y Filología. Extrajera, 19 71) 

11. - Simulación electrónica deiaparato vestibular./ J. M. Drake Moyana 
(Métodos Físicos aplicados a la Biología. España, 19 74) · 

12. - Estructura de los libros españoles de caballerías en el siglo XVI. / 
Federico Francisco Curto Herrero (Literatura y Filología. España, 19 72) 

13. - Estudio geomorfológico del Macizo Central de Gredas./ 
M. Paloma Fernández García (Geología. España, 1975) 

14. - La obra gramatical de Abraham Ibn e Ezra./ Carlos del Valle Rodríguez 
(Literatura y Filología. Extranjero, 1970) 

Fundación Juan March (Madrid)



15. - Evaluación de Proyectos de Inversión en una Empresa de 
producción y distribución de Energía Eléctrica./ 
Felipe Ruíz López {Ingeniería. Extranjero, 1974) 

16.- El significado teórico de los términos descriptivos./ Carlos Salís Santos 
(Filosofía. España, 1973) 

17. - Encaje de los modelos econométricos en el enfoque objetivos-instrumentos 
relativos de política económica./ Gumersindo Ruíz Bravo 
(Economía. España, 1971) 

18. - La imaginación natural (estudios sobre la literatura fantástica 
norteamericana)./ Pedro García Montalvo 
(Literatura y Filología. Extranjero, 1974) 

19. - Estudios sobre la hormona Natriuré tica. / Andrés Purro y Unanua 
(Medicina, Farmacia y Veterinaria. Extranjero, 1973) 

20. - Análisis farmacológico de las acciones miocárdicas de bloqueantes 
Beta-adrenérgicos. /José Salvador Serrano Malina 
(Medicina, Farmacia y Veterinaria. España, 19 70) 

21.- El hombre y el diseño industrial. / Miguel Durán-Lóriga 
(Artes Plásticas. España, 1974) 

22.- Algunos tópicos sobre teoría de la información./ Antonio Pascual A costa 
(Matemáticas. España, 1975) 

23. - Un modelo simple estático. Aplicación a Santiago de Chile./ 
Mar.uel Bastarreche Alfara (Arquitectura y Urbanismo. Extranjero, 1973) 

24. - Moderna teoría de control: método adaptativo-predictivo. 
Teoría y realizaciones./ Juan Manuel Martín Sánchez 
(Ingeniería. España, 1973) 

25. - Neurobiología ( I Semana de Biología. Conferencias-coloquio 
sobre Investigaciones biológicas 19 77) 

26.- Genética ( I Semana de Biología. Conferencias-coloquio 
sobre Investigaciones biológicas 19 77) 

27. - Genética (I Semana de Biolpgía. Conferencias-coloquio 
sobre Inv estigaciones biológicas 19 77) 

28. - Inv estigación y desarrollo de un analizador diferencial digital 
(A.D.D.) para control en tiempo real. / Vicente Zugasti Arbizu 
(Física. España, 1975) 

29. - Transferencia de carga en aleaciones binarias./ Julio A . Alonso 
(Física. Extranjero, 1975) 

30. - Estabilidad de osciladores no sinusoidales en el rango de 
microondas./ José Luis Sebastián Franco 
(Física Extranjero, 1974) 
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31.- Estudio de los transistores FET de microondas en puerta común) 
Juan Zapata Ferrer. (Jngenierz'a. Extranjero, 1975). 

32. - Estudios sobre la moral de Epicuro y .el Aristóteles esotérico./ 
Eduardo AcostaMéndez. (Filosofia. España, 1973). 

33. - Las Bauxitas Españolas como mena de aluminio./ 
Salvador Ordóñez Delgado. (Geología. España, 1975). 

34. - Los grupos profesionales en la prestación de trabajo: obreros y 
empleados./Federico Durán López. (Derecho. España, 1975). 

35. - Obtención de Series aneuploides (monosómicas y ditelosómicas) 
en variedades españolas de trigo común. /Nicolás J ouve de la 
Barreda. (Ciencias Agrarias. Espaí'ía, 1975). 

36. - Efectos dinámicos aleatorios en túneles y obras subterráneas. / 
Enrique A/arcón Alvarez. (Jngenieria. España, 1975). 

3 7. - Lenguaje en periodismo escrito. /Fernando Lázaro Carreter, 
Luis Michelena Elissalt, Robert Escarpit, Eugenio de Bustos. 
Victor de la S erna, Emilio A/arcos Llorach y Juan Luis Cebrián. 
(Seminario organizado por la Fundación Juan March los dias 
30 y 31 de mayo de 1977). 

38. - Factores que influy en en el espigado de la remolacha azucarera, 
Beta 11ulgaris L. /José Manuel Lasa Dolhagaray y Antonio 
Silván López. (Ciencias Agrarias. España, 1974). 

39. - Compacidad numerable y pseudocompacidad del producto de 
dos espacios topológicos. Productos finitos de espacios con 
topologias proyectivas de funcion es reales./José Luis Blasco Olcina. 
(Matemáticas. España, 1975). 

40. - Estructuras de la épica latina. /Mª . del Dulce Nombre 
Estefanía Alvarez. (Literatura y Filología. España, 19 71 ). 

41. - Comunicación por fibras ópticas./Francisco SandoJJal 
Hernández. (lngenieria. España, 1975). 

42. - Represen tación tridimensional de tex turas en chapas 
metálicas del sistema cúbico./José Antonio Pero-Sanz Elorz. 
(Ingeniería. España, 1974). 

43. - Virus de insectos: multiplicación, aislamiento y bioensayo 
de Baculovirus. /Cándido Santiago-A lvarez. 
(Ciencias Agrarias. Extranjero, 1976). 

44. - Estudio de mutantes de saccharomy ces cerevisiae alterados 
en la bias íntesis de protet'nas. / Lucas Sánchez Rodrzguez. 
(Biología. España, 1976). 
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45. - Sistema automático para la exploración del campo visual. 
José Ignacio A cha Catalina. (Medicina, Farmacia y Veterinaria. 
España, 1975). 

46. - Propiedades físicas de las variedades de tomate para recolección 
mecánica. /Margarita Ruiz Altisent. (Ciencias Agrarias. España 1975). 

4 7 - El uso del ácido salicílico para la medida del pH intracelular en 
las células de Ehrlich y en escherichia coli./Francisco Javier 
García-Sancho Martín. (Medicina, Farmacia y Veterinaria. 
Ex tranjero, 1974). 

48. - Relación entre iones calcio, fármacos ionóforos y liberación 
de noradrenalina en la neurona adrenérgica periférica. / 
Antonio García García. (Medicina, Farmacia y Veterinaria. 
España, 1975). 

49. - Introducción a los espacios métricos generalizados. / 
Enrique Trillas y Claudi A lsina. (Matemáticas. España, 19 74 ). 

5 O. - Síntesis de antibióticos aminoglicosídicos modificados./ Enrique 
Pando Ramos. (Quz'mica. España, 1975). 

51. - Utilización óptima de las diferencias genéticas entre razas en la 
mejora. /Fernando Orozco y Carlos López-Fanjul. (Biología 
Gené tica. España, 1973). 

52. - Mecanismos neurales de adaptación visual a nivel de la capa 
plexiforme ex terna de la retina. /A ntonio Gallego Fernández. 
(Biología Neurobio logía. España, 1975). 

53. - Compendio de la salud humana de Johannes de Ketham. /Mª. 
Teresa Herrera Hernández. (Literatura y Filología. España, 19 76). 

54. - Breve introducción a la historia del Señorío de Buitrago./Rafael 
Flaquer Montequi. (Historia. España, 1975). 

55. - Una contribución al estudio de las teorfos de cohomología 
generalizadas. /Manuel Castellet Solanas. (Matemáticas. 
Extranjero, 1974). 

56. -- Fructosa 1,6 Bisfosfatasa de hígado de conejo: modificación 
por proteasas lisosomales./Pedro Sánchez Lazo. (Medicina, 
Farmacia y Veterinaria. Extranjero, 1975). 

5 7 - Estudios sobre la expresión genética de virus animales./ 
luis Carrasco Llamas. (Medicina, Farmacia y Veterinaria. 
Ex iranjero, 1975). 

58. - Crecimiento, eficacia biológica y variabilidad genética en 
poblaciones de dípteros. /Juan M. Serradilla Manriqu e. 
(Ciencias Agrarias. Extranjero, 19 74 ). 
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59. - Efectos magneto-ópticos de simetría par en mata/es 

ferromagnéticos./ Carmen Nieves Afonso Rodríguez. 
(Física. España, 19 75 ). 

60.- El sistema de Serv.et./ Angel Alcalá Calve. (Filosofía. 

España, 19 74). 

61. - Dos estudios sobre literatura portuguesa contemporánea./ 

David Mour'Cío-Ferreira y Vergilio Ferreira. (Literatura y 

Filología, 1977). 

62. - Sistemas intermedios. /María Manzano Arjona. (Filosofía. 
España, 19 75). 

63. - A la escucha de los sonidos cerca de TA en el 4 He líquido./ 

Félix Vida/ Costa.( Física. Extranjero, 1974). 

64. - Simulación cardiovascular mediante un computador híbrido. 

José Ramón Parré Muntaner. (Ingeniería. España, 1976). 

65. - Desnaturalización de una proteína asociada a membrana y 

caracterización molecular de sus subunidades. /José Manuel 

Andreu Morales. (Biología. España, 1976). 

66. - Desarrollo ontogénico de los receptores de membrana para 
insulina y glucagón./ Enrique Blázquez Fernández. 

(Medicina, Farmacia y Veterinaria. España, 1976). 

6 7. - La teoría de los juegos semánticos. Una presentación./ Juan 
José Acero Fernández. (Filosofia. Extranjero, 1974). 

68. - El problema de la tierra en el expediente de Ley Agraria. / 

Margarita Ortega López. (Historia. España, 1976). 

69. - Razas vacunas autóctonas en vías de extinción. 

(Aportaciones al estudio genético). / Miguel Vallejo Vicente. 

(Medicina, Farmacia y Veterinaria. España, 1976). 

70. - Desviaciones del sistema y de la norma de la lengua en las 

construcciones pronominales españolas./ María Antonia 

Martín Zorraquino. (Literatura y Filología. España, 19 74). 

71. -- Sociologz'a del ejército español en el siglo XIX./ Fernando 

Fernández Bastarreche. (Historia. España, 1977). 

72. - La filosofía hegeliana en la España del siglo X IX./ Juan 

Francisco García Casanova. (Filoso[ ía. Espaíía, 19 76). 
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73.- Procesamiento de datos lingüísticos. Modelo de traducción automática 

del español al alemán./ Montserrat Meya Llopart. (Literatura y Filología. 

Extranjero, 1976). 

74. - La Constitución de 1931 y la autonomía regional. /Adolfo Hernández 

Lafuente. (Ciencias Sociales. España, 1976). 

75. - El modelo constitucional español del siglo XIX. /Miguel Arto/a Gallego. 

(Historia, 1979). 

76. - Estudio de la susceptibilidad magnetoeléctrica en el Cr2 0 3 policristalino, 

por el método de la constante dieléctrica. /Rafael C. Martín Pérez. 

(Ciencias Físicas. España, 1970). 

77. - C-14 y Prehistoria de la Península Ibérica. / M. Almagro-Garbea, 

F. Berna/do de Quirós, G. A. C/ark, R. de Balbín-Behrmann, 

G. Delibes, J. J. Eiroa, U. Espinosa, M. Fernández-Miranda, 

M. D. Garra/da, A . González, M. González, F. Gusi, P. López, 

B. Martí, C. Martín de Guzmán, A. Morales, A. Maure, C. O/aria, 

M. Sierra y L. G. Strauss. (Reunión celebrada en la Fundación 

Juan March el día 14 de abril de 1978). 

78. - Cultura en periodismo. /Manuel Martín Serrano, Juan Ramón Masoliver, 

Rafael Cante Oroz, Carlos Luis Alvarez, Amando de Miguel, Manuel 

Seco, José Luis Abellán, André Fontaine. (Seminario de "Cultura en 

periodismo ;', celebrado en la Fundación Juan March, los días 26 y 2 7 de 

junio de 1978). 

79. - Las Giberelinas. Aportaciones al estudio de su ruta biosinté tic a. / 
Braulio M. Fraga González. (Ciencias Agrarias. Extranjero, 1916). 

80.- Reacción de Amidas con compuestos organoalumínicos. / Maria Dolores 

Guerra Suárez. (Química. España, 1976). 

81. - Sobre Arquitectura Solar. / Guillermo Yáñez Parareda. (Arquitectura y 

Urbanismo. España, 19 7 4 ). 

82. - Mecanismo de las reacciones de iodación y acoplamiento en el tiroides. / 
Luis Lamas de León. (Medicina, Farmacia y Veterinaria. España, 1977). 

83. - La Economía y la Geomatemática en prospección geoquímica. / Carlos 

Diez Viejobueno. (Geología. España, 1976). 

84. - Nitrosación de aminas secundarias como factor de carcinogénesis 

ambiental./ José Repollés Moliner. (Química. Extranjero, 1975). 
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85. - Las enseñanzas secundarias en el País Valenciano. /Maria José Sirera 
Oliag. (Ciencias Sociales. España, 19 77 ). 

86. - Flora y fauna acuáticas. / José Manuel Viéitez Martz'n, Ricardo Anadón 
Alvarez, Jesús Angel Ortea Rato, Isabel Moreno Castillo, Manuel Rubió 
Lois, José Carlos Pena Alvarez, Maria Rosa Miracle Solé. (JI Semana de 
Biologia. Conferencias-coloquio sobre Investigaciones biológicas 1979 J. 

87. - Botánica. / Sa.lvador Rivas Martinez, Amoldo Santos Guerra, César 
Gómez Campo, Miguel Carravedo Fantova, Nicolás Jouve de la Barreda, 
Fernando Pérez Camacho. (JI Semana de Biologia. Conferencias-coloquio 
sobre Investigaciones biológicas 19 79 ). 

88. · Zoologza. / Miguel Cordero del Campillo, Antonio Palanca Soler, Alfredo 
Salvador Milla, José M. Génis Gálvez, Maria Teresa Alberdi Alonso. 
(JI Semana de Biologia. Conferencias-coloquio sobre Investigaciones 
biológicas). 
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