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study the diet of the fox during its trophic migration to the supra-forestal 
pasturelands in summer, in relation to the seasonal variations of the arthro
pods, the main so urce of food in the area. An intra-seasonal variation of 
the diet exists, being the insects the most frequent prey. Carabid beetles 
(Coleoptera: Carabidae) during July, September and October, and grass
hoppers (Orthoptera: Acrididae) during August are the main groups. A lit
tle amount of vertebrates are present during al! season and fruits begin to 
be important in the diet in September. The fox uses the resources according 
to density, size, ease of capture and taste. 

K EY WORDS.-Fox, summer feedin g, arthropod density, pastures, 
Pyrenees. 

INTRODUCCIÓN 

Los pastos pirenaicos situados por encima del actual límite del bosque 
(a partir de 1500-l700 m s.n.m.) se mantienen en una etapa primaria de 

sucesión a causa de la gestión ganadera tradicional (MONTSERRAT & 

FILLAT, 1990). 

Durante el corto verano los recursos tróficos disponibles se incremen
tan súbitamente: aumenta la producción primaria (CHOCARRO et al., 1988) 
y la densidad y biomasa de artrópodos, especialmente de ortópteros 

(ISERN-VALLVERDú, 1988, 1990, 1994). Entonces, algunas especies nóma

das aprovechan esos recursos: el ganado doméstico y una amplia gama de 
vertebrados salvajes, entre los que se cuenta el zorro (Vulpes vulpes L. 
1758). Este animal es un visitante habitual de los pastos supraforestales 

pirenaicos en verano (VERICAD, 1970). 

El zorro es uno de los carnívoros mejor estudiados de Europa y se 

conocen bastante bien sus hábitos alimentarios. Algunos estudios tratan de 
la selección de presas (MAcDoNALD, 1977) y relacionan la dieta con la 

abundancia y variación estacional de distintas especies de vertebrados que 
le sirven de alimento (ERRINGTON, 1937; SOUTHERN & W ATSON, 1941 ; 
FRANK, 1979). Otros indican la importancia ecológica del zorro como 

regulador de las poblaciones de sus presas (ERLINGE et al., 1983; 
MARCSTROM et al., 1989). 
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Se sabe también que los invertebrados forman parte de la dieta (p. ej. 
MACDoNALD, 1980; BLANCO, 1988), especialmente los artrópodos, que 
pueden ser importantes en algunos ambientes de montaña, mediterráneos y 

subdesérticos, así como en las explosiones demográficas de invertebrados, 
especialmente en verano (ERRINGTON, 1937; AMORES, 1975; BRAÑA & DEL 
CAMPO, 1980; CIAMPALANI & LOVARI, 1985 ; RAU, 1988). 

Sin embargo, no hemos encontrado referencias que relacionen paráme
tros cuantitativos de las comunidades de artrópodos con su consumo por 
el zorro. 

El objetivo de este trabajo es, pues, relacionar la densidad y biomasa 
de artrópodos epigeos con la frecuencia con que forman parte de la dieta 
estival del zorro. Estudiamos además la variación estacional de la dieta y 

discutimos el posible efecto en las poblaciones de ortópteros. 

M ATERIAL y MÉTODOS 

El área de estudio es el valle de Igüer, zona de pastos supraforestales 
de Aísa (Huesca), entre 1550 a 1850 m de altitud. Este pequeño valle gla
ciar del Pirineo centrooccidental está situado en la vertiente meridional de 
las Sierras Interiores, sobre el flysch eoceno, y tiene un clima mediterrá
neo continental con cierta influencia atlántica (ISERN-VALLVERDÚ, 1994). 

Hemos estudiado simultáneamente la abundancia de artrópodos epi
geos (disponibilidad de presas) y la composición de la dieta del zorro a lo 
largo del verano de 1986. 

Disponibilidad de presas 

Para obtener datos de densidad y biomasa de artrópodos hemos utiliza
do biocenómetros. Esta técnica , ampliamente utilizada (GILLON & 
GILLON, 1967; ISERN-VALLVERDÚ, 1988, 1994), consiste en aislar áreas de 
pasto mediante una caja sin fondo, de un metro cuadrado de base en nues
tro caso, y recolectar toda la fauna capturada. 
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Hemos elegido tres parcelas con vegetación homogénea en un peque
ño gradiente altitudinal. Están situadas en las comunidades vegetales de 
Nardion strictae (P5 y P7) Y Xerobromion erecti (P6) (GÓMEZ y REMÓN, 

1989) Y orientadas al este (Tabla 1). 

PARCELA COORDENADAS UTM ALTITUD ESPECIES VEGETALES 

P5 30T-XN969367 1.670 Nardus stricta L. 

Trifolium alpinum L. 

Plantago alpina L. 

P6 30T-XN968367 1.710 Festuca paniculata (L.) Litard 

Carex montana L. 

Festuca rubra L. 

P7 30T-XN966368 l.820 Nardus stricta L. 

Festuca rubra L. 

Thymus praecox Opiz 

Tabla l. Características de las parcelas del muestreo de artrópodos epigeos en los pastos 
supraforestales de Igüer (Aísa, Huesca). Se citan sólo las tres especies vegetales más 
abundantes. Nombres de las parcelas, como en ISERN- VALLVERDÚ, 1994. 

Hemos tomado muestras de junio a octubre, cada quince días (cinco 
unidades de muestreo por parcela y día) y las hemos separado y cuantifi
cado en el laboratorio. De este modo, hemos obtenido la densidad para 
cada grupo de artrópodos y su variación estacional. 

La biomasa ha sido estimada indirectamente, a partir de la longitud 
individual, que se relaciona con el peso seco mediante una constante, cal
culada empíricamente para cada grupo de artrópodos (ISERN-VALLVERDÚ, 

1988). 

Composición de la dieta 

De junio a octubre, período en que el ZOlTO se desplaza del bosque a 
los pastos, hemos realizado transectos longitudinales por el valle de Igüer 



DIETA ESTIVAL DEL ZORRO V ULPES VULPES L. E PASTOS DEL PIRI EO ARAGONÉS 13 

cada quince días. En total hemos recogido y analizado 25 excrementos 
recientes. 

El análisis se basa en el método de TRIGGS et al. (1984). Consiste en la 
separación de las muestras en laboratorio mediante agua y cocción y en la 
identificación e inventario de los restos no digeridos presentes en cada 
excremento. Hemos considerado siempre el número mínimo de ejempla
res de cada especie presa. 

Hemos estimado la frecuencia mensual de cada tipo de presa (verte
brados, artrópodos y frutos) como el número de excrementos en los que 
aparece éste respecto al total de excrementos de cada mes. Además hemos 
tenido en cuenta el número de restos de cada tipo identificados en la 
muestra de cada mes, así como la contribución relativa de cada grupo de 
artrópodos a la dieta. 

Para comparar las dietas del zorro en distintos meses y para comparar 
la abundancia de artrópodos en el campo con su abundancia en la dieta, 
hemos utilizado la prueba Chi-cuadrado (SIEGEL, 1990). 

RESULTADOS 

Disponibilidad de presas 

La figura 1 muestra los grupos de artrópodos epigeos más abundantes 
en los pastos, en densidad y en biomasa. En conjunto, los grupos con los 
valores de densidad m ás altos son los saltamo nte s (Orthoptera: 
Acrididae), con el 50%, y las cicadelas (Homoptera: Auchenorrhyncha), 
con el 19% del total. 

El 70% de la biomasa corresponde a los saltamontes, mientras que los 
diplópodos (Diplopoda) ocupan la segunda posición (10%). Algunos gru
pos como los tetigónidos (Orthoptera: Tettigoniidae) son importantes por 
su biomasa, pero la densidad es muy baja. 

La figura 2 muestra la variación estacional de la densidad de saltamon
tes en las tres parcelas y la figura 3 representa la variación media de bio
masa y el crecimiento individual a lo largo del verano. 



14 y. ARAN DA , J. I SERN - VALLVERDÚ y C. PEDROCCHI 

70,----------------------------

60 • DENSIDAD (ind ./m2) 

50 
D BIOMASA (1 0-2 9 peso seco/m 2) 

40 

30 

20 

10 

o , 
« « « w w ro « w « a: a: a: « « w ro a: 
w w w O O « z ~ W 
f- f- f- ro ::J a: « '" f-o.. o.. o.. « w w a: 

OC 
o.. 

O O O a: :;, f- « 
O 

« 
:;, a: « O 

o.. :;, 
O w Ü <JJ O ~ a: 

f- ~ W I W O' O O 
I Ü O ü 

ü 

Fig. 1. Histograma de densidad (izquierda) 
y biomasa (derecha) de los principales gru
pos de artrópodos epigeos en los pastos 
supraforestales del valle de 19üer (Aísa , 
Huesca). Densidad en número de individuos 
por metro cuadrado; biomasa en 10-2 gra
mos de peso seco por metro cuadrado. Datos 
medios de tres parcelas (P5, P6 Y P7). 
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Fig. 3. Variación de biomasa y crecimiento 
de los saltamontes (Orthoptera: Acrididae) 
durante el verano. Biomasa en gramos de 
peso seco por metro cuadrado; crecimiento 
(variación de peso) en 10-1 gramos de peso 
seco por individuo . Datos medios de tres 
parcelas (P5, P6 Y P7). 
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Fig. 2. Variación de la densidad de salta
montes (Orthoptera: Acrididae) durante el 
verano. Densidad en número de individuos 
por metro cuadrado. Datos de las tres parce
las (P5, P6 Y P7). 
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Fig. 4. Variación de biomasa de los carábi
dos (Coleoptera: Carabidae) durante el vera
no . Biomasa en gramos de peso seco por 
metro cuadrado. Datos de las tres parcelas 
(P5 , P6 Y P7). 
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Los saltamontes tienen un ciclo anual: la eclosión de los huevos tiene 
lugar a principios de junio y en noviembre apenas quedan ya individuos 
adultos. Los valores más altos de biomasa corresponden a final de julio 
(media de 2,4 g/m2

) • Los valores máximos de densidad se han registrado 
enjulio y son 100,6 ind./m2 en PS , 112,8 en P6 y 90,4 en P7. El peso seco 
medio de los saltamontes adultos es de 0,04 glind. 

Los carábidos (Coleoptera: Carabidae), que como veremos más ade
lante forman parte importante de la dieta, tienen valores de densidad y 
biomasa muy bajos y varían poco a lo largo del verano (Figura 4). El valor 
máximo de biomasa es de 0,06 g/m2 (en peso seco). El peso seco medio de 
los carábidos es de 0,01 glind. 

Composición de la dieta 

El análisis muestra una dieta variada (Tabla II), constituida por artró
podos, frutos y vertebrados. Los fragmentos no digeridos (quitina y semi
llas), prácticamente enteros, han permitido la identificación de los artró
podos a nivel de familia y de los frutos a nivel de especie. 

Los artrópodos más abundantes en la dieta son los saltamontes y los 
carábidos; en menor cantidad aparecen heterópteros, himenópteros, tetigó
nidos y dermápteros, agrupados en la tabla II como «Arthropoda al.». 

A pesar de la importancia de los diplópodos en los pastos, este grupo 
no está representado. La aparición, especialmente en septiembre, de larvas 
y pupas de díptero es probablemente debida a la ingestión de algún micro
mamífero o ave en descomposición. 

De estos vertebrados quedan en los excrementos pelos y plumas (rara
mente huesos) con una frecuencia variable en los distintos meses , pero 
siempre en poca cantidad. 

Los frutos tienen bastante importancia en la dieta, especialmente los 
de Lonicera pyrenaica L. y Rubus fruticosus L. agg. La segunda especie 
no vive en los pastos y ha sido probablemente consumida a la salida del 
bosque. Se han encontrado también semillas de Rhamnus alpina L. , 
Juniperus communis L. y Rosa sp. 
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

N.o de excrementos 6 10 4 5 

ARTRÓPODOS 

Acrididae 89 439 30 8 

Carabidae 312 14 138 72 

Coleoptera al. 23 24 O 1 

Diptera larvae O 41 74 O 

Arthropoda al. 27 13 2 O 

FRUTOS 

Lonicera pyrenaica 10 51l 912 O 

Rubus fruticosus* O 2550 O 625 

Rhamnus alpina O O 10 O 

Juniperus communis O O 10 7 

Rosa sp. O O O 148 

VERTEBRADOS 

Micromamíferos x x x x 

Paseriformes x x x 

* Especie que no vive en el área de estudio. 

Tabla 11. Cantidad total mensual de cada tipo de presa en los excrementos de zorro 
(Vulpes vulpes) analizados . N.O de excrementos: total de excrementos analizados. 
Artrópodos: número de ejemplares; frutos: número de semillas; vertebrados: presencia de 
pelos o plumas (raramente huesos) . 

La tabla 111 muestra la frecuencia de los tres grandes tipos de presas 
que constituyen la dieta: artrópodos, vertebrados (micromamíferos y pase
riformes) y frutos. 

Los artrópodos parecen mantenerse constantes en la dieta a lo largo de 
todos los meses de verano. Los vertebrados, en cambio, presentan una fre
cuencia variable (siempre baja) con tendencia a aumentar en octubre. Una 
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ARTRÓPODOS 1 1 1 1 

FRUTOS 0,20 0,50 0,75 0,40 

VERTEBRADOS 0,50 0,20 0,25 0,80 

Tabla IIJ. Frecuencia mensual de cada tipo de presa (artrópodos, frutos y vertebrados) en 
la dieta del zorro: n.o de excrementos en que aparece respecto al total de cada mes, en 
tanto por uno. 

pauta similar se observa en los frutos, pero éstos son más frecuentes en 
septiembre. 

La figura 5 muestra la contribución mensual de cada grupo de artrópo
dos a la dieta. 

Destacan, en primer lugar, los carábidos, que son, excepto en el mes 
de agosto, el grupo mejor representado en la dieta. Durante los otros tres 
meses su contribución a la dieta varía entre el 60% y el 90%. 
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Fig. 5. Contribución de cada grupo de artrópodos a la dieta del zorro (Vulpes vulpes) por 
meses. Frecuencia expresada en tanto por ciento. Elaborado a partir de los datos de la 
tabla 11. 
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En segundo lugar, es remarcable la importancia de los saltamontes en 
agosto (casi el 80%). El peso seco medio de estos insectos a principios de 
mes es de 0,02 a 0,03 glind. Es el momento en que el zorro empieza a ali
mentarse principalmente de ellos. En septiembre el zorro deja práctica
mente de comer saltamontes, a pesar de que éstos mantienen aún una den
sidad alta (unos 20 ind./m2

). 

Por último, los demás grupos de artrópodos tienen frecuencias varia
bles y de escasa importancia. 

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES 

El excedente de alimento que se produce en los pastos supraforestales 
pirenaicos durante el verano provoca migraciones tróficas en distintas 
especies de vertebrados, una de las cuales es el zorro (Vulpes vulpes). 

Durante este período, el zorro usa los recursos de acuerdo con los 
siguientes parámetros: densidad, tamaño, gusto y facilidad de captura. 

Existe una variación temporal de la dieta. Sin embargo, los insectos 
son las presas más frecuentes durante toda la estación, de acuerdo con los 
resultados de BRAÑA & DEL CAMPO (1980) Y otros autores. Los saltamon
tes (Orthoptera: Acrididae) en agosto y los carábidos (Coleoptera: 
Carabidae) enjulio, septiembre y octubre son las presas mayoritarias. 

Nuestros datos sugieren que la disponibilidad y la abundancia de las 
presas son importantes (AMORES, 1975; CIAMPALANI & LOVARI, 1985) 
pero no son los únicos factores determinantes de la dieta (FRANK, 1979). 
La disponibilidad de un recurso no implica su consumo. 

De este modo, los carábidos, cuya densidad es relativamente baja y no 
cambia durante el verano, son capturados en julio, cuando los saltamontes 
no tienen todavía el peso suficiente para hacer rentable su captura. Sin 
embargo, en septiembre, a pesar de estar disponible una elevada biomasa 
de saltamontes, el zorro consume de nuevo carábidos y también frutos, en 
especial los de Lonicera pyrenaica, que han empezado a madurar. 
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Algunos grupos, abundantes y de gran tamaño, como los diplópodos, 
no forman parte de la dieta, probablemente porque están protegidos con 
sustancias repelentes. 

El peso seco individual mínimo para que los saltamontes entren a for
mar parte de la dieta del zorro es de 0,02 a 0,03 g/ind. 

No existen umbrales de densidad para el consumo de saltamontes; sin 
embargo, cuando las densidades son elevadas y el tamaño suficiente pare
ce existir especialización. 
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