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INFORME 
 

Régimen alimenticio y disponibilidad trófica del 
cernícalo primilla Falco naumanni en 

Extremadura 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este Informe es el resultado del desarrollo de los trabajos referidos a la determinación 
de la disponibilidad de alimento y del régimen alimenticio del cernícalo primilla en el 
entorno de la colonia de la Iglesia de La Purificación de Almendralejo (Badajoz). Esta 
es una de las mayores colonias de la especie en Extremadura, agrupando cada año a 
unas 80 parejas reproductoras. 
 
El Proyecto LIFE-Transfert se desarrolla tanto en la ZEPA “Iglesia de la Purificación de 
Almendralejo” como en otras dos ZEPAs, en este caso localizadas en el sureste de 
Francia. En ambos ámbitos (español y francés) se pretenden alcanzar objetivos similares 
en cuanto al conocimiento de la disponibilidad de alimento y del régimen alimenticio de 
la especie. Sin embargo, debido a las particularidades de cada territorio, aunque los 
protocolos establecidos son, a grosso modo similares, sí presentan algunas 
particularidades encaminadas a optimizar resultados en uno y otro lugar. 
 
Los trabajos referidos se enmarcan en el Proyecto LIFE05/NAT/F/00134, LIFE-
Tansfert, dentro de las siguientes acciones: 
 

Acción A.02: Evaluación de la disponibilidad alimenticia. 
Acción D.06: Determinación del régimen alimenticio y de las zonas de caza. 

 
Se agrupan en este informe los resultados concernientes tanto a la evaluación de la 
disponibilidad alimenticia como a la determinación del régimen alimenticio. 
 
Los trabajos de campo se han llevado a cabo durante dos temporadas de cría 
consecutivas (2006 y 2007). 
 
E primer lugar se recogen los protocolos establecidos para los trabajos en la ZEPA 
“Iglesia de la Purificación de Almendralejo” tanto para la evaluación de la 
disponibilidad alimenticia como para la determinación del régimen alimenticio 
mediante el análisis de egagrópilas. 
 
A continuación, y como anexos, se presentan los resultados obtenidos por el equipo de 
la Universidad de Extremadura durante cada uno de los dos años de estudio. 
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Acción A.02 
Evaluación de las disponibilidades alimenticias 

 
PROTOCOLO PARA EL ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD 

ALIMENTICIA PARA EL CERNÍCALO PRIMILLA EN 
DISTINTAS PARCELAS DE ALMENDRALEJO 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Cernícalo Primilla (Falco naumanni), es una de las especies de la fauna ibérica que 
más atención y esfuerzos para su conservación ha recibido en los últimos quince años. 
 
Estos esfuerzos han supuesto una inflexión en la tendencia negativa que desde los años 
60 presentaban las poblaciones ibéricas, y han tenido como resultado una tímida 
recuperación de estas poblaciones. 
 
Junto a las acciones de conservación se han desarrollado numerosos estudios sobre 
aspectos diversos de la biología del Cernícalo Primilla (distribución, reproducción, 
productividad, etología, alimentación…). 
 
El Cernícalo Primilla presenta tres características ligadas a su comportamiento y a sus 
requerimientos ambientales esenciales para conocer y combatir las amenazas que le 
afectan: 

- Se alimenta en zonas de cultivo cercanas a núcleos urbanos o rurales. 
- Cría en huecos de edificios. 
- Es una especie migradora. 

 
Para abordar una estrategia eficaz enfocada a la conservación de una especie como el 
Cernícalo Primilla hay que: 
 
1º.- Determinar las amenazas que le afectan en los distintos hábitat que utiliza. 

- Hábitat de alimentación. 
- Hábitat de reproducción. 
- Hábitat de invernada. 
 

2º.- Elaborar y aplicar estrategias diferenciadas para cada uno de estos hábitats, 
dirigidas a eliminar o minimizar estas amenazas. 

 
Hasta ahora, los trabajos de conservación se han basado fundamentalmente en los 
hábitats de reproducción, mientras que en los de alimentación las acciones puestas en 
práctica han sido muchas veces testimoniales, y sin unos resultados claramente 
positivos. En cuanto a las zonas de invernada el vacío es casi absoluto. 
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En el marco del Proyecto LIFE Transfer 05/NAT/F/000134 “Reforcement et  
Conservation du Faucon Crécerellette dans l’Aude (FR) et l’Extremadure (ES)” 
(Reforzamiento y Conservación del Cernícalo Primilla en L’Aude (FR) y 
Extremadura (ES)), se plantean varias acciones que pretenden actuar en los hábitat de 
alimentación de la especie. 
 
Para ello se han planteado unos estudios sobre disponibilidad alimenticia en los 
distintos hábitats que el cernícalo primilla encuentra en torno a las colonias de cría, en 
las dos zonas en las que el Proyecto Life se desarrolla: Almendralejo (España), y 
L’Aude (Francia). 
 
Con estos estudios se pretenden definir los tipos de usos agrícolas existentes en los dos 
enclaves, y que sean más beneficiosos para el Cernícalo Primilla. Esta información 
servirá como base para la elaboración de una guía de gestión de hábitat para cada una de 
las dos zonas (Almendralejo y L’Aude), en la que de manera sencilla se definan una 
serie de recomendaciones a los agricultores locales, que no supongan perjuicio para sus 
explotaciones, y a la vez beneficien al Cernícalo Primilla en sus hábitats de caza. 
 
El estudio de disponibilidad alimenticia consiste en: 
 

- Delimitación de una zona habitualmente usada por los cernícalos primilla de la 
colonia de la Parroquia de la Purificación de Almendralejo. 

- Definición de los distintos hábitats presentes en esta zona, caracterizados por 
diferentes tipos y métodos de cultivo o aprovechamiento. Elección de parcelas 
representativas de cada uno de los hábitats presentes, o estación de estudio. 

- Realización de muestreos en cada parcela o estación de estudio elegida, y 
durante todas las etapas de la reproducción. 

- Análisis de los resultados de los muestreos. 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Obtención de información sobre la presencia y abundancia de presas potenciales 

para el Cernícalo Primilla en parcelas con diferentes usos agrícolas. 
2. Obtención de fenología de aparición de las distintas especies presa en las 

parcelas delimitadas, durante las distintas etapas del periodo reproductor del 
Cernícalo Primilla. 

3. Obtención de índices de abundancia de especies presa para las diferentes 
parcelas y en las distintas etapas del periodo reproductor del Cernícalo Primilla. 

4. Obtención de información sobe variabilidad de presencia de especies presa en 
función del mantenimiento de linderos y vegetación natural. 

5. Cotejar los datos de este estudio con un estudio paralelo y complementario sobre 
alimentación del Cernícalo Primilla en la Parroquia de la Purificación de 
Almendralejo. 

6. Elaboración de una colección de referencia para análisis de egagrópilas. 
7. Definir unos usos agrícolas óptimos que favorezcan el desarrollo adecuado de 

las especies presa, tanto en base a la disponibilidad como en el tiempo. 
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8. Trasladar los resultados a unas recomendaciones de gestión agrícola acordes con 
la conservación del Cernícalo Primilla en una “Guía de Gestión de Hábitats”. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
La dieta del cernícalo primilla se compone fundamentalmente de ortópteros y 
coleópteros. Otros grupos también comunes en la dieta son los miriápodos, roedores, 
sorícidos, lacértidos, y en menor proporción otros artrópodos y microvertebrados. 
 
Para determinar la disponibilidad alimenticia abarcando el mayor rango posible de 
especies presa hemos definido dos tipos de muestreos. 
 
Los resultados en cuanto a densidad serán más fiables en el caso de los grupos de 
ortópteros, y de artrópodos voladores, que se capturarán activamente con un marco 
provisto de red. 
 
En el caso de las presas terrestres, la densidad es más difícil de estimar por lo que 
optamos por capturas pasivas mediante colocación de trampas. 
 
Algunos presas bastante comunes como Gryllotalpa gryllotalpa quedan al margen de 
nuestras estimas por su peculiar modo de vida subterránea, y la dificultad para estimar 
sus poblaciones. 
 
 
MUESTREOS 
 

A) Marco con red. 
 
Empleado para captura de ortópteros y especies voladoras o epifitas. 
 
Se utiliza un marco de madera de 1m. X 1m. de lado, provisto de una malla 
mosquitera, y que se puede doblar por la mitad mediante unas bisagras. 
El marco se lanza al azar dentro de cada parcela o estación de estudio 20 veces 
en cada muestreo. Estas áreas de conteo no son fijas. Son elegidas de manera 
aleatoria a cada paso, dentro de la estación de estudio de fisonomía general 
homogénea.  

 
Después de cada lanzamiento se dobla el marco por la mitad para recoger en su 
interior todas las potenciales presas que se encuentren dentro del perímetro del 
marco. Estas presas son capturadas dentro del marco y se trasladan a un 
recipiente con etanol 70% debidamente etiquetado con la fecha del muestreo y la 
referencia de la estación de estudio a la que pertenece. 
 
Para cada estación de estudio, una estimación de la densidad se realiza por 
conteo de todos los individuos en 20 áreas de un metro cuadrado cada una. Hay 
que prever aproximadamente 1 hora por estación de estudio para realizar un 
muestreo de 20 áreas. 
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Durante los conteos, y para cada especie identificada, son anotados el número de 
individuos y los estadios de desarrollo (clase larvaria/imago). 
 
Condiciones de realización de los muestreos: 
Hace falta una zona de vegetación homogénea. 
Hace falta condiciones meteorológicas favorables: 

o temperatura suficiente para la actividad de los ortópteros (no demasiado 
temprano por la mañana). 

o poco viento. 
 
Este método se puede aplicar en las zonas cuya densidad  de individuos esta 
entre 100 y 100 000 por hectárea para las larvas, y entre 10 y 100 000 para los 
imagos. 
 
Las especies recogidas se determinan y cuantifican en laboratorio en el Área de 
Zoología del Departamento de Ciencias Morfológicas, Biología Celular y 
Animal de la Universidad de Extremadura. 
 
 

B) Trampas. 
 
Utilizamos dos tipos de trampas para recolección de coleópteros, 
microvertebrados y otros invertebrados terrestres. 
 
Las trampas se colocan en tres filas en función de la cercanía al lindero con 
vegetación natural más próximo. Se toma como referencia el lindero 
correspondiente al camino de acceso a las parcelas, que discurre en paralelo a la 
autovía. 
 
En cada fila se colocan tres trampas distanciadas entre sí 3m. Dos de ellas son 
trampas con cebo colocadas en los extremos de la fila, y la central es de caída. 
 
La Fila 1 se coloca a 1m de distancia del lindero, hacia el interior de la parcela. 
 
La Fila 2 se coloca a 4m de distancia del lidero, hacia el interior de la parcela. Es 
decir, a 3m de la fila 1. 
 
La Fila 3 se coloca a 7m de distancia del lidero, hacia el interior de la parcela. Es 
decir, a 3m de la fila 2. 
 
La distribución se visualiza en el siguiente croquis: 
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Estación de estudio 

 3m ⊗⊗⊗⊗ 3m  

3m
 

 3m
 

 3m
 

 3m ⊗⊗⊗⊗ 3m  

3m
 

 3m
 

 3m
 

 3m ⊗⊗⊗⊗ 3m  

 
Fila 

3 
 
 
 
 
 
 

Fila 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Fila 
1 
 

1m
 

 1m
 

 1m
 

 

camino 

Trampa con cebo. 

⊗⊗⊗⊗Trampa de caída. 
 
Trampas con cebo: Se coloca un recipiente de plástico con un diámetro en la 
boca de 115mm. (vaso de 1 litro), con unos 100cc de cerveza en su interior, que 
actuará como atrayente. Este recipiente se colocará en un agujero excavado en el 
suelo de manera que el borde del vaso quede a ras del suelo. Con este tipo de 
trampa no obtenemos datos de densidades absolutas fiables, ya que el cebo 
falsea los datos, pero sí obtenemos densidades relativas comparables en todas las 
parcelas en las que se usa el mismo método de muestreo. 
 
Por otra parte, este método complementa cualitativamente a los datos obtenidos 
con trampas de caída, ya que encontraremos un número mayor de especies, en 
algunos casos representadas en densidades bajas y difíciles de detectar mediante 
las trampas de caída. 
 
Las capturas se trasladan a recipientes con etanol 70%, etiquetadas con la fecha, 
la estación de estudio, y la fila a la que pertenecen. 
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Las especies recogidas se determinan y cuantifican en laboratorio en el Área de 
Zoología del Departamento de Ciencias Morfológicas, Biología Celular y 
Animal de la Universidad de Extremadura. 
 
Trampas de caída: Se coloca el mismo recipiente de la igual forma que en el 
caso anterior, pero en ahora sin ningún tipo de atrayente en su interior. Son útiles 
para obtención de densidades absolutas, pero se detectan menor número de 
taxones que en las trampas con cebo, por lo que cualitativamente presentan 
deficiencias. 
 
En este caso, las capturas se introducen en recipientes en los que se coloca un 
algodón humedecido en acetona. Esto nos permitirá conservar los ejemplares 
capturados en seco, ya que en este caso son utilizados también para determinar 
la biomasa de las especies más comunes. En el etiquetado se recogen igualmente 
la fecha, la estación de estudio y la fila a la que pertenecen. 
 
Las especies recogidas se determinan y cuantifican en laboratorio en el Área de 
Zoología del Departamento de Ciencias Morfológicas, Biología Celular y 
Animal de la Universidad de Extremadura. 
 
Para cada muestreo las trampas son recogidas a las 24 horas de su colocación. 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Los índices sintéticos de estructura pueden ayudar a caracterizar una población dando 
informaciones sobre las potencialidades tróficas, la complejidad y la estabilidad de estos 
medios. Son los índices de riqueza (S y Q) y las densidades (D).  
 
 
Índices de riqueza: 
 
S: número total de especies dentro del inventario (S es función de la heterogeneidad del 
medio) 
 
Q: riqueza numérica (Número total de individuos o biomasa total) (Q función de las 
potencialidades tróficas del medio). 
 
 
Densidad: 
 
En cada inventario, los conteos permiten calcular densidades (por hectárea o por metro 
cuadrado) gracias a las fórmulas siguientes: 
 
A = superficie acumulada muestreada en la estación (= en general 50 m2)  
n i st  = frecuencia absoluta en la superficie muestreada para cada especie i y por estadio 
de desarrollo 
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• Densidad de una especie por un estadio de desarrollo “st”: Di st = (Σ ni st) / A 
• Densidad total de una especie: Di = Σ Di st (cl 1 → ad.) 
• Densidad global de la población: D T = Σ Di 
• Densidad global de la población para un estadio de desarrollo "st" : D Tst = Σ Di st 
 
Las densidades pueden también ser calculadas para diferentes grupos de especies 
(agrupamiento por género, familia, especies presas, etc..), distinguiendo o no los 
estadios de desarrollo. 
 
Metodología para estudiar la distribución o las densidades de las otras especies-
presas. 
 
En la llanura de Crau, (Francia) estas otras especies-presa son: escolopendra, 
coleópteros, grillotopo, lombrices, orugas… Para ciertas colonias de reproducción, 
también puede ser importante conocer la distribución y la abundancia de los 
micromamíferos. 
 
Para algunos de estos taxones se optará por los métodos de análisis más adecuados, que 
se ajusten mejor a las técnicas de muestreo utilizadas, y a través de los cuales se obtenga 
la información más útil posible. Estos métodos de análisis serán determinados por los 
responsables del trabajo en la Universidad de Extremadura. 
 
El objetivo mínimo es conocer la distribución de las principales especies-presa en los 
hábitats presentes en torno al sitio de reproducción. La estimación de un índice de 
abundancia para cada especie podría ser un elemento complementario de interpretación.  
 
 
LOCALIZACIÓN 
 
Área de estudio 
 
El área de estudio se encuentra entre los municipios de Almendralejo y Torremejía. Se 
trata de la zona contigua a la autovía Ruta de la Pata (A-66), entre los puntos 
kilométricos 642 y 646, y en el margen Este, o sentido Mérida. En los últimos años se 
ha constatado el uso de esta zona por los primillas de Almendralejo, que se desplazan 
para cazar hasta aquí, usando en muchos casos como percha el tendido eléctrico que 
discurre en paralelo a la citada autovía, en el margen de sentido a Mérida. 
 
Se ha observado que algunos tramos son usados en mayor medida que otros, lo que 
puede tener relación con los distintos tipos de cultivo que se encuentran a lo largo del 
área de estudio. 
 
En el área elegida se encuentran representados los distintos cultivos y ambientes que 
aparecen en toda el área de influencia de la colonia de la Parroquia de la Purificación. 
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Definición de las distintas estaciones de estudio. 
 
Las parcelas elegidas se encuentran tanto dentro del vallado correspondiente a la 
autovía, como fuera de éste, pero siempre próximas a la misma. 
 
Se han seleccionado siete estaciones de estudio dentro de parcelas representativas de los 
distintos cultivos y usos presentes en la totalidad del área de estudio. Las características 
de las estaciones de estudio elegidas se detallan en la siguiente tabla: 
 

LOCALIZACIÓN 
(UTM) Nº 

X Y 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN 
DE ESTUDIO 

1 0726756 4290274 Viña 

2 0726826 4290588 Posío 

3 0726779 4290374 Siembra de cereal 

4 0726884 4290830 Barbecho 

5 0727548 4293780 Olivar + viña 

6 0726884 4290830 Borde de autovía con viña abandonada 

7 0727485 4293549 Borde de autovía con posío 

 
Una estación de estudio es una zona que presenta una vegetación relativamente 
homogénea, por ejemplo, una parcela agrícola de viñedo, barbecho, olivar… 
 
 
TEMPORIZACIÓN 
 
Etapas reproductoras 
 
La llegada de los cernícalos primilla a Extremadura tras su migración invernal empieza 
a producirse durante la segunda mitad del mes de febrero. La estancia de los primillas 
en las colonias de cría se prolonga hasta el mes de agosto. 
 
Durante estos aproximadamente seis meses de estancia de los primillas en torno a las 
colonias de cría, tanto el los requerimientos alimenticios, como los cazaderos utilizados 
varían en función de las distintas etapas de la reproducción. 
 
Nosotros hemos definido 4 etapas en el periodo reproductivo, cada una de las cuales 
tiene unas particularidades en cuanto a la alimentación se refiere. Estas etapas son: 
 

1. Establecimiento: Llegada a las colonias de cría, ocupación de huecos, cortejos y 
formación de parejas.    Del 1 de marzo al 15 de abril. 

2. Puesta: Etapa previa a la puesta.  Del 16 al 30 de abril. 
3. Incubación. Mayoría de parejas incubando. Del 1 al 31 de mayo. 
4. Crianza. Periodo de cría de pollos.  Del 1 de junio al 31 de julio. 
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Número de muestras por etapa. 
 
1. Establecimiento.    2 muestreos. 
2. Puesta.     1 muestreo. 
3. Incubación.     2 muestreos. 
4. Crianza.     3 muestreos. 

 
El estudio se repetirá durante dos temporadas de cría en las mismas estaciones de 
estudio. 
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Acción D.06 
Determinación del régimen alimenticio y de las zonas de caza 

 
PROTOCOLO PREVISTO PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL RÉGIMEN ALIMENTICIO MEDIANTE EL 
ANÁLISIS DE EGAGRÓPILAS 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de la utilización de los hábitats permitirá entender mejor las exigencias del 
cernícalo primilla en lo referente al hábitat y, en consecuencia, permitirá dirigir de 
manera más efectiva las acciones de conservación y de gestión de hábitats en 
Almendralejo a favor del cernícalo primilla. 
 
En el cernícalo primilla, se pueden aplicar varios métodos para analizar el régimen 
alimenticio: 

1. Análisis de las egagrópilas. 
2. Determinación de las aportaciones de presas al nido. 
3. Análisis del contenido de los nidos después de la cría. 

 
No vamos a aplicar la técnica 3 porque los restos de presas recogidos no son fechados y 
se pueden difícilmente atribuir a los pollos o a los adultos. 
 
Las técnicas 1 y 2 aportan informaciones complementarias concernientes a la 
alimentación de los adultos y de los pollos. Así es importante poner en ejecución ambas 
técnicas. Estas dos técnicas son descritas en los párrafos siguientes. 
 
El objetivo es conocer el régimen alimenticio de los adultos reproductores durante las 4 
fases de la reproducción (fase de instalación, fase de puesta, fase de incubación y fase 
de cría de los jóvenes). 
 
 
RECOGIDA DE LAS EGAGRÓPILAS 
 
Para analizar el régimen alimenticio de los adultos reproductores a lo largo de la época 
de reproducción (de marzo a julio), hay que recoger con regularidad, pero al mismo 
tiempo minimizando las molestias a la colonia (cada 15 días) las egagrópilas 
regurgitadas por las parejas reproductoras alrededor de los huecos de reproducción, 
cuidando de no dejar ninguna egagrópila para estar seguro de que en la recogida 
siguiente, solo se encontrarán egagrópilas recientes. 
 
Las egagrópilas recogidas son colocadas individualmente en viales en los cuales se 
anota: la fecha y el lugar de recogida. Además, como se controla la reproducción de las 
parejas, se puede atribuir cada egagrópila recogida a una u otra fase de la reproducción. 
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COLECCIÓN DE REFERENCIA 
 
La determinación de las presas a partir de las egagrópilas es una operación minuciosa, 
que necesita del trabajo de una persona especializada en este campo. Se ha contado para 
ello con investigadores de la Universidad de Extremadura. A menudo es útil realizar una 
colección de referencia a fin de poder atribuir con certeza cada resto de presa 
(mandíbula, patas,  trozos de caparazones...) a una especie precisa (o a un genero 
preciso). 
 
 
DETERMINACIÓN DE LAS PRESAS 
 
Lo ideal es determinar la presa hasta la especie o el género, sin embargo, la gran 
diversidad de especies de ciertos órdenes o familias de insectos impide obtener esta 
precisión. Por ejemplo, la determinación de los coleópteros consumidos a menudo no va 
más allá de la familia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Cernícalo Primilla es un pequeño halcón que se distribuye por amplias zonas del 

paleártico occidental durante el periodo reproductivo y emigra al África subsahariana 

durante el invierno, aunque se ha descrito la existencia de individuos sedentarios en 

varias poblaciones ibéricas de la especie. En ambos continentes, el primilla selecciona 

hábitats abiertos como estepas, pastizales, o superficies dedicadas a la explotación 

agrícola para cazar los grandes insectos (fundamentalmente Ortópteros y Coleópteros) 

de los que se alimenta. Es una especie colonial facultativa que ubica sus nidos en 

iglesias, castillos, casas de labor y cortijos. Utiliza cualquier cavidad disponible para 

colocar la puesta, aunque prefiere los mechinales de los edificios antiguos y los huecos 

bajo las tejas de las casas de labranza. 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

 

1. Obtención de información sobre la presencia y abundancia de presas potenciales  

para el cernícalo primilla en parcelas con diferentes usos agrícolas. 

2. Obtención de la fenología de aparición de las distintas especies presa 

3. Obtención de índices de abundancia de las especies presa 

4. Obtención de información sobre la presencia de presas en función del 

mantenimiento de linderos y vegetación natural. 

5. Estudio de la alimentación del cernícalo primilla. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

DETERMINACIÓN DE PRESAS Y CÁLCULO DE BIOMASA 

 

Las egagrópilas fueron disgregadas con unas pinzas y un punzón (fig. 1). Los 

restos útiles para la determinación de los diferentes grupos taxonómicos fueron 

separados con la ayuda de una lupa binocular de 20 aumentos. Éstos fueron, en el caso 

de los ortópteros, las mandíbulas, valvas del ovopositor, pronoto, tegminas y 

extremidades características (“manos” del grillotopo). Para los coleópteros se utilizaron 

las mandíbulas, élitros, corselete, labro, cabeza y patas. Los demás insectos fueron 

determinados en función de diferentes restos: cabeza, tórax, mandíbulas, cercos 

terminales en dermápteros, etc. Estos restos reconocibles se agruparon emparejando las 

estructuras que pudieran pertenecer al mismo 

individuo incluyendo las piezas pares. De este 

modo se calculó el número de individuos 

consumidos en cada egagrópila siguiendo un 

criterio conservativo (el número mínimo de 

individuos necesarios para dar lugar a dichos 

restos). Para determinar la filiación 

taxonómica de los restos encontrados se 

utilizaron diferentes claves dicotómicas y una 

colección entomológica elaborada con ejemplares del área de estudio. La comparación 

de las estructuras encontradas en las egagrópilas con las procedentes de la colección 

entomológica sirvió para determinar los restos encontrados en la egagrópila al nivel 

taxonómico más concreto posible.  

 

 La biomasa se calculó con una balanza electrónica, obteniéndose valores medios 

para cada uno de los taxones aparecidos en la dieta del cernícalo. Se utilizó el 

procedimiento de secado durante 3 horas a 90º C (Quinney y Ankney, 1985).  

Para establecer la relación entre la abundancia de presas y la estructura del hábitat se 

aplicó un test de comparación de porcentajes (Sokal y Rohlf, 1979).  

 

Figura 1.- Egagrópila de cernícalo desmenuzada. 
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RESULTADOS 

DISPONIBILIDAD TRÓFICA 

 

La proporción de las especies-presa en los diferentes medios puede observarse 

en las figuras 2 a 8. En general puede afirmarse que la abundancia de presas potenciales 

refleja claramente la asociación de los diferentes taxones a cada uno de los distintos 

tipos de medios. No obstante, hay que hacer notar el claro efecto distorsionador del 

cebado de las trampas, que actúan como atrayentes de dípteros fundamentalmente. Es 

destacable, que a pesar de que las trampas de caída no son adecuadas para ortópteros, en 

todos los medios (salvo en la viña) aparecen ortópteros. 

 

En el cereal (fig. 2) hay una clara dominancia de dípteros voladores y de 

hormigas. La abundancia de estos dos taxones está claramente relacionada con la 

estacionalidad. Los araneidos, mantienen unas abundancias muy similares a lo largo de 

todo el ciclo, donde aparecen otros grupos de suelo. 

 

CEREAL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ara
nea

e

Aca
rin

a

Is
opoda

Apte
ry

gota

Orth
opte

ra
 C

ae
lif

er
a

Orth
opte

ra
 E

nsi
fe

ra

M
an

to
dea

Bla
to

dea

Hom
opte

ra

Hem
ip

te
ra

Dip
te

ra

Neu
ro

pte
ra

Lep
id

opte
ra

Cole
opte

ra

Em
bio

pte
ra

Hym
en

opte
ra

M
iri

ap
oda

%

Previa Incubación Cría

 
Figura 2.- Porcentaje de abundancia de especies-presa en el cereal. 
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En el barbecho (fig. 3) es destacable la aparición de los coleópteros, con unos 

porcentajes de abundancia del 40% en la época previa, que tendrá un posterior reflejo en 

la dieta del cernícalo. 
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La cuneta (fig. 4) es claramente dominado por las hormigas, ya que aprovechan la zona 

libre para sus desplazamientos, lo cual redunda en una mayor abundancia de estos 

insectos. Como es de esperar son más abundantes en la época de cría del cernícalo, 

cuando las temperaturas son más elevadas. 

 En la cuneta-viña (fig. 5) se mantiene la misma tendencia que en la cuneta, con una 

clara dominancia de las hormigas. 

 
 

 

 

Figura 3.- Porcentaje de abundancia de especies-presa en el barbecho. 
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Figura 4.- Porcentaje de abundancia de especies-presa en la cuneta. 

CUNETA-VIÑA
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Figura 5.- Porcentaje de abundancia de especies-presa en la cuneta-viña. 
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En el olivar-viña (fig. 6), al aparecer terrenos desprovistos de vegetación, junto con los 

dos taxones predominantes en los casos anteriores, también aparece una importante 

proporción de coleópteros.          

 

 

En el posío (fig. 7), aún siendo dominantes los dípteros, coleópteros e 

himenópteros, aparecen grupos típicamente asociados a suelos reposados y con cierta 

humedad, como ácaros, isópodos y apterigotas. Por último, en la viña (fig. 8) 

predominan los dípteros, que encuentran sombra y refugio en las plantas. 
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Figura 6.- Porcentaje de abundancia de especies-presa en la olivar-viña. 
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Figura 7.- Porcentaje de abundancia de especies-presa en el posío. 
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Figura 8.- Porcentaje de abundancia de especies-presa en la viña. 
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Los resultados sobre la densidad de especies-presa potenciales se presentan en las 

Tablas I y II. Como se ha mencionado anteriormente el factor de atracción de los cebos 

hace que los dípteros y las hormigas constituyan las presas más abundantes, seguidas 

por los coleópteros, un grupo taxonómico típicamente epígeo y muy abundante en los 

agrosistemas. Si se excluye de los análisis a los dos primeros grupos, vuelven a ser los 

coleópteros los más abundantes, lo cual es particularmente interesante, ya que van a 

constituir una importante parte de la dieta del cernícalo durante la fase previa. 

 

Mención especial cabría hacer de los ortópteros. Con independencia de la 

problemática asociada a las capturas de estos insectos, es patente una mayor abundancia 

de los mismos en zonas no laboradas como son las cunetas, donde aparecen en 

densidades que duplican incluso a otras zonas con menor proporción de terrenos no 

laborados.  

 

Los ortópteros son insectos, que si bien siempre están asociados a cereal, 

prefieren no obstante zonas de  cobertura alta, como el propio cereal, u otras gramíneas. 

Sin embargo, hay que considerar que en cereal abundan los depredadores y que les es 

más difícil levantar el vuelo debido a lo tupido del medio. 

 
 
 

POSÍO CEREAL CUNETA-VIÑA CUNETA   
  Cel. Ens. Cel. Ens. Cel. Ens. Cel. Ens. 
                  

28-abr - 0,1 0,1 0,15 0,25 1,4 0,1 0,7 
10-may - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 2,8 
24-may 0,25 0,15 - 0,1 0,1 0,5 0,15 0,12 
15-jun 0,05 0,05 - - 0,2 0,2 0,05 0,2 
12-jul 0,05 - 0,05 0,05 0,01 - - - 
26-jul - - - - 0,05 0,05 - - 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla I. Densidad de ortópteros (individuos/m2) en los distintos ecosistemas (se han excluido 
aquellos en los que la cobertura vegetal no idónea como hábitat para estas especies. 

 Cel., calíferos; Ens., ensíferos). 
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    BARBECHO     CEREAL     POSÍO     CUNETA   

  Previa Incubación Cría Previa Incubación Cría Previa Incubación Cría Previa Incubación Cría 

                          

Araneae   0,08 0,36 0,18 0,3 0,12 0,18 0,14 0,32 0,06 0,44 0,4 

Acarina   0,18       0,02   0,24   0,02 0,02 0,06 

Isopoda 0,02   0,04           0,34       

Apterygota   1,26 0,28 0,02   0,04 0,18   0,48   0,02 0,42 

Ort. Caelifera     0,02   0,04 0,02             

Ort. Ensifera           0,02   0,02 0,06   0,14 0,04 

Mantodea                         

Blatoidea                   0,02   2,04 

Homoptera                         

Hemiptera     0,14     0,02   0,02 0.42   0,02 0,02 

Diptera 0,38 7,48 0,22 0,82 4,02 1,06 0,7 2,6 6.66 1,1 1,6 0,06 

Neuroptera   0,04 0,02                   

Lepidoptera 0,02   0,1                 0,02 

Coleoptera 0,58 1,74 2,44 0,18 0,9 0,56 0,94 1,16 2,66 0,46 0,68 0,06 

Embioptera 0,1 0,4 0,26                   

Hymenoptera 0,3 1,56 1,7 0,3 0,96 2,88 0,72 1,26 2,12 1,76 6,16 47,6 

Miriapoda         0,06 0,02             

    
CUNETA-

VIÑA     
OLIVAR-

VIÑA     VIÑA   

  Previa Incubación Cría Previa Incubación Cría Previa Incubación Cría 

                    

Araneae 0,08 0,24 0,24 0,02 0,04   0,04 0,06 0,24 

Acarina         0,12 0,02   0,2   

Isopoda     0,02             

Apterygota   0,04 0,18   0,04   0,02 0,2   

Ort. Caelifera 0,02                 

Ort. Ensifera   0,06     0,02         

Mantodea     0,02             

Blatodea                   

Homoptera 0,02                 

Hemiptera                   

Diptera 0,4 1,86 0,08 0,36 3,24 0,06 1,22 13,9 0,38 

Neuroptera   0,02     0,08   0,02 0,08 0,02 

Lepidoptera         0,08 0,04     0,12 

Coleoptera 0,16 0,3 0,22 0,54   0,3 0,8 0,56 1,7 

Embioptera         0,04         

Hymenoptera 1,7 6,8 2,74 1,52 1,12 0,48 0,06 0,5 1,66 

Miriapoda   0,02 0,01             

Tabla II. Densidad de presas (individuos/m2) en los distintos ecosistemas. 

Tabla II.cont. Densidad de presas (individuos/m2) en los distintos ecosistemas. 
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Los resultados de diversidad de Shanon-Whiener y equidad de Pielou se presentan en la 

tabla III. Los resultados obtenidos son congruentes con lo esperado y considerando, de 

nuevo, el efecto distorsionador que generan los dípteros y las hormigas. En la diversidad 

no solo se tienen en cuenta el número de especies, sino también el número de 

individuos, lo cual redunda en valores bajos de diversidad y equidad cuando grupos 

como dípteros y hormigas son muy abundantes en determinados medios. 

 

  DIVERSIDAD EQUIDAD 
      
POSÍO 1,67 0,76 
BARBECHO 1,57 0,63 
OLIVAR-VIÑA 1,3 0,56 
CEREAL 1,2 0,52 
CUNETA-VIÑA 0,9 0,36 
VIÑA 0,59 0,28 
CUNETA 0,49 0,22 

   

Tabla III. Índices de diversidad y equidad los distintos ecosistemas. 

 

 La disponibilidad trófica para los cernícalos varía entre años, tipos de cultivos, 

fechas y disponibilidad de cobertura vegetal. Los medios seminaturales son los que 

mayores densidades de ortópteros presentan en un estudio realizado en el sur de España 

(Rodríguez, 2004), superando a los cultivos. Entre éstos, los viñedos tradicionales y los 

cultivos de cereal fueron los que presentaron mayor número de ortópteros. En estudios 

previos (Donázar et al., 1993; Tella et al., 1998) identifican estos mismos sistemas 

como los preferidos para los cernícalos. En nuestro caso, la cuneta y la cuneta-viña son 

los que mayor densidad de ortópteros presentan, coincidiendo con lo señalado por estos 

autores. 

 

RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE PRESAS Y LA ESTRUCTURA DEL HÁBITAT 

 

En 10 de las 17 opciones analizadas el número de presas encontradas en las trampas 

más próximas al borde de las parcelas fue mayor que en las trampas interiores (tabla 

IV). En seis de estos casos las diferencias fueron significativas. En los casos en los que 

la proporción de especie fue mayor en las trampas interiores solo se obtienen diferencias 
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significativas en el POSÍO, pero este hecho no debe resultar raro ya que la estructura 

vegetal suele ser igual en el interior y en los bordes. 

 

Aspectos dignos de mención son la falta de significación en la VIÑA, debido a las 

labores agrícolas. Igual podría decirse del BARBECHO, que debido a su homogeneidad 

tampoco presenta diferencias significativas. Si es destacable el hecho de que en los otros 

tres usos (CEREAL, POSÍO y CUNETA) el efecto “linde” si se manifiesta, con mayor 

número de presas en la fila más próxima al borde (fig. 10). El hecho de que estas tres 

parcelas no se laboreen facilita enormemente que exista un mayor número de presas en  

bordes. 

Figura 10.-  Los bordes de las parcelas son aprovechados por un  gran número de presas potenciales para 
el cernícalo. 
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Tabla IV.-  Número de especies-presa potenciales capturadas en cada uno de los ecosistemas estudiados 
en relación con la proximidad (fila 1) o alejamiento (fila 3)  a  los linderos (p, nivel de significación; n.s., 
no significativo). 
 

FENOLOGÍA DE APRICIÓN DE PRESAS 

  

La presencia de presas potenciales a lo largo del ciclo reproductivo del cernícalo 

primilla en las zonas estudiadas se expone en la figura 10. Puede comprobarse como la 

mayoría de las presas potenciales están presentes a lo lago de todo el ciclo, 

fundamentalmente coleópteros y ortópteros (recuérdese que éstos están basados en 

trampas de caída). Algunos grupos de escasa movilidad (embiópteros), voladores 

(hemípteros) o asociados a ambientes antropófilos (blatodeos) es normal que aparezcan 

poco representados o de forma discontinua en los muestreos, pudiendo considerarse que 

se trate de capturas accidentales. 

 

Mención especial cabría hacer a dos 

grupos que aparecen en la dieta del 

cernícalo y que no aparecen en los 

muestreos de campo. En primer lugar, 

cabría mencionar a los dermápteros, 

representados por la especie Forficula 

auricularia (fig. 11) que se trata de 

una especie asociada a materia vegetal 

en descomposición (troncos) y a 

  PREVIA INCUBACIÓN  CRÍA 

  
FILA 

1 
FILA 

3 TOTAL p 
FILA 

1 
FILA 

3 TOTAL p 
FILA 

1 
FILA 

3 TOTAL p 

                          
VIÑA 17 23 40 n.s. 275 301 576 n.s. 105 123 228 n.s. 

POSÍO 112 7 119 <0,005 82 140 222 <0,005 339 103 442 <0,005 
OLIVAR-
VIÑA -- -- --   -- -- --   22 14 36 n.s. 
CUNETA-
VIÑA -- -- --   -- -- --   37 28 65 n.s. 

CUNETA 102 13 115 <0,005 148 174 322 n.s. 105 73 178 <0,005 
CEREAL 41 17 58 <0,005 165 96 261 <0,005 87 81 168 n.s. 

BARBECHO 21 21 42 n.s. 224 219 443 n.s. 62 94 156 <0,005 

Figura 11. Forficula auricularia (tijereta). 
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construcciones humanas y, por tanto, es difícil que aparezca en muestreos realizados en 

agrosistemas. En segundo lugar, es conocido que los micromamíferos (ratones de 

campo, musarañas) aparecen en la dieta del cernícalo. En nuestro caso solo apareció un 

ejemplar en las trampas de caída. Se ha omitido su inclusión  en los gráficos porque su 

interpretación podría inducir a error, ya que indudablemente los micromamíferos están 

presentes en todos los agrosistemas. No obstante señalar que no se diseño una 

metodología específica para la captura de este tipo de presas lo cual revelaría, sin lugar 

a dudas, su mayor presencia en las áreas prospectadas. Lo mismo podría señalarse para 

pequeños reptiles. 
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Figura 10.- Fenología de aparición de presas potenciales. 
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RÉGIMEN ALIMENTICIO DEL CERNÍCALO PRIMILLA 

 

 Se analizaron 406 egagrópilas de cernícalo primilla identificándose un total de 

8200 presas pertenecientes a 31 grupos taxonómicos (tabla V). De este modo, la dieta 

del cernícalo primilla en el entorno de Almendralejo (fig. 12) se basa fundamentalmente 

en el consumo de insectos, principalmente de ortópteros y coleópteros. Si se considera 

la biomasa aportada  (fig. 13) por cada una de las presas consumidas el mayor aporte lo 

realizan los tetigónidos, con predominancia de las especies de Plactycleis sp. y Decticus 

albifrons. 

 

 Los resultados obtenidos son muy similares a los señalados para otras áreas 

donde se ha estudiado la alimentación del cernícalo primilla. En general puede 

afirmarse que durante la época de llegada consumen gran cantidad de coleópteros 

debido, posiblemente, a la falta de otras presas. Sin embargo, una vez avanzada la 

estación los coleópteros son sustituidos por los ortópteros como parte fundamental de la 

dieta, constituyendo los tetigónidos el principal aporte, en coincidencia con lo señalado 

por otros autores (Franco y Andrada, 1977; Rodríguez, 2004). Grillos, alacranes 

cebolleros y acrídidos también aparecen en proporciones notables. Otros estudios han 

revelado la importancia de Decticus albifrons y las especies de Plactycleis en la dieta 

del cernícalo, como ocurre en Portugal (Azenha, 1998) y Francia (Lepley et al., 2000). 

En los agrosistemas del sur de España, sin embargo, son Gryllus campestris y 

Ephippiger ephippiger las especies más consumidas. Los estudios de campo reflejan 

también que no todas las especies de ortópteros presentes en el medio son consumidas 

por los cernícalos, como es el caso de algunos Aiolopus, Oedipoda o Euchorthippus. 

 

 En el sur de España se ha señalado una importante contribución de los 

micromamíferos a la dieta del cernícalo primilla. En nuestro caso la escasez de ese tipo 

de presas (llegada: 6; previa: 3; incubación: 12 y cría: 4) puede estar relacionada con 

fluctuaciones interanuales observadas en estos mamíferos (Cotilla y Palomo, 2002) o a 

defectos en el muestreo. 
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ARACHNIDA       HEXAPODA Coleoptera     

 Araneae         Tenebrionidae   

  Lycosidae           Tethyria sp. 

    Lycosa sp.         Asida sp. 

HEXAPODA             Indeterminado 

  Orthoptera         Carabidae   

  Caelifera           Indeterminado 

    Acrididae       Cetonidae   

      
Anacridium 
aegyptium       Cetonia aurata 

      Acrotylus sp.       Potosia morio 

      
Oedipoda 
caerulescens       Indeterminado 

      
Pezzotettix 
giornae     Cicindelidae   

      Acrida ungarica       Indeterminado 

      Calliptamus sp.     Escarabeideae   

  Ensifera           Indeterminado 

    Gryllotalpidae       Buprestidae   

      
Gryllotalpa 
gryllotalpa       Indeterminado 

    Gryllidae       Crisomelidae   

      
Gryllus 
bimaculatus       Indeterminado 

      Acheta hispanica   Hymenoptera   

    Tettigoniidae       Formicidae   

      Platycleis sp.       Mesor sp. 

      
Decticus 
albifrons       Camponotus sp. 

      
Ephippiger 
ephippiger   Dermaptera     

  Hemiptera         
Forficula 

auricularia   

    Pentatomidae     Miriapoda     

      Indeterminado     
Scolopendra 

cingulata   

    Reduviidae   MAMMALIA       

      Indeterminado   Insectivora     

  Lepidoptera           Sorex sp. 

    Ropalocera     Rodentia     

    Heterocera         indeterminado 

    Crisálida           

Tabla V.- Presas encontradas en las egagrópilas del cernícalo primilla. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En general, se detecta una clara asociación (esperable) entre las especies-presa 

potenciales y los diferentes hábitats, siendo los dípteros y los formícidos los más 

abundantes. 

 

2. Los ortópteros muestran una mayor diversidad en medios seminaturales como 

las cunetas y la asociación cuneta-viña. 

 

3. Los medios con mayor diversidad de especies-presa potenciales son el posío y el 

barbecho. La cuneta es la que menor diversidad presenta, debido a la influencia 

de las hormigas. 

 

4. En general, se aprecia un claro efecto del “efecto borde”, ya que en la mayoría 

de los casos el número de especies-presa es significativamente mayor en las 

zonas próximas  a las cunetas, lo cual avala la importancia de estas zonas como 

refugio de presas potenciales para el cernícalo. 

 

5. Las especies-presa potenciales están presentes en todos los agrosistemas durante 

el ciclo biológico del cernícalo primilla en Extremadura. La no aparición de 

determinadas presas potenciales en las trampas y su presencia en las egagrópilas 

del cernícalo primilla refleja el hecho de que esta ave aprovecha recursos 

ocasionales abundantes, como es el caso de Forficula auricularia. 

 

6. La proporción de micromamíferos en la dieta del cernícalo primilla no 

corresponde con la abundancia de este tipo de presas en el campo, lo cual es 

reflejo del hecho de que no se haya realizado un muestreo específico para este 

tipo de presas. 
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7. La dieta del cernícalo primilla en Extremadura se basa, fundamentalmente, en el 

consumo de ortópteros, entre los que predominan los ensíferos, siendo las 

especies de Platycleis y Decticus las que mayor aporte realizan en biomasa. 

Durante la fase de llegada es considerable también el aporte realizado por los 

coleópteros (tenebriónidos y carábidos fundamentalmente), que luego son 

sustituidos por ortópteros. Otro considerable aporte en biomasa lo realizan los 

micromamíferos. 

8. El cernícalo primilla en Extremadura prefiere los ortópteros de talla grande, no 

consumiendo aquellos de menor tamaño, aunque estén presente en sus cazaderos 

habituales. De igual modo, no consume otras presas potenciales presentes. 

 

RECOMENDACIONES 

SOBRE LOS HÁBITATS DE CAPTURA DEL CERNÍCALO PRIMILLA 

1. Ampliar las zonas de prospección, ya que se ha observado que el cernícalo 

consume presas que no están presentes en las parcelas estudiadas. 

 

SOBRE EL MUESTREO 

2. Centralizar los estudios de disponibilidad trófica en la abundancia solo de 

ortópteros en los diferentes tipos de medios. 

 

3. Aplicación de técnicas indirectas para el estudio de la dieta. La tasa de ceba 

aportaría una información muy precisa sobre la dieta del cernícalo y sobre el 

esfuerzo realizado. 

 

SOBRE LA GESTIÓN DEL MEDIO 

4. Fomentar el mantenimiento del número y anchura de los linderos y favorecer el 

mantenimiento de barbechos y eriales. 

 

5. Evaluar el efecto de los insecticidas sobre los ortópteros en los agrosistemas 

estudiados y determinar su efecto en la tasa de forrageo el cernícalo primilla. 
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RESULTADOS 

DISPONIBILIDAD TRÓFICA 

 

En el cereal (fig. 1) hay una clara dominancia de dípteros voladores y de 

hormigas. La abundancia de estos dos taxones está claramente relacionada con la 

estacionalidad. Los araneidos, mantienen unas abundancias muy similares a lo largo de 

todo el ciclo, donde aparecen otros grupos de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el barbecho (fig. 2) es destacable la aparición de los coleópteros, con unos 

porcentajes de abundancia del 40% en la época previa, que tendrá un posterior reflejo en 

la dieta del cernícalo. 

 

 La cuneta (fig. 3) es claramente dominado por las hormigas, ya que aprovechan 

la zona libre para sus desplazamientos, lo cual redunda en una mayor abundancia de 

estos insectos. Como es de esperar son más abundantes en la época de cría del cernícalo, 

cuando las temperaturas son más elevadas. 

 

Figura 1.- Porcentaje de abundancia de especies-presa en el cereal. 
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Figura 2.- Porcentaje de abundancia de especies-presa  en el barbecho 

Figura 3.- Porcentaje de abundancia de especies-presa  en  la cuneta 
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En la cuneta-viña (fig. 4) se mantiene la misma tendencia que en la cuneta, con una 

clara dominancia de las hormigas. 
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En el olivar-viña (fig. 5), al aparecer terrenos desprovistos de vegetación, junto con los 
dos taxones predominantes en los casos anteriores, también aparece una importante 
proporción de coleópteros.         
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Figura 4.- Porcentaje de abundancia de especies-presa en la cuneta-viña. 

Figura 5.- Porcentaje de abundancia de especies-presa en la olivar-viña. 
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En el posío (fig. 6), aún siendo dominantes los dípteros, coleópteros e himenópteros, 

aparecen grupos típicamente asociados a suelos reposados y con cierta humedad, como 

ácaros, isópodos y apterigotas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por último, en la viña (fig. 7) predominan los dípteros, que encuentran sombra y refugio 

en las plantas. 
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Figura 6.- Porcentaje de abundancia de especies-presa en el posío. 
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 Los resultados sobre la densidad de especies-presa potenciales se 

presentan en las Tablas I y II. Como se ha mencionado anteriormente el factor de 

atracción de los cebos hace que los dípteros y las hormigas constituyan las presas más 

abundantes, seguidas por los coleópteros, un grupo taxonómico típicamente epigeo y 

muy abundante en los agrosistemas. Si se excluye de los análisis a los dos primeros 

grupos, vuelven a ser los coleópteros los más abundantes, lo cual es particularmente 

interesante, ya que van a constituir una importante parte de la dieta del cernícalo durante 

la fase previa. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  POSÍO CEREAL CUNETA-VIÑA CUNETA 
  Cel. Ens. Cel. Ens. Cel. Ens. Cel. Ens. 
                  

28-abr - 0,19 0,1 0,15 0,25 1,3 0,1 0,7 

10-may - 0,26 0,1 0,19 0,1 1,3 0,1 1,6 
24-may 0,21 0,25 - 0,16 0,1 1,5 0,15 1,11 

15-jun 0,15 0,19 - - 0,2 0,2 0,05 1,2 

12-jul 0,15 - 0,05 0,05 0,01 - - - 
26-jul - - - - 0,05 0,05 - - 

Tabla I. Densidad de ortópteros (individuos/m2) en los distintos ecosistemas (se han excluido aquellos en los 
que la cobertura vegetal no idónea como hábitat para estas especies. Cel., calíferos; Ens., ensíferos). 
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Tabla II. Densidad de presas (individuos/m2) en los distintos ecosistemas 
 

Tabla II (cont.). Densidad de presas (individuos/m2) en los distintos ecosistemas 
 
 
 
 
 

    BARBECHO     CEREAL     POSÍO     CUNETA   
  Previa Incubación Cría Previa Incubación Cría Previa Incubación Cría Previa Incubación Cría 
                          
Araneae   0,05 0.24 0,26 0,21 0,12 0,18 0,21 0,21 0,1 0.16 0,16 
Acarina   0,05          0.26    0,14  
Isopoda 0,02              0,54       
Apterygota   0.89      0,18   0,11    0,5 
Ort. 
Caelifera        0,14 0,12             
Ort. Ensifera           0,1    0,16   0,10  
Mantodea                         
Blatoidea                       
Homoptera                         
Hemiptera     0,21        0.42   0.02 1.6 
Diptera 0,48 9.21 0,11 1.1 3.6 2.2 0,7 2.2 4.4 2.2 1.4 2.2 
Neuroptera    0,09                   
Lepidoptera 0,02   0,16                 0.16 
Coleoptera 0,61 2.2 3.6 0,09 0,58 0.14 6.25 2.2 3.2 0,56 2.1 0.9 
Embioptera 0,1                     
Hymenoptera 0,2 1.2 1.1 0.16 0,36 3.1 0,72 4.3 1.12 2.14 3.3 26.10 
Miriapoda   0.8      0,19 2.6     0.8        

    
CUNETA-

VIÑA     
OLIVAR-

VIÑA     VIÑA   

  Previa Incubación Cría Previa Incubación Cría Previa Incubación Cría 
                    
Araneae 0,16 0.12 0,16     0,1  0.2 
Acarina         0.6    0,16   
Isopoda                  
Apterygota    0.21       018   
Ort. Caelifera                  
Ort. Ensifera                 
Mantodea                  
Blatodea                   
Homoptera                  
Hemiptera                   
Diptera 1.2 2.1  0.16 2.5 0.1 2.25 16.12 6.9 
Neuroptera            
Lepidoptera                
Coleoptera 0.95 0.45 0.36 0,16   0,6 0,16 1.1 3.3 
Embioptera         0.16         
Hymenoptera 2.4 7.9 3.3 2.2 2.2 2.2 0.28 1.9 6.1 
Miriapoda    0.1    1.1         
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Los resultados de diversidad de Shanon-Whiener y equidad de Pielou se presentan en la 

tabla III. Los resultados obtenidos son congruentes con lo esperado y considerando, de 

nuevo, el efecto distorsionador que generan los dípteros y las hormigas.  

 

 

  DIVERSIDAD EQUIDAD 
      
POSÍO 2.3 0,78 
BARBECHO 1.69 0,53 
OLIVAR-VIÑA 1.6 0,53 
CEREAL 0.9 0,42 
CUNETA-VIÑA 1.2 0,31 
VIÑA 0.3 0,25 
CUNETA 0.56 0,16 

   

Tabla III. Índices de diversidad y equidad los distintos ecosistemas. 

 

  

RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE PRESAS Y LA ESTRUCTURA DEL HÁBITAT 

 

  En 10 de las 17 opciones analizadas el número de presas encontradas en las 

trampas más próximas al borde de las parcelas fue mayor que en las trampas interiores 

(tabla IV). En seis de estos casos las diferencias fueron significativas. En los casos en 

los que la proporción de especie fue mayor en las trampas interiores solo se obtienen 

diferencias significativas en el POSÍO, pero este hecho no debe resultar raro ya que la 

estructura vegetal suele ser igual en el interior y en los bordes. 

 Aspectos dignos de mención son la falta de significación en la VIÑA, debido a 

las labores agrícolas. Igual podría decirse del BARBECHO, que debido a su 

homogeneidad tampoco presenta diferencias significativas. Si es destacable el hecho de 

que en los otros tres usos (CEREAL, POSÍO y CUNETA) el efecto “linde” si se 

manifiesta, con mayor número de presas en la fila más próxima al borde. El hecho de 

que estas tres parcelas no se laboreen facilita enormemente que exista un mayor número 

de presas en los bordes. 



PROYECTO LIFE05/NAT/F/000134 
 
 
 
 

44 

 

Tabla IV.-  Número de especies-presa potenciales capturadas en cada uno de los ecosistemas estudiados 
en relación con la proximidad (fila 1) o alejamiento (fila 3)  a  los linderos (p, nivel de significación; n.s., 
no significativo). 

 
 

 

RÉGIMEN ALIMENTICIO DEL CERNÍCALO PRIMILLA 

 

 Se analizaron 530 (150, 210,170)  egagrópilas de cernícalo primilla 

identificándose un total de 11752 presas pertenecientes a 35 grupos taxonómicos (tabla 

V). De este modo, la dieta del cernícalo primilla en el entorno de Almendralejo (fig. 7) 

se basa fundamentalmente en el consumo de insectos, principalmente de ortópteros y 

coleópteros. Si se considera la biomasa aportada  (fig. 8) por cada una de las presas 

consumidas el mayor aporte lo realizan los tetigónidos, con predominancia de las 

especies de Plactycleis sp. y Decticus albifrons. 

Los resultados obtenidos son muy similares a los señalados para otras áreas donde se ha 

estudiado la alimentación del cernícalo primilla. En general puede afirmarse que durante 

la época de llegada consumen gran cantidad de coleópteros debido, posiblemente, a la 

falta de otras presas. Sin embargo, una vez avanzada la estación los coleópteros son 

sustituidos por los ortópteros como parte fundamental de la dieta, constituyendo los 

tetigónidos el principal aporte, en coincidencia con lo señalado pro otros autores 

(Franco y Andrada, 1977; Rodríguez, 2004). Grillos, alacranes cebolleros y acrídidos 

también aparecen en proporciones notables. Otros estudios han revelado la importancia 

de Decticus albifrons y las especies de Plactycleis en la dieta del cernícalo, como ocurre 

en Portugal (Azenha, 1998) y Francia (Lepley et al., 2000). En los agrosistemas del sur 

de España, sin embargo, son Gryllus campesris y Ephippiger ephippiger las especies 

PREVIA INCUBACIÓN  CRÍA 
  
  

FILA 
1 

FILA 
3 TOTAL p 

FILA 
1 

FILA 
3 TOTAL p 

FILA 
1 

FILA 
3 TOTAL p 

                          

VIÑA 12 16 48 n.s. 178 194 372 n.s. 115 98 213 n.s. 

POSÍO 89 17 96 <0,005 95 195 290 <0,005 256 103 359 <0,005 
OLIVAR-
VIÑA -- -- --   -- -- --   15 15 30 n.s. 
CUNETA-
VIÑA -- -- --   -- -- --   145 116 261 n.s. 

CUNETA 72 12 84 <0,005 116 114 230 n.s. 95 80 155 <0,005 

CEREAL 36 22 48 n.s. 145 56 201 <0,005 90 92 182 n.s. 

BARBECHO 16 21 37 n.s. 151 168 311 n.s. 42 74 116 <0,005 
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más consumidas. Los estudios de campo reflejan también que no todas las especies de 

ortópteros presentes en el medio son consumidas por los cernícalos, como es el caso de 

algunos Aiolopus, Oedipoda o Euchortthipus. 

En el sur de España se ha señalado una importante contribución de los micromamíferos 

a la dieta del cernícalo primilla. En nuestro caso la escasez de ese tipo de presas 

(llegada: 9; previa: 3; incubación: 16 y cría: 9) puede estar relacionada con 

fluctuaciones interanuales observadas en estos mamíferos (Cotilla y Palomo, 2002) o a 

defectos en el muestreo. 

ARACHNIDA       HEXAPODA Coleoptera     

 Araneae         Tenebrionidae   

  Lycosidae           Tethyria sp. 

    Lycosa sp.         Asida sp. 

HEXAPODA             Indeterminado 

  Orthoptera         Carabidae   

  Caelifera           Indeterminado 

    Acrididae       Cetonidae   

      
Anacridium 
aegyptium       

Cetonia 
aurata 

      Acrotylus sp.       Potosia morio 

      
Oedipoda 
caerulescens       Indeterminado 

      
Pezzotettix 
giornae     Cicindelidae   

      Acrida ungarica       Indeterminado 

      Calliptamus sp.     Escarabeideae   

  Ensifera           Indeterminado 

    Gryllotalpidae       Buprestidae   

      
Gryllotalpa 
gryllotalpa       Indeterminado 

    Gryllidae       Crisomelidae   

      
Gryllus 
bimaculatus       Indeterminado 

      Acheta hispanica   Hymenoptera   

    Tettigoniidae       Formicidae   

      Platycleis sp.       Mesor sp. 

      
Decticus 
albifrons       

Camponotus 
sp. 

      
Ephippiger 
ephippiger   Dermaptera     

  Hemiptera         
Forficula 

auricularia   

    Pentatomidae     Miriapoda     

      Indeterminado     
Scolopendra 

cingulata   

    Reduviidae   MAMMALIA       

      Indeterminado   Insectivora     

  Lepidoptera           Sorex sp. 

    Ropalocera     Rodentia     

    Heterocera         indeterminado 

    Crisálida    REPTILIA       

Tabla V.- Presas encontradas en las egagrópilas del cernícalo primilla. 



PROYECTO LIFE05/NAT/F/000134 
 
 
 
 

46 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ens
ífe

ro
s

C
el
ífe

ro
s

C
ol
eó

pt
er

os

M
am

ífe
ro

s

D
er

m
áp

te
ro

s

M
iri

áp
od

os

 

0

10

20

30

40

50

60

A
ra

nea
e

O
rth

opt
era

 C
ael

ife
ra

O
rth

opt
era

 E
ns

ife
ra

H
em

ip
te
ra

Le
pi
do

pt
er

a

C
ole

op
te

ra

H
ym

en
op

te
ra

M
iri
ap

oda

D
erm

ap
te

ra

R
est

os
 d
e p

el
o 

y/
o 

hu
es

os

llegada

previa

incubacion

cria

Figura 8.- Biomasa aportada por las diferentes presas a la dieta del cernícalo primilla en Extremadura. 

Figura 7.- Proporción de las distintas presas en las egagrópilas del cernícalo primilla durante su ciclo biológico en Extremadura. 
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CONCLUSIONES 

 

La tendencia observada en el año 2007 es muy similar a lo acontecido en el año 

anterior, siendo destacable una mayor aumento en la proporción de ortópteros, 

miriápodos y mamíferos, con descensos en dípteros y dermápteros. En la dieta se 

mantiene un claro dominio de los ortópteros, con descensos en los dermápteros y 

aumentos en los mamíferos y miriápodos, posiblemente debido a que se ha tratado de 

una primavera más lluviosa que la del año anterior. 
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