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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

La tarabilla canaria es una especie endémica que única-
mente se distribuye de manera amplia, pero parcheada, 
a lo largo de toda la geografía de la isla de Fuerteventura 
-Canarias-. Necesita unos requerimientos mínimos de 
hábitat: cobertura arbustiva media-alta, piedras grandes, 
cierta pendiente y un mínimo de suelo desnudo, o al 
menos no cubierto por piedras (Illera, 2001; Seoane et al., 
2010a). Suele evitar los medios arenosos -jables- y lavas 
volcánicas recientes o subrecientes -malpaíses-. Es una 
especie muy fiel al territorio, y desde que se asienta en 
uno y se empareja, allí permanece todo el año durante 
el resto de su vida (Illera y Díaz, 2008). Es una especie 
territorial todo el año, defendiendo sus territorios frente 

a individuos de su misma especie, así como frente a 
individuos de otras especies de paseriformes nativos, 
migrantes o invernantes (Illera y Seoane, 2012, Seoane 
y Illera, 2012).

TENDENCIA Y TAMAÑO POBLACIONAL

La tarabilla canaria es una especie endémica de la isla de 
Fuerteventura. El censo más completo tanto por super-
ficie muestreada, como por precisión al considerar explí-
citamente características del hábitat se realizó entre 
2005 y 2006, arrojando una estima poblacional de 14.436 
-entre 13.376 y 15.492-  individuos (Seoane et al., 2010a). 
La mayor parte de sus efectivos se concentraban en la 
isla, en barrancos y zonas terroso-pedregosas con cierta 

inclinación orográfica, presencia de una buena cober-
tura de piedras grandes, así como de arbustos medianos 
y grandes. Estas zonas le proporcionan las disponibi-
lidades de invertebrados más altas, y un gran número 
de lugares potenciales para ubicar sus nidos durante el 
período reproductor (Illera, 2001; Illera et al., 2006). No 
hay información sobre tendencias poblacionales, ya que 
no se ha repetido ningún censo en la isla, parcial o total.

JUSTIFICACIÓN CATEGORÍA Y CRITERIOS

No es posible inferir tendencias poblacionales debido a 
la ausencia de censos posteriores. Sin embargo, debido 
a lo restringido de su distribución mundial, la especie 
cumple los criterios para ser catalogada como “En 
Peligro”. Dicha figura estaría basada en el criterio B1 
(B1bc).

Criterio B1

La especie es endémica de la isla de Fuerteventura, por 
tanto, se distribuye en una superficie menor a 1.660 km².

(b) El desmesurado crecimiento de viviendas unifa-
miliares, más o menos aisladas, fuera de los núcleos 
urbanos ya establecidos, así como el desarrollo de 
nuevas instalaciones energéticas eólicas y fotovoltaicas, 
junto a las pistas de nueva creación para el manteni-
miento de estas infraestructuras, hace razonable inferir 
una pérdida continuada de la extensión y calidad del 
hábitat, que repercutirá negativamente en el número 
de ejemplares reproductores. A esto hay que añadir 
el desproporcionado número de cabezas de ganado 
-fundamentalmente caprino-, tanto asilvestrado como 
en régimen semiextensivo, que disminuyen la cobertura 
arbustiva y aceleran los procesos de desertificación 
(Illera, 2001; Seoane et al., 2010b).

(c) Las previsiones climáticas futuras en la isla de 
Fuerteventura predicen un descenso en el régimen 
pluviométrico en los próximos años. Sabemos que el 
esfuerzo reproductor de la tarabilla canaria está íntima-
mente relacionado con el volumen de agua precipitado 
en la isla (Illera y Díaz, 2006). Por tanto, es previsible que 
el número de individuos reclutados anualmente dismi-
nuya en los próximos años debido a la menor cantidad 
de agua precipitada en la isla, incluso es previsible que 
puedan desaparecer de aquellas localidades que menos 
agua reciban. El mantenimiento de la cabaña caprina 
y ovina en la isla, tanto en régimen de estabulación 
parcial como directamente asilvestradas -las denomi-
nadas cabras de costa- también seguirá propiciando una 
disminución de la calidad de los hábitats para la especie.

AMENAZAS

Los principales problemas de conservación residen en 
la destrucción y alteración de sus territorios, tanto por 
la acción antrópica directa como indirecta. Tampoco es 
desdeñable el impacto de especies alóctonas introducidas 
como gatos depredando sobre pollos o adultos, y el sobre-
pastoreo de cabras y ovejas (Illera, 2003, 2004, 2007).

l Desarrollo urbanístico, de ocio, e infraestructuras

Existe una dinámica muy extendida en Fuerteventura de 
construir viviendas familiares en zonas despobladas, lo 
cual supone una ocupación del territorio desordenado, y 
cuando esto tiene lugar en zonas óptimas para la especie 
tiene consecuencias negativas. Además, el desarrollo 
de nuevas carreteras en forma de autovías o vías de 
servicio, más las pistas legales e ilegales, propicia de 
nuevo una pérdida de territorios en una especie que es 
muy fiel al espacio ocupado durante toda su vida (Illera, 
2001; Illera et al., 2010). En los últimos años la ocupación 
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del espacio por parte de fuentes de obtención de energía 
renovables, como plantas fotovoltaicas o centrales 
eólicas, es una nueva fuente de amenaza, la cual se 
asociaría de nuevo a la pérdida de territorios en esta 
especie. Tampoco es desdeñable el impacto de nuevos 
proyectos de explotación de áridos, u otros destinados al 
sector turístico como nuevos campos de golf, campings, 
etc., los cuales propician una degradación de la calidad 
de las zonas donde vive (Illera, 2001; Illera et al., 2010).

l Sobrepastoreo y apertura de nuevas granjas caprinas 
u ovinas

A pesar de que Fuerteventura es considerada una isla 
semiárida o semidesértica, mantiene una cabaña gana-
dera, fundamentalmente caprina y ovina, muy elevada -por 
encima de los 80.000 ejemplares-. Estas especies fueron 
introducidas por los aborígenes hace unos 2.000 años, y su 
impacto sobre la cubierta vegetal ya tuvo que ser significa-
tiva desde ese momento (Illera et al. 2006). Esta cabaña se 
mantiene en régimen semiextensivo, es decir, pasan parte 
del día dentro de los corrales, y otra parte la pasan fuera 
de los mismos. Es en esos períodos cuando provocan 
el mayor daño a los ecosistemas de la isla, ya que ramo-
nean la cubierta vegetal de los lugares por donde pasan, 
reduciéndola sensiblemente, pero también provocando la 

pulverización del sustrato con las pisadas. Esta circuns-
tancia provoca la erosión subsiguiente del suelo después 
de que tienen lugar las lluvias torrenciales en la isla, dejando 
expuesta a la roca madre (Illera, 2001; Illera y Seoane, 
2012). La proliferación de corrales por toda la geografía de 
Fuerteventura es, por tanto, un problema muy serio para 
la conservación de esta especie. A esta cabaña hay que 
sumarle los rebaños de cabras silvestres conocidas local-
mente como las “cabras de costa”, de número desconocido, 
pero que se distribuyen sin control por toda la isla.

l Especies introducidas

Los gatos asilvestrados o domésticos descontro-
lados suponen un problema muy grave para la especie, 
especialmente durante el periodo reproductor, ya que 
depredan sobre los nidos con pollos en el nido; y en 
ocasiones también sobre la hembra que está incubando 
o dando calor a los pollos en el nido (Illera y Díaz, 2006). 
Por tanto, esta amenaza puede reducir sensiblemente 
tanto la supervivencia de los adultos como el recluta-
miento anual de nuevos individuos. Este hecho se hace 
más problemático cuando se establecen nuevos asenta-
mientos humanos en las cercanías de territorios de esta 
especie, ya que los gatos domésticos tienen un radio de 
acción letal muy amplio alrededor de las viviendas a las 

que están asociados. Otras especies introducidas como 
ratas, ratones, erizos y ardillas morunas no parecen tener 
una influencia negativa reseñable (Illera y Díaz, 2006).

l Cambio climático

Las previsiones climáticas futuras en la isla de 
Fuerteventura predicen un descenso en el régimen 
pluviométrico en los próximos años (Expósito et al., 
2015). Debido a que se sabe que el esfuerzo reproductor 
de la tarabilla canaria está íntimamente relacionado con el 
volumen de agua precipitado en la isla (Illera y Díaz, 2006), 
es previsible que el número de individuos reclutados anual-
mente disminuya en los próximos años debido a la menor 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN EXISTENTES

INTERNACIONALES Y EUROPEAS ESTATALES

Directiva de Aves (Directiva 2009/147/CE): Anexo I. Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): VULNERABLE.

AUTONÓMICAS

CCAA CATALOGACIÓN PLANES O PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Canarias VULNERABLE Ninguno

cantidad de agua precipitada en la isla, incluso pudiendo 
desaparecer de las localidades que menos agua reciban.

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN 
PROPUESTAS

✔  Limitar la proliferación de corrales de cabras y 
ovejas en Fuerteventura. Preferentemente reducir 
su número.

✔  Regular y controlar la población de cabras asilves-
tradas en la isla. Esto no solo repercutiría en la conser-
vación de la tarabilla canaria, sino en la biodiversidad 
general de Fuerteventura.

✔  Regular y controlar la población de gatos en los enclaves 
con las mejores poblaciones de la especie, con el obje-
tivo de reducir las pérdidas de individuos adultos y pollos 
producidos durante el periodo reproductor.

✔  Evaluar la tendencia poblacional de la especie con un 
nuevo censo que sirva para comparar con los resul-
tados obtenidos durante 2005-2006.

✔  Limitar la proliferación de nuevos parques eólicos o 
fotovoltaicos en zonas óptimas para la especie.

✔  Evitar la construcción de nuevas infraestructuras de 
cualquier tipo cerca de territorios, como mínimo, en 
las mejores zonas para la especie.

✔  Puesta en marcha de acciones de divulgación perió-
dicas hacia la población residente y turista.
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