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Descripción 
El zorro es una de las dos especies de cánido salvaje que junto al lobo podemos encontrar en 
la Península Ibérica. A diferencia de éste, el zorro tiene un tamaño mediano y más grácil, con 
características diferenciadoras: morro alargado y con una franja blanca en su labio superior, 
orejas relativamente grandes, siempre rectas y con la parte posterior oscura (negra). Los ojos 
son pequeños y la pupila es vertical. El color del pelaje puede variar entre el pardo-rojizo (el 
más habitual) hasta el gris (Figura 1).  

 
Figura 1. Zorro. © A. Ferrer. 

  
Se han definido tres grupos de zorros en función de esta variable: rojo o salvaje (pelaje más 
característico con el dorso rojizo y blanco en la parte ventral), melánico (‘silver fox’, de color 
negro con reflejos plateados) y rojo indeterminado (‘cross fox’, de un color rojizo pero con una 
línea oscura a lo largo del dorso del animal y otra que cruza a la altura de la cruz). Estas 
variaciones han sido asociadas a dos genes recesivos: Alaska (A1) y estándar o Canadá (R)  
(Rausch y Rausch, 1979) y sus diferentes combinaciones que parecen tener un patrón 
geográfico de distribución. Así, los ejemplares ‘silver’ y ‘cross’ son poco habituales en Europa, y 
su presencia en valores por encima de  lo normal podría ser consecuencia de ejemplares 
escapados de instalaciones de cría en cautividad de la industria peletera. 
Las extremidades son finas y alargadas con respecto al cuerpo, y los pies pequeños. Sin 
embargo es la cola larga (70%  de la longitud del cuerpo) y con pelo largo acabada en punta 
con un mechón blanco, uno de los rasgos determinantes que permiten identificar a esta 
especie. La fórmula dentaria es 3.1.4.2/3.1.4.3  (Cabrera, 1914). 
El zorro es una especie diploide con 34 cromosomas y de 3 a 5 microsomas (Wozencraft, 
1993). 
Ver detalles del esqueleto en Wandeler y Lüps (1993). 
  
Dimorfismo sexual 
Los machos adultos son de media mayores que las hembras sin ninguna otra característica 
asociada al dimorfismo sexual. 
  
Biometría 
Morfológicamente el zorro muestra una amplia variación entre individuos y entre sexos y a lo 
largo de su rango de distribución. En general los valores de tamaño corporal están 
relacionados con la latitud (regla de Bergman), sin embargo la talla se correlaciona 
negativamente con la latitud en España (Yom-Tov et al., 2007). 
La longitud de cabeza y cuerpo varía entre 455 y 900 mm, la longitud de la cola entre 300 y 555 
mm y el peso entre 3 y 14 kg (Larivière y Pasitschniak-Arts, 1996).   
En una muestra de zorros pirenaicos, la longitud de cabeza y cuerpo media es de 634 mm 
(rango= 595-801 mm; n= 81) y la longitud de la cola media mide 363,5 mm (rango= 225-460 
mm; n= 81) (Vericad, 1970). 
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En Doñana el valor medio de la longitud cabeza y cuerpo oscilaron entre 708 mm (DStd= 36; 
n= 65) de los machos y los 660 de las hembras (DStd= 29; n= 57) (Travaini y Delibes, 1995). 
En Cataluña la longitud total media de los machos adultos es de 1.100 mm (rango 940-1.250; 
n= 324) y la longitud de la cola media mide (419,3 (rango= 430-505 mm; n= 328), mientras que 
en las hembras adultas las medias fueron 1.037 mm (rango= 857- 1.160 mm; n= 358) y 396,2 
mm (rango= 270-490 mm; n= 360) respectivamente (López-Martín et al., 2007).  
  
Peso 
El peso de los adultos puede oscilar entre 3-14 kg (Nowak, 1991). Según Gortázar(2007) en el 
valle del Ebro en Aragón, el peso varía entre 4,6-8,6 kg (machos) y 3,1-7,8 kg (hembras). En 
Cataluña los valores en los machos adultos oscilaron entre 3,2-8,4 (machos) y 2,8-7,8 
(hembras) (López-Martín et al., 2007). Y en una muestra de Doñana el peso medio de los 
machos fue de 6,3  Kg (DStd= 968) y el de las hembras 5,1Kg (DStd= 29) (Travaini y Delibes, 
1995). 
  
Variación geográfica 
Además de la subespecie típica, descrita de Suecia, en Europa se han descrito V. v. crucigera 
(Bechstein, 1789) de Europa central, V. v. ichnusae Miller, 1907 de Cerdeña y V. v. silacea 
Miller, 1907 de la Península Ibérica (Wandeler y Lüps, 1993). La forma de  la Península Ibérica, 
se distingue según Cabrera (1914) por los variados matices amarillento-rojizos y grises de su 
pelaje y cuyo límite sur de distribución se sitúa en los Pirineos. Datos preliminares sobre 
variación genética de poblaciones gallegas puede verse en Quinteiro y Rey-Mendez (2003). 
La talla muestra variaciones microgeográficas relacionadas con el tipo de hábitat. Los zorros de 
zones agrícolas de España tienen una talla mayor (Yom-Tov et al., 2007). En el valle del Ebro, 
los zorros de vegas de regadío tienen un peso mayor (14% en machos y 9% en hembras) y son 
más grandes (4% en machos y 1% en hembras) que los zorros que viven en zonas esteparias. 
En Doñana, los machos de La Vera tienen un peso mayor (19%) y son un 3% más grandes que 
los machos de pinares (Gortázar et al., 2000). 
 
Hábitat 
El zorro es una de las especies de carnívoros con mayor plasticidad ecológica, encontrándose 
en todo tipo de hábitats naturales. Incluso se ha adaptado a vivir en ecosistemas urbanos o 
suburbanos. Así, se puede encontrar desde en desiertos semiáridos hasta la tundra, en 
paisajes de cultivo y bosques boreales. De forma general, los hábitats fragmentados y 
heterogéneos, con ecotonos y márgenes de bosque y matorral constituyen mejores hábitats 
que los ambientes homogéneos (Harris y Smith, 1987; Gloor et al., 2001). En cuanto al rango 
de altitud se encuentran zorros desde el nivel del mar hasta los 4.500 m. En ciudades 
medianas del Reino Unido, de Europa y de Norteamérica se pueden encontrar poblaciones de 
zorros en las zonas residenciales con zonas ajardinadas (Harris et al., 1995; Harris y Baker, 
2001; Gloor, 2002). 
En áreas deforestadas y en zonas de cultivos intensivos, la orla forestal de los ríos cumple un 
importante papel de conservación de carnívoros medianos como el zorro (Virgós, 2001).  
  
Abundancia 
Las densidades y abundancias de zorro son muy variables en función de la calidad del hábitat, 
de la cantidad y tipo de alimentación (Gortázar et al., 2003), del período del año (reproducción, 
dispersión juvenil…), de la presencia de otras especies competidoras (Palomares et al., 1996), 
de la presencia de enfermedades (Holmes, 1995), de las medidas de gestión de sus 
poblaciones (caza y control) (Heydon et al., 2000) y de la interacción de todos estos factores 
(Hewson, 1986). En el Reino Unido (Anglia) se han estimado densidades entre 0,49 y 2,95 
zorros/km2, con un máximo de 30 zorros/km2 en zonas urbanas con abundancia de alimento 
(Heydon y Bulloch, 1997). En Escocia se citan abundancias entre 0,08 y 0,27 zorros/km2 
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(Webbon et al., 2004), en Francia entre 0,23 y 3,81 zorros /km2 (Ruette et al., 2003). En 
Australia las densidades estimadas oscilaron entre 0,6 y 3,9 zorros/km2 (Coman et al., 1991). 
En áreas de montaña de Suiza la densidad media se estimó en 3 zorros/km2 (Meia, 1994). En 
bosques boreales del Ártico en Canadá se estimaron densidades de 0,1 por km2 (Voigt, 1987). 
En Italia de 0,4 a 4,3 zorros/km2 (Pandolfi et al., 1991). 
En España las densidades que se han estimado coinciden con los valores medios obtenidos en 
otras zonas de Europa con condiciones ambientales similares (Blanco, 1998). En el valle del 
Ebro en Aragón se han estimado densidades entre 0,8 zorros/km2 en zonas de secano y 2,5 
zorros/km2 en las zonas de regadío (Gortázar, 1997). En la Reserva de Doñana se estimaron 
densidades de 1,4-1,7 zorros/km2 (Rau, 1987). En la Serra da Malcata (Portugal), la 
abundancia de zorros varía entre 0,74 y 0,91 zorros /km2 (Sarmento et al., 2009). En la sierra 
de Baza (SE Península Ibérica), la abundancia de zorros jóvenes fue 0,9 individuos/km2 y la 
abundancia de zorros adultos fue 1,6 individuos/km2 (Palomares y Ruiz-Martínez, 1994). 
  
Estatus de conservación  
Categoría Mundial IUCN (2008): Preocupación Menor LC (Macdonald y Reynolds, 2010). 
Categoría España IUCN (2006): Preocupación Menor LC (Blanco, 2007).  
En Europa está catalogado también como LC (Sillero-Zubiri et al., 2004). 
  
Factores de amenaza 
En la actualidad no hay ninguna amenaza sobre las poblaciones de zorro en la mayoría de 
zonas del mundo donde habita (Sillero-Zubiri et al., 2004). De forma tradicional ha sido una 
especie cazada para aprovechar su piel, si bien actualmente la cría en cautividad de 
ejemplares destinados al suministro de productos peleteros ha reducido la presión sobre estas 
poblaciones. En algunos países se practica la caza del zorro como deporte. Por otros motivos 
las poblaciones de zorros han sido históricamente perseguidas debido a su carácter nocivo 
(Ruiz-Olmo et al., 1990). En algunas zonas la causa es por ser un vector trasmisor de la rabia 
(Europa), por su carácter invasor (Australia) o por ser considerado una amenaza para la 
conservación de otras especies (Lloyd, 1980; Catling y Burt, 1995), en especial las de caza 
(Europa). Pese a los métodos utilizados las poblaciones de zorro logran responder 
recuperando el número de efectivos original. 
El zorro es una de las especies de carnívoros que sufre tasas más altas de mortalidad por 
atropello en el sur de Portugal (Grilo et al., 2008). 
  
Medidas de conservación 
La fragmentación forestal afecta a los carnívoros de mediano tamaño. El zorro está presente en 
fragmentos grandes y con vegetación de encina y/o roble. El mantenimiento de bosques 
mayores de 100 ha y con vegetación autóctona favorece la presencia del zorro (Virgós et al., 
2002). 
El zorro es uno de los principales usuarios de los pasos de fauna sobre canales de regadío 
(Peris y Morales, 2004). La presencia de cobertura en las proximidades de la entrada a pasajes 
(puentes o túneles) que permiten cruzar autovías favorece su uso por zorros. Sin embargo, la 
localización de los pasos en hábitats favorables es un factor más importante para su uso por el 
carnívoro (Rodríguez et al., 1977).  
  
Distribución geográfica 
El zorro está considerado como la especie de mamífero terrestre más ampliamente distribuida 
(Macdonald y Reynolds, 2004). Especie de distribución holártica, se encuentra en grandes 
áreas del Paleártico, desde el noroeste de África hasta China y Japón, la Península de Arabia y 
el subcontinente indio, Sikkim y Bután. Presente en el Neártico, se encuentra en América del 
norte excepto en el Ártico (Sillero-Zubiri et al., 2004). En Europa se distribuye por todo el 
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continente, excepto en las islas de Creta, Malta, Elba, Lipari, Baleares, Shetland, Feroe, 
Hébridas, Orkney e Islandia (Mitchell-Jones et al., 1999). 
Debido a la introducción provocada por el hombre, más allá de su área natural de distribución, 
hay poblaciones de zorros en Australia y en varias islas del Pacífico. Así mismo, la subespecie 
originaria de Norteamérica se mezcló con ejemplares introducidos desde Europa en el siglo 
XVII (Larivière y Pasitschniak-Arts, 1996). 
En España el zorro es común en toda la Península Ibérica y está ausente de las islas Baleares 
y Canarias (Gortázar, 2002, 2007). 
 
Ecología trófica 
La alimentación del zorro ha sido uno de los aspectos de su ecología más estudiados 
(Johnson, 1970; Goszczynski, 1974; Jensen y Sequeira, 1978; Frank, 1979; Kolb y Hewson, 
1979; Reynolds, 1979; Papageorgiu et al., 1988; Cantini, 1991; Pandolfi y Bonacoscia, 1991; 
Prigioni y Tacchi, 1991; Jedrzejewski y Jedrzejewska, 1992; Lucherini y Crema, 1994). La 
amplia distribución de esta especie y la diversidad de hábitats donde habita, sumada al 
comportamiento generalista en la selección de sus presas, tienen como consecuencia un largo 
listado de especies presas y variaciones en las proporciones e importancia en la diversidad de 
la composición de la dieta de esta especie. A partir de estos resultados el zorro está clasificado 
de forma general como omnívoro y oportunista (Goszczynski, 1974; Englund, 1975). La 
mayoría de trabajos sobre este aspecto están basados en el análisis de excrementos o a partir 
de los contenidos estomacales de ejemplares provenientes de la caza. 
Los estudios de la dieta del zorro en la Península Ibérica (Vericad, 1970; Amores, 1975; Braña 
y del Campo, 1980; Rivera y Rey, 1983; Calviño et al., 1984; Reig et al., 1985; Delibes y 
Máñez, 1985; Rau, 1987; Blanco, 1986, 1988; Vingada et al., 1995; Fedriani, 1996; Gortázar, 
1997; Carvalho y Gomes, 2001, 2004; Padial et al., 2002; Fernández y Ruiz de Azúa, 2005; 
Santos et al., 2007) demuestran que los micromamíferos, los lagomorfos y la basura 
representan tres cuartas partes de la biomasa consumida, con un gradiente de presas de norte 
a sur, con mayor consumo de conejo en el Mediterráneo y de pequeños roedores hacia el 
norte. Otras presas como frutos, reptiles, insectos, lombrices, cangrejos de río y peces 
completan la dieta del zorro en nuestro país con importancia relativa en función del tipo de 
hábitat y la época del año entre los factores más importantes que pueden hacer variar estas 
proporciones. 
Entre los mamíferos destaca el consumo de micromamíferos (Storch et al., 1990; Artois y Stahl, 
1990; Weber, 1996; Macdonald, 1997; Russell y Storch, 2004), aprovechando en algunos 
casos los episodios de sobreabundancia poblacional. Ocasionalmente consume topos 
(Hernández, 2005). Además, el zorro captura especies de mayor tamaño como conejos  y 
liebres que, en algunas zonas donde su presencia es elevada, constituyen la fuente de 
alimento principal (Reynolds y Tapper, 1995a).  
Por lo que respecta al conejo como presa en la dieta del zorro, Delibes-Mateos et al. (2008), a 
partir del análisis de la dieta en diferentes localidades y de la abundancia de conejos en el 
sureste de España, clasifican al zorro como un depredador facultativo que se alimenta de 
conejos cuando este es abundante, aprovechando otras especies y presas cuando está 
ausente o sus poblaciones se reducen debido al efecto de epizootias de carácter vírico como la 
mixomatosis o la hemorragia vírica. Esta característica típica del zorro se repite de forma 
general en diferentes hábitats y respecto a otras especies presa (Jedrzejewski y Jedrzejewska, 
1992; Kjellander y Nordstrom, 2003; Dell'Arte et al., 2007), y le permite superar los cambios 
estacionales que se producen en las poblaciones de las especies presas y cambios 
importantes en la presencia de especies típicas de su dieta (Villafuerte at al., 1996). 
La dieta del zorro también incluye ungulados (corzo Capreolus capreolus, rebeco Rupicapra 
sp.), los cuales ingiere capturándolos de forma activa, las crías especialmente (Jarnemo, 2004; 
Jarnemo y Liberg, 2005; Helldin y Danielsson, 2007; Panzacchi et al., 2007), o aprovechando la 
carroña de ejemplares encontrados muertos por diferentes causas (Cederlund y Lindstrom, 
1983; Cagnacci et al., 2003; Selas y Vik, 2006). En algunas zonas rurales destaca la captura y 
consumo de ovejas (corderos) (Hewson, 1984), el ataque a gallineros y otras explotaciones 
similares (Reynolds, 2000), o la ingestión de basura o carroñas de animales domésticos 
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(Gortázar, 1997). En las áreas urbanas de ciudades y zonas rurales la dieta del zorro se ha 
adaptado al consumo de alimentos relacionados con el hombre y sus actividades (Contesse et 
al., 2004) o bien presas y especies típicas de estos ecosistemas (Nielsen, 1990; Lavin et al., 
2003). 
Entre las aves las especies del grupo de las galliformes son el grupo más importante en la dieta 
del zorro, con la presencia ocasional de especies de paseriformes, columbiformes y 
anseriformes entre otros (Sargeant et al., 1984; Sovada et al., 1995). Una especial atención se 
ha prestado al impacto que la depredación sobre nidos de aves podía causar a la supervivencia 
de estas especies (Storch y Willebrand, 1991; Phillips et al., 2003; Seymour et al., 2004). Se ha 
de destacar el impacto que el zorro causa entre las repoblaciones de aves de caza como la 
perdiz roja Alectoris rufa (Gortázar et al., 2000), la perdiz pardilla Perdix perdix (Tapper et al., 
1993; Tapper, 1996; Meriggi et al., 2005) y sobre el faisán Phasianus colchicus (Brittas et al., 
1992; Reynolds y Tapper, 1995b), lo que ha justificado el control de sus poblaciones previo a la 
liberación de estas especies en zonas de Europa donde la actividad cinegética es un recurso 
importante del medio natural. Si bien queda demostrado que estos ejemplares repoblados 
tienen reducidas su capacidad de supervivencia debido a otros factores (Millán et al., 2002). 
También se cita depredación de nidos de buitre leonado (Gyps fulvus) (Catala y Gil-Delgado, 
1988), alimoche (Neophron percnopterus) (Donázar y Ceballos, 1988; Tella y Torre, 1990), 
aláudidos (Calandrella rufescens, Galerida theklae) (Yanes y Suárez, 1996), búho real (Bubo 
bubo) (Sole, 2000), aves acuáticas (Ruiz-Olmo et al., 2003) y galápagos (Emys orbicularis) 
(Ayres, 2007).  
Entre el resto de presas que podemos encontrar en la dieta del zorro destacan los frutos, los 
cuales pueden llegar a constituir un suplemento alimenticio frente a la ausencia de presas más 
importantes e incluso la totalidad del consumo cuando la disponibilidad de estos resulta 
energéticamente más beneficiosa (Serafini y Lovari, 1993; Guix y Ruiz, 2000; Rosalino y 
Santos-Reis, 2008), jugando además un importante papel en los procesos de dispersión de 
semillas (Herrera, 1989; Hernández, 1993; Bermejo y Guitián, 1996, 2000; Traba et al., 2006; 
Hernández, 2008; Martínez et al., 2008; Fedriani y Delibes, 2009a, 2009b). 
Por último, ocasionalmente se incluyen en la dieta peces, que captura cuando quedan 
atrapados en zonas sin agua o bien consumiendo restos de ejemplares muertos, como es el 
caso de anfibios y reptiles (Barrull y Mate, 2007). 
 
Reproducción  
Con un único período reproductor al año el zorro es una especie monoestra (Voigt y 
Macdonald, 1984). En las regiones de latitudes medias del hemisferio norte los zorros se 
reproducen entre diciembre y abril, aunque la mayoría de las cópulas son entre el mes de 
enero y febrero  (Travaini, 1994; Martorell y Gortázar, 1993). En el hemisferio norte, a medida 
que disminuye la latitud el ciclo reproductivo se adelanta. Las hembras son receptivas durante 
3 días y la ovulación es espontánea. El período de gestación es de 52 días (Voigt, 1987) y los 
nacimientos se dan durante los meses de marzo a mayo. El peso de las crías al nacer es de 
aproximadamente 100 g. La lactancia dura de 8 a 10 semanas. Las hembras nacidas el mes de 
marzo (aproximadamente) serían adultas en septiembre y tienen su primer estro el siguiente 
enero. La proporción de hembras que crían y el número medio de crías por camada varían en 
función de la cantidad de alimento disponible, la densidad relativa y la competencia entre 
hembras. En las poblaciones con densidad elevada y recursos tróficos limitados la 
productividad es inferior a las que tienen una densidad baja. También puede haber una relación 
con la edad de la hembra (Macdonald y Reynolds, 2004).  
En poblaciones con alta densidad, las hembras dominantes impiden que el resto de hembras 
puedan criar, por lo que el porcentaje de hembras gestantes es baja (Travaini, 1994). Esta 
supresión está regulada por comportamientos de acoso a los ejemplares no dominantes o 
subordinados, infanticidio y canibalismo de las crías de las hembras no dominantes y, 
posiblemente, al hecho que el macho dominante sólo copule con la hembra dominante 
(Macdonald, 1977; Macdonald, 1980). Se ha postulado que un mecanismo hormonal 
relacionado con el estrés provocado por la hembra dominante puede intervenir en la 
reabsorción de fetos (Hartley et al., 1994). Por el contrario, en poblaciones con baja densidad 
hasta un 95% de las hembras adultas pueden ser gestantes e incluso un elevado porcentaje de 
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las hembras ‘juveniles’ (Zapata et al., 1998). En Doñana, con una densidad cercana a su 
capacidad de carga el porcentaje de hembras no gestantes fue del 13,2%  sin encontrar entre 
estas ningún ejemplar ‘juvenil’. En el valle del Ebro se obtuvieron valores de hembras no 
gestantes entre el 1,7% en el hábitat de secano y de 19,3% en las de regadío (Gortázar et al., 
2003). En Cataluña, en zonas donde se realiza control de poblaciones de zorro, se han 
encontrado porcentajes medios de 30,5% de hembras no gestantes (López-Martín et al., 2007). 
El número medio de crías por hembra gestante (tamaño de la camada) está relacionado con la 
condición física de la hembra (disponibilidad relativa de alimento) y oscila entre 1 y 12 (Harris y 
Lloyd, 1991). En Doñana el tamaño medio se estimó en 3,3  y 4,7 (Travaini, 1994; Zapata et al., 
1998), en el valle del Ebro en 3,3-3,9 (Martorell y Gortázar, 1993; Gortázar et al., 2003) y en 
Cataluña en 3,67 (López-Martín et al., 2007). 
  
Estructura de poblaciones 
La proporción de sexos al nacer en las poblaciones de zorro son 1:1, si bien puede haber 
desviaciones con la edad debido a una reducción de la supervivencia en los machos por efecto 
de la competencia intraespecífica. 
La edad máxima registrada en un ejemplar salvaje es de 14 años (Maekawa et al., 1980) pero 
en cautividad pueden superarla (Harris y Lloyd, 1991). La proporción de ejemplares jóvenes 
(edad inferior a 1 año) respecto a los adultos está afectada por el efecto del control/caza de las 
poblaciones de zorro. Así, en poblaciones sometidas a un fuerte control con el objetivo de 
reducir el número de ejemplares provoca un aumento de la fracción de ejemplares juveniles 
respecto a los adultos  mientras que en aquellas con poca presión esta clase de edad es más 
reducida, inferior a 1 (Jensen y Nielsen, 1968; Phillips, 1970; Yoneda y Maekawa, 1982; 
Travaini, 1994). 
En un estudio realizado en Cataluña, la estructura de edades mostró que el 51,6% de los 
individuos (n= 643) pertenecían a las clases de edad 0+ y 1+. La edad máxima observada fue 8 
años (López-Martín et al., 2007). En el Vallés oriental (Cataluña), la proporción de edades fue 
116 juveniles/ 100 adultos (Ruiz-Olmo, 1992). 
En una muestra de zorros de Doñana (n= 104), 23 eran juveniles y el resto tenían entre 1 y 11 
años de edad (Zapata et al., 1995). 
Las altas tasas de mortalidad de la porción juvenil y de los ejemplares en dispersión contrastan 
con el valor reducido de este parámetro en los ejemplares adultos. Pese a las diferencias entre 
poblaciones, en general el 75% de los ejemplares mueren durante su primer año de vida, y a 
partir de entonces la mortalidad se aproximaría al 50% anual en los adultos (Macdonald y 
Reynolds, 2004). 
En la mayoría de su área de distribución las causas de muerte más común del zorro son las 
derivadas de la acción humana (Macdonald y Reynolds, 2004): caza directa como especie 
cinegética, con gran tradición en países como el Reino Unido donde se ha desarrollado de 
forma tradicional en ciertas clases sociales, trampeo para obtener la piel y atropellos. Además, 
hay que añadir el control al que se ven sometidas sus poblaciones con el objetivo de reducir el 
impacto sobre otras especies con valor cinegético (Cassola, 1991; Heydon y Reynolds, 2000), 
para prevenir ataques al ganado (Macdonald et al., 2000; Baker y Macdonald, 2000; Carolyn et 
al., 2000), y en zonas donde puede causar un impacto importante sobre especies amenazadas 
(Banks, 1999; Risbey et al., 2000; Piotr et al., 2002; Kinnear et al., 2002). 
  
Interacciones entre especies 
En su área de distribución el zorro coincide con un importante número de especies de 
carnívoros con los cuales solapa sus requerimientos ecológicos y con los que compite de forma 
más o menos importante. Respecto a los cánidos, el zorro compite con el zorro ártico (Alopex 
lagopus) (Hersteinsson y Macdonald, 1992), aunque en condiciones de frío extremo esta última 
especie está más adaptada (Hersteinsson y Macdonald, 1982); con el lobo (Canis lupus), si 
bien muestran una reducida similitud de dietas; con el coyote (C. latrans), dietas similares pero 
hábitats con productividad diferente y con el zorro gris (Urocyon cinereoargentatus)  (Voigt, 
1987; Sargeant et al., 1987; Harrison et al., 1989). 
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Depredadores 
Entre los depredadores naturales del zorro destacan el águila real (Aquila chrysaetos) que 
puede capturar crías y adultos, el lobo (Canis lupus), el coyote (Canis latrans), el tejón (Meles 
meles), el lince boreal (L. lynx) (Voigt y Earle, 1983; Pacquet, 1992; Sunde et al., 1999; Jobin et 
al., 2000; Helldin et al., 2006). En algunos casos puede servir de fuente de alimentación, pero 
en otros los ataques son consecuencia de la competencia interespecífica en la comunidad de 
depredadores. 
En la Península Ibérica se citan como depredadores al lince ibérico (Lynx pardinus) (Laffite, 
2001), al águila real (Aquila chrysaetos) (Delibes et al., 1975; Fernández y Purroy, 1990) y al 
búho real (Penteriani y Delgado, 2010). 
  
Parásitos y patógenos 
En lo que se refiere a endoparásitos, el zorro es huésped  de numerosas especies de helmintos 
tanto en la Península Ibérica (López-Neyra, 1944; Martínez et al., 1978; Alvarez et al., 1990; 
Navarrete et al., 1990; Gortázar Schmidt  et al., 1992; Gortázar et al., 1994; Miquel et al., 
1994a, 1994b; Alvarez et al., 1995; Feliu et al., 1996; Miquel et al., 1996; Rodríguez y 
Carbonell, 1998; Serrano et al., 1998; Gortázar et al., 1998b; Criado Fornelio et al., 2000; 
Pérez-Martín et al., 2000; Segovia et al., 2002; Mañas et al., 2005; Barbosa et al., 2005; Eira et 
al., 2006), como en el resto de Europa (Deblock et al., 1988; Simpson, 2002). 
Otros endoparásitos son los protozoos, entre ellos el  que produce la leishmaniasis 
(Leishmania infantum) (Marín Iniesta et al., 1982; Semiao-Santos et al., 1996; Fisa et al., 1999; 
Sobrino et al., 2008), el protozoo piroplásmido Hepatozoon canis (Criado-Fornelio et al., 2003). 
Eimeria steida (Protozoo, Coccidio) y Balantidum coli (Protozoo, Trichostomatida) (Romero 
González y Salazar Fernández, 1979). 
Respecto a los ectoparásitos, la sarna sarcóptica  provocada por el ácaro Sarcoptes scabei var. 
vulpes se presenta de forma local y periódica en algunas poblaciones, pudiendo reducir su 
tamaño de forma drástica (Lindström, 1992; Gortázar et al., 1998a; Soulsbury et al., 2007). 
Otros ectoparásitos citados en la Península Ibérica son las pulgas Odontopsyllus quirosi 
(Insecta, Siphonaptera) (Ribeiro y Capela, 1989) y Pulex irritans (Millán et al., 2007). 
Se conocen las garrapatas Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata, Rhipicephalis 
sanguineus (Travassos Santos Dias, 1987), Rhipicephalus pusillus (Estrada-Peña et al., 1992), 
Pholeoixodes canisuga (Estrada-Peña et al., 1986), Rhipicephallus  turanicus, Ixodes ricinos e 
I. ventalloi (Millán et al., 2007). 
También se ha citado el malófago Felicola (Suricatoecus) vulpis (Pérez-Jiménez et al., 1990). 
Respecto a las enfermedades, destaca especialmente la rabia. Esta epizootia puede producir 
localmente la muerte de entre el 60-80% de los ejemplares de una población (Voigt et al., 
1985), siendo este cánido una de los reservorios de la rabia en Europa y Norteamérica 
(Chomel, 1993). Para evitar la propagación de esta enfermedad la Organización Mundial de la 
Salud recomienda llevar a cabo vacunaciones; así la Unión Europea lleva a cabo experiencias 
de vacunación oral de la población de zorros (Brochier et al., 2001).  
Otras enfermedades que afectan al zorro en la Península Ibérica son el moquillo, el parvovirus 
canino (Santos et al., 2009), neosporosis (Neospora caninum) (Almería et al., 2002; Marco et 
al., 2008; Sobrino et al., 2008), leptospirosis (Leptospira interrogans, bacterias espiroquetales) 
(Millán et al., 2009) y la tuberculosis bovina (Mycobacterium bovis) (Martín-Atance et al., 2006; 
Millán et al., 2008) (Little et al., 1982; Voigt, 1987; López-Peña et al., 1994; Beard et al., 1999; 
Damien et al., 2002). 
 
Actividad 
De forma general la mayor parte de la actividad de los zorros es nocturna (Ables, 1969; Blanco, 
1986; Doncaster y Macdonald, 1997), repartiendo esta actividad con breves períodos de 
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descanso durante la noche, e iniciando estos períodos transcurrida una hora aproximadamente 
del crepúsculo (Barrull y Mate, 2007). 
Las hembras recorren distancias más largas durante la noche que durante el día. Los machos 
recorren distancias similares durante el día que durante la noche, pero en conjunto recorren 
distancias mayores que las hembras (Servin et al., 1991).  
  
Dominio vital 
Los dominios vitales de los zorros suelen ser, en general, exclusivos y con límites no solapados 
(Voigt y Macdonald, 1984; Voigt, 1987), aunque hay cierto grado de solapamiento relacionado 
con el sexo, la época del año, la disponibilidad de recursos, el tipo de hábitat, y con la relación 
de parentesco entre grupos o ejemplares. En general los dominios vitales son defendidos 
activamente por lo que se pueden considerar territorios (Preston, 1975; Voigt, 1987).  
Como en la mayoría de especies de carnívoros, el tamaño de los dominios vitales normalizado 
con el peso medio de éstas  (Gittleman y Harvey, 1982) está correlacionado con la 
productividad del hábitat. En este sentido Macdonald (1981; 1983) sugiere que el tamaño del 
dominio vital y su configuración están determinados por la dispersión de los recursos. Pero 
otros aspectos como el grado de persecución sobre la especie que podría afectar a la 
localización de los lugares de reposo dentro del dominio (Meia y Weber, 1993), así como la 
localización de las zonas de alimentación y la distancia a estos lugares de reposo y la riqueza 
del hábitat (Lucherini y Lovari, 1996) influyen sobre este parámetro. 
En su área de distribución los valores oscilan entre 40 y 52 ha en zonas urbanas y 
semiurbanas (Voigt, 1987; Blanco, 1988; Adkins y Stott, 1998; Gloor, 2002; Marks y Bloomfield, 
2006) hasta más de 4.000 ha en el Ártico (Voigt y Macdonald, 1984). 
Los trabajos desarrollados en la Península Ibérica con el seguimiento de ejemplares con 
collares radioemisores han mostrado unos valores medios de dominios vitales que oscilan 
entre 73 y más de 3.000 ha. En la Sierra de Guadarrama, Blanco (1988) obtiene en zonas con 
abundante alimento y hábitat forestal fragmentado y zonas residenciales un valor medio de 100 
ha, mientras que en zonas de coníferas homogéneas los dominios oscilaron entre 220 y 650 
ha. Con la misma técnica Rau (1987) en Doñana obtiene unos valores que oscilan entre 116 y 
130 ha. Posteriormente Travaini et al., (1993), en la misma área de estudio obtiene valores 
medios de 218 ha. En una zona del valle del Ebro en la provincia de Zaragoza, Gortázar (1997) 
obtiene valores medios de dominios vitales inferiores en las zonas de regadío con abundancia 
de alimento (237 ha) y de hasta 3.176 ha en las zonas de secano con escasez de recursos. 
  
Dispersión 
Los zorros de entre 6 y 9 meses se ven en la mayoría de los casos impulsados a abandonar el 
grupo familiar donde han nacido e instalarse en un nuevo espacio vital, si bien un pequeño 
porcentaje de ejemplares de más de 10-12 meses también puede dispersarse (Macdonald, 
1987). En la mayoría de hábitats donde este proceso ha sido estudiado, la dispersión comienza 
en septiembre y finaliza a principios del año siguiente, cuando se inicia la época de celo. Este 
comportamiento comporta una serie de movimientos erráticos y de distancias variables. Estas 
distancias pueden llegar a un máximo de 500 km (Macdonald, 1987), con valores extremos 
obtenidos en Suecia de 250 km (Englund, 1970) y en Estados Unidos de 394 km (Ables, 
1975),  aunque son raros los desplazamientos superiores a los 100 km (Macdonald, 1987). 
Todos o la mayoría de machos de esta edad se dispersan, aunque la proporción de machos y 
hembras que se dispersan varía entre hábitats y del valor de mortalidad durante esta época del 
año. En medios urbanos el 38% de las hembras se dispersan, mientras que este valor aumenta 
hasta el 71% en los machos (Harris y Trewhella, 1988). En el medio rural el porcentaje de 
hembras que se dispersan varía entre el 27 y el 77%  y el porcentaje de machos varía entre el 
76 y el 100% (Mulder, 1985; Allen y Sargeant, 1993; Henry, 2004).  En este sentido los machos 
tienen distancias de dispersión superiores a las hembras (Storm et al., 1976; Lloyd, 1980; 
Schantz, 1981; Trewhella et al., 1988). El valor de la distancia de dispersión está 
correlacionado con el tamaño del dominio vital y la densidad de la población (Macdonald y 
Bacon, 1982; Macdonald, 1987; Macdonald y Reynolds, 2004). 
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El abandono de la seguridad del grupo familiar durante este período de dispersión en terrenos 
desconocidos provoca un aumento de la mortalidad en esta parte de la población juvenil. 
Según Meia y Masó (2004) la esperanza de vida de los ejemplares que se dispersan es un 
15% inferior a los que no lo hacen. Las causas de este comportamiento están relacionadas con 
la competencia intraespecífica por los recursos, de forma que las zonas con hábitat de mejor 
calidad estarían ocupadas y obligaría a los jóvenes a moverse a otras zonas (Blanco y Cortés, 
2002). Asimismo, la dispersión previene la endogamia, tanto evitando que los ejemplares 
nacidos en el grupo se emparenten con sus progenitores, como facilitando la entrada de 
ejemplares dispersantes. 
  
Comportamiento 
La unidad social básica en el zorro es la pareja (Macdonald, 1979), aunque grupos de hasta 6 
ejemplares (normalmente un macho adulto junto a un número de 2 a 5 hembras posibles 
reproductoras) podrían compartir un territorio en función del hábitat. El macho colabora en el 
cuidado de las crías hasta que éstas abandonan la madriguera (Macdonald, 1979). 
Ocasionalmente, las hembras sin crías pueden ayudar en el cuidado de las crías de otra 
hembra, respecto a la cual son subordinadas. El encuentro entre grupos es muy poco común 
aunque cuando ocurre es de carácter agresivo (White y Harris, 1994), con comportamientos 
agonísticos que suelen evitar el contacto físico entre ejemplares (Preston, 1975). 
Los zorros tienen un complejo sistema de comunicación basado en expresiones faciales, 
vocalizaciones y marcaje. Este marcaje incluye el uso de orina, excrementos (Barja et al., 
2001) y secreciones del saco anal, violeta o glándula supracaudal (muy importante en los 
machos durante la época de celo), así como de las glándulas de alrededor de los labios, de la 
boca y entre los dedos. Depositan sus excrementos preferentemente sobre matorrales situados 
en claros (De Miguel et al., 2009). Los zorros marcan más y aumentan la detectabilidad de sus 
marcas de olores en zonas con mayor abundancia de conejos, posiblemente para defender 
recursos tróficos frente a competidores (Monclus et al., 2009). 
Respecto a las vocalizaciones se han descrito hasta 28 categorías, que son utilizadas para 
comunicarse a largas distancias y que permiten incluso diferenciar entre individuos. 
El apareamiento es muy variable, desde parejas monógamas, un macho con dos hembras 
adultas que podrían llegar a compartir el cuidado de las crías, hasta una hembra adulta 
reproductora con la ayuda de otras hembras no reproductoras. Hay siempre una única hembra 
que se reproduce en el grupo familiar aunque puede haber cópulas con otros ejemplares fuera 
del grupo. Los machos dominantes realizan excursiones frecuentes fuera de los límites de su 
territorio durante la época de celo, a la vez que machos itinerantes pueden realizar incursiones 
en este territorio (Macdonald, 1987). 
 

Bibliografía 

Ables, E. D. (1969). Activity studies of red foxes in Southern Wisconsin. Journal of Wildlife 
Management, 33: 145-153.  

Ables, E. D. (1975). Ecology of the red fox in North America. Pp. 216-236. En: The wild canids. 
Van Nostrand Reinhold Company, New York.  

Adkins, C. A., Stott, P. (1998). Home ranges, movements and habitat associations of red foxes 
Vulpes vulpes in suburban Toronto, Ontario. Canada. Journal of Zoology, 244: 335-346.  

Allen, S. H., Sargeant, A. B. (1993). Dispersal patterns of red foxes relative to population 
density. Journal of Wildlife Management, 57: 526-533.  

Almería, S., Ferrer, D., Pabón, M., Castella, J., Manas, S. (2002). Red foxes (Vulpes vulpes) 
are a natural intermediate host of Neospora caninum. Veterinary Parasitology, 107 (4): 287-294. 

Alvarez, M. F., Iglesias, R., García, J., Paniagua, E., Sanmartín, M. L. (1995). Intestinal 
helminths of the red fox (Vulpes vulpes L.) in Galicia (Northwest Spain). Wiadomosci 
parazytologiczne, 41: 429-442.  



López-Martín, J. M. (2010). Zorro  – Vulpes vulpes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, 
A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

11

Alvarez, F., Iglesias, R., Quinteiro, P., Sanmartín Durán, M. L. (1990). Sobre la presencia de 
Seuratascaris numidica (Seurat, 1917) Sprent, 1985 en Vulpes vulpes L. Revista Ibérica de 
Parasitología, 50 (1-2): 65-66. 

Amores, F. (1975). Diet of the red fox (Vulpes vulpes) in the western Sierra Morena (South 
Spain). Doñana-Acta Vertebrata, 2: 221-240.  

Artois, M., Stahl, P. (1990). Prédation des rongeurs par le renard roux (Vulpes vulpes) en 
Lorraine. Gibier Faune Sauvage, 6: 279-294.  

Ayres, C. (2007). Emys orbicularis (European pond turtle). Nest predation. Herpetological 
Review, 38 (4): 446. 

Baker, S. E., Macdonald, D. W. (2000). Foxes and foxhunting on farms in Wiltshire: A case 
study. Journal of Rural Studies, 16: 185-201.  

Banks, P. B. (1999). Predation by introduced foxes on relative bush rats in Australia: do foxes 
take the doomed surplus? Journal of Applied Ecology, 36: 1063-1071.  

Barbosa, A. M., Segovia, J. M., Vargas, J. M., Torres, J., Real, R., Miquel, J. (2005). Predictors 
of red fox (Vulpes vulpes) helminth parasite diversity in the provinces of Spain. Wildlife Biology 
in Practice, 1: 3-14.  

Barja, I., De Miguel, F. J., Bárcena, F. (2001). Distribución espacial de los excrementos de 
Zorro rojo (Vulpes vulpes, Linnaeus, 1758) en los Montes do Invernadeiro (Ourense). Galemys, 
13 (Número Especial): 171-178. 

Barrull, J., Mate, I. (2007). La guineu a Catalunya. Col·lecció Natura. Edicions l'Agulla de 
Cultura Popular, Tarragona.  

Beard, P. M., Henderson, D., Daniels, D., Pirie, A., Buxton, D., Greig, A., Hutchings, M. R., 
McKendrick, I., Rhind, S., Stevenson, K., Sharp, J. (1999). Evidence of paratuberculosis in fox 
(Vulpes vulpes) and stoat (Mustela erminea). Veterinary Record, 145: 612-613.  

Bermejo, T., Guitián, J. (1996). Consumo de frutos y dispersión de semillas de serbal (Sorbus 
aucuparia L.) por zorros y martas en la Cordillera Cantábrica occidental. Doñana, Acta 
Vertebrata, 23 (2): 215-227. 

Bermejo, T., Guitián, J. (2000). Fruit consumption by foxes and martens in NW Spain in autumn: 
a comparison of natural and agricultural areas. Folia Zoologica, 49 (2): 89-92. 

Blanco, J. C. (1986). On the diet, size and use of home range and activity patterns of a red fox 
in central Spain. Acta Theriologica, 31 (40): 547-556. 

Blanco, J. C. (1988). Estudio ecológico del zorro, Vulpes vulpes, en la Sierra de Guadarrama.  
Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.  

Blanco, J. C. (1998). Mamíferos de España. Geoplaneta, Barcelona.  

Blanco, J. C. (2007). Estado de conservación de los mamíferos de España. Pp. 66-70. En: 
Palomo, L. J., Gisbert, J., Blanco, J. C. (Eds.). Atlas y libro rojo de los mamíferos terrestres de 
España. Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid. 586 pp.  

Blanco, J. C., Cortés, Y. (2002). Ecología, censos, percepción y evolución del lobo en España. 
SECEM, Málaga.  

Braña, F., del Campo, J. C. (1980). Estudio de la dieta del zorro (Vulpes vulpes) en la mitad 
occidental de la Cordillera Cantábrica. Boletín de Ciencias de la Naturaleza I.D.E.A., 26: 135-
146.  

Brittas, R., Marcström, V., Kenward, R. E., Karlbom, M. (1992). Survival and breeding success 
of reared and wild ring-necked pheasants in Sweden. Journal of Wildlife Management, 56: 368-
376.  



López-Martín, J. M. (2010). Zorro  – Vulpes vulpes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, 
A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

12

Brochier, B., Dechamps, P., Costy, F., Hallet, L., Leuris, J., Villers, M., Peharpre, D., 
Mosselmans, F., Beier, R., Lecomte, L. (2001). Rabies eradication in Belgium by oral 
vaccination of Red foxes (Vulpes vulpes). Annales de Medecine Veterinaire, 145: 293-306.  

Cabrera, A. (1914). Fauna Ibérica. Mamíferos. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 
441 pp. 

Cagnacci, F., Lovari, S., Meriggi, A. (2003). Carrion dependence and food habits of the red fox 
in an Alpine area. Italian Journal of Zoology, 70: 31-38.  

Calviño, F., Canals, J. L. S., Bas, S., de Castro, A., Guitián, J. (1984). Régimen alimenticio del 
zorro (Vulpes vulpes) en Galicia, Noroeste de la Península Ibérica. Boletín de la Estación 
Central de Ecología, 23: 83-89.  

Cantini, M. (1991). Alimentazione della volpe (Vulpes vulpes) in area boscate delle Alpi Orobie. 
Hystrix, 3: 83-98.  

Carolyn, G., Glen, S., Lynette, M., Jim, H. (2000). Lamb predation and fox control in south-
eastern Australia. Journal of Applied Ecology, 37: 935-943.  

Carvalho, J. C., Gomes, P. (2001). Food habits and trophic niche overlap of the red fox, 
European wild cat and common genet in the Peneda-Geres National Park. Galemys, 13 (2): 39-
48. 

Carvalho, J. C., Gomes, P. (2004). Feeding resource partitioning among four sympatric 
carnivores in the Peneda-Geres National Park (Portugal). Journal of Zoology, 263 (3): 275-283. 

Cassola, F. (1991). The last "pest". The fox in the Italian law and the actual hunting 
management. Hystrix, 3: 247-252.  

Catala, M. C., Gil-Delgado, J. A. (1988). Predación de zorro (Vulpes vulpes) sobre un pollo de 
buitre leonado (Gyps fulvus). Doñana, Acta Vertebrata, 15 (2): 245-247.  

Catling, P. C., Burt, R. J. (1995). Why are red foxes absent from some eucalypt forests in 
eastern New South Wales? Wildlife Research, 22: 535-546.  

Cederlund, G., Lindstrom, E. (1983). Effects of severe winters and fox predation on roe deer 
mortality. Acta Theriologica, 28: 129-145.  

Chomel, B. B. (1993). The modern epidemiological aspects of rabies in the world. Comparative 
Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 16: 11-20.  

Coman, B. J., Robinson, J., Beaumont, C. (1991). Home range, dispersal and density of red 
foxes (Vulpes vulpes L.) in Central Victoria. Wildlife Research, 18: 215-223.  

Contesse, P., Hegglin, D., Deplazes, P., Gloor, S., Bontadina, F. (2004). The diet of urban foxes 
(Vulpes vulpes) and the availability of anthropogenic food in the city of Zurich, Switzerland. 
Mammalian Biology, 69: 81-95.  

Criado Fornelio, A., Gutierrez García, L., Rodríguez Caabeiro, F., Reus García, E., Roldán 
Soriano, M. A., Sánchez, M.A. (2000). A parasitological survey of wild red foxes (Vulpes vulpes) 
from the province of Guadalajara, Spain. Veterinary Parasitology, 92: 245-251.  

Criado-Fornelio, A., Martínez-Marcos, A., Buling-Sarana, A., Barba-Carretero, J. C. (2003). 
Molecular studies on Babesia, Theileria and Hepatozoon in southern Europe. Part I. 
Epizootiological aspects. Veterinary Parasitology, 113 (3-4): 189-201. 

Damien, B. C., Muller, C. P., Martina, B. E. E., Osterhaus, A. D. M. E., Losch, S., Mossong, J. 
(2002). Prevalence of antibodies against canine distemper virus among red foxes in 
Luxembourg. Journal of Wildlife Diseases, 38: 856-859.  

De Miguel, F. J., Valencia, A., Arroyo, M., Monclus, R. (2009). Spatial distribution of scent 
marks in the red fox (Vulpes vulpes L.): do red foxes select certain plants as signal posts? 
Polish Journal of Ecology, 57 (3): 605-609. 



López-Martín, J. M. (2010). Zorro  – Vulpes vulpes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, 
A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

13

Deblock, S., Petavy, A. F., Gilot, B. (1988). Intestinal helminths of the red fox (Vulpes vulpes L.) 
in the Massif Central, France. Canadian Journal of Zoology, 66: 1562-1569.  

Delibes, M., Calderón, J., Hiraldo, F. (1975). Selección de presa y alimentación en España del 
águila real (Aquila chrysaetos). Ardeola, 21 (Especial): 285-303. 

Delibes, M., Mañez, M. (1985). Alimentación de una camada de zorros Vulpes vulpes (L.) en 
Castilla la Vieja, España. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia", Zoologia, 13: 361-367. 

Delibes-Mateos, M., Fernández De Simon, J., Villafuerte, R., Ferreras, P. (2008). Feeding 
responses of the red fox (Vulpes vulpes) to different wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) 
densities: A regional approach. European Journal of Wildlife Research, 54: 71-78.  

Dell'Arte, G. L., Laaksonen, T., Norrdahl, K., Korpimaki, E. (2007). Variation in the diet 
composition of a generalist predator, the red fox, in relation to season and density of main prey. 
Acta Oecologica, 31: 276-281.  

Donázar, J. A., Ceballos, O. (1988). Red fox predation on fledgling Egyptian vultures. Journal of 
Raptor Research, 22: 88.  

Doncaster, C. P., Macdonald, D. W. (1997). Activity patterns and interactions of red foxes 
(Vulpes vulpes) in Oxford city. Journal of Zoology, 241: 73-87.  

Eira, C., Vingada, J., Torres, J., Miquel, J. (2006). The helminth community of the red fox, 
Vulpes vulpes, in Dunas de Mira (Portugal) and its effect on host condition. Wildlife Biology in 
Practice, 2 (1): 26-36. 

Englund, J. (1970). Some aspects of reproduction and mortality rates in Swedish foxes (Vulpes 
vulpes), 1961-63 and 1966-69. Viltrevy, 8: 1-82.  

Englund, J. (1975). Studies on food ecology of the red fox (Vulpes vulpes) in Sweden. Viltrevy 
3: 375-485.  

Estrada-Peña, A., Lucientes-Curdi, J., Sanchez-Acedo, C., Gutierrez-Galindo, J. F., Ocabo-
Melendez, B. (1986). Nuevos datos relativos a la distribución de los Ixódidos en España (2). 
Revista Ibérica de Parasitología, 46 (4): 431. 

Estrada-Peña, A., Osacar, J. J., Gortázar, C., Calvete, C., Lucientes, J. (1992). An account of 
the ticks of the northeastern of Spain (Acarina: Ixodidae). Annales de Parasitologie Humaine et 
Comparee, 67 (2): 42-49. 

Fedriani, J. M. (1996). Dieta anual del zorro, Vulpes vulpes, en dos hábitats del Parque 
Nacional de Doñana. Doñana-Acta Vertebrata, 23: 143-152.  

Fedriani, J. M., Delibes, M. (2009a). Seed dispersal in the Iberian pear, Pyrus bourgaeana: a 
role for infrequent mutualists. Ecoscience, 16 (3): 311-321. 

Fedriani, J. M., Delibes, M. (2009b). Functional diversity in fruit-frugivore interactions: a field 
experiment with Mediterranean mammals. Ecography, 32 (6): 983-992.  

Feliu, C., Miquel, J., Casanova, J. C., Torres, J., Segovia, J. M., Fons, R., Ruiz-Olmo, J. (1996). 
Helminthfaunas of wild carnivores in the Montseny Massif; an atypical ecosystem in the 
northeast of the Iberian Peninsula. Vie et Milieu, 46 (3-4): 327-332.  

Fernández, C., Purroy, F. J. (1990). Tendencias geográficas en la alimentación del águila real 
(Aquila chrysaetos L.) en Navarra. Ardeola, 37 (2): 197-206. 

Fernández, J. M., Ruiz de Azúa, N. (2005). Dieta y solapamiento trófico primaveral del zorro 
rojo Vulpes vulpes y de Martes sp. en simpatría en Alava (norte de España).  
Ecología, 19: 167-181. 



López-Martín, J. M. (2010). Zorro  – Vulpes vulpes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, 
A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

14

 Fisa, R., Gallego, M., Castillejo, S., Aisa, M. J., Serra, T., Riera, C., Carrio, J., Gallego, J., 
Portus, M. (1999). Epidemiology of canine leishmaniosis in Catalonia (Spain). The example of 
the Priorat focus. Veterinary Parasitology, 83 (2): 87-97. 

Frank, L.G. (1979). Selective predation and seasonal variation in the diet of Red Fox (Vulpes 
vulpes) in NE Scotland. Journal of Zoology, 189: 526-532.  

Gittleman, J. L., Harvey, P. H. (1982). Carnivore home-range size, metabolic needs and 
ecology. Behavioral Ecology and Sociobiology, 10: 57-63.  

Gloor, S. (2002). The rise of urban foxes (Vulpes vulpes) in Switzerland and ecological and 
parasitological aspects of a fox population in the recently colonised city of Zurich.  Tesis 
doctoral. Universität Zürich.  

Gloor, S., Bontadina, F., Hegglin, D., Deplazes, P., Breitenmoser, U. (2001). The rise of urban 
fox populations in Switzerland. Mammalian Biology, 66: 155-164.  

Gortázar Schmidt, C., Calvete Margolles, C., Lucientes Curdi, J. (1992). Helminths of red fox 
(Vulpes vulpes) in central Ebro Valley, northeastern Spain: preliminary report. Erkrankungen der 
Zootiere, Suppl. No. 34: 345-348. 

Gortázar, C. (1997). Ecología y patología del zorro (Vulpes vulpes L.) en el Valle Medio del 
Ebro. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza.  

Gortázar, C. (2002). Vulpes vulpes. Zorro. Pp. 242-245. En: Palomo, L.J., Gisbert, J. (Eds.). 
Atlas de los Mamíferos Terrestres de España.  Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza-SECEM-SECEMU, Madrid.  

Gortázar, C. (2007). Vulpes vulpes. Zorro. Pp. 277-279. En: Palomo, L.J., Gisbert, J., Blanco, 
J.C. (Eds.). Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España.  Dirección General para 
la Biodiversidad-SECEM-SECEMU, Madrid.  

Gortázar, C., Castillo, J. A., Lucientes, J., Blanco, J. C., Arriolabengoa, A., Calvete, C. (1994). 
Factors affecting Dirofilaria immitis prevalence in red foxes in northeastern Spain. Journal of 
Wildlife Diseases, 30 (4): 545-547. 

Gortázar, C., Ferreras, P., Villafuerte, R., Martín, M., Blanco, J. C. (2003). Habitat related 
differences in age structure and reproductive parameters of red foxes. Acta Theriologica, 48: 
93-100.  

Gortázar, C., Travaini, A., Delibes, M. (2000). Habitat-related microgeographic body size 
variation in two Mediterranean populations of red fox (Vulpes vulpes). Journal of Zoology, 250 
(3): 335-338.  

Gortázar, C., Villafuerte, R., Blanco, J.C., Luco, D.F. (1998a). Enzootic sarcoptic mange in red 
foxes in Spain. Zeitschrift fur Jagdwissenschaft, 44: 251-256.  

Gortázar, C., Villafuerte, R., Lucientes, J., Fernández de Luco, D. (1998). Habitat related 
differences in helminth parasites of red foxes in the Ebro Valley. Veterinary Parasitology, 80 (1): 
75-81. 

Gortázar, C., Villafuerte, R., Martín, M. (2000). Success of traditional restocking of red-legged 
partridge for hunting purposes in areas of low density of northeast Spain Aragón. Zeitschrift fur 
Jagdwissenschaft, 46: 23-30.  

Goszczynski, J. (1974). Studies on the food of foxes. Acta Theriologica, 19: 1-18.  

Grilo, C., Bissonette, J. A., Santos-Reis, M. (2008). Spatial-temporal patterns in Mediterranean 
carnivore road casualties: consequences for mitigation. Biological Conservation, 142 (2): 301-
313. 

Guix, J. C., Ruiz, X. (2000). Frugivoria i dispersio de llavors per mamifers carnivors a la Serra 
de Collserola, amb especial referencia a la guineu (Vulpes vulpes). Pp. 133-138. En: Llimona, 
F., Espelta, J. M., Guix, J. C., Mateos, E., Rodríguez-Teijeiro, J. D. (Eds.). I Jornades sobre la 



López-Martín, J. M. (2010). Zorro  – Vulpes vulpes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, 
A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

15

recerca en els sistemes naturals a Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Consorci Parc de 
Collserola, Barcelona. 

Harris, S., Baker, P. (2001). Urban foxes. 2nd Ed. Whittet Books, Stowmarket.  

Harris, S., Lloyd, H. G. (1991). Fox Vulpes vulpes. Pp. 351-367. En: Corbet, G.B., Harris, S. 
(Eds.). The handbook of British mammals. 3rd. Blackwell Scientific Publications, Oxford.  

Harris, S., Morris, P., Wray, S., Yalden, D. (1995). A review of British mammals other than 
Cetaceans. Joint Nature Conservation Committee, Peterborough.  

Harris, S., Smith, G. C. (1987). Demography of two urban fox (Vulpes vulpes) populations. 
Journal of Applied Ecology, 24: 75-86.  

Harris, S., Trewhella, W. J. (1988). An analysis of some of the factors affecting dispersal in an 
urban fox (Vulpes vulpes) population. Journal of Applied Ecology, 25: 409-422.  

Harrison, D. J., Bissonette, J. A., Sherburne, J. A. (1989). Spatial relationships between coyotes 
and red foxes in eastern Maine. Journal of Wildlife Management, 53: 181-185.  

Hartley, F. G., Follett, B. K., Harris, S., Hirst, D., McNeilly, A. S. (1994). The endocrinology of 
gestation failure in foxes (Vulpes vulpes). Journal of Reproduction and Fertility, 100: 341-346.  

Helldin, J. O., Danielsson, A. V. (2007). Changes in red fox Vulpes vulpes diet due to 
colonisation by lynx Lynx lynx. Wildlife Biology, 13: 475-480.  

Helldin, J. O., Liberg, O., Gloersen, G. (2006). Lynx (Lynx lynx) killing red foxes (Vulpes vulpes) 
in boreal Sweden - Frequency and population effects. Journal of Zoology, 270: 657-663.  

Henry, C. (2004). Organisation socio-spatiale d'une population de renards roux (Vulpes vulpes) 
en milieu rural.  Tesis Doctoral. Université Louis Pasteur Strasbourg I.  

Hernández, A. (1993). The role of birds and mammals in the dispersal ecology of Rhamnus 
alpinus (Rhamnaceae) in the Cantabrian Mts. Folia Zoologica, 42 (2): 105-109. 

Hernández, A. (2005). Topos en la dieta de zorros rojos en el noroeste de España. Galemys, 
17 (1-2): 87-90. 

Hernández, A. (2008). Cherry removal by seed-dispersing mammals: mutualism through 
commensal association with frugivorous birds. Polish Journal of Ecology, 56 (1): 127-138. 

Herrera, C. M. (1989). Frugiory and seed dispersal by carnivorous mammals, and associated 
fruit characteristics, in undisturbed Mediterranean habitats. Oikos, 55: 250-262.  

Hersteinsson, P., Macdonald, D. W. (1982). Some comparisons between red and Arctic foxes, 
Vulpes vulpes and Alopex lagopus, as revealed by radio tracking. Symposium of the Zoological 
Society of London, 49: 259-289.  

Hersteinsson, P., Macdonald, D. W. (1992). Interspecific competition and the geographical 
distribution of red and Arctic foxes Vulpes vulpes and Alopex lagopus. Oikos, 64: 505-515.  

Hewson, R. (1984). Scavenging and predation upon sheep and lambs in west Scotland. Journal 
of Applied Ecology, 21: 843-868.  

Hewson, R. (1986). Distribution and density of fox breeding dens and the effects of 
management. Journal of Applied Ecology, 23: 531-538.  

Heydon, M. J., Bulloch, P. (1997). Mousedeer densities in a tropical rainforest: the impact of 
selective logging. Journal of Applied Ecology, 34: 484-496.  

Heydon, M. J., Reynolds, J. C. (2000). Fox (Vulpes vulpes) management in three contrasting 
regions of Britain, in relation to agricultural and sporting interests. Journal of Zoology, 251: 237-
252.  



López-Martín, J. M. (2010). Zorro  – Vulpes vulpes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, 
A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

16

Holmes, J. C. (1995). Population regulation: a dynamic complex of interactions. Wildlife 
Research, 22: 11-19.  

Jarnemo, A. (2004). Predation processes: behavioural interactions between red fox and roe 
deer during the fawning season. Journal of Ethology, 22: 167-173.  

Jarnemo, A., Liberg, O. (2005). Red fox removal and roe deer fawn survival - A 14-year study. 
Journal of Wildlife Management, 69: 1090-1098.  

Jedrzejewski, W., Jedrzejewska, B. (1992). Foraging and diet of the red fox Vulpes vulpes in 
relation to variable food resources in Bialowieza National Park, Poland. Ecography, 15: 212-
220.  

Jensen, B., Nielsen, L. B. (1968). Age determination in the red fox from canine tooth sections. 
Danish Review of Game Biology, 5: 1-15.  

Jensen, B., Sequeira, D. M. (1978). The diet of the red fox (Vulpes vulpes) in Denmark. Danish 
Review of Game Biology, 10: 2-16.  

Jobin, A., Molinari, P., Breitenmoser, U. (2000). Prey spectrum, prey preference and 
consumption rates of the Eurasian lynx in the Swiss Jura Mountains. Acta Theriologica, 45: 243-
252.  

Johnson, W. J. (1970). Food habits of the red fox in Isle Royale National Park, Lake Superior. 
American Midland Naturalist, 84: 568-572.  

Kinnear, J. E., Summer, N. R., Onus, M. L. (2002). The red fox in Australia -an exotic predator 
turned biocontrol agent. Biological Conservation, 108: 335-359.  

Kjellander, P., Nordstrom, J. (2003). Cyclic voles, prey switching in red fox, and roe deer 
dynamics - A test of the alternative prey hypothesis. Oikos, 101: 338-344.  

Kolb, H. H., Hewson, R. (1979). Variation in the diet of foxes in Scotland. Acta Theriologica, 24: 
69-83.  

Laffitte, R. (2001). Zorros matados por lince en Doñana. Galemys, 13 (1): 81. 

Larivière, S., Pasitschniak-Arts, M. (1996). Vulpes vulpes. Mammalian Species, 537: 1-11.  

Lavin, S. R., Van Deelen, T. R., Brown, P. W., Warner, R. E., Ambrose, S. H. (2003). Prey use 
by red foxes (Vulpes vulpes) in urban and rural areas of Illinois. Canadian Journal of Zoology, 
81: 1070-1082.  

Lindström, E. R. (1992). Diet and demographics of the red fox (Vulpes vulpes) in relation to 
population density -thes sarcoptic mange event in Scandinavia. Pp. 922-931. En: McCullough, 
D.R., Barret, R.H. (Eds.). Wildlife 2001: Populations.  Elsevier, London.  

Little, T. W. A., Swan, C., Thompson, H. V., Wilesmith, J. W. (1982). Bovine tuberculosis in 
domestic and wild mammals in an area of Dorset. III. The prevalence of tuberculosis in 
mammals other than badgers and cattle. Journal of Hygiene, 89: 211-246.  

Lloyd, H.G. (1980). The red fox.  Batsford, London.  

López-Martín, J. M., Mañas, F., López-Claessens, S. (2007). Parámetros reproductivos y 
estructura de edad del zorro Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) en el NE de España: efectos del 
control de sus poblaciones. Galemys, 19 (n.e.): 25-36.  

López-Neyra, C. R. (1944). Compendio helmintología ibérica (continuación). Parte II. Capitulo 
III. Revista. Ibérica de Parasitología, 4: 403-491. 

López-Peña, M., Quiroga, M. I., Vázquez, S., Nieto, J. M. (1994). Detection of canine distemper 
viral antigen in foxes (Vulpes vulpes) in northwestern Spain. Journal of Wildlife Diseases, 30 
(1): 95-98. 



López-Martín, J. M. (2010). Zorro  – Vulpes vulpes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, 
A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

17

Lucherini, M., Crema, G. (1994). Seasonal variation in diet and trophic niche of red fox in an 
alpine habitat. Zeitschrift fur Säugetierkunde, 59: 1-9.  

Lucherini, M., Lovari, S. (1996). Habitat richness affects home range size in the red fox Vulpes 
vulpes. Behavioural Processes, 36: 103-106.  

Macdonald, D. W. (1977). The behavioural ecology of the red fox.  Tesis Doctoral. University of 
Oxford.  

Macdonald, D. W. (1979). 'Helpers' in fox society. Nature, 282: 69-71.  

Macdonald, D. W. (1980). Social factors affecting reproduction amongst red foxes (Vulpes 
vulpes L., 1758). Pp. 123-175. En: Zimen, E (Ed.). The red fox, symposium on behavior and 
ecology. Biogeographica, 18. Dr. W. Junk Publishers, The Hague.  

Macdonald, D. W. (1981). Resource dispersion and the social organisation of the red fox 
(Vulpes vulpes). Pp. 918-949. En: Chapman, J. A., Pursley, D. (Eds.). The First International 
Worlwide Furbearer Conference. Frotsburg, Maryland.  

Macdonald, D. W. (1983). The ecology of carnivore social behaviour. Nature, 301: 379-384.  

Macdonald, D. W. (1987). Running with the fox. Unwin Hymen, London.  

Macdonald, D. W. (1997). On food preferences in the red fox. Mammal Review, 7: 7-23.  

Macdonald, D. W., Bacon, P. J.  (1982). Fox society contact rate and rabies epizootiology. 
Microbiology and Infectious Diseases, 5: 247-256.  

Macdonald, D. W., Reynolds, J. C. (2004). Red fox Vulpes vulpes Linnaeus, 1758. Pp. 129-136. 
En: Sillero-Zubiri, C., Hoffmann, M., Macdonald, D. W. (Eds.). Canids: Foxes, Wolves, Jackals 
and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan.  IUCN/SSC Canid Specialist Group, 
Gland and Cambridge.  

Macdonald, D. W., Reynolds, J. C. (2010). Vulpes vulpes. En: IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2010.1. <www.iucnredlist.org>.  

Macdonald, D.W., Reynolds, J.C. (2004). Red fox Vulpes vulpes Linnaeus, 1758. Pp. 129-136. 
En: Sillero-Zubiri, C., Hoffmann, M. y Macdonald, D.W. (Eds.). Canids: Foxes, Wolves, Jackals 
and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan.  IUCN/SSC Canid Specialist Group, 
Gland, Switzerland and Cambridge, UK.  

Macdonald, D. W., Tattersall, F. H., Johnson, P. J., Carbone, C., Reynolds, J. C., Langbein, J., 
Rushton, S. P., Shirley, M. D. F. (2000). Managing Brittish mammals: case studies form the 
hunting debate. Wildlife Conservation Research Unit, University of Oxford.  

Maekawa, K., Yoneda, M., Tgashi, H. (1980). A preliminary study of the age structure of the red 
fox in Eastern Hokkaido. Japanese Journal of Ecology, 30: 103-108.  

Mañas, S., Ferrer, D., Castellà, J., López-Martín, J.M. (2005). Cardiopulmonary helminth 
parasites of red foxes (Vulpes vulpes) in Catalonia, northeastern Spain. The Veterinary Journal, 
169: 118-120.  

Marco, I., Ferroglio, E., López-Olvera, J. R., Montane, J., Lavin, S. (2008). High seroprevalence 
of Neospora caninum in the red fox (Vulpes vulpes) in the Pyrenees (NE Spain). Veterinary 
Parasitology, 152 (3-4): 321-324. 

Marín Iniesta, F., Marín Iniesta, E., Martín Luengo, F. (1982). Papel de perros y zorros como 
reservorio de leishmaniosis en la región Murciana. Resultados preliminaires. Revista Ibérica de 
Parasitología, 42 (3): 307-313. 

Marks, C. A., Bloomfield, T. E. (2006). Home-range size and selection of natal den and diurnal 
shelter sites by urban red foxes (Vulpes vulpes) in Melbourne. Wildlife Research, 33: 339-347.  



López-Martín, J. M. (2010). Zorro  – Vulpes vulpes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, 
A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

18

Martín-Atance, P., León-Vizcaíno, L., Palomares, F., Revilla, E., González-Candela, M., 
Calzada, J., Cubero-Pablo, M. J., Delibes, M. (2006). Antibodies to Mycobacterium bovis in wild 
carnivores from Donana National Park (Spain). Journal of Wildlife Diseases, 42 (3): 704-708. 

Martínez, F., Hernández, S., Calero, R., Moreno, T. (1978). Contribución al conocimiento de los 
parásitos del zorro (Vulpes vulpes). Revista Ibérica de Parasitología, 38 (1-2): 207-211. 

Martínez, I., García, D., Obeso, J. R. (2008). Differential seed dispersal patterns generated by a 
common assemblage of vertebrate frugivores in three fleshy-fruited trees. Ecoscience, 15 (2): 
189-199. 

Martorell, J. I., Gortazar Schmidt, C. (1993). Reproduction of red foxes (Vulpes vulpes 
Linnaeus, 1758) in north-eastern Spain: a preliminary report. Revue Scientifique et Technique 
Office International des Epizooties, 12 (1): 19-22. 

Meia, J. S. (1994). Social organization of a red fox (Vulpes vulpes) population in a mountainous 
habitat.  Tesis Doctoral. University of Neuchâtel.  

Meia, J. S., Masó, A. (2004). El zorro: descripción, comportamiento, vida social, mitología, 
observación. Editorial Omega, Barcelona.  

Meia, J.S., Weber, J. M. (1993). Choice of resting sites by female foxes Vulpes vulpes in a 
mountainous habitat. Acta Theriologica, 38: 81-91.  

Meriggi, A., Mazzoni della Stella, R., Brangi, A., Ferloni, M., Masseroni, E., Merli, E., Pompilio, 
L. (2005). The reintroduction of grey and red-legged partridges (Perdix perdix and Alectoris 
rufa) in Tuscany: a metapopulation approach. Italian Journal of Zoology, 74 (3): 215-237. 

Millán, J., Candela, M. G., López-Bao, J. V., Pereira, M., Jiménez, M. A., León-Vizcaíno, L. 
(2009). Leptospirosis in wild and domestic carnivores in natural areas in Andalusia, Spain. 
Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 9 (5): 549-554. 

Millán, J., Gortázar, C., Tizzani, P., Buenestado, F. J. (2002). Do helminths increase the 
vulnerability of released pheasants to fox predation? Journal of Helminthology, 76: 225-229.  

Millán, J., Jiménez, M. A., Viota, M., Candela, M. G., Pena, L., León-Vizcaíno, L. (2008). 
Disseminated bovine tuberculosis in a wild red fox (Vulpes vulpes) in southern Spain. Journal of 
Wildlife Diseases, 44 (3): 701-706. 

Millán, J., Ruiz-Fons, F., M´srquez, F. J., Viota, M., López-Bao, J. V., Martín-Mateo, M. P. 
(2007). Ectoparasites of the endangered Iberian lynx Lynx pardinus and sympatric wild and 
domestic carnivores in Spain. Medical and Veterinary Entomology, 21 (3): 248-254. 

Miquel, J., Segovia, J. M., Feliu, C., Torres, J. (1996). On Physaloptera sibirica Petrow et 
Gorbunow, 1931 (Nematoda: Physalopteridae) parasitizing Iberian mammals. Wiadomosci 
Parazytologiczne, 42 (4): 435-442. 

Miquel, J., Torres, J., Casanova, J. C., Feliu, C. (1994a). Helmints paràsits de carnívors 
silvestres a Catalunya. Particularitats de la fauna del Montseny. Museu de Granollers: 166.  

Miquel, J., Torres, J., Feliu, C., Casanova, J. C., Ruiz-Olmo, J., Segovia, J. M. (1994b). 
Helminthfauna of Canidae and Felidae in the Montseny Massif (Catalonia, Spain). Doñana, Acta 
Vertebrata, 21 (2): 131-142. 

Mitchell-Jones, A.J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Krystufek, B., Spitzenberger, F., Stubbe, M., 
Thissen, J.B.M., Vohralik, V., Zime, J. (1999). Atlas of European Mammals. The Academic 
Press, London.  

Monclus, R., Arroyo, M., Valencia, A., de Miguel, F. J. (2009). Red foxes (Vulpes vulpes) use 
rabbit (Oryctolagus cuniculus) scent marks as territorial marking sites. Journal of Ethology, 27 
(1): 153-156. 

Mulder, J. L. (1985). Spatial organization. movement and dispersal of Deutch red fox (Vulpes 
vulpes) population: some preliminary results. Revue d'Ecologie (Terre et Vie), 40: 133-138.  



López-Martín, J. M. (2010). Zorro  – Vulpes vulpes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, 
A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

19

Navarrete, I., Habela, M., Reina, D., Nieto, C. G., Serrano, F., Verdugo, S., Brena, M. (1990). 
Parasites of feral carnivores in Caceres Province, Spain. Erkrankungen der Zootiere, Suppl. No. 
32: 229-231. 

Nielsen, S. M. (1990). The food of rural and suburban woodland foxes Vulpes vulpes in 
Denmark. Natura Jutlandica, 23: 25-32.  

Nowak, R. M. (1991). Walker's mammals of the World.  The John Hopkins University Press, 
Baltimore.  

Pacquet, P.C. (1992). Prey use strategies of sympatric wolves and coyotes in Riding Mountain 
National Park, Manitoba. Journal of Wildlife Management, 73: 337-343.  

Padial, J. M., Avila, E., Gil-Sánchez, J. M. (2002). Feeding habits and overlap among red fox 
(Vulpes vulpes) and stone marten (Martes foina) in two Mediterranean mountain habitats. 
Mammalian Biology, 67 (3): 137-146. 

Palomares, F., Ferreras, F., Fedriani, J.M., Delibes, M. (1996). Spatial relationships between 
Iberian lynx and other carnivores in an area of southwestern Spain. Journal of Applied Ecology, 
33: 5-13.  

Palomares, F., Ruiz-Martínez, I. (1994). Dichte des Rotfuchses und die Beute an Niederwild 
wahrend der Periode der Jungenaufzucht im Sudosten Spaniens. Zeitschrift fur 
Jagdwissenschaft, 40 (3): 145-155. 

Pandolfi, M., Santolini, R., Bonacoscia, M. (1991). Spotlight census of red fox (Vulpes vulpes) 
and the domestic cat (Felis catus) in the three samples areas of the Marches region (Central 
Italy). Hystrix, 3: 221-224.  

Panzacchi, M., Linnell, J. D. C., Serrao, G., Eie, S., Odden, M., Odden, J., Andersen, R. (2007). 
Evaluation of the importance of roe deer fawns in the spring-summer diet of red foxes in 
southeastern Norway. Ecological Research, 23 (5): 889-896.  

Penteriani, V., Delgado, M.M. (2010). Buho real –Bubo bubo. En: Enciclopedia Virtual de los 
Vertebrados Españoles. Salvador, A., Bautista, L.M. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org. 

Pérez-Jiménez, J. M., Soler-Cruz, M., Benítez-Rodríguez, R., Ruiz-Martínez, I., Díaz-López, M., 
Palomares-Fernández, F., Delibes de Castro, M. (1990). Phthiraptera from some wild 
carnivores in Spain. Systematic Parasitology, 15 (2): 107-117. 

Pérez-Martín, J. E., Serrano, F. J., Reina, D., Mora, J. A., Navarrete, I. (2000). Sylvatic 
trichinellosis in southwestern Spain. Journal of Wildlife Diseases, 36 (3): 531-534.  

Peris, S., Morales, J. (2004). Use of passages across a canal by wild mammals and related 
mortality.European Journal of Wildlife Research, 50 (2): 67-72. 

Phillips, M., Clark, W. R., Sovada, M. A., Horn, D. J., Koford, R. R., Greenwood, R. J. (2003). 
Predator selection of prairie landscape features and its relation to duck nest success. Journal of 
Wildlife Management, 67: 104-114.  

Phillips, R. L. (1970). Age ratios of Iowa foxes. Journal of Wildlife Management, 34: 52-56.  

Piotr, T., Bartomiej, G., Adrian, S. (2002). Influence of the red fox (Vulpes vulpes, Linnaeus 
1758) on the distribution and number of breeding birds in an intensively used farmland. 
Ecological Research, 17: 395-399.  

Preston, E. M. (1975). Home range defense in the red fox, Vulpes vulpes. Journal of 
Mammalogy, 56: 645-652.  

Prigioni, C., Tacchi, F. (1991). Nichia trofica della volpe Vulpes vulpes nella Valle del Ticino. 
Hystrix, 3: 65-75.  



López-Martín, J. M. (2010). Zorro  – Vulpes vulpes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, 
A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

20

Quinteiro, J., Rey-Mendez, M. (2003). Differenciacion xenetica entre poboacions galaicas do 
raposo, Vulpes vulpes Linnaeus 1758, baseada nas secuencias do xen citocromo b do adn 
mitocondrial. Revista Real Academia Galega de Ciencias, 22: 5-14.  

Rau, M. (1987). Ecología del zorro (Vulpes vulpes) en el coto de Doñana. Tesis Doctoral. 
Universidad de Sevilla.  

Rausch, V. R., Rausch, R. L. (1979). Karyotype of the red fox, Vulpes vulpes L., in Alaska. 
Northwest Science, 53: 54-57. 

Reig, S., de la Cuesta, L., Palacios, F. (1985). The impact of human activities on the food habits 
of red fox and wolf in Old Castille, Spain. Terre et la Vie, 40 (2): 151-155.  

Reynolds, J. C. (2000). Fox control in the countryside. The Game Conservancy Trust, 
Fordinbridge, Hants.  

Reynolds, J. C., Tapper, S. C. (1995a). Predation by foxes Vulpes vulpes on brown hares 
Lepus europaeus in central England, and its potential impact on annual population growth. 
Wildlife Biology, 1: 145-158.  

Reynolds, J. C., Tapper, S. C. (1995b). The ecology of the red fox Vulpes vulpes in relation to 
small game in rural southern England. Wildlife Biology, 1: 105-119.  

Reynolds, P. (1979). Preliminary observations on the food of the fox (Vulpes vulpes) in the 
Camargue with special reference to rabbit (Oryctolagus cuniculus) predation. Mammalia, 43: 
295-307.  

Ribeiro, H., Capela, R. (1989). Sifonapteros de Portugal (Insecta Siphonaptera). 4 - Um novo 
achado: Odontopsyllus quirosi quirosi (Gil Collado, 1934). Boletim da Sociedade Portuguesa de 
Entomologia, Suppl. No. 110: 97-99. 

Risbey, D. A., Calver, M .C., Short, J., Bradley, J. S., Wright, I. W. (2000). The impact of cats 
and foxes on the small vertebrate fauna of Heirisson Prong, Western Australia. II. A field 
experiment. Wildlife Research, 27: 223-235.  

Rivera, J. G., Rey, A. C. (1983). Structure d'une communaute de carnivores dans la Cordillere 
Cantabrique occidental.Terre et la Vie, 37 (2): 145-160. 

Rodríguez, A., Carbonell, E. (1998). Gastrointestinal parasites of the Iberian lynx and other wild 
carnivores from central Spain. Acta Parasitologica, 43 (3): 128-136.  

Rodríguez, A., Crema, G., Delibes, M. (1977). Factors affecting crossing of red foxes and 
wildcats through non-wildlife passages across a high-speed railway. Ecography, 20 (3): 287-
294. 

Romero González, M., Salazar Fernández, J. (1979). Aspectos parasitológicos en una 
población de zorros (Vulpes vulpes) en Málaga. Boletín de la Estación Central de Ecología, 8 
(16): 49-52. 

Rosalino, L. M., Santos-Reis, M. (2008). Fruit consumption by carnivores in Mediterranean 
Europe. Mammal Review, 39: 67-78.  

Ruette, S., Stahl, P., Albaret, M. (2003). Applying distance-sampling methods to spotlight 
counts of red foxes. Journal of Applied Ecology, 40: 32-43.  

Ruiz-Olmo, J. (1992). Datos sobre el ciclo reproductor y el "sex-ratio" del zorro (Vulpes vulpes 
L.) en el Vallés Oriental (NE de la Península Ibérica). Historia Animalium, 1: 121-127. 

Ruiz-Olmo, J., Blanch, F., Vidal, F. (2003). Relationships between the red fox and waterbirds in 
Ebro Delta Natural Park, N.E. Spain. Waterbirds, 26 (2): 217-225.  

Ruiz-Olmo, J., Grau, J. M. T., Puig, R. (1990). Comparación de la evolución de las poblaciones 
de zorro (Vulpes vulpes L., 1758) en el NE ibérico en base a datos históricos (siglos 18-19) y 
actuales (siglo 20). Miscellania Zoologica, 14: 225-231.  



López-Martín, J. M. (2010). Zorro  – Vulpes vulpes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, 
A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

21

Russell, A. J. M., Storch, I. (2004). Summer food of sympatric red fox and pine marten in the 
German Alps. European Journal of Wildlife Research, 50: 53-58.  

Santos, M. J., Pinto, B. M., Santos-Reis, M. (2007). Trophic niche partitioning between two 
native and two exotic carnivores in SW Portugal. Web Ecology, 7: 1-62. 

Santos, N., Almendra, C., Tavares, L. (2009). Serologic survey for canine distemper virus and 
canine parvovirus in free-ranging wild carnivores from Portugal. Journal of Wildlife Diseases, 45 
(1): 221-226. 

Sargeant, A. B., Allen, S. H., Eberhardt, R. T. (1984). Red fox predation on breeding ducks in 
midcontinent North America. Wildlife Monographs, 89: 3-41.  

Sargeant, A.B., Allen, S.H., Hastings, J.O. (1987). Spatial relations between sympatric coyotes 
and red foxes in north Dakota. Journal of Wildlife Management, 51: 285-293.  

Sarmento, P., Cruz, J., Eira, C., Fonseca, C. (2009). Evaluation of camera trapping for 
estimating red fox abundance. Journal of Wildlife Management, 73 (7): 1207-1212.  

Schantz, T.v. (1981). Female cooperation, male competition, and dispersal in the red fox Vulpes 
vulpes. Oikos, 37: 63-68.  

Segovia, J. M., Torres, J., Miquel, J. (2002). The red fox, Vulpes vulpes L., as a potential 
reservoir of zoonotic flukes in the Iberian Peninsula. Acta Parasitologica, 47 (2): 163-166. 

Selas, V., Vik, J. O. (2006). Possible impact of snow depth and ungulate carcasses on red fox 
(Vulpes vulpes) populations in Norway, 1897-1976. Journal of Zoology, 269: 299-308.  

Semiao-Santos, S. J., Abranches, P., Silva-Pereira, M. C. D., Santos-Gomes, G. M., 
Fernandes, J. P., Vetter, J. C. M. (1996). Reliability of serological methods for detection of 
leishmaniasis in Portuguese domestic and wild reservoirs. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 
91 (6): 747-750. 

Serafini, P., Lovari, S. (1993). Food habits and trophic niche overlap of the red fox and the 
stone marten in a Mediterranean rural area. Acta Theriologica, 38: 233-244.  

Serrano, F. J., Pérez-Martín, E., Reina, D., Nieto, C. G., Navarrete, I., Murrell, K. D. (1998). 
Intensity of natural Trichinella spiralis and T. britovi infections in animal hosts of Extremadura 
(Spain) and its repercussion for diagnosis by direct methods. Research and Reviews in 
Parasitology, 58 (2): 117-120. 

Servin, J., Rau, J. R., Delibes, M. (1991). Activity pattern of the red fox Vulpes vulpes in 
Doñana, SW Spain. Acta Theriologica, 36 (3-4): 369-373. 

Seymour, A. S., Harris, S., White, P. C. L. (2004). Potential effects of reserve size on incidental 
nest predation by red foxes Vulpes vulpes. Ecological Modelling, 175: 101-114.  

Sillero-Zubiri, C., Hoffmann, M., Macdonald, D. W. (Eds.) (2004). Canids: Foxes, Wolves, 
Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan.  IUCN/SSC Canid Specialist 
Group, Gland and Cambridge.  

Simpson, V. R. (2002). Wild animals as reservoirs of infectious diseases in the UK. The 
Veterinary Journal, 163: 128-146.  

Sobrino, R., Dubey, J. P., Pabón, M., Linarez, N., Kwok, O. C., Millán, J., Arnal, M. C., Luco, D. 
F., López-Gatius, F., Thulliez, P., Gortázar, C., Almería, S. (2008). Neospora caninum 
antibodies in wild carnivores from Spain. Veterinary Parasitology, 155 (3-4): 190-197. 

Sobrino, R., Ferroglio, E., Oleaga, A., Romano, A., Millán, J., Revilla, A., Arnal, M. C., 
Trisciuoglio, A., Gortázar, C. (2008). Characterization of widespread canine leishmaniasis 
among wild carnivores from Spain. Veterinary Parasitology, 155 (3-4): 198-203. 

Sole, J. (2000). Depredaciones de zorro Vulpes vulpes sobre búho real Bubo bubo en un área 
del litoral Ibérico.Ardeola, 47 (1): 97-99. 



López-Martín, J. M. (2010). Zorro  – Vulpes vulpes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, 
A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

22

Soulsbury, C. D., Iossa, G., Baker, P. J., Cole, N. C., Funk, S. M., Harris, S. (2007). The impact 
of sarcoptic mange Sarcoptes scabiei on the British fox Vulpes vulpes population. Mammal 
Review, 37: 278-296.  

Sovada, M. A., Sargeant, A. B., Grier, J. W. (1995). Differential affects of coyotes and red foxes 
on duck nest success. Journal of Wildlife Management, 59: 1-19.  

Storch, I., Lindström, E., Jounge, J. d. (1990). Diet and habitat selection of pine marten in 
relation to competition with the red fox. Acta Theriologica, 35: 311-320.  

Storch, I., Willebrand, T. (1991). Management implications of nest and brood predation in 
grouse. Ornis Scandinavica, 22: 271-272.  

Storm, G. L., Andrews, R. D., Phillips, R. L., Bishop, R. A., Sniff, D. B., Tester, J. R. (1976). 
Morphology, reproduction, dispersal, and mortality of midwestern red fox populations. Wildlife 
Monographs, 49: 1-82.  

Sunde, P., Overskaug, K., Kvam, T. (1999). Intraguild predation of lynxes on foxes: Evidence of 
interference competition? Ecography, 22: 521-523.  

Tapper, S. C. (1996). The effect of an experimental reduction in predation pressure on the 
breeding success and population density of prey partridges Perdix perdix. Journal of Applied 
Ecology, 33: 965-978.  

Tapper, S. C., Brockless, M., Potts, G. R. (1993). Effet de  la limitation des predateurs sur les 
populations de perdrix grise (Perdix perdix) et de lievre d'Europe (Lepus europaeus). Pp. 37-44. 
En: Migot, P., Stahl, P. (Eds.). Prédation et Gestion des Prédateurs. ONC-UNDFDC, Paris. 

Tella, J. L., Torre, I. (1990). Observaciones sobre relaciones cleptoparasitarias interespecificas 
en el alimoche Neophron percnopterus. Butlleti del Grup Catala d'Anellament, 7: 33-35. 

Traba, J., Arrieta, S., Herranz, J., Clamagirand, M. C. (2006). Red fox (Vulpes vulpes L.) favour 
seed dispersal, germination and seedling survival of Mediterranean hackberry (Celtis australis 
L.). Acta Oecologica, 30 (1): 39-45. 

Travaini, A. (1994). Demografía de la población de zorros (Vulpes vulpes) del Parque Nacional 
de Doñana. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid.  

Travaini, A., Aldama, J. J., Laffitte, R., Delibes, M. (1993). Home range and activity patterns of 
red fox Vulpes vulpes breeding females. Acta Theriologica, 38: 427-434.  

Travaini, A., Delibes, M. (1995). Weight and external measurements of red foxes (Vulpes 
vulpes) from SW Spain. Zeitschrift fur Saugetierkunde, 60 (2): 121-123.  

Travassos Santos Dias, J. A. (1987). Carracas (Acarina-Ixodoidea) parasitas da raposa Vulpes 
vulpes (Linnaeus, 1758), em Portugal. Garcia De Orta Serie de Zoologia, 12 (1-2): 43-47. 

Trewhella, W. J., Harris, S., McAllister, F. E. (1988). Dispersal distance, home-range size and 
population density in the red fox (Vulpes vulpes): a quantitative analysis. Journal of Applied 
Ecology, 25: 423-434.  

Vericad, J. R. (1970). Estudio faunístico y biológico de los mamíferos montaraces del Pirineo. 
Publicaciones del Centro Pirenaico de Biología Experimental, 4: 1-231. 

Villafuerte, R., Luco, D. F., Gortázar, C., Blanco, J. C. (1996). Effect on red fox litter size and 
diet after rabbit haemorrhagic disease in north-eastern Spain. Journal of Zoology, 240 (4): 764-
767. 

Vingada, J. V., Keating, A. L., Sousa, J. P., Ferreira, A. J., Soares, M., Fonseca, C., Loureiro, S. 
P., Eira, C., Faria, M., Soares, A. M. V. M. (1995). Evolution of the red fox (Vulpes vulpes L.) 
diet in conjunction with prey availability. Proceedings of the International Union of Game 
Biologists Congress, 22: 157-163. 



López-Martín, J. M. (2010). Zorro  – Vulpes vulpes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, 
A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 

 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

23

Virgós, E. (2001). Relative value of riparian woodlands in landscapes with different forest cover 
for medium-sized Iberian carnivores. Biodiversity and Conservation, 10 (7): 1039-1049. 

Virgós, E., Tellería, J. L., Santos, T. (2002). A comparison on the response to forest 
fragmentation by medium-sized Iberian carnivores in central Spain. Biodiversity and 
Conservation, 11 (6): 1063-1079. 

Voigt, D. R. (1987). Red fox. Pp. 379-392. En: Nowak, M., Baker, J. A., Obbard, M. E., Malloch, 
B. (Eds.). Wild furbearer management and conservation in North America.  Ontario Ministry of 
Natural Resources, Ontario.  

Voigt, D. R., Earle, B. D. (1983). Avoidance of coyotes by red foxes family. Journal of Wildlife 
Management, 47: 852-857.  

Voigt, D. R., Macdonald, D. W. (1984). Variation in the spatial and social behaviour of the red 
fox. Acta Zoologica Fennica, 171: 261-265.  

Voigt, D. R., Tinline, R. L., Broekhoven, L. H. (1985). A spatial simulation model for rabies 
control. Pp. 311-349. En: Bacon, P.J. (Ed.). Population dynamics of rabies in wildlife. Academic 
Press, London.  

Wandeler, A. I., Lüps, P. (1993). Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) - Rotfuchs. Pp. 139-193. En: 
Niethammer, J., Krapp, F. (Eds.). Handbuch der Säugetiere Europas. Band 5: Raubsäuger - 
Carnivora (Fissipedia). Teil I: Canidae, Ursidae, Procyonidae, Mustelidae 1. Aula Verlag, 
Wiesbaden.   

Webbon, C. C., Baker, P. J., Harris, S. (2004). Faecal density counts for monitoring changes in 
red fox numbers in rural Britain. Journal of Applied Ecology, 41: 768-779.  

Weber, J. M. (1996). Food selection by adult red foxes Vulpes vulpes during a water vole 
decline. Wildlife Biology, 2: 283-288.  

White, P. C. L., Harris, S. (1994). Encounters between red foxes (Vulpes vulpes): Implications 
for territory maintenance, social cohesion and dispersal. Journal of Animal Ecology, 63: 315-
327.  

Wozencraft, W. C. (1993). Order Carnivora: Canidae. Pp. 285-287. En: Wilson, D. E., Reeder, 
D. M. (Eds.). Mammal species of the World: a taxonomic and geographic reference. 
Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.  

Yanes, M., Suárez, F. (1996). Incidental nest predation and lark conservation in an Iberian 
semiarid shrubsteppe. Conservation Biology, 10 (3): 881-887. 

Yom-Tov, Y., Yom-Tov, S., Barreiro, J., Blanco, J. C. (2007). Body size of the red fox Vulpes 
vulpes in Spain: the effect of agriculture. Biological Journal of the Linnean Society, 90 (4): 729-
734. 

Yoneda, M., Maekawa, K. (1982). Effects of hunting on age structure and survival rates of red 
fox in eastern Hokkaido. Journal of Wildlife Management, 46: 781-786.  

Zapata, S. C., Travaini, A., Delibes, M. (1995). Comparación entre varias técnicas de 
estimación de la edad en zorros, Vulpes vulpes, de Doñana (sur de la Península Ibérica). 
Doñana, Acta Vertebrata, 22 (1-2): 29-49. 

Zapata, S. C., Travaini, A., Delibes, M. (1998). Reproduction of the red fox, Vulpes vulpes, in 
Doñana, Southern Spain. Mammalia, 62: 139-142. 

 
 


	Descripción
	Dimorfismo sexual
	Biometría
	Peso
	Variación geográfica
	Hábitat
	Abundancia
	Estatus de conservación
	Factores de amenaza
	Medidas de conservación
	Distribución geográfica
	Ecología trófica
	Reproducción
	Estructura de poblaciones
	Interacciones
	Depredadores
	Parásitos y patógenos
	Actividad
	Dominio vital
	Dispersión
	Comportamiento
	Bibliografía

