
Con mot ivo de la  celebración de la  semana de homena je a l  
camello, El  Cabildo de Lanzarote  ha  promov ido la  real ización 

de varia s activ idades para  los a lumnos de primar ia  de la  I sla . 

La  semana del  camello es un reconoc imiento a  la  labor 

impagable que ha  real izado este an imal por los h abitantes de  

Lanzarote .  Durante c inco  s iglos  ha  partic ipado muy activamente 

en el  desarrollo  de este  pa isa je , que hoy,  es el  mayor atractivo  

turíst i co  de nuestra  isla .  

La  gu ía  d idáctica  que t ienes en tu s manos,  nace para  ampl iar el  

conoc imiento sobre el  camello y la  importancia  que ha tenido 

para la  isla  de Lanzarote .  

.  

 

  

C A B I L D O  D E  L A N Z A R O T E  



 

Nuestro “ camello ” ,  t i ene  una sola j oroba y  su  nombre  e s d romedar io  o  

camello d e  una j oroba .  En Canar ia s lo  l lamamos s implemente ,  camello .  Es 

un an imal domést i co  que  lleva en Canar ias más d e  600 años .  

Lo llamamos c amello por  influenc ia d e  los pr imeros e xploradore s ingle se s ,  

ya que  en inglé s al  d romedar io  se  le  llama “ camel” .  

Es un an imal vertebrado ,  d e  sangre  c al i ente ,  mamífero ,  y  v i v íparo 1.   

 

 

 

Pertenece  a la  f ami l i a d e  los c amélid os ,  que  se  d i vide en dos grande s grupos ;  

Lo s c amélid os con j oroba.  

Los hay  d e  una,  como nue stro camello o d romedar io , y  d e  dos 

j orobas .  V i ven en  zonas d e sért i cas d e  As ia ,  Europa y Austral i a .  

Lo s c amélid os s in  j oroba .   

Son cuatro e spe c i e s  que  v i ven  en zonas d e  alta montaña en Amér i ca 

d e l Sur .   

 

 

 

 

                                                   
1 L os  v i v í paros  n ac en  de  las  barr i gas  de  sus  mamás .  Los  o v í paros  n ac en  de  hue vos .  

Intenta id enti f i car  las s i luetas  d e  camélid os que  hay  más abajo .  

Aqu í  t i ene s algunas p i st as :  

 Dromedar io ,  e s  e l camello d e  Canar i as  so lo t i ene  una j oroba ,  llega a 

med ir  más d e  2  metros d e  altura .  

 Camello bactr iano :  t iene  dos j orobas y  mucho pe lo .  

 L lama:  no t iene  j oroba pero  e s bast ante  grande  y se  puede  cabalgar .  

Está domest i cada.  

 Alpaca:  t iene  e l pe lo muy ,  muy largo ,  e s  d omést i ca y se  cr í a por  su  

lana.  

 V i cuña :  e s salva j e ,  e s  e l  c amélid o más pequeño y  v i ve  en las  zonas 

más altas .  

  Gu anaco :  e s salvaj e ,  t i ene  e l cue llo largo  y d e lgado ,  e s  muy ráp id o 

corr i endo . 

 

  

{…………………… }  

{…………………… }  

{…………………… }  

{…………………… }  

{…………………… }  

{…………………… }  

 ¿Qué  s i gn i f i c a que  un an imal  e s mamífero?  

……………………………………………………………………………………………..  

 



 

El c amello t i ene  unas car acter í st i cas part i cu lare s que  e xpl i can por  qué  se  

han  adapt ado tan bi en a la  v ida en Lan zarote .  

Son su s mecan i smos d e  adaptac i ón para v i v i r  en cl imas muy se cos o  ár id os ,  

como los d e s i e rtos .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las  ore jas  
Son pequeñas y llen as d e  
pe los para ev i tar  que  le s 

entre  la arena d e l 
d e s ie rto . 

Lo s o j o s  
T i enen dos f i las d e  pe stañas ,  

para proteger se  d e l sol y d e  la 
arena.  E l párpado e s como una 
v i se ra.  T i enen lágr imas todo e l 

t i empo ,  para l impiar  e l o j o .  

La n ar i z  
Los ol lare s o  agu j e ros ,  

son alargados y 
e stre chos .  Se  c i e rran 
para que  no le s entre  

arena y segu i r  
re sp i rand o . 

La boca 
Se  pued e  abr i r  mucho para 

que  puedan comer 
arbustos con gr ande s 

e sp inas s in  p incharse .  Lo s 
labios son muy móvi le s .  

E l cue llo  
Es muy largo  y  fle x ible ,  
para pod er  comer de  las  

plant as alt as  y d e l sue lo .  
Ad emás lo ut i l i z an para 

equ i l i brarse .  

La j oroba 
Tambi én se  llama corcova,  

le s ayuda a bajar  la 
temperatura d e  su  cuerpo 
cuando hace  mucho calor .  

 
Est á re l lena d e……….……..  

Las  patas  
Son muy largas ,  par a 

mantener  e l cuerpo le j o s 
d e l sue lo que  se  cal i enta 
cuando hace  mucho calor .  

T i enen callo s  
En las patas ,  lo s p i e s y en e l 

pecho .  Son zonas s in  pe lo  con la 
p i e l muy dura.  

 
Si rven par a ………..……………….  

A l pe lo  d e  los c amélid os se  le  llama 
t ambi én lana.  
Es  muy calent i to y se  ut i l i za  para  
hacer  mantas ,  al fombras  y “ j aimas”   
que  son las  c asas  de l d e s i e rto .   

 ¿Qué  i s la s C anar i as son las  más  ár idas?  

……………………………………………………………………………………………..  

 

 Intenta terminar la  r ima:  

“ T an alto  como un Sansón y t i ene  ore jas d e  ……………………….. ”  

 

F o t o :  V í c t o r :  w w w . f l i c k r . c o m  



 

El c amello d e  Canar ias  e s una r aza autóctona,  lo  que  s i gn i f i ca que  e s ún i co 

en e l mundo ,  e s algo más baj i to  que  lo s que  v i ven en Áfr i ca,  pero más fuerte  

y ancho .  

 

 

 

 

 

 

 

A los  c amellos le s  gusta l levar  una d i e ta 

var iada,  p astorear  en e l campo y rumiar 2. A 

pe sar  d e  no ser  d e  la fami l i a  d e  los rumiante s .  

 

 ¿Sabe s hacer  e l movim iento d e  rumiar?   

 

 

 

Los c amellos d e  Lanzarote  comen mi llo ,  paja ,  

alf alf a,  afre cho ,  aulaga,  mato s alado ,  pencas d e  

tunera,  rastro j os ,  m i llo verd e  o palote ,  ho j as d e  

palmera.  

                                                   
2 De volve r e l  al imen to de sde  e l  e stómago a l a boca ,  y ma st i carlo  p or s e gun da v e z .  

Además nece s i tan tomar sal ,  cu ando no comen plantas “ s a ladas ” ,  como e l 

mato o la aulaga le s gust a c hupar  una p i ed ra d e  sal .  

Los c amellos  beben entre  10 y 30 l i tros d e  agua al d ía ,  pero  son f amosos 

porque  aguant an mucho t i empo s in  beber  agu a.   

 ¿Sabe s cu ánto t i empo e s? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Agua  

Sal  

Mi llo  

Alf alf a  

Paja  

Tunera 

Palmera 

Rastro j o  

 
 
 

En general son an imale s tranqu i los .  H ay c amellos que  son muy car iñosos ,  

pero cuando se  enfadan  son muy pe l i grosos y pued en mord er ,  dar  manotazos ,  

patadas y ap lastar  con e l  pe cho .  Tambi én e scupen para que  le s  d e j en  en paz .  

Se  d i ce  que  un camello nunca olv ida y a que  t i enen muy buena memoria.  

 

 

NÚM: 456 9235 -23 5  

RAZA: C amel lo  Canar io  (Camelus dromedar ius)  

 

ALTURA :  mac ho 184 c m,  hembra 153 c m.   

PESO:  mac ho 500 Kg.  Hembra 4 80 Kg.  

EDAD:  Pued en v i v i r  más  de 30 años .  

CARG A MÁXIMA:  350 Kg.  

VELOCIDAD:  Andan do 4  k m/h,  c or r i endo 45 k m/h.  

 ¿Y tú ,  te  acuerdas  d e  lo que  comi ste  ayer?  

……………………………………………………………………………………………..  

 

 ¿Qué  otros an imale s  conoce s que  rumian ? 

……………………………………………………………………………………………..  

 



 

Los c amellos l legaron a Lanzarote  hace  ya más d e  600 años .  Lo s pr imeros 

v in i e ron nadando de sde  Áfr i ca,  pero no llegaron so lo s ,  i ban atados a lo s 

barco s .  

 

 

 

Aunque  no son muy buenos nadadore s pueden flotan mucho por  e l ai r e  que  

t i enen en su………………………………………….……  Ad emás son capace s d e  cerrar  los 

………………………………………….. .  para que  no le s  entre  agua n i  arena.  Eso  s í ,  no 

pod ían hacer  n ada para d e fend erse  de  los pe ce s ,  que  le s pod ían  at acar .  

 

 

 

 

 

 

 

 

En aque l la  época y  c as i  hasta e l s i g lo XX ,  l a v ida en Lanzarote  era muy ,  

muy dura;  no habí a c arreteras ,  no había luz e lé ctr i ca,  no habí a c as i  agu a 

dulce  para beber ,  l a gente  ten í a que  i r  caminando a todas parte s ,  porque  

tampoco había co che s .   

 ¿Te  imagin as cómo ser ía tu  v ida s i  n inguna d e  e stas co sas?  

 ¿Conoce s a algu i en que  haya v i v id o s in  e stas comod idad e s?  Pued e s 

preguntar  cómo era la  v ida a lo s más mayore s d e  tu fami l i a.  

Hast a hace  bi en poco l a mayor í a d e  los lanzaroteños se  d ed i caba a la 

agr i cu ltura por  lo que  e l camello le s ayudó mucho ,  a prepar ar  e l terreno ,  

sembrar y cose char .  Par a e llo  los  agr i cu ltore s inventaron arne se s y aperos 

que  son ún i cos en e l mund o . 

 

 Relac i ona  c ada t area con su  foto :   

 Arar :  Remover  la t i e rra hac i endo surcos con e l arado .   

 T able ar :  extender  e l p i cón sobre  los c ampos con la “ tabla ” .  

 Sembrar :  Esparc i r  las  sem i llas u sando la t angan i lla.  

 Tr i l l ar :  Pi sar  la p lant a se c a para separ ar  e l grano d e  la paj a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuántos  k i lómetros tuv i e ron que  nadar?  

……………………………………………………………………………………………..  

 

“ S i  los  came llos  v i v en  
en  e l  de s ie rto podrán  

v i v i r  en  Lan zarote ,  que  
pare c e  un  de s ie rto ”  

F o t o :  E c h a d e r o  d e  lo s  c a m e l l o s  

F o t o :  A r c h i v o  H i s t ó r i c o  d e  T e g u i s e  

Los pr imeros conqu i stadore s  

europeos ;  en e l s i glo XV fueron 

los que  traj e ron a los  c amellos ;  

al  ver los d ebi e ron pensar :  

Y acertaron ,  porque  ensegu ida se  

conv i rt i eron en lo mejore s 

amigos d e  los Lanzaroteños ,  

ayudándole s a hacer  los tr abajos 

más duros .  



 

Una d e  las  tareas más  importante s que  hi c i e ron los camellos fue  la  d e  

transporte .  Son fuerte s ,  ya que  pueden cargar  entre  180 y 350  Kg ,  ad emás 

beben poca agua y se  al imentan con las p lantas  d e  Lanzarote .   

Estos an imale s  se  conv i rt i e ron en una gran ayuda para lo s c ampes inos d e  la 

i sla ,  fac i l i tándole s las t areas  d e l campo y e l tr ansporte  de  un lugar  a  otro 

por  los c aminos e stre chos d e  Lanzarote .  

 

 

 

As í  que  los  c amellos l levaban la co se cha,  la  comida,  e l agu a,  mercanc ías  

d e sd e  e l puerto ,  mudanzas ,  mater iale s par a hacer  casa y c aminos ,  y  todo lo 

que  tuv i e ra que  transportarse .  

Se gún la c arga se  u saban d i st intos aperos ,  aqu í  e st án los  más ut i l i z ados : 

S i ll a  de  Br azo s ,  se  coloca en e l centro d e  

la  j oroba .  S i rve  para c argar  obj e tos 

grande s ,  vendimiar….  

E l v aso  o baso :  se  llenaban las ce stas o 

barc in as y luego se  pon ía  más c arga por  

enc ima. Par a vac i ar lo se  d e sat aba por  abajo .  

E l Serón :  Se  ut i l i zaba para c argar  p i ed ra y arena.  

Para vac i ar lo se  abr ían las trampi llas  d e  debajo .  

¿Pued e s de c i rnos cual llevan e stos camello s?  

 

 

 

 

 

 ………………………………………………           ………………………………………. .…………..  

El c amello tambi én se  ut i l i zó  mucho para e l transpo rte  de  per sonas .  De  

pueblo en pueblo iba  e l méd i co ,  e l cartero ,  los c ampes inos iban a la  t i e rra .  

La “ S i ll a Ingle s a”  se  ut i l i zó  al  pr inc ip i o  para 

llevar  a la gente  más r i ca .  Como en un tax i .   

Ante s se  hac ían d e  madera,  pero ahor a  son  

todas d e  hi e rro ,  más re s i stente  y seguro .  

Inclu so t i enen c inturón de  segur idad .  

 

 

El c artero     Señore s paseando  

 

 

 

 

 

 ¿Qué  otros an imale s  d e  trabajo  conoce s?  

……………………………………………………………………………………………..  

 

 ¿Sabe s par a qué  se  ut i l i za  ahor a?  

……………………………………………………………………………………………..  

 

F o t o :  J a i m e  B a l l e s t e  

I l u s t r a c i o n e s :  L u i s  F a j a r d o  H e r n á n d e z  ( V a s o ,  s e r ó n  y  s i l l a  i n g le s a )  
U r s u l a  S h u l z  ( s i l l a  d e  b r a z o ) .  F o t o s :  A r c h i v o  H i s t ó r i c o  d e  T e g u i s e  

F o t o :  F e d a c  



 

Los c amellos ayudaron a los agr i cu ltore s a aprove char  las  pend i ente s al 

máx imo ,  llevando en e l se rón  p i ed ras para los  muros y arena par a hacer  

terrazas en los lugare s más e sc arpados  d e l norte  d e  Lanzarote .   

Ad emás trabaj aron  muy duramente  en otra zona muy d i fe rente ;  La Ger ia.  

 

 

 

Grac i as a  la forma d e  su s p i e s  c aminan  s in  hund i r se  por  enc ima de l rofe .  As í  

que  fueron ind i spensable s para constru i r  los hoyo s y los muros d e  los socos .   

Ad emás trabaj aban cargando  los re stos  d e  poda y 

por  supue sto en la vend imia,  llev ando  las  uvas en 

las  “ caj as  d e  vend im ia ” .  

 

 ¿Sabe s d e  qué  lugare s se  tr at a?  

 ¿Qué  d i fe renc ias  encuentras  entre  un  pai saj e  y  otro? 

 ¿Qué  cre e s qu e  se  cu lt i va  en c ada uno d e  e lla s?  

 

Con e l se rón en e l lomo ,  

los c amellos c argaron  

todas e sas  p i ed ras .  

 Pero… ¿qu i én 

cre e s que  puso  todas las 

p i ed ras d entro  d e l se rón?

P ai saj e  1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ai saj e  2 .  

  

 ¿Sabe s qué  se  cu lt i v a en La Ger ia?  

……………………………………………………………………………………………..  

 

I l u s t r a c i ó n :  L u i s  F a j a r d o  H e r n á n d e z .  
F o t o :  A r c h i v o  H i s t ó r i c o  d e  T e g u i s e  

F o t o :  K a r l  D a v i s o n .  w w w . f l i c k r . c o m  

F o t o :  J e z i e l  M a r t í n  



Cuando a Lanzarote  l legaron todas  las comod idade s que  d i sfrutamos:  los 

coche s ,  tr actore s ,  l a luz  e lé ctr i ca,  e l agu a corr i ente ,  los av i one s…. L legaron 

tambi én los pr imeros tur i stas .  

Poco a poco  los  c amellos fueron d e splazados ,  hast a que  a un j oven d e  Yai za 

se  le  ocurr i ó  llevar  a los tur i stas  d e  paseo por  lo s v olcane s .  

 

 

 

En Lanzarote  v i ven  ahor a unos 400 camellos ,  c as i  to dos  en Uga y Yai za .  

Ad emás ,  en Lanzarote  e stán unos d e  los camellos  más grande s d e l mundo . 

 ¿Sabe s d e c i rnos dónde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Todos los d ías los c amellos se  levant an d e  madrugada para i r  a  trabaj ar .  

Igual que  nosotros par a i r  al co le ,  los  c amellos t ambi én se  preparan .  

 Est as  son todas las  cos as que  t i enen hacer :  ¿Nos  Ayudas  a ord enarlas?  

 

Subi r  a  la montaña con lo s tur i stas v ar ia s ve ce s .  

L impiarse  y pe inarse .  ¡Hay que  e star  guapo s para los  tur i stas !  

Cenar  y dormir . 

Esperar  tranqu i lamente  a que  lleguen los tur i stas .  

Ponerse  las s i l la s .  

Volver  a c asa  en car avana.  

Caminar en caravana hasta las Montañas d e l Fuego .

Las  car avanas s i empre  t i enen e l mi smo número de  camellos .  

 ¿Sabe s cu ántos son? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La mayor ía  d e  los c amellos lleva un s álamo.  

 ¿Sabe s par a qué  s i rve? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 ¿Qué  t i enen las s i l l as par a ev i tar  que  se  c ai gan los  pasaj e ros?  

……………………………………………………………………………………………….…………  

La mayor ía  d e  los c amellos se  saben d e  memoria e l c amino ,  pero hay 

algu i en que  trabaj a todos lo s d ías con e l los .  

 ¿Qu i én e s? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

 ¿Sabe s dónde  trabaj an ahora lo s c amellos?  

……………………………………………………………………………………………..  

 



 

Para hablar  con lo s c amellos y d e  todos los aperos que  se  ut i l i zan hay 

muchas palabras prop ia s que  so lo se  ut i l i z an en Canar ias .  T ambi én hay  

muchas palabras que  se  u san para d e scr ibi r  las d i st intas parte s d e l cuerpo ,  

e l car ácter  y e l comportamiento .  

 Une  c ada palabr a con su  d e f ini c i ón . 

S i  no s abe s alguna  s i empre  puede s preguntar le  a un camellero…  

 

Tortas o p latos    Be lfos/Bezo    Té fana  

Concha     Ollare s    Pe scue zo 

Carapacho    Corcova  Rabo  

Tabaquero    Rod i lla   Agu ja  

 

 

 

 

 

  

Gue lfo  El pr imer camello d e  la c aravana  

Camellada An imal fuerte  y bajo ,  cu adrado  

Maj alulo  Manada d e  camellos  

R ac i ón Camello j oven  

Gu ía Al imento concentrado para c amellos  

T acho Hacer  un son id o y ge sto d e  amenaza  

Desmoñ igar  Vocal i z ac i ón d e l c amello  

Tuchi r Cr ía Lact ante  d e  camello .  

Toc ar  las t ablet as  L impiar  los c aminos d e  moñ igos 

Gramar Trotar  

J arretar  Echarse  en e l sue lo  



 

Vamos a le er  un extracto d e l l i bro :  E L CAMELLO BLANCO . 

Es cr i to por  Fe fo Garc ía.   

C í clope  Ed i tore s 

 

Es una hi stor ia que  le  ocurr i ó  d e  pequeño ,  cuando ayudaba a su  padre  a 

trabajar  en e l campo  con un c amello ,  l l amado Blanco ,  que  a Fe fo  o  Jo se f i l lo  

como le  llamaba su  padre ,  le  daba mucho  m iedo .  

….Bien,  una vez e staban cogidos  los  tomates ,  lo s pus e  en ce stas ;  mi 

padre me ordena,  como  ya temía  - Coge  e l came llo  y  vete  jaciendo  

pa´ la Gufona ,  lo  tuches en el  e chadero ,  le  quitas la s illa  y le  coges  

una brazada de hie rba.  

-Padre ,  ¿y si  yo e spero  y vamos  juntos…?  

-¿Qué dice s muchacho? Camina,  yo tardo  po co ,  voy a echarle  un f isco  

de azufre  a los  tomateros  pa´ que no  e scarchen. No me voy a d ilatar,  

vete  caminando……  

…..Yo i ba delante y e l  B lanco Jaciendo gala ,  tocaba las  tabletas y se  

crecía ,  mientras yo con mucho  miedo en el  cuerpo ,  que é l podría 

goler.  Así y todo yo jablaba en voz a lta dirigiéndome a é l .  I ba tan 

pendiente que e l camino se  me jizo  co rto……  

….Llegué a  la tie rra y me dirig í al e chadero .  Lo mandé a tuchir  y  se  

re sistía.  Apenas con la  punta de la  vara le  to qué e l mollero ,  a la  vez 

que re petía - ¡ Tuche ! ,  hunde las  rodil las ,  en tierra ,  ins istí t irando  de 

la jáquima y to cándolo de nuevo con la  punta de la vara. Sin saber  

cómo,  se  puso de pie  apoyado  en las  patas tra seras y empezó a  

caminar moviendo  los  remos como aspas de mol ino ,  como un caballo ,  

intentando echarse  para mí,  aplastarme….  

 ¿De  qué  tr ata la hi stor ia?  

 ¿Ent i end e s todas las  palabras y expre s i one s?  ¿a qué  cre e s que  se  

re f i e r en? 

Tocar  las tabletas ………………………………………………………… .……  

Los remos. .…………………………………………..…………………………………  

Tuchi r se .………………………………………………………………………….………  

……………………………………………………………………………………….………  

 ¿Qué  cre e s que  pasó  d e spué s?  

 

D ibu j a aqu í  l a s i tuac i ón



Esta gu ía se ha d iseñada  para ser  trabajada por  a lumnos de  

Educación pr imar ia en general,  s i  b ien hay a lgunos ejerc ic ios que se 

consideran más adecuados para los cursos más al tos. La  forma de  

trabajar  cada apar tado y e jerc ic io es sólo una propuesta. Es dec is ión  

de cada maes tro e l  traba jar  los apar tados como mejor  le  parezca,  de 

manera indiv idual ,  en grupos…  

Algunos temas se tratan de manera más super f ic ia l  y  apor tan ideas 

que pueden ser  trabajadas con más profund idad de acuerdo con las 

considerac iones  de los  maes tros.  

El documen to está dest inado a la impres ión y fotocop iado en los 

centros.   

Se dispone de una gran fuen te de información y consulta sobre e l  

camel lo canar io en  e l  documen to:   

 Mater ial  informat ivo sobre  el  camel lo  (camelus dromedarius) ,  

elaborado  para los  gu ías de la is la de Lanzarote.  Ursula Shulz . 

http : / /www.memor iade lanzarote .com/con tenidos /20110920101225c

amel lo-schulz .pdf  

 El Camel lo en Canarias:  His tor ia ,  Mane jo y  en fe rmedades.  

Francisco J . Fabelo  Marrero.  

http : / /www.memor iade lanzarote .com/con tenidos /20110920102632CA

MELLO.pd f  

 En el  pequeño museo del  ec hadero de  los camel los hay 

informac ión  y a lgunos  aperos típ icos .  

 En el  Museo Agr ícola “E l Pa t io ” hay  una co lecc ión de aperos 

tradic ionales .

 

Dedicado a  s i tuar  a l  came l lo de Canar ias dentro del mapa de los seres  

v ivos.  

 

 

 

 

 

 

Desde su l l egada  a las i s las e l  camel lo  fue acogido como animal  domést i co 

y  pese   a  haberse in t roducido  en todas las  i s las,  se  ar ra iga especia lmente 

en las or ienta les.  E l  c l ima ár ido de Lanza rote y  Fuerteventu ra es muy  

favorable para  e l  camel lo ,  así  como la  vegetac ión loca l ,  que  adaptada  

también a estas condic iones,  const i tuye una fuent e de a l imentac ión muy 

apropiada pa ra los camel los.  

  “Tan a l to  como un Sansón y  t i ene ore jas de ra tón”  

 La joroba o corcova es en rea l idad un depósi to  de grasa,  está aquí  

concent rada pa ra permi t i r  que  e l  resto de l  cuerpo  d is ipe e l  ca lo r  más 

fác i lmente.  Exactamente a l  revés que los an imales adaptados a c l imas 

f r íos,  que t i enen un capa homogénea de g rasa para  conse rva r mejor la  

temperatura in ter ior .  

 Ent re la  patas y  e l  pecho los camel los t i ene repart idos 13 ca l los,  ya los 

t i enen cuando  nacen y están en  los puntos de  apoyo con  e l  suelo.  La  

p ie l  endurec ida de los ca l los ev i ta  que se q uemen con la  arena 

cal iente.  E l  ca l lo  de l  pecho se l l ama “concha” y  t i ene  forma de corazón.  

 

El  Camel lo  Canar io  está reconocido como la  ún ica raza autóctona de  

dromeda r io  de Eu ropa y está considerada una “raza autóctona en pe l ig ro de  

ext inc ión” en e l  Catá logo Of i c ia l  de Razas Ganaderas.  

Dromedar io  

A lpaca  

Guanaco  
Camel lo  

bact r iano  

Vicuña  

Llama 

http://www.memoriadelanzarote.com/contenidos/20110920101225camello-schulz.pdf
http://www.memoriadelanzarote.com/contenidos/20110920101225camello-schulz.pdf
http://www.memoriadelanzarote.com/contenidos/20110920102632CAMELLO.pdf
http://www.memoriadelanzarote.com/contenidos/20110920102632CAMELLO.pdf


Corresponde con aquel los camel los conocidos com o “ tachos ”;  an imales de 

const i tuc ión re la t i vamente fuerte ,  de morfo logía  bastante homogénea,  

armoniosa y b ien  p ropo rc ionada.  T ienen  un caracte rí s t i co aspec to  

compacto,  con ca ja  torác ica ancha,  y  ext remidades más cortas.   

Se est ima que hay  a l rededor  de 1.000  cabezas en Canar ias,  p r inc ipa lmente 

en Lanzarote,  Fuerteventura y  sur de Gran Cana r ia .  

  Los camel los no son rumiantes aunque t ienen e l  estómago d iv id ido en 

var ios compart imentos y  son capaces de devolve r  lo  ya inger ido a la  

boca pa ra rumiar lo .  Pe rtenecen a l  o rden  de los Art i odáct i l os;  mamí feros 

ungulados cuyas ext remidades terminan en un número pa r de dedos de  

los cuales apoyan en e l  suelo por lo  menos dos .  Los camel los son de l  

suborden Tylopoda,  que s ign i f i ca ca l los= -t i l o  en los p ies= -poda.   

 Los camel los,  s i  están  acostumbrados,  pueden aguantar hasta dos  

semanas s in  beber agua.  Además sobrev iven perf ectamente con agua 

l i geramente sa lobre.  

 Sopa de le t ras:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La h is tor ia  de l  camel lo  en Canar ias comienza con la  co lon izac ión europea  

de las i s las ya que  fue in t roducido en  torno a 1405 desde  e l  cont inente  

af r i cano.  A lo  largo de l  s ig lo  XV,  los  señores  Juan de Bethencourt  y  D iego  

García de  Her re ra los  i n t roduje ron  junto a  los m oriscos  que  captu raban  

como esc lavos.  

La distancia entre la  cos ta af r icana y Lanzaro te es de 108 km.  

I n i c ia lmente l l egaron a las i s las amarrados a los barcos,  ev i tando así  l a  

pe l igros idad  de la  navegación con los  an imales a bordo.  Los camel los  no  

son grandes nadadores,  pero poseen dos ca racte rí s t i cas que impiden que se  

ahoguen;  la  capacidad de ce rra r  las  fosas nasales y  la  f l o tab i l i dad que les 

aporta  e l  a i re  que t ienen en e l  estómago.  En diversas crón icas se recoge  

que,  a  consecuenc ia de estos v ia jes,  l os camel los eran atacados por los  

peces du rante las t ravesías,  que les ocasionaban no  pocas les iones.   

Desde Áf r i ca l l ega ron también los p r imeros camel leros,  ya que se reconocen 

gran cant idad de a rabismos en e l  vocabula r io  re ferente a l  camel lo .  

 Las tareas de l  campo:  

 

 

 

 

 

 

El  Camel lo  se se  convi r t i ó  en  un e lemento impresc ind ib le ,  común en  las  

casas de ag r i cu l tores y  prefer ido a ot ros an imales de t rabajo como los  

cabal los,  bur ros,  mulas,  bueyes….  po r su res is tencia  a las condic iones  

adversas y su capacidad de sob rev iv i r  con una d ie ta  poco co stosa.  

Para emplea r lo  como animal  de t i ro  se idea ron a rneses pa ra a ra r,  t r i l l a r ,  

sembrar,  d i s t r i bu i r  e l  ro fe  con la  “ tab la”  y  como energía mot r i z  para las 

t ahonas.  

En Lanzarote eran pocos los caminos que pe rmi t ían e l  t ráns i to  de carros,  

por lo  que los came l los t ranspo rtaban todo t ipo de m ater ia les.  Sobre la  base  

de la  “s i l l a  de brazo ” se c rea ron d is t in tos d isposi t i vos adaptados a cada  

objeto de t ransporte ;  bar r i cas de agua y v ino;  uvas y tomates en las “ca jas 

de vendimia”;  h ierba y pa ja  en e l  “vaso ”;  batata s y  sandías en las 

“barc inas ”;  arena y p iedras en e l  “se rón”.  

Para e l  t ranspo rte  de  pe rsonas se  d iseñó  la  “ s i l l a  i ng lesa”  con la  que e l  

camel lo  e jerc ía  también de cabalgadura pa ra  médicos,  carteros y  
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ocasionalmente pa ra los v ia jeros  que v is i taban la  i s la ,  a lgunos de e l los 

personajes i l ust res como Ol i v ia  Stone,  M iguel de Unamuno David 

Bannerman,  René Verneau o e l  Rey A l fonso XI I I .  

E l  recuento de  estos an imales en  1730  ar ro ja  una c i f ra  de 1.700.  A  

mediados de l  s .  XX se a lcanzó un censo de 3.000 e jemplares.  

 

La Geria ,  Paisa je  número 2.Es un espacio ag ríco la  vo lcánico ún ico en e l  

mundo,  declarado Paisa je  Proteg ido que  ocupa 5.255 has.  Se t ra taba de una 

gran á rea fé r t i l  que quedó completamente sepul tada por las cenizas  

vo lcánicas  ( ro fe ,  p i cón ) emi t idas en las  erupciones  de l  s .  XVI I I .  Se cu l t i va la  

v id  y  a lgunos f ru ta les como h iguera y  guayabo.  

Se pract i ca e l  cu l t i vo artesanal  en  hoyos proteg idos po r muros de p ied ra,  

“socos”.  Los hoyos se excavan en e l  ro fe  hasta  a lcanzar e l  suelo fé r t i l  

or ig ina l ,  donde se p lanta la  v id .  E l  ro fe ,  grac ias  a  su po ros idad ret iene la  

humedad del  a i re  durante noche,  y  durante e l  d ía  absorbe e l  ca lo r  de l  so l .  De 

esta manera no es necesar io  apo rtar  más agua a l  cu l t i vo.   

E l  pa isa je  número 1 co rresponde a l  va l le  de Tabayesco o Temisa,  donde,  a l  

i gual  que ot ras zonas de l  norte  de Lanza rote se cu l t i va en terrazas,  también 

l l amadas gavias y  nate ros.  Se  ap rovechan de es ta manera las aguas de  

escor rent ía .  Se const ruye  una pared de  p ied ra seca  de 75  cm a  1 m,  que  est á  

re l l ena de t i er ra ,  b ien aportada por e l  ag r i cu l tor  o  f ru to  de la  escor rent ía .  De 

esta manera se cu l t i van legumbre y granos,  papas y a lgunos f ru ta les.  

 

En la  actua l idad cas i  e l  100% de los camel los se dedican a rea l i zar paseos 

tur í s t i cos en  e l  Pa rque  Nacional  de T imanfaya.  La escul tura  de  Paco  

Curbelo,  s i tuada en la  ro tonda de cruces de ca rreteras;  Femés -La Geria  con  

Arrec i fe -Yaiza,  rep resenta 3 camel los magni f i cado de hasta 6 m de a l tura.  

 Un día de camel lo: Limpiarse y pe ina rse,  Pone rse l as s i l l as,  Caminar en 

caravana hasta las Montañas de Fuego,  Espera r t ranqui lamente a que  

l l eguen los tur i s tas,  Subi r  a  la montaña con los tur i s tas var ias veces,  

Volver a  casa en ca ravana,  cenar y  do rmi r .  

 Las caravanas s iempre son de 7 camel los.  

 El  sá lamo es e l  bozal  que l l evan los camel los,  está hecho de verga o 

cuero y  s i rve pa ra ev i tar  que muerdan.  A lgunos  es tán forrados de  te la  

porque los l l evan camel los que suelen escupi r .  

  Las s i l l as suelen tener c inchas de su jec ión o c in turones pa ra los 

tur i s tas.  

 Con los camel los s iempre está e l  camel lero,  a  menudo es de or igen 

árabe.  

 

 Def inic iones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partes del  Cuerpo  

 

Tortas o platos :  Son las p lantas de las patas,  t i enen ca l los  

Bel fos/Bezo :  se re f iere a los lab ios de l  camel lo .  

Téfana :  Cal lo  s i tuado en e l  l a tera l  de las corvas.  

Concha:  Es cómo se l l ama a los ca l los de l  camel lo,  en este caso e l  de l  

pecho.  

Ol lares:  Son los agujeros de la  nar i z .  

Guel fo  Cría Lactante de camel lo   

Camel lada Manada de camel los  

M ajalulo Camel lo  joven  

Ración Al imento concent rado para camel los  

Guía El  pr imer camel lo  de la  caravana  

Tacho Animal  fuerte  y  ba jo ,  cuadrado  

Desmoñigar  Limpiar los caminos de moñigos  

Tuchi r  Echarse en e l  suelo.  

Tocar las tabletas  Hacer un sonido y gesto de 

amenaza  Gramar  Vocal i zac ión de l  camel lo   

Jarre ta r  Trotar  



Pescuezo :  Es e l  cuel lo .   

Carapacho : Sinónimo de caparazón,  se re f iere a l  pecho del  camel lo .  

Corcova:  Es la  Joroba del  camel lo .  

Rabo :  Es la  co la ,  a l  penacho f ina l  se le  l l ama c l ina.  

Tabaquero :  G lándula de po l l ,  so lo  ex is te  en machos, segrega ho rmonas de 

func ión sexual ,  se ve como una zona pr ingosa y neg ruzca.  

Rodi l la:  Art i cu lac ión de las patas de lanteras.  

Aguja:  Se re f iere a la  cruz de l  an imal ,  parte  más a l ta  de l  l omo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los n iveles más  al tos de pr imar ia puede ser  in teresante  la  lec tura 

del tex to comple to . Es  un  re la to cor to y  con  i lustr ac iones.   

Cont inúa aquí .  

Yo empecé a  gr itar - ¡Camello,  camello! Pero seguía avanzando y 

yo r eculando.  Recuerdo,  como s i fuera ahora,  que me quedé 

sentado sobre una de las muchas piedras.  Él seguía 

avanzando……Presté toda la  atención a l camello y le gr it é l leno 

de terror  y desesperación al t iempo que le daba trechonazos  a  la  

jáquima  y seguía gr itando.  Benditas piedras,  a l igua l que yo 

retrocediendo quedé sentado,  a l camello se le trabaron las patas 

traseras en las p iedra… …Me armé de valor  y con la  vara en alto 

le ordené - ¡Tuche !,  y obedeció s in r es istencia .   

Fefo se enfr entó a  su padre y le dijo….. - Ya escapé una vez del  

camello,  nunca volveré a  estar  solo con él y si usted me manda,  

tendrá que matarme por  desobediente.  Lo prefiero a  mor ir  bajo el  

camello. . .  

 

 

Cara pac ho  

Ol la res  

Tabaqu ero  
Aguja  

Corc ov a  

Rabo  

Conc ha  

Rodi l l a  

Tor t as  o  p la tos  

Be l f os /Bez o 

Pes c uez o 
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