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ABSTRACT: In this paper we present the fust data on the spring diet ofthe 
rabbit (Oryctolagus cuniculus L., 1758) in Alegranza islet. We selected 
two study areas (La Caldera and el Llano del Cortijo) where fresh faeces 
were collected, analized by microscopic and vegetable coverage estimated. 
Plant species in the faeces were identified microscopically through a 
histological reference collection. The species mostly consumed, according 
to their frequency of apparition, belong to the fami1y Chenopodiaceae, 
such as Chenoleoides tomentosa (94.00 %) and Salsola vermiculata 
(83.80 %). Even in a small islet, the results indicate that the rabbit selects 
certain plant species independently oftheir field availability. This selection 
can be modulated for intrinsic characteristic of p1ant species, like the 
percentage of water, salts, and toxic substances. 
Key words: Rabbit, diet, selection, Chenoleoides, Salsola, Alegranza, 
Canary Islands. 

RESUMEN: En este trabajo se presentan los primeros datos de la dieta 
primaveral del conejo (Oryctolagus cuniculus L.,1758) en el islote de 
Alegranza. Se eligieron dos áreas (La Caldera y el Llano del Cortijo) en 
las que se colectaron excrementos recientes para su análisis y se calculó 
la cobertura vegetal. Las especies vegetales que aparecieron en los 
mismos se identificaron microscópicamente mediante colecciones 
histológicas de referencia. Las especies más consumidas según su 
frecuencia de aparición pertenecieron a la familia Chenopodiaceae: 
Chenoleoides tomentosa (94,00 %) Y Salsola vermiculata (83,80 %). Los 
resultados obtenidos indican que incluso en este islote de reducidas 
dimensiones, el conejo selecciona ciertas especies vegetales con 
independencia de la disponibilidad de las mismas. Esta selección puede 
estar modulada por características intrínsecas de las plantas, como puede 
ser el porcentaje de agua, sales y toxinas. 
Palabras clave: conejo, dieta, selección, Chenoleoides, Salsola, Alegranza, 
islas Canarias. 
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INTRODUCCIÓN 

En Canarias la introducción del conejo data de los tiempos de la conquista 
(siglo XV), siendo obligado que los barcos que arribaran aportasen algunas parejas 
de esta especie para ser liberadas con fines cinegéticos. De esta manera, actualmen
te se encuentran distribuidos por todo el archipiélago ocupando todos los hábitats 
(Domínguez & Bacallado, 1984). A pesar de su abundancia y amplia distribución 
no se ha llevado a cabo ningún trabajo específico sobre la dieta de este lagomorfo 
en las islas y únicamente los trabajos realizados por Emmerson (1989) en Las 
Cañadas del Teide (Tenerife), Rosa & González (1993) en Alegranza y Nogales et 
al. (1995) aportan algunos datos sobre el tema. 

Según algunas contribuciones realizadas en Europa (Chapuis, 1979; Soriguer, 
1983), en EEUU (Wagner, 1979) y Australia (Cooke, 1979), el conejo selecciona 
los vegetales que componen su dieta. El objetivo del presente estudio, a parte de 
describir la dieta de los conejos, es la de comprobar si la premisa anterior se cumple 
para el caso de Alegranza, teniendo en cuenta las reducidas dimensiones de este 
islote y su baja diversidad en especies vegetales. Asimismo no existen otros herbí
voros que compitan con los conejos por el alimento, por lo que Alegranza constitu
ye un modelo ideal para estudiar el mencionado fenómeno. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Alegranza es un islote situado a unos 17 km al norte de Lanzarote, con una 
superficie de unos 10,5 km2 (Hemández Pacheco, 1909). Posee un clima desértico 
cálido con veranos secos y una precipitación media anual inferior a 250 mm (Marzol, 
1988). Presenta una vegetación xérica, estando muy alterada por el antiguo 
sobrepastoreo y la actividªd humana, aunque actualmente, se encuentra deshabitada. 
Tiene una gran importancia ornitológica debido a que alberga una de las mayores 
poblaciones de aves marinas del archipiélago, siendo también un lugar de paso de 
muchas especies migratorias (Martín & Nogales, 1993). Una descripción más deta
llada de la zona se puede encontrar en López-Jurado (1974) y Rodrigo (1984). 

Las áreas de estudio se localizaron en el interior de La Caldera y el Llano del 
Cortijo. La Caldera posee alrededor de 1,67 ha de superficie y 289 m s.n.m. como 
cota máxima, presentando una relativa alta humedad edáfica, por lo que en el pasa
do era utilizada como terreno de cultivo. La vegetación está compuesta principal
mente por Euphorbia obtusifolia, Salsola vermiculata y Lycium intricatum. El Lla
no del Cortijo, con una superficie de 3,95 ha y 50 m s.n.m. se subdividió en dos 
parcelas (Llano I y 11) debido a claras diferencias en su vegetación. La parcela 1, 
situada cerca de la Montaña de Lobos, es un antiguo cultivo caracterizado por 
presentar un bosquete de Nicotiana glauca, mientras que en la parcela 11 predomina 
Chenoleoides tomentosa. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo de campo se realizó entre los días 30 de abril y 3 de mayo de 1996. 
Se colectaron 280 excrementos recientes en cada área (10 por letrina) con el fin de 
estudiar la dieta de los días previos y se midió la cobertura de las especies vegeta
les. Las heces fueron analizadas en el laboratorio mediante el método utilizado por 
otros investigadores como Bhadresa (1977) , Soriguer (1988), Rodríguez (1993), 
Rogers et al. (1994) y Duffy et al. (1996) . Este análisis se fundamenta en la resis
tencia de los epitelios vegetales a la masticación y digestión de los herbívoros 
(Chapuis, 1979). Los excrementos se homogenizaron en agua destilada, se tomaron 
dos gotas y se observaron al microscopio óptico bajo el objetivo de 100x y 400x. 
Para cada · área de estudio se realizaron 100 preparaciones eligiéndose 5 campos al 
azar en cada una de ellas. El total de campos observados fue de 1500. Se identifica
ron las cutículas vegetales a partir de un patrón histológico de tallo y hojas (haz y 
envés), realizado previamente para cada una de las especies vegetales presentes. 
Los datos obtenidos se expresaron en frecuencia de aparición. 

La cobertura vegetal de cada zona se obtuvo mediante el método de intercep
ción lineal (Kent & Coker, 1992), el cual consistió en disponer transectos lineales 
paralelos de 25 m y separados entre sí 12,5 m. En total se realizaron 14 transectos 
en La Caldera y 14 en el Llano del Cortijo (7 transectos en cada parcela). Los datos 
en centímetros de la cobertura se transformaron en campos de miscrocopía median
te una simple regla de tres para poder relacionarlos con la dieta. 

Para calcular el contenido en agua de las plantas se pesaron en fresco , se 
secaron a 100°C, y luego se pesaron periódicamente hasta que el peso se estabilizó. 
Asimismo, se realizó un análisis foliar (tallos y hojas) para obtener el porcentaje de 
sales (sodio y potasio) de las especies vegetales y estudiar la posible relación con 
la dieta del conejo. 

Para contrastar la dieta en las tres parcelas, al igual que para comparar la dieta 
y la cobertura, se utilizaron análisis categóricos de Chi-cuadrado y test de la G. 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos en el análisis de los excrementos se presentan en la Tabla 
1. S. vermiculata es la planta más consumida en La Caldera y Mesembryanthemun 
nodiflorum la menos ingerida. En el caso del Llano 1, la especie que aparece en 
mayor proporción es C. tomentosa, seguida de H. ramosissimum; las de menor 
porcentaje son Mesembryanthemum sp. y Echium lancerotense. En cuanto al Llano 
11, el mayor consumo lo presenta C. tomentosa, mientras que Mercurialis annua, 
Anagal/is arvensis y N. glauca aparecen en baja proporción. El consumo en las tres 
áreas denota diferencias significativas en casi todas las especies a excepción de N. 
glauca y M. annua. 

La cobertura vegetal en las distintas áreas de estudio se muestra en la Tabla 1. 
En La Caldera, la especie de mayor cobertura es E. obtusifolia, en el Llano I N. 
glauca y en el Llano 11 C. tomentosa; la de menor porcentaje es Ajuga iva en La 
Caldera y en el Llano I mientras que en el Llano 11 es Aizoon canariense. 
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La comparación entre las especies más consumidas y su cobertura con respec
to al resto de plantas presentes en la dieta dio como resultado que en la Caldera, S. 
vermiculata es la especie más consumida pero no la de mayor cobertura, presentan
do diferencias significativas (X2)= 8,62; p<0,05). En el Llano 1, e. tomentosa fue la 
planta más ingerida con diferencias altamente significativas (X2)= 716,45; p«O,OOI) 
y en cambio, en el Llano 11 no mostró diferencias (X\= 2,17; p= 0,14) con respecto 
a las otras especies. 

DISCUSIÓN 

Los conejos en Alegranza tienen una dieta variada, estando constituida al 
menos por 16 especies, aunque el consumo mayoritario, más del 83 %, lo constitu
yen especies incluidas en la familia Chenopodiaceae principalmente S. vermiculata 
y e. tomentosa. 

Según los datos obtenidos al comparar las especies presentes en la dieta con 
su cobertura, en las tres parcelas de estudio (Fig. 1), los conejos presentan diferente 
grado de selección. En el Llano I y en la Caldera prefieren C. tomentosa y S. 
vermiculata respectivamente, frente a otras especies que exhiben una mayor cober
tura, por lo que se observa un alto grado de selección. En el Llano 11, aunque la 
especie más consumida (e. tomentosa) es la de mayor cobertura, hay una tendencia 
hacia la selección debido a que existen especies con baja cobertura, como es el 
caso de A. canariense, pero bien representadas en la dieta, por 10 que no hay una 
relación clara entre el consumo y la cobertura, lo que indica que el conejo es un 
animal que selecciona su alimento. Similares resultados fueron obtenidos por 
Chapuis (1979) en Francia y por Wagner (1979) en EEUU. 

Las chenopodiaceas presentan un alto contenido en sales (Tabla 11). Los cone
jos evitan este tipo de plantas en regiones áridas (Myers et al., 1994), debido a que 
cuando el consumo total de agua no llega al 50 % son incapaces de asimilar una 
dieta con un 5 % de sales (Wood & Lee, 1985 en Myers el al., 1994). Sin embargo, 
Dawson & Ellis (1979 en Myers et al., 1994) obtuvieron que el conejo en Australia 
en un período de sequía consumía principalmente chenopodiaceas, resultado que 
concuerda con nuestro trabajo. Una de las posibles razones del consumo de dichas 
plantas puede deberse a que presentan un elevado contenido en agua (Tabla 11), y 
según Myers et al. (1994), esta familia se caracteriza además por su alto contenido 
en proteínas, importantes para su nutrición. 

La presencia de gramíneas en la dieta es relativamente baja, menos del 6% del 
total de plantas ingeridas y sin embargo, en estudios realizados en otras latitudes 
señalan que las monocotiledóneas se presentan en elevados porcentajes (Chapuis, 
1979). En el caso de Alegranza puede deberse a la escasez de las mismas en este 
período de tiempo. 

N. glauca es la especie que muestra mayor contenido en fibra (Tabla 11). 
Aunque las fibras poseen un bajo valor nutricional al ser de baja digestibilidad, 
podrían tener un papel importante para prevenir las enfermedades entéricas y favo
recer la motilidad intestinal (Cheeke, 1979; Cheeke, 1995). La escasa presencia de 
esta planta en la dieta (Tabla 1) podría deberse a su alta toxicidad, ya que presentan 
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alcaloides del tipo de la nicotina y anabisina (Pérez & Medina, 1988). Otra especie 
con alta toxicidad es E. obtusifolia, por la presencia de triterpenos como cicloartenol 
u obtusifoliol (Pérez & Medina, 1988), pudiendo ser uno de los factores que influ
yen en su escaso consumo. Esta planta presenta ácido cianhídrico, pero el conejo es 
capaz de reducir parcialmente su toxicidad mediante la acción enzimática de su 
tubo digestivo (Howe & Westley, 1990). La toxicidad del resto de las plantas pre
sentes en el islote no se ha estudiado hasta el momento. 

Al ser éste un año atípico respecto a las condiciones meteorológicas, habién
dose registrado en los últimos meses numerosas lluvias, han germinado especies 
temporales que en condiciones normales no hubieran estado presentes. Posible
mente esto explica la aparición de las mismas en la dieta del conejo, como es el caso 
de Heliotropium ramosissimum, que sólo se localiza en Lobos y las laderas cerca
nas. Esta planta es más consumida en el Llano I respecto al Llano 11 (Tabla 1) . Una 
posible explicación es la mayor proximidad del área I a la Montaña de Lobos, lo 
que supone que los conejos de esta zona se desplazarían con menos riesgo de 
depredación que los del área 11, que sólo lo harían esporádicamente. Es importante 
reseñar que los conejos son frecuentemente cazados por los cuervos (Corvus corax) 
en el islote de Alegranza (Nogales & Hernández, 1994). 

La dieta del conejo varía a lo largo del año, según las estaciones (Bhadresa 
1977; Soriguer 1988; Duffy et al. , 1995 ). En el caso de Alegranza no hay datos 
sobre esta posible variación. Los factores biológicos como el sexo, la edad, el 
estado reproductivo y también el comportamiento (Bhadresa, 1977), así como la 
presencia de otros herbívoros (Soriguer, 1983) podrían influir en las preferencias 
alimentarias de estos animales. Ciertas plantas son consumidas más particulamente 
en ciertos estado de su desarrollo, como los brotes, las inflorescencias (Chapuis, 
1979). 

En resumen, y a pesar de las reducidas dimensiones de este islote, el conejo en 
Alegranza selecciona su alimento a pesar de la escasa cobertura de especies vege
tales en el medio. Esta selección podría estar condicionada con diversas causas 
tales como el contenido en agua, los nutrientes y la toxicidad. 
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ESPECIE CALDERA LLANO 1 LLANO 11 G xl p 
Cobertura Dieta Cobertura Dieta Cobertura Dieta 

A naga/lis arvensis· 1,40 1,20 10,67 0,004 
A izoon canariense 8,40 20,60 0,07 8,40 45,46 «0,00 1 
Ajuga ¡va 0,06 0,00 0,17 0,00 10,38 0,00 
Chenoleoides lomen/osa 11 , 12 73,60 57,20 94,00 991,59 «0,001 
Echium lancerolen.'1e* 0,20 

Euphorbia oblusifolia 45,67 1,20 

Heliolropium ramosissimum* 32,00 5,40 268,91 «0.001 

Launaea arborescens 3,98 1,80 1,60 8,68 0,012 

Lycium intrica /um 12,65 0,00 8,26 0,00 0,84 0,00 

Mercurialis annua 0,23 0,60 0,40 1,20 2,29 0,316 

Mesembryanthemum 2,96 0,20 0,27 0,00 6,13 0,00 

nodiflorum 
Mesembryanlhemum sp. 0,20 
Nico/iona glauca 7,36 0,80 54,67 1,60 7,78 1,20 1,34 0,509 
Policarpaea n;veo* 1,80 2,00 53,79 «0,00 1 
Parietaria judaica· 0,40 
Salsola divaricala 2,57 0,00 
So/sola vermiculata 25,58 83,80 
Spergulariafa/lax· 2,60 1,00 3,60 7,11 0,028 

Suaeda vera 2,67 0,00 21,50 2,60 17,56 1,60 28,69 «0,00 1 

Gramíneas· 5,80 2,60 5,80 7,56 0,022 

Indetenninadas 6,60 9,80 3,80 

Tabla I. Presencia de las especies vegetales (%) en los excrementos de Oryctolagus cuniculus en 
las áreas de estudio en Alegranza (Caldera, Llano 1 y Llano Il). • Especies presentes en la dieta, 
pero no observadas en el área de estudio. 

ESPECIE AGUA FIBRA Na K 
Aizoon canariense 76,49 23,51 3,90 1,20 
Ajuga iva 61,91 38,09 
Atriplex glauca 63,56 36,44 5,20 1,00 
Chenoleoides tomentosa 65,88 34,12 6,80 0,82 
Euphorbia obtusifolia 78,88 21,12 
Launaea arborescens 70,76 29,24 4,60 1,70 
Lycium intricatum 41,84 58,15 10,60 0,56 
Mercurialis annua 73,23 26,76 
Mesembryanthemum nodiflorum 84,60 15,39 6,80 0,76 
Nicotiana glauca 15,01 84,99 0,82 2,70 
Salsola divaricata 76,83 23,16 4,40 2,50 
Salsola vermiculata 75,73 24,27 3,60 2,00 
Spergularia fal/ax 59,70 40,29 
Suaeda vera 76,80 23,20 

Tabla Il . Porcentaje en agua-residuos sólidos y en sodio y potasio de las plantas presentes en las 
zonas de estudio en Alegranza. 



113 

80 LA CALDERA 

.0 

20 

.. 
% 

., el I I .. h ", s • ..... 
• o nul"I Itta 

% 

Pe " CI MI Ng Su 

Figura 1. Concordancia entre la dieta del conejo (Oryctolagus cuniculus) y la cobertura existente 
en las áreas de estudio selecionadas en Alegranza. Ac: Aizoon canariense, Ai: Ajuga iva, Ct: 
Chenoleoides tomentosa, Eo: Euphorbia obtusifolia, La: Launaea arborescens, Li : Lycium 
intricatum, Ma: Mercurialis annua, Mn: Mesembryanthemum nodijlorum, Ng: Nicoliana glauca , 
SI: Salsola divaricata, Su: Suaeda vera, Sv: Salsola vermiculata. 
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