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INTRODUCCIÓN 
 

 

Origen del conejo europeo 
 

El conejo europeo, Oryctolagus cuniculus, se 

originó en la Península Ibérica a partir de la especie O. 

laynensis. Durante las glaciaciones del cuaternario, se 

refugió en dos núcleos: uno en el Sur peninsular y otro en 

el Noreste de España o en el Sudeste de Francia (Biju-

Duval et al. 1991; Monnerot et al. 1994). Como resultado de 

esta separación geográfica actualmente se distinguen dos 

subespecies: O.c.algirus y O.c.cuniculus, respectivamente. 

Durante el período postglacial, las dos subespecies se 

dispersaron y volvieron a encontrarse en una franja que 

divide a España en dos mitades desde Galicia a Almería.  

Distribución geográfica de las
subespecies O.c.cuniculus y O.c.algirus.
La linea gruesa indica la separación
sugerida por Ferrand en 1995. Los
diagramas de sectores indican la
distribución de ADN mitocondrial
característico de cada una de las
subespecies (negro para O.c.algirus y
blanco para O.c.cuniculus). Modificado
de Branco et al. (2000) y Ferrand
(1995). 

 

O. c. cuniculus se extendió de manera natural por el resto de Europa, también fue 

transportada por el hombre al resto del mundo y, a partir de ella, se crearon las razas 

domésticas. Esta alta manipulación provocó la pérdida de la diversidad genética heredada de la 

especie predecesora. Sin embargo, la subespecie del Sur, menos manipulada, mantiene 

actualmente una alta diversidad genética. Esta alta diversidad se ha mantenido a pesar de las 

glaciaciones, de los depredadores, de los efectos del hombre y de las enfermedades, que no 

han conseguido producir un cuello de botella en sus poblaciones (Biju-Duval et al. 1991; 

Branco et al. 1999). Por estos motivos, las poblaciones de conejo de la Península Ibérica 

representan las poblaciones de conejo originales y deben ser conservadas. 

 

El conejo, una especie prolífica 
 

Las altas abundancias de conejo que han favorecido esta conservación de su 

diversidad genética, se deben a unas características biológicas subyacentes en un modelo de 

vida que le hace ser muy adaptable a diferentes condiciones ecológicas. Entre otras cabe 

destacar que es una especie muy prolífica. Su alta productividad se debe a que alcanza 

rápidamente la madurez sexual (aprox. cuatro meses en O. C. Algirus, algo más en cuniculus), 

la hembra es receptiva todo el año, y es capaz de entrar en gestación durante la lactancia del 

parto anterior,  produciendo una numerosa camada (3.5 gazapos/camada, y 3 camadas año, 

como media, Soriguer 1981).  
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Sin duda constituye el mamífero más extendido a lo largo de la Península Ibérica. Su 

elevada productividad está compensada por una alta mortalidad. Tan sólo en España se han 

citado 39 especies de vertebrados, además del hombre, que depredan sobre el conejo (Moreno 

et al. 1996). Pocas especies son capaces de presentar de forma natural tan elevadas 

densidades con tan gran número de depredadores. El conejo debe superar el impacto de la 

depredación, su principal causa natural de mortalidad, a través de su modo de vida, gracias a 

una serie de caracteres morfológicos y ecológicos. El conejo está preparado para evitar a los 

depredadores: su actividad es fundamentalmente crepuscular, para evitar a las rapaces 

durante el día y a los carnívoros que cazan de noche; su fisonomía le hace críptico con el 

medio que le rodea; su pelaje es pardo; su oído capta las frecuencias bajas que producen los 

depredadores cuando acechan; sus ojos enfrentados le dan una visión casi completa de su 

entorno y están adaptados a la visión en las horas crepusculares. Su comportamiento social 

(se alimentan en grupos y colaboran en la vigilancia) causa un efecto de dilución frente a los 

depredadores (Burnett y Hosey 1987; Villafuerte y Moreno 1997). Por último, el conejo ha 

desarrollado numerosas y variadas estrategias ecológicas para evitar al depredador y 

minimizar el riesgo de depredación. En función de los depredadores existentes, del momento 

del día y de las características de la vegetación que le rodea, usa preferentemente los 

ecotonos entre el refugio y las zonas de alimentación (Moreno et al. 1996; Villafuerte y Moreno 

1997); usa las madrigueras cuando el refugio es escaso y la abundancia de conejos es alta (así 

se reparten los costos del mantenimiento de madrigueras), y utiliza el hábitat a lo largo del día 

de forma variable y dependiente de los depredadores (un refugio efectivo ante un depredador 

puede ser vulnerable ante otro) (Villafuerte 1994; Cox et al. 1997; Banks et al. 1999). 

 

Importancia ecológica en su área de distribución original: el conejo como presa clave  

 

La importancia numérica y la amplia distribución de las poblaciones de conejo le ha 

convertido en una especie clave desde el punto de vista ecológico en el ecosistema 

mediterráneo del Sur de Europa. El conejo constituye una de las especies presa más 

consumida, soportando, como se dijo más arriba, casi 40 especies de depredadores diferentes. 

De éstas, una veintena prefieren al conejo antes que cualquier otra presa y una decena 

prácticamente sólo consumen conejo (Moreno et al. 1996; Gortázar et al. 2000a). 

Probablemente el conejo ha sido el causante de la diferenciación de dos depredadores 

endémicos de la “tierra de los conejos”: el águila imperial Ibérica, la rapaz más amenazada de 

Europa, y el lince ibérico, el felino más amenazado del mundo. Estos depredadores se 

diferencian de sus homólogos europeos en su tamaño, que fue variando al especializarse en 

consumir una presa muy abundante y de un tamaño intermedio entre los ungulados y los 

roedores.  
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Además, la alta disponibilidad de gazapos durante la primavera, su menor tamaño y su 

mayor vulnerabilidad, hace que sean una fuente extra de recursos para la cría de rapaces de 

menor tamaño o de carnívoros más generalistas (Kufner 1986; Calzada 2000). En este sentido, 

mientras los depredadores más dependientes del conejo provocan un impacto moderado sobre 

las poblaciones de conejo, los depredadores oportunistas producen pérdidas mayores en el 

potencial reproductivo de las poblaciones (Villafuerte 1994).  

 

Por otro lado, tanto la abundancia como la variación en la disponibilidad de una presa 

afecta de una u otra manera a las poblaciones de depredadores que la consumen. Como se 

verá más adelante, en las últimas décadas el conejo está experimentando un fuerte declive en 

sus poblaciones (Moreno y Villafuerte 1995; Villafuerte et al. 1998). Aunque las poblaciones de 

conejo siguen siendo localmente abundantes (Villafuerte et al 1995) los efectos de la 

abundancia de conejos (y sus variaciones) sobre los depredadores deben ser estudiados como 

base indispensable para una buena gestión que conduzca al mantenimiento del alto nivel de 

conservación de que disfruta Andalucía.  

La variación en la disponibilidad de presas puede producir cambios numéricos o 

funcionales en las poblaciones de depredadores que los consumen.  Puede afectar sobre 

parámetros poblacionales, como por ejemplo la supervivencia o la productividad individual y 

poblacional. Por otro lado, los efectos en los depredadores de las variaciones en la 

disponibilidad de una presa son diferentes en función de la dependencia o especialización del 

depredador por dicha presa. Por ejemplo, Steenhof y Kochert (1988) muestran que una 

respuesta funcional se da en las especies de rapaces más generalistas pero no en las más 

especialistas que mantienen la preferencia por las mismas presas incluso cuando su 

abundancia es muy baja. En estos casos, los cambios en la disponibilidad de presas pueden 

modificar o limitar la productividad de las rapaces (Steenhof et al. 1997). La relación entre el 

éxito reproductor y la disponibilidad de la presa principal se ha observado para muchas 

especies de depredadores (ver por ejemplo Donázar 1990; Swann y Etheridge 1995; Austin y 

Houston 1997).  

La existencia y abundancia de presas alternativas de tamaño similar puede modular 

estos efectos, por ejemplo, facilitando que un depredador especialista diversifique su dieta 

(Steenhof y Kochert 1988). Así, una especiación ‘oportunista’ ha sido descrita para otras 

rapaces como el búho real, que pueden ser muy dependientes del conejo en algunos lugares, 

pero que son capaces de diversificar su dieta en algunas situaciones (Serrano 1998; Serrano 

2000). También ha sido descrita para algunos carnívoros como el tejón (Martín-Franquelo 

1980; Revilla et al. 2000). En el caso del águila imperial, aún siendo una rapaz especialista en 

conejos, en algunas poblaciones se ha producido una diversificación en su dieta como 

consecuencia de la disminución de conejos y la existencia de presas alternativas, como en el 

caso de Doñana con las anátidas de la marisma (Delibes 1978). Sin embargo, las áreas de cría 
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de este águila siguen estando relacionadas con zonas de alta abundancia de conejo 

coincidiendo con otras rapaces como el águila real o el águila azor perdicera (González et al. 

1990). En el caso del águila real, otra rapaz que consume conejos de forma habitual, la dieta 

también se ha diversificado tras la disminución de dicha presa pero se ha producido a la vez 

una reducción de la productividad del águila (Fernández 1993).  

En el caso del águila azor perdicera, su dieta se diversifica cuando la abundancia de 

conejos es baja (Leiva et al. 1994) mientras que existe información dispar sobre si su 

productividad está afectada por los cambios en la disponibilidad de conejos (Real y Mañosa 

1997; Ontiveros y Pleguezuelos 2000). El conejo constituye una alta proporción en la dieta de 

esta rapaz y la perdiz le sigue en abundancia y biomasa (Jordano 1981; Gil et al 1994; Leiva et 

al. 1994). El que las dos especies más importantes de caza menor sean la base de la dieta de 

esta rapaz, hace que el águila azor perdicera sea un caso muy interesante para estudiar las 

posibles interacciones entre las especies de caza menor y los depredadores. Además el 80% 

de la población reproductora de perdicera de Europa se encuentra en España, donde ha 

sufrido una reducción del 25% entre 1980 y 1990 (Real y Mañosa 1997; Ontiveros 1999).  

 

 

Importancia ecológica fuera de su área de distribución original: el conejo como especie 
invasora 

 

Durante su evolución de miles de años, 

ese modelo de vida que le hace ser tan prolífico, 

ha permitido al conejo colonizar paisajes muy 

diversos. Ya en la historia reciente y, ayudado 

por el hombre, el conejo se ha enfrentado a 

ecosistemas de continentes lejanos a los de su 

área de distribución original (Flux 1994). En 

muchos de estos lugares cuando el clima es 

adecuado, compite con gran éxito frente a las 

especies autóctonas y, a falta de una comunidad 

de depredadores que regulen sus poblaciones, 

se ha convertido en una plaga de gran impacto 

económico y ambiental. Se estima que el control 

del conejo cuesta cada año alrededor de 170 y 

310 millones de dólares en Gran Bretaña y 

Australia respectivamente.  Los daños no  van 

exclusivamente dirigidos a la agricultura; el 

conejo es una de las principales causas de la 

Caricatura de la propuesta de Pasteur para
el control de conejos a través del bacilo del
cólera del pollo. Obtenido de Fener y Fantini
1999. 
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rarefacción y extinción de animales y plantas australianas.  (Robinson et al. 1997; Fenner y 

Fantini 1999). 

La abundante literatura científica que existe sobre el conejo se debe fundamentalmente 

a los estudios que se han realizado en aquellos lugares en donde actúa como una especie 

invasora. Actualmente el flujo de información es recíproco entre las investigaciones realizadas 

para la conservación del conejo y para su control. Numerosos métodos de control se han 

ensayado, desde la destrucción de las madrigueras, el uso de venenos o el control de la 

fertilidad, hasta los métodos de control biológico como el uso de virus o sus vectores. En este 

sentido, una gran parte de la problemática actual del conejo en el Sudoeste de Europa se debe 

a las formas de control que se han ido sugiriendo y utilizando en aquellas partes del mundo y 

que han ido llegando al área de distribución original de la especie (Boag, 1987; Sheail, 1991;  

Thompson y King 1994; Holland, 1999; Twigg et al. 2000).  

 

 

La problemática actual: el descenso de las abundancias de conejo 

 

 Es un hecho que en las últimas décadas el conejo está experimentando un grave 

declive en las poblaciones de su área de distribución original (Moreno y Villafuerte 1995; 

Villafuerte et al. 1998). Pero, ¿cómo se ha llegado a la situación actual de declive en una 

especie tan prolífica?. Según la teoría de ecología de poblaciones, la dinámica de una especie 

depende de tres parámetros fundamentales: la reproducción, la supervivencia y la migración 

(ej. Johnson 1996). Examinando los factores que afectan a estos parámetros, especialmente a 

la reproducción y la supervivencia de los conejos, se pueden establecer ciertas hipótesis para 

intentar resolver esta pregunta. 

Por un lado, la reproducción en los conejos está en función directa de la calidad del 

alimento, calidad que depende del tipo de hábitat y de las condiciones climáticas. La 

disminución o desaparición del hábitat adecuado puede ser una de las causas que expliquen 

esta disminución del conejo como han sugerido otros autores (Wallage-Drees 1983; Bell y 

Webb 1991; Moreno y Villafuerte 1995; Villafuerte et al. 1997; Palma et al. 1999).  

Por otro lado, la supervivencia depende de los factores de mortalidad a los cuales la 

especie se ve sometida. En el caso del conejo esta mortalidad se puede clasificar en 3 tipos: la 

depredación, la caza y las enfermedades. El incremento en alguna o varias de estas causas de 

mortalidad podrían haber provocado la situación actual en que se encuentran las poblaciones 

de conejo. La depredación ha sido extensamente estudiada por diversos autores (Rogers 1974; 

Kufner 1986; Villafuerte 1994; Calzada 2000). Como se ha mencionado anteriormente, el 

conejo ha existido desde siempre con esa alta diversidad de depredadores y ha sido capaz de 

mantener abundancias altas a pesar del impacto de la depredación, sin que dicho impacto 

repercutiera en la viabilidad de sus poblaciones. Recientemente, Trout y Tittensor (1989) han 
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mostrado que la depredación puede ser un factor limitante en los casos en que la abundancia 

poblacional de conejo sea muy baja. Es lo que se conoce como la “trampa del predador”. Sin 

embargo, en este caso la presión de depredación no es el origen del declive de la especie, sino 

el factor que impide que sus abundancias aumenten o se recuperen (ej. Reddiex et al. 2002). 

En otros casos, los depredadores especialistas pueden estar protegiendo a las poblaciones de 

sus presas, al expulsar del territorio o incluso matar a otras especies de depredadores 

competidores. Es lo que se conoce con el nombre de “intraguild predation” o “interespecific 

killing” (Palomares et al. 1995; Palomares et al. 1996; Fedriani et al. 1999).   

 Por último, la gestión cinegética trata de modificar los parámetros de la población con el 

fin último de recuperar las poblaciones. Tanto la reproducción como la supervivencia de los 

individuos tienden a ser incentivadas a través de diferentes estrategias de manejo. Por este 

motivo la gestión cinegética es otro factor a analizar para ver su efecto sobre el estado actual 

de las poblaciones de conejo.  

 

 Asumiendo que la depredación no ha afectado de manera importante en el declive de 

las poblaciones de conejo en la Península Ibérica, a continuación se desarrollan los cuatro 

factores restantes que pueden haber producido las abundancias actuales: los cambios en el 

paisaje, las enfermedades, la actividad cinegética y la gestión de las especies cinegéticas. 

 

La distribución actual del conejo: el paisaje y la carga histórica 

 

Durante el siglo XX el hombre ha provocado la degradación del medio y la 

fragmentación del hábitat. El paisaje mediterráneo se ha mantenido sin cambios significativos 

en los últimos dos mil años con unos usos del territorio relativamente sostenibles. Sin embargo, 

en la última mitad del siglo XX ha sufrido mayores trastornos, como resultado de la 

deforestación, el pastoreo, la intensificación de la agricultura y el fuego (Rundel 1998). Como 

en todo ecosistema, existe un mecanismo de retroalimentación (o “feed-back”) que liga estos 

cambios del paisaje a la dinámica de las poblaciones, de manera que la alteración del paisaje 

mediterráneo afectaría a la distribución de las especies que en él habitan (Rundel 1998). Esta 

hipótesis sería válida para el caso del conejo, cuyo declive ha sido más acusado a partir de 

mediados del siglo XX, por lo que se hace necesario explorar si la distribución actual del conejo 

está relacionada con el paisaje resultante de estos cambios. Varios autores han sugerido que 

la recuperación de las poblaciones de conejo está relacionada con variables del hábitat (Blanco 

y Villafuerte 1993; Villafuerte et al. 1995; Gortázar et al. 2000b). La continuación de estos 

trabajos está mostrando que las poblaciones tienden a mantener sus abundancias estables 

sólo donde las variables de hábitat son estables (Rafael Villafuerte, comunicación personal).  

Los estudios de distribución de especies se basan en la elaboración de modelos que 

relacionan dichas especies con distintos factores de su entorno, normalmente del paisaje en el 
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que habitan. Estos modelos se realizan con tres fines fundamentales: para formalizar o 

describir el conocimiento actual de la especie; para conocer y poder predecir los factores que 

afectan a la distribución o abundancias de las especies, y para generar hipótesis sobre la 

especie de interés (Morrison et al. 1998). Por otro lado, una de las presunciones básicas de los 

modelos de distribución de especies es que la probabilidad de detección de una especie debe 

ser mayor en sus hábitat óptimos. No obstante, esa presunción puede ser falsa cuando la 

distribución actual de una especie está reflejando situaciones pasadas, porque hayan existido 

cambios en las abundancias o en la distribución de la especie (Seoane y Bustamante 2001). 

Éste es el caso de las poblaciones ibéricas de conejo silvestre, que han sufrido extinciones 

locales  que han producido una reducción en su área de distribución (Villafuerte et al. 1995). 

Aunque estas extinciones parecen haber ocurrido en los hábitats menos preferidos por el 

conejo, es necesario tener en cuenta la posibilidad de que la distribución actual del conejo no 

responda únicamente a características paisajísticas (entendiendo como tales a los tipos de 

hábitat, la geología, topografía, hidrología y climatología del lugar), sino que en mayor medida 

sea un reflejo de otras causas, como por ejemplo, el efecto de las enfermedades, o de otras 

más históricas, como la caza o el manejo de sus poblaciones.   

La distinción entre variables ecológicas, definidas como las relacionadas con los 

requerimientos ecológicos a los que se adecúan las especies, y variables históricas, definidas 

como los eventos no frecuentes y posiblemente irrepetibles, han sido sugeridas por otros 

autores como Lobo y Hortal (2003) para predecir la diversidad de especies en un ecosistema. A 

menudo los cambios en el paisaje han sido examinados a través de la historia que ese paisaje 

ha sufrido, tanto de forma natural (p.e. el efecto de los fuegos) como provocada por el hombre 

con los cambios políticos o sociales (Moreira et al. 2001; de Blois et al. 2002). Algunos estudios 

han relacionado estas variables históricas, sobre todo aquellas relacionadas con la presión 

cinegética, con la evolución de la especie, cuando había datos disponibles sobre su dinámica 

poblacional a lo largo del tiempo (Little et al. 1996; Riley et al. 1998; Smedshaug 2001). Sin 

embargo, son escasos los estudios en los que se analizan variables históricas cuando esos 

datos no están disponibles. 

En el caso del conejo, los estudios más recientes han descrito el conocimiento actual 

de la especie mediante modelos de distribución (Fa et al.1999; Trout et al. 2000; Virgós et al, 

en prensa). La formulación de estos modelos se basó en el extenso conocimiento que ya 

existía sobre la especie: efectos climáticos de la temperatura y de la precipitación sobre la 

duración e intensidad del período reproductor a través de la disponibilidad de alimento 

(Hayward 1961; Wallage-Drees 1983; Bell y Webb 1991; Villafuerte et al. 1997; Trout y Smith 

1998); efectos de la dureza del suelo que impide excavar madrigueras que sirvan de refugio y 

para la cría  (Parer y Libke 1985; Kolb 1985; Kolb 1991; Trout y Smith 1995); o efectos de los 

tipos de hábitat preferidos o de las estructuras del hábitat seleccionadas que influyen en una 

reducción más o menos efectiva del impacto de depredación (Jaksic et al., 1979; Rogers y 
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Myers 1979; Simonetti y Fuentes, 1982; Kufner 1986; Kolb 1994; Moreno et al. 1996; Villafuerte 

y Moreno 1997).  

Los modelos de Trout et al. (2000), Fa et al. (1999) y Virgós et al. (en prensa) 

formalizan las relaciones que se encuentran en aquellos trabajos, estableciendo relaciones 

claras entre el conejo y el paisaje. Esto indicaría que la distribución y abundancia de conejo 

siguen siendo moduladas por el paisaje. El modelo de Fa et al. (1999) incorpora las 

abundancias de conejo 3 años después de la entrada de la EHV, comprobando que la 

abundancia de conejo sigue respondiendo a las características del hábitat. Resultados 

similares se están obteniendo en los modelos actualmente en curso, como el que desarrolla 

Carlos Calvete (comunicación personal) para las poblaciones de conejo en un paisaje agrícola 

de Zaragoza. Sin embargo, los modelos desarrollados por Néstor Fernández (comunicación 

personal) para el área de Doñana, ponen de manifiesto que mientras las poblaciones de conejo 

a altas abundancias responden a las variables de paisaje típicas, a bajas abundancias no 

parecen estar respondiendo a dichas variables, por lo se hace necesario investigar los posibles 

efectos de otras variables. Estos resultados apoyan las sugerencias de los trabajos 

mencionados anteriormente, y que apuntan la necesidad de valorar los efectos de la presión 

cinegética y la gestión de las poblaciones y de las enfermedades.  

 

El conejo como especie cinegética 

 

 El conejo es una de las especies de caza más importantes en la Península Ibérica. 

Históricamente, la gran abundancia de conejos ha sido aprovechada por el hombre como 

recurso alimenticio y por sus pieles. Hoy en día, la caza es un deporte que genera una 

actividad económica de gran relevancia. Alrededor del 70% de la superficie de nuestro país son 

áreas cinegéticas. Hay más de un millón de cazadores que salen a cazar cada temporada, 

obteniendo unos cuatro millones de conejos al año. Más aún, el número de cazadores en los 

años 60 era menor a medio millón por lo que dicho número ha tenido un crecimiento 

exponencial en los últimos 50 años  (REGHAB 2002).  

 Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de licencias de caza y esta 

actividad se lleva a cabo en más del 80% del territorio. El sector agrario, que engloba al 

agrícola, ganadero y forestal, ha sido históricamente el fundamento de la economía andaluza. 

Sin embargo, la revolución de la agricultura y los duros procesos de adaptación a las 

normativas comunitarias han potenciado otros sectores económicos antes no tan importantes 

como el turismo o la actividad cinegética. La caza es uno de los recursos renovables más 

importantes con los que cuenta Andalucía y una de las formas de explotación más 

recomendables para los ecosistemas mediterráneos. Además el turismo cinegético es un 

sector en plena expansión en las últimas décadas gracias al desarrollo de las nuevas redes de 
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comunicación, de manera que la caza se vende a cazadores extranjeros que valoran y costean 

este recurso. 

 Analizando esta información, se podrían plantear las siguientes preguntas: ¿cuál es el 

efecto de la caza sobre las poblaciones de conejo en declive? ¿Podría ser el aumento de la 

actividad cinegética una de las causas que han producido su declive?. 

 
Efecto de la caza sobre las poblaciones de conejo 

 

Históricamente, el hombre disfrutaba de la caza de forma libre, sin que existiera ningún 

tipo de regulación, porque era la base de su supervivencia. Sin embargo en la historia reciente 

ante el incremento poblacional humano y el desarrollo de armas cada vez más eficaces, se 

hizo necesario regular la caza para preservarla a largo plazo. Por ejemplo, en el siglo XIII 

Marco Polo introdujo en Occidente el término de la veda, o ya en 1933 Leopold estableció que 

la sobreexplotación por la caza era el principal problema de las especies cinegéticas. La caza 

se estableció como un derecho de las clases dominantes y se protegieron los períodos de 

reproducción durante los cuales las especies eran más vulnerables (Caughley y Sinclair 1994; 

Caughley y Gunn 1996). A partir de ese momento, la caza ha sido considerada como un 

recurso natural que puede llegar a agotarse. Uno de los principios fundamentales de la teoría 

de la caza se basa en que únicamente las poblaciones que evolucionan de manera creciente 

pueden ser explotadas puesto que la caza implica una reducción de la abundancia poblacional 

(Bennet y Robinson 2000b; Sutherland 2001). Por otro lado, las poblaciones a baja densidad 

sufren más frecuentemente fenómenos estocásticos y cuando están sujetas a la caza, ésta 

provoca la reducción de la estabilidad de la población, por lo que la caza no es aconsejable si 

no se supera un determinado umbral de densidad (Lande et al. 1997). 

 

La actividad cinegética debe estar, por tanto, regulada por las legislaciones nacionales 

(Strickland et al. 1996). En España actualmente es la Administración del estado  quien regula la 

temporada cinegética, pero los cazadores son  quienes establecen los cupos de caza dentro de 

los márgenes impuestos por la Administración. Para cada temporada de caza, la autoridad 

competente de cada Comunidad Autónoma establece las especies susceptibles de ser 

cazadas, los métodos de caza, la temporada de caza y los días de la semana en que se puede 

cazar dentro de esa temporada. La reducción de las temporadas o de los días de caza se suele 

basar en las observaciones de la evolución de las abundancias de cada especie (por desgracia 

en pocos casos se basan en conocimientos científicos, sino que responden más bien a la 

experiencia acumulada a través de la historia). De hecho, las temporadas de caza para el 

conejo no han cambiado significativamente durante el siglo XX, siendo similares la actuales a 

las establecidas en la Ley de Caza de 1902 y más tarde recogidas en la actual Ley de caza de 

1970 (REGHAB 2002).  
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Una gestión adecuada del recurso cinegético requiere un conocimiento básico del 

comportamiento de la población, de los métodos actuales de extracción cinegética y de los 

efectos de su regulación sobre la sostenibilidad de las poblaciones (Sutherland 2001). Sin 

embargo, el estudio experimental de los efectos de la actividad cinegética es difícil de llevar a 

cabo, ya que requiere seguimientos a largo plazo. Una aproximación para analizar los efectos 

de la caza sobre una población, es a través de la modelización de su dinámica poblacional, de 

manera que se puedan examinar los cambios en la evolución de la población al aplicar 

diferentes escenarios de caza (Johnson 1996). Mediante modelos de dinámica poblacional se 

ha estudiado el efecto de diferentes herramientas de control para las poblaciones de conejo. 

Estas herramientas pueden no ser específicas, de manera que se elimine un porcentaje de la 

población sin determinar el método que se utiliza, como en los modelos desarrollados por 

Darwin y Williams (1964), Smith y Trout (1994) y Smith (1997), o pueden ser métodos de 

control específicos como los modelos más recientes de Pech y Hood (1998) o Hood et al. 

(2000), en los que las enfermedades son el método de control. Puesto que el conejo es una 

especie invasora, uno de los métodos tradicionales para su control es la caza. Incluso en la 

Península Ibérica, la caza ha sido un método de control necesario para evitar los daños en los 

cultivos. Hasta la fecha ningún estudio ha valorado los efectos de la caza para la conservación 

de las poblaciones de conejo, aunque en la literatura científica abundan referencias sobre otras 

especies (Ginsberg y Milner-Gulland, 1994; Pascual y Hilborn 1995; Mattson et al. 1996; Alvard 

et al. 1997; Barbosa 2001). 

Los modelos de Darwin y Williams (1964) y Smith y Trout (1994) se desarrollaron 

fundamentalmente para determinar cual es la mejor época para llevar a cabo el control del 

conejo en Nueva Zelanda e Inglaterra respectivamente, y para analizar los efectos sobre la 

población al aplicar diferentes presiones de control. Los resultados de ambos trabajos sugieren 

que el mejor período de control debe aplicarse cuando la población está en su mínimo anual, 

es decir justo antes de iniciarse el período reproductor, de manera que cada hembra cazada 

reduce el potencial reproductor de la población durante la siguiente temporada. Aplicando estos 

resultados a la Península Ibérica, se podría decir que el actual período de caza del conejo 

coincide con el mejor período para llevar a cabo un control de la población, y por tanto, es el 

peor período para llevar a cabo una caza sostenible.  

Teniendo como base estos estudios generales realizados para otras poblaciones de 

conejo, se plantea la necesidad de una evaluación de la bondad de las actuales temporadas de 

caza para el mantenimiento de las poblaciones ibéricas de conejo silvestre. En la actual 

situación de declive de las mismas, se hace necesario explorar, no sólo el efecto de las 

temporadas cinegéticas, sino el de la propia presión de caza. Para modelizar la caza con una 

aproximación realista es necesario, por un lado, conocer la presión cinegética que aplican los 
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cazadores en sus cotos, y, por otro lado, modelizar dichas presiones en poblaciones de conejo 

de diferente calidad, es decir en poblaciones con diferente abundancia y tendencia poblacional.  

 
El recurso cinegético : La gestión de las poblaciones de conejo 

 

Como se ha mencionado antes, para que la actividad cinegética pueda llevarse a cabo 

es fundamental que las poblaciones mantengan una alta calidad (determinada por unas altas 

abundancias y un crecimiento positivo) que soporte la extracción cinegética (Caughley y 

Sinclair 1994; Caughley y Gunn 1995; Lande et al. 1997; Sutherland 2001). Caughley en 1977 

estableció los tres problemas con los que los gestores de especies cinegéticas se tenían que 

enfrentar: el control de las poblaciones cuando la abundancia es alta o la población tiene un 

crecimiento exponencial; la conservación de las mismas cuando la abundancia es baja o la 

población decrece, y la búsqueda del nivel de explotación adecuado para mantener la 

población en equilibrio (a partir de Strickland 1996).  

En el caso de las poblaciones de conejo se dan los tres problemas a escala mundial, 

pero se pueden limitar a los dos últimos en las poblaciones ibéricas de conejo. Para resolver 

ambos problemas se llevan a cabo por un lado estrategias que gestionan las especies 

cinegéticas o los factores del medio que las limitan y, por otro, estrategias de gestión que 

regulan directamente la extracción cinegética. En general, la gestión cinegética se puede 

agrupar en las siguientes clases (siguiendo a Leopold 1933): manejo de hábitat, control de 

depredadores, manejo de enfermedades, translocaciones de individuos y reducción de la caza.  

La efectividad de las estrategias de gestión está siendo estudiada actualmente, 

estableciéndose las medidas oportunas para optimizar su uso. Por ejemplo, Calvete et al. 

(1997) pusieron de manifiesto que la supervivencia de los ejemplares translocados sería más 

efectiva si se reducía el tamaño del grupo de ejemplares liberados y se realizaban previamente 

mejoras del hábitat y reducción de depredadores. Los manejos de hábitat como los desbroces 

de matorral o la creación de pastizales han sido evaluados por Moreno & Villafuerte (1995), y 

parecen efectivos para incrementar las abundancias de conejo, ya que la intensidad de 

reproducción está asociada a la disponibilidad de alimento de alta calidad (Wallage-Drees y 

Michielsen, 1989; Villafuerte et al. 1997). Por otro lado, Trout et al. (1992) manipularon con 

éxito los vectores de la mixomatosis en Gran Bretaña de forma que redujeron los efectos de la 

enfermedad en la población; sin embargo Osácar et al. (1996) no consiguieron los mismos 

efectos en España, probablemente por la diversidad de vectores en nuestro país. La efectividad 

de otras medidas, como el control de depredadores, están también bajo discusión. Trout y 

Tittensor (1989), Smedshaug et al. (1999), y Banks (2000) mostraron como esta estrategia de 

manejo puede tener éxito para incrementar las poblaciones de conejo, aunque su efectividad 

en un ecosistema mediterráneo (con mayor número de depredadores) no ha sido evaluada en 
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profundidad y supone problemas asociados como el control ilegal de otros depredadores (Ruiz-

Olmo 1986; Villafuerte et al. 1998; Duarte y Vargas 2001).  

Existe un amplio desconocimiento sobre las estrategias de gestión que se utilizan en la 

Península Ibérica, su frecuencia de uso y su evolución durante las últimas décadas. Es el 

gestor el que debe decidir las estrategias a utilizar y en la mayoría de los casos utiliza más de 

una. Mientras que los estudios que se han revisado en el párrafo anterior intentan valorar la 

efectividad de cada una de estas estrategias por separado, no hay estudios que, de una 

manera global, relacionen las estrategias de manejo con el incremento de la abundancia de las 

poblaciones. Por tanto, por un lado es necesario recabar información sobre las estrategias de 

gestión que se utilizan para recuperar o conservar las poblaciones de conejo y, por otro lado, 

es necesario analizar los efectos de esas estrategias múltiples sobre las poblaciones.  

 

Las enfermedades 
 

Sin duda, los efectos negativos de 

origen humano sobre las poblaciones de 

conejo silvestre no han hecho más que 

sumarse a los posibles efectos negativos de 

las enfermedades del conejo. Hay dos 

enfermedades, ya endozoóticas en las 

poblaciones silvestres, que han hecho 

disminuir drásticamente las abundancias de 

conejo en las últimas décadas: la mixomatosis 

y la enfermedad hemorrágica (Muñoz-Goyanes 

1960; Villafuerte et al. 1995; Fenner y Fantini 

1999). El primer declive importante de las 

poblaciones ibéricas fue causado por la 

aparición de la mixomatosis, enfermedad 

causada por un virus procedente de conejos 

americanos del género Sylvilagus (a los que no 

produce la muerte). Desde su descubrimiento, 

a finales del siglo XIX, el virus de la 

mixomatosis se ensayó como método de control biológico del conejo. Fue introducido en los 

años 50 en Australia, causando una mortalidad de hasta el 99%. En 1953 un propietario 

francés liberó el virus porque los conejos le producían daños en sus cultivos, iniciando de ese 

modo su diseminación por toda Europa. Más recientemente, en 1984, aparece la enfermedad 

hemorrágica (EHV). A través del conejo doméstico llega desde China a Europa y entra en las 

poblaciones naturales ibéricas de conejo silvestre en 1989, produciendo mortalidades del 50% 

Fotografías al microscopio electrónico
del virus de la mixomatosis (arriba) y del
virus de la EHV (abajo).  
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al 80%. Posteriormente, la EHV se ha utilizado como método de control en Australia, Nueva 

Zelanda, Argentina y Chile.  

 El papel de ambas enfermedades ha sido claro en el aumento de la mortalidad de las 

poblaciones de conejo silvestre. Sin embargo, aun queda mucho por investigar sobre el efecto 

de las enfermedades en relación con la densidad poblacional, la recuperación de las 

poblaciones o su persistencia en las poblaciones de un año a otro (Cooke 2002; Calvete et al. 

1999).  
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

 

La presente Tesis Doctoral está estructurada en Introducción, Objetivos, una serie de 

capítulos (Capítulos 1-4), una Discusión General y las Conclusiones. En la Introducción, en 

castellano, se revisan los antecedentes y el contexto teórico del tema. A continuación se 

exponen los objetivos de la Tesis, a desarrollar en los siguientes capítulos. Cada uno de estos 

capítulos reproduce el texto íntegro, en inglés, de manuscritos enviados para su publicación en 

revistas científicas internacionales (indicándose si es un manuscrito enviado, aceptado o ya 

publicado y su referencia). Previamente a dicho texto en inglés, en cada capítulo se presenta 

un Resumen en castellano. Finalmente, en la Discusión General, también en castellano, se 

discuten e integran los resultados más relevantes de cada uno de los capítulos. Acaba la Tesis 

con las Conclusiones, en castellano. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Como se ha comentado en la Introducción, donde se ha querido mostrar la importancia 

del conejo silvestre en Andalucía y su problemática actual, el conejo es una especie muy 

prolífica, que ha sido muy abundante en su área original de distribución, ha conservado el 

patrimonio genético de la especie original, ha permitido el desarrollo y sostenibilidad de una 

comunidad de depredadores de alto valor ecológico y también de una actividad cinegética de 

gran valor económico. La pregunta de fondo es cómo una especie tan prolífica y 

ecológicamente “asentada” (por decirlo de alguna manera) ha podido pasar a ser tan escasa, 

hasta estar en declive en su área de distribución original. En un intento de responder a dicha 

pregunta, el objetivo general de esta tesis es analizar los principales factores (históricos, 

ecológicos o de gestión) que afectan o limitan la distribución y abundancia de las poblaciones 

de conejo en Andalucía. Este objetivo general puede desglosarse en una serie de objetivos 

particulares que quieren responder a las siguientes preguntas: 

 

- ¿Es la distribución y abundancia del conejo modelada por el paisaje o es consecuencia de 

unos efectos históricos previos? Mediante un análisis global de la distribución y abundancia 

del conejo en Andalucía  se pretende elucidar si el estado de las poblaciones de conejo es 

consecuencia de características actuales del hábitat o de hechos históricos (entendiendo 

como tales la gestión cinegética, la caza, las enfermedades y otros factores humanos). 

Este objetivo se desarrolla en el Capítulo 1. 
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- ¿Cuáles son las medidas de gestión del conejo que se utilizan en Andalucía? Mediante un 

estudio descriptivo se analizan las estrategias de manejo, su intensidad de uso y su 

evolución en las últimas décadas, relacionándolo con la tendencia de las poblaciones de 

conejo en los últimos años y con su abundancia local. Puesto que los tipos de gestión de la 

caza menor, incluyen de manera conjunta al conejo y a la perdiz, este capítulo considera a 

ambas especies en conjunto. Este objetivo se desarrolla en el Capítulo 2. 

 

- ¿Cómo afectan las poblaciones de conejo y su gestión al grado de conservación de la 

naturaleza? Se estudian las relaciones entre la aplicación de las estrategias de gestión de 

la caza menor y la conservación de especies de fauna silvestre. Mediante un caso práctico 

con el águila azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), se analiza cómo las poblaciones de 

conejo pueden afectar a los depredadores. Al igual que en el objetivo anterior, puesto que 

el caso práctico se basa en una especie de depredador que consume de forma habitual 

conejo y perdiz, se considera a ambas en conjunto. Este objetivo también se desarrolla en 

el Capítulo 2. 

 

- ¿Cuál es el efecto de la actividad cinegética sobre las poblaciones de conejo? Se trata de 

evaluar, en función de la calidad de las poblaciones de conejo, los efectos sobre las 

mismas de la diferente presión cinegética y de las fechas de la temporada de caza. Este 

objetivo se desarrolla en el Capítulo 3. 

 

- ¿Qué efecto tienen, a escala mundial, sobre las poblaciones de conejo las enfermedades y 

sus tratamientos? Mediante un estudio bibliográfico se analiza, en primer lugar los efectos 

que las enfermedades han tenido sobre las poblaciones de conejo y, en segundo lugar, el 

posible impacto de las nuevas herramientas para el control y la conservación del conejo 

basadas en virus genéticamente modificados. Este objetivo se aborda en el Capítulo 4. 

 

 




