
DATOS SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LA 
LECHUZA (Tyto alba) EN VALENCIA 

por 

J. MARTIN i Y J. R. VERICAD *• 

INTRODUCCION 

Si bien la dieta de la lechuza es bastante conocida desde varios 
puntos de vista en distintos países europeos y en algunas zonas de 
Iberia, donde en su parte nor-oriental cabe destacar la labor de 
Sans-Coma, la gran laguna que en ese aspecto supone en la 
bibliografía consultada el Levante ibérico, nos ha animado a dar a 
conocer los resultados del estudio de varios lotes de egagrópilas de 
lechuza provenientes básicamente de la provincia valenciana. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El total de egagrópilas recolectadas y analizadas es de un millar, 
alcanzando 3.977 individuos el total de presas vertebradas, que 
provienen de nueve localidades valencianas y tres de Alicante, cuyas 
características y situación vienen dadas en la tabla I. 

Los resultados están expresados en porcentaje numérico de 
presencia para cada especie y localidad y en porcentaje de biomasa 
de peso seco para cada especie y localidad. El cálculo de biomasa de 
peso seco aportado por cada especie presa se ha hecho basándose 
en los pesos secos obtenidos para cada especie presa por Vericad et 
al. (1976). 

Este trabajo contenía originalmente una parte dedicada al 
número de presas por egagrópila y su relación con la especie o 
especies depredadas y categoría de edad de las mismas en un lote de 
200 ovillos, cuya publicación se ha omitido por coincidir plenamente 
con lo expuesto por Sans-Coma y Kahmann (1976). 

1. Dpto. de Biología y Geología. C.E.U. Alicante. 

2. Centro pirenaico de Biología experimental. Jaca (Huesca). 
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RESULTADOS 

1) Alimentación de la lechuza en las localidades prospectadas. 

En la tabla II se presenta el espectro trófico de T. alba en cada 
una de las localidades en porcentaje numérico y de biomasa de peso 
seco de cada tipo de presa considerado para los cálculos, a nivel de 
clase en anfibios, reptiles y aves, a nivel de orden en quirópteros y a 
nivel de especie en el resto de mamíferos. 

ANFIBIOS: Representan el 4.5% del total de las presas verte
bradas del conjunto de todas las localidades. Se citan en cinco de las 
doce localidades (n.° 3, 4, 5, 6 y 12). Su aportación numérica a la dieta 
de la lechuza varía entre 0.6% y 13,3%, mientras que desde el punto 
de vista energético su valor disminuye (0.4% a 8.6%). 

Las especies implicadas son Rana ridibunda, Pelodytes puncta-
tus y Pelobates cultripes, siendo la primera la que se presenta en 
mayor porcentaje. Las localidades que acusan la presencia de 
Anfibios corresponden a lugares de baja altitud atravesados por ríos y 
acequias. Debido a sus hábitos principalmente nocturnos, los Anfi
bios, en las localidades donde abundan, son depredados más o 
menos activamente. En Europa (Schmidt, 1973), como especie-presa 
se encuentran diferentes especies de Rana así como Pelobates 
fuscus. En Andalucía occidental Valverde (1967) y Herrera (1973) 
encuentran que Pelobates cultripes, especie considerada por Guérin 
(1928) como no depredada por venenosa, es una presa común así 
como Rana ridibunda y Pelodytes punctatus. Anuros con abundantes 
secreciones tóxicas como las dos especies de Bufo e Hyla parecen 
ser ignoradas por la lechuza, aunque pueden formar parte muy 
esporádicamente en su dieta (Schmidt, 1973). 

REPTILES: Representan el 3.11% del total de presas vertebradas 
y se presentan en siete de las doce localidades (n.° 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 
12). El porcentaje numérico varía entre el 0.2% y el 15.3% y el 
porcentaje de biomasa aportada en peso disminuye en importancia 
oscilando entre 0.1% y 5%. 

Las presas más representativas son los Geckónidos (Tarentola 
mauritanica y Hemydactylus turcicus) y en la muestra n.° 7 aparecen 
además Lacerta hispánica y Psammodromus hispanicus. Parece 
inevitable relacionar la abundancia de Geckónidos en egagrópjias 
con la actividad nocturna de estos saurios así como con la proximidad 
a núcleos urbanos de tierras bajas. Aquí se presenta el problema ya 
expuesto por Herrera (1973) de coincidencia temporal del depredador 
(la lechuza) que es básicamente nocturno, con sus presas potencia
les (los saurios) de actividad diurna. Los Geckónidos con parte de 
actividad crepuscular y nocturna (Martínez Rica, 1974) son lógica-
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mente los depredados con mayor intensidad. Nos (1960) para la 
localidad catalana de Orrius, Herrera (1973) para Andalucía occiden
tal y Martínez Rica (1974) para Mallorca señalan sucesivamente la 
depredación que sobre cualquiera de las dos especies de Geckóni-
dos efectúa la lechuza. Para el resto de los saurios hay datos de 
depredación sobre Lacerta viridis (Guérin, 1928), Lacerta sicula 
(Witte, 1964), Psammodromus algirus y Acanthodactylus erythurus 
(Valverde, 1967) y Psamrnodromus sp., Lacerta sp. y Lacerta lepida 
(Herrera, 1973), si bien de todos estos estudios se deduce que estos 
saurios diurnos representan un porcentaje bajísimo tanto numérico 
como en biomasa. Sin embargo, según Rey y Rey (1974), en Ibiza, los 
reptiles en conjunto como presas, respecto a todos los vertebrados 
depredados por la lechuza alcanzan el 13.1%, donde deben tener sin 
duda bastante importancia. 

AVES: Representa el 9.85% del total de las presas vertebradas. 
Se presentan en diez localidades (sólo ausentes en la n.° 8 y 9). El 
porcentaje numérico muestra mayor variabilidad que en los grupos 
anteriores. Está comprendido entre el 1% en la localidad n.° 11 y el 
46.8%enlan.° 1. 

La importancia de este grupo se ve incrementada en el porcenta
je de biomasa aportada variando entre 1.8% en la localidad n.° 11 y el 
51.2% en la n.° 1. Las localidades que contribuyen en mayor grado al 
porcentaje total de biomasa de vertebrados, en cuanto a aves, se 
refiere, son las del naranjal (n.° 1, 3, 4, 5, 6 y 7) con una media del 
24%. Significativa es la ausencia total de aves en las localidades de 
altitud (n.° 8 y 9). 

La identificación de cada una de las especies, por carecer de 
una colección apropiada de cráneos, no ha sido posible. La presa 
más abundante es Passer domesticus y destaca su presencia en las 
zonas antrópicas (localidades n.° 1, 3 y 4). Otras especies implicadas 
son Carduelis sp., Turdus sp. y Galerida sp. 

La fracción ornítica de la dieta de las estrígidas ha sido casi 
siempre dejada de lado. En nuestro país, Valverde (1967) y Herrera 
(1973) detallan la lista de especies de aves o familias de aves 
depredadas por la lechuza en Andalucía. Sans-Coma (1974) hace lo 
mismo para las localidades catalanas estudiadas por él. Autores 
extranjeros como Schmidt (1968, 1972) estudian con detalle la 
alimentación ornítica de la lechuza en Hungría. La principal con
clusión que se puede extraer, es que el gorrión común (Passer 
domesticus) constituye una parte muy importante del total de aves 
depredadas como se ve claramente en el cuadro resumen ofrecido 
por Schmidt (1973), a menos que la lechuza tenga por territorios de 
caza biotopos algo especiales o marginales (marismas) o lugares 
alejados de zonas antrópicas. Schmidt, (1972) encuentra que hay una 
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correlación negativa bastante estricta entre el porcentaje de gorrión 
común respecto al total de aves depredadas y la altitud. 

MAMÍFEROS: Este grupo representa el porcentaje más importan
te, tanto numéricamente (82.49%) como en biomasa aportada 
(82.32%) con relación al número total de presas vertebradas del 
conjunto de las localidades. 

El número total y porcentaje numérico de presas de los órdenes 
Insectívora y Rodentia, vienen expresados en la tabla resumen 
siguiente: 

LOCALIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INSECTÍVORA 

n.° 12 39 170 36 35 190 97 67 36 115 169 125 

% 27.9 29.7 40.3 28.8 29.4 34.3 45.7 46.2 12.9 26.8 46.6 28.1 

RODENTIA 

n.° 31 92 252 89 84 363 115 78 242 314 183 321 

% 72.1 70.3 59.7 71.2 70.6 65.7 54.3 53.8 87.1 73.2 53.4 71.9 

l/R 0.38 0.42 0.67 0.40 0.41 0.52 0.84 0.85 0.14 0.36 0.87 0.38 

El cociente entre los porcentajes numéricos de estos dos grupos 
(l/R) oscila entre 0.14 en la localidad n.° 9 y 0.97 en la n.° 11. 

La dominancia de Roedores sobre Insectívoros se hace patente 
exceptuando las localidades n.° 7, 8 y 11, en que la diferencia es 
menor de un 10%. En cuando a la biomasa que aporta cada grupo, la 
contribución de Insectívoros es mínima frente a la de Roedores. En la 
mayoría de las localidades, el porcentaje numérico de Insectívoros se 
halla comprendido entre el 25% y el 35%, datos que coinciden con los 
expuestos y resumidos por Herrera (1973) para varios países euro
peos. 
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Recientes datos de Rey y Rey (1974) sobre la dieta de la lechuza 
en Ibiza hacen suponer, en cambio, una mayor importancia de los 
insectívoros mientras que en otras islas mediterráneas, Creta (Chey-
llan, 1976) y Córcega (Kahmann y Brotzler, 1956; Charvin, 1974) su 
impacto es más variable. 

Las dos únicas especies de insectívoros implicadas como presa 
son Crocidura russula y Suncus etruscus, presentes las dos en todas 
las localidades excepto Suncus etruscus en la n.° 1. El porcentaje 
numérico respecto al total de presas vertebradas de Crocidura 
russula varía entre 11.5% y 44.8%, siendo la media de 25.26%. El 
porcentaje de biomasa varía entre el 3% y el 20.6% con una media de 
9.11%. Suncus etruscus presenta un porcentaje numérico sobre el 
total de presas vertebradas que varía entre el 0.7% y el 4.3% siendo la 
media de 2.01%. En cuando al porcentaje de biomasa que aporta es 
muy escaso, no sobrepasando nunca el 0.3%. En todas las localida
des, el número de Crocidura es superior al de Suncus. 

Los quirópteros aparecen en siete localidades y el porcentaje, 
tanto numérico como de biomasa aportada no excede del 1.1%, lo 
que no supone apenas aportación al régimen alimenticio de Tyto alba. 
Como especies depredadas se encuentran Rhinolophus ferrum-
equinum y Pipistrellus sp. 

Los quirópteros, por su potencia de vuelo, son más difícilmente 
alcanzables por la lechuza que las presas epígeas, por lo que parece 
que su captura es más bien ocasional y depende de circunstancias 
favorables. Así, Bauer (1956) encontró que los quirópteros formaban 
el 55.3% de la dieta de la lechuza en una localidad alemana, pero esto 
no es más que una especialización individual en condiciones determi
nadas. 

Normalmente, el papel de los quirópteros en la dieta de la 
lechuza es poco importante como se desprende de nuestros datos y 
de los correspondientes a España sudoccidental de Valverde (1967) y 
Herrera (1973). Referente a Cataluña, Nadal y Palaus (1967) encuen
tran quirópteros en la dieta de la lechuza pero aún en porcentajes 
menores y Sans-Coma (1974) destaca la ausencia de quirópteros en 
sus lotes de egagrópiías de lechuza. Uno de los autores (Vericad) en 
más de 10.000 presas de lechuza contabilizadas del Alto Aragón 
occidental, encuentra sólo una mandíbula de quiróptero. En la isla de 
Córcega (Kahmann y Brotzler, 1956) los murciélagos no representan 
más que escasamente el 1% y Rey y Rey (1974) dan para la isla de 
Ibiza sólo el 0.1% de quirópteros respecto al total de presas 
vertebradas. 

Los roedores representan el 54.63% del total de presas verte
bradas y el 72.62% de la biomasa total. 
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Son dos las especies (Apodemus sylvaticus y Mus musculus) 
cuya presencia es constante, ya que no están estrechamente localiza
das a ningún biotopo especial teniendo una distribución difusa y una 
fuerte densidad (Heim de Balsac y de Beaufort, 1966). De ellas la más 
abundante es Mus musculus con un porcentaje numérico sobre el 
total de presas vertebradas que varía desde el 7.9% al 64.1% y con un 
porcentaje de biomasa del 5.5% al 64.1%. Le sigue en importancia en 
orden a su porcentaje numérico, Apodemus sylvaticus que varía entre 
1.2% y 79.2% respecto al total de presas vertebradas y con un 
porcentaje de biomasa que oscila de 1.9% a 91.9%. Estas dos 
especies frente al número total de Roedores representan un 94% y un 
73.6% de la biomasa aportada por éstos. El alto porcentaje de Mus es 
debido sin duda a la clara influencia mediterránea por un lado y 
antropógena por otro, de la región estudiada. 

Otras dos especies que se pueden considerar habituales en el 
régimen alimenticio de la lechuza son Rattus rattus y Rattus inorvegi-
cus. La presencia de una o de las dos especies es constante en todas 
las localidades exceptuando las n.° 8, 9 y 10. El porcentaje numérico 
sobre el total de presas vertebradas varía entre 0.2% a 7.4% para 
Rattus rattus, y de 0.7% a 3.4% para Rattus norvergicus. La importan
cia de estas especies a la dieta de la lechuza se ve aumentada si nos 
referimos a la biomasa total aportada, variando los porcentajes entre 
2.2% y 36.9% para Rattus rattus y entre 4.5% a 25.99% en Rattus 
norvegicus. Respecto al número total de roedores, representan un 

4.6% y un 23.3% en relación a la biomasa aportada por dichos 
roedores. Dichas especies están más localizadas en biotopos particu
lares mostrando un carácter más antopófilo que las anteriores (Heim 
de Balsac, 1966). La presencia de Rattus ,norvegicust parece estar 
muy unida a localidades con ríos o acequias en nuestro caso y en 
general (S. - Girons, 1974). 

Arvícola sapidus y Eliomys quercinus están representados míni
mamente debido a que su localizador) contagiosa está unida a 
biotopos particulares como cursos de agua o estanques en Arvícola o 
bosques y roquedos en Eliomys (S.-Girons et al. 1974). En los 
porcentajes numéricos sobre el total de presas vertebradas no 
superan el 1.4% acentuándose un poco su porcentaje en cuanto a 
biomasa aportada. Sobre el número total de roedores, Arvícola 
sapidus representa el 0.55% y Eliomys quercinus el 0.27% y en cuanto 
a la biomasa aportada por roedores, el primero de ellos figura con un 
1.64% y el segundo con un 0.84%. 

Pitymys duodecimcostatus, presa frecuente en todos los lotes de 
egagrópjias estudiadas en nuestro país, aparece aquí únicamente en 
la localidad más interior y de mayor altitud (n.° 8). Su porcentaje 
numérico es de 8.2% respecto al total de presas vertebradas de esa 
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localidad. El hecho ya resaltado anteriormente (Vericad et al. 1976) de 
la poca importancia de P. duodecimcostatus en la dieta de T. alba en 
el Levante ibérico puede ser bien reflejo de una baja densidad o bien 
a la pluviosidad, la cual determina su presencia como presa demos
trado ya por Sans-Coma y Kahmann (1976) y fue sugerido algo antes 
por Saint-Girons y Martin (1973) para P. subterráneas. 

Oryctolagus cuniculus, presa extremadamente ocasional en la 
dieta de la lechuza, en nuestro estudio se cita en dos localidades; los 
dos cráneos encontrados pertenecen a individuos juveniles. Valverde 
(1967) lo cita dentro del régimen de la lechuza y Herrera (1973), de un 
total de 14.168 presas vertebradas encuentra dos individuos juveniles 
de esta especie. 

2) Correlaciones de algunos parámetros de las localidades con 
la dieta de la lechuza. 

En este apartado se pretende caracterizar con un nivel de 
significación adecuado el grado de correlación simple existente entre 
una de dos determinadas variables de las localidades (altitud y 
distancia mínima al mar) y las diversidades de presas en relación a la 
biomasa en peso seco aportada y número de individuos respecto al 
taxón clase (calculadas aquellas diversidades mediante la fórmula 
propuesta por LLoyd y Ghelardi, 1964), así como correlación de 
aquellas variables con los porcentajes numéricos y de biomasa, 
referidos tanto a especie como a taxones de orden superior. En total 
se han calculado 25 correlaciones de las cuales sólo 12 han superado 
un nivel mínimo de significación y se presentan en la tabla III, 
utilizándose para ello los datos del presente trabajo y los referidos a la 
provincia de Alicante expuestos por Vericad et al. (1976), elevándose 
así a 24 el número de localidades de recogida de egagrópiías con un 
total de 10.547 presas vertebradas. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El estudio de nueve lotes de egagrópiías de lechuza provenien
tes de Valencia y tres de Alicante que han dado un total de 3.977 
presas vertebradas confirman las conclusiones expresadas en trabajo 
anterior (Vericad et al. 1976) referidos a ovillos de aquella especie en 
quince localidades alicantinas. Ha quedado patente el impacto que 
tienen las aves (Passer domesticus, básicamente) y determinadas 
especies mamíferas como Crocidura russula, Mus muscúlus y Apode-
mus sylvaticus en la dieta de la lechuza. Otras especies como Suncus 
etruscus y las dos del género Rattus se presentan siempre en bajo 
porcentaje respecto al total de presas vertebradas pero de manera 
constante en casi todas las localidades estudiadas. Arvícola sapidus y 
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Distancia mínima al mar / % numérico 
de aves respecto a total de presas. 

Distancia mínima al mar / % numérico 
óeApodemus en número total de presas. 

Altitud / diversidad biomasa por grandes 
grupos taxonómicos. 

Altitud / diversidad numérica por grandes 
grupos taxonómicos. 

r Nivel de sig
nificación 

- 0 . 3 2 9 6 0.1 

0.4551 0.02 

-0.4918 0.02 

- 0 . 5 1 3 3 0.01 

Altitud / % biomasa mamífera en 
biomasa total. 0.3787 0.1 

Altitud / % numérico de mamíferos 
respecto a total de presas. 

Altitud / % numérico de anfibios y rep
tiles respecto a total de presas. 

Altitud / % numérico Apodemos 
respecto a total de presas. 

Alt i tud / % numérico Apodemus en. 
número total de mamíferos. 

0.5007 0.01 

0.4017 0.05 

0.6334 0.001 

0.5965 0.005 

Altitud / % numérico de Mus en 
número total de mamíferos. -0.4558 0.02 

Altitud / % numérico Rattus en 
número total de mamíferos. - 0 . 5 8 8 6 0.005 

Altitud / % biomasa Rattus en 
biomasa total. - 0 . 6 3 0 3 0.001 

Tabla III 

Valores del coeficiente de correlación r y nivel de significación 
del mismo entre las variables indicadas. 
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Eliomys quercinus así como los quirópteros apenas cuentan en 
cuanto al número y biomasa en el menú de Tyto alba, lo mismo que 
determinadas especies de anfibios y reptiles las cuales, sin embargo, 
constituyen un adecuado complemento. Los topillos (Pitymys) tampo
co constituyen aquí presa importante. 

La correlación significativa existente entre la altitud y el régimen 
de la lechuza con los datos aportados en este trabajo sobre la 
provincia de Valencia y en trabajo anterior citado más arriba sobre la 
de Alicante, resulta que el porcentaje de anfibios, reptiles y aves 
respecto al total de presas vertebradas, se correlaciona negativamen
te con la altitud, así como la diversidad trófica en relación a la 
biomasa aportada por grandes grupos taxonómicos y la diversidad 
trófica en relación al número de individuos por cada grupo taxonómi
co. Por el contrario hay correlación positiva con la altitud del 
porcentaje de mamíferos respecto al total de presas vertebradas. Las 
especies del género Rattus y Mus musculus, al contrario que 
Apodemus, disminuyen en porcentaje con la altitud, siendo la lechuza 
en la región, considerada más estenófaga con la altitud. 
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