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Amilisis holistico de la predacion en corderos: Un estudio de caso, con
enfasis en la accion de «Zorros» (Mammalia:Canidae)

CravillG, J.L. J, ME Calvar', J.e. Poeui', M.A. Berrtmi l , NA. FOIl1(1/1(/', M.E. Brando! y l.A. Femallde:.J

INTRODUCCION
Uruguay cs uno de lo~ principalc~

palses produClorcs laner05, con un

stock o"illo que, alilempo del presen
te cstudio. rondaba los 25 milloncsdc
cahezas (CarJclJino} Salgado 1989).
La monalidad neonatal de cordcrrn. cs
uno de los factorcs dC!rllllClIla1cs cla
ve cnla clicicncia rcprodUCliv:l de las
majadas de crla, no :-610 en Urugu3y.
sIno en los dcm:is paf,."c~ OVCJcros.

Dcnlro de las distilllas cau,."as de mucro
te de corderos llcon<l105. la prcdaci6n
por carni"oros silvestres. en particu
lar par ·'zorros" (M:unmalia:
CarnIvora: Call1dac), h3 Illcrccido b
alclH:i6n de llUIl1CroSOS illvcl>ugadorcs,
nacionales y cXlrmlJeros. La IIlciden
cia de 1a predaci6n por ZOITOS cs Ull

tcma ampliamellle dcbalido, cnvuel
to par una compleja trama de hechos,
creencins. conduetas, a~; como rela
tos y fabulas de arrUlgo popular. ESle
variado conjunto parecc tener un CD

mun denominador: una cXlcndidaopi
nion desfavomblc hacia los zorros.

En los ESlados Unidos de Alll~rica,

Lalham (1951) es aUlordc una muy
abarcativa l1lonografla en 13 lcmntica
de In prcdaci6n. cuyo contenido man
tiene enlero \ alar en eSIOS dras. El
vocablo "predador" cs regubnnente
al>ociado a un animal dafiino a de na
turaleza e1eslruclora. Desdc el punlo
de vista t~cnico. la prcdacl6n ha sldo
definida, de modo simplc, COlllO cl
acto de consumo de un organislllo (la
presa) par Olro (el predador), en el
eual la presa esta \'1 va al tielllpo de
ambo del prcd:Hlor (Bcgon )' col.

1990). Esta definiei6n vlenc a sep3
far el3r<llllente la predaci6n de los epi
SOellOS de consumo de carrona.

Sin embargo, en el c3sode tralarse de
presas conSlituidas por anllnales do
mCSlicos. surge una cuesl16n de lin
pOr1ancia eco1l6mica a resolver: la di,·
t1l1ci6n enlrc el abatirniento dc una
pres3 (cordero, cn cste estudio) salu
dablc y el abalimiento de una presa
ya moribunda 0 im'lable, Se delina
como prcdaci6n prim3ria 0 verd:.dera
el at..que y muenc de una presa ~3na

por un prcdador. Emonces, prcdaci6n
sccunelaria es cI ataque de una presa
dcbilil3da, que habr;a lllul,'rlO en poco
Ilcmpo aun en ausencia del predador.
L3 toma de conciencia aeerca de es
las dos definlciones es llllponante al
analizar el llnpacto ccon6rmco de la
prcdaci6n ~obre anl1l131es dOllleSlicos.

La evaluaci6n de 1:l rcal signi ricaci6n
cco1l6mica de la intcracei6n eordcros
zorros rcquiere Includiblcmente cono
cer si los primeros hubieran sobrcvi
vido si no hubiere ocurrido cI contac
to con los segundos. A lal fin, lodo
trabajo de invcstigacI6n debe asclltar
se en la adopci6n de criterios bien de
finidos, con obJclividad cientifica, sin
los extremos del "produelivismo tra
dlcional", ajeno a rceonocer los cos
lOS ambienlales de 13S cxplolaciones
pccuarias, nl del "ccologis
lIlo''Canalizado y sin rigor cicntifico.

Los zorros est31l prolcgidos por la [e
gislacl6n unlguaya. en vinud de ocu
par los csealones 1113" ~lhos de b pld
Illldc tr6fica de los ecosistemas tert'CS-

Ires. La uniea vIa legal de efccluar su
caza cs la obtenci6n de un denolllma
do "pcnniso de caza de eontrol" (De
creto 1641996. artlculos 2. literal de
feclla 02.05.1996), expedldo por la
oficma gubcrnamcnlal de compelen
63 n3cional en faunasih·cslre. el Dc
parlmllento de Fnuna del Mmlslerio
de Ganadcrfa. Agl"Jculwf:l y Pesca
Estaclasc de penll1S0 se expide. en el
ca~o a que reficre cl prcsenle trabaJo.
cuando l>C conSlalan daiiOl> a haelen
das poria acci6n de animnles l>1I\'cs
Ires. El argumemo usual del prodm:
lOr rural que gesllona lales pcnniso~

es b dcnuncI;l aeerea de que "los zo
rros cstan atacando a los corderos",
Los pcrmisos de caza de control no
habilitan a vender los eueros de zo
rros, valiosos produetos para pclelc
ria. De hecho, muy escasos prodUCED
res ovejeros procuran lalcs pcnnisos,
l>iendo usual la praclica de adoptar
medidas de control de zorros por pro
pia cuenla. Aunque en general los pro
ductores reeonocen que la monalidad
de corderos por caUS3S c1imalicas ex
cede largamcllie aquel1a adscripta a la
predaci6n, la realidad indicu que [a
promoci6n dellf3mpeO ilegal de L.O

rros tiene prcrcrencia sobre la Jllver
si6n en "montes de abrigo" para
p3rici6n Estas lilulllas medidas, que
buscan alenuarcllmpacto adverso de
los faclores mCleorol6gicos, son cos
IOsas y no rinden beneficio en el cor
IO plul.o, de modo que ~Uc1Cll perder
prioridad.

E~ta l11uy 3rraigada la opllll6n de lIlU

chos produclOres sobre que cI dano

lk~I..,,,1r ......"" ~1G"rC~"'h' Ill~ pI. II OOOM,_,"",,, U...,...y
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atribuido a los ZOTTOS pucde ser pron
tamente reducido mediante laca7..a. EI
trampeo y, en muchos casos, el uso de
venenos (expresamente prohibido y
pcnado por I:l. nomlativa vigcnle), apa
recen como medidas abordables y de
rapidos resultados. Sin embargo. la
in mensa mayorfa de quienes expresan
expcrimentar bajas de corderos por
lOTTOS, no consideran Oll Immpeo de
lOTTOS como una de las pr:iclicas in
hcrentes a la erfa ovina. Consecuente
mente. los Irabajadores rUTates no tie
nen altrampcocomo una de las tareas
que cueman para su salario. En virtud
deesto, si bien los productores no pa
gan por el trampeo, es frecuenle la
expresi6n "yo doy a mis peones para
cazar ZOTTOS". Dar significa aquf pro
veer autorizaci6n para realizar tal
pr<'lclica. no otorgar un pago en dine
ro por clio. aunque este pago finalmcn
te ha de ocuTTir, no prccisamente des
de eI bolsillo del productor. En este
puntO resulta involucrada la industria
pclelera, a (raVeS de un intermediario.
un proveedor sui gelleris de materia
prima, el "aeopiador" de cueros. quien
viene a pagar por los productos (cue
ros de ZOTTOS) generados par esta COlza
ilega1.

Parad6jicamentc. el comcrcio de cada
piel dc ZOTTO dOl a los lrabajadores ru
ra1cs y a quienes de hecho no 10 son.
un ingreso que como mfnimo ha tri
plicado hist6ricameme OIl que el pro
ductor ovejero obtiene anualrnente por
un ve1l6n de lana. Es asf que, en no
pocos casos, los solicitantes de pcr
misos de caza de control cvidencia
ban mayor intercs en oblener "cueros
legales" de zorros que en resolver su
puestos danos por predaci6n.

Durante la planificaci6n de nueSlro
trabajo, decidimos encarar un an:ilisis
holfslico deltema de la predaei6n de
ani males silvestres, en particular de
zorros. sobre ovinos neonatos. Dc este
modo decidimos investigar en dos

frentes: 101 cspccic prcsa, a traves del
estudio necr6psico de cjemplares
muertosprima!acie porpredaci6n; la
espccic predador, a traves del estu
dio de Mbitos alimentarios. Ambos
estudios son complementarios en
cuanto a generar una visi6n global del
problema.

El uso de una tccnica estandarizada de
necropsia de corderos emerge como
una insoslayable herramienta para es
tudiar In predaci6n. Tuvimos concicn
cia del elevado esfuerzo que insume
cstudiar el pcriodo de parici6n com
pleto de una majada, 10 cual hubo lIe
vado a que no pocos Irabajos
necr6psicos, cumplidos en el pars y
como en el extranjero, carccieran de
distmci6n entre casos de predaci6n
primaria, predaci6n secundaria y sim~

pic mutilaci6n. engiobados todos ellos
como predaci6n a secas. Nuestro su
jelo de invcsligaci6n. el cordero su
puestamenle predado, redujo el volu~

men de trabajo y pemliti6 un csfuerto
focalizado en este usualmentc sosla
yado asunto.

En cuanto a los eSlUdios de dieta en
predadores, es claro que sus resulta
dos s610 prucban ingesli6n de presas
por el predador y no nccesariamente
predaci6n. Losepisodios de ingesti6n
de carrona, que involucran la inges
ti6n de animales recientemcnte muer
los. no son f:icilmente constatables
mediante an:ilisis de contenidos esto
macales.

Los anal isis de fceas de prcdadores
s610 proveen informaei6n parcial so
bre la dicta. Al respccto, vale citar el
trabajo de Alonso Paz y col. (1995),
quienes analizaron fecas de
Cudocyonthollsen Uruguay, hall an
do s610 \'egetales y 3nr6podos, evi
dentemente partfculas indigestiblcs.
La diferente digestibilidad de los items
alirnentarios y, particularmcnte en
c:lnidos como los zorros. un bien de-

sarroltado renejo de emesis, explican
que los resultados del estudio de he
ces no sean fiel renejo de la dicta.
Concomitantcmente, tiene cicrto arrai
go entre 101 gente de campo la creen
cia que los zorros no malan corderos
invariablemente para alimentarse de
ellos, de modo que un anal isis de este
tipo no alterarfa In percepci6n negati
va que se tiene sobre los zorros en el
medio rural.

A los efectos de fortalecer el encare
del estudio, sc prest6 singular atenci6n
en la selecci6n del <'Irea de trabajo,
recayendo la elecci6n en un sitio can
danos den unci ados y a la vez. con
abundancia de zorros. En el sitio se
leccionado, ubicado en el paraje Sie
rras de Mal Abrigo (Colonia), se prac
tic6en 1990 un estudio necr6psico de
corderos y al ano siguiente, sc captu
raron ZOTTOS para analizar contcnidos
cstomacalcs. EI presentc reporte eon
tiene los resultados de ambos estudios
y su discusi6n en un amplio contexto

AREA DE ESTUDIO

El estudio fue lIevado a cabo en el
paraje Sierras de Mal Abrigo, Depar
tamento de Colonia, en el predio del
establecimiento pccuario denominado
"San 10s6 de Mayo", sito a la altura
del Km 133 de la ruta nacional W 23.

El sitio se caracteriza por pastizales
de lomadas, con numerosos anora
mientos rocosos dispersos y <'Ireas de
grandes bloques pCtreos ("mares de
piedra"). agruparnienlos cspaciados de
<'Irboles espinosos (Celtis spillosa.
SchillllS sp.. SClItill b'Ll:ijolia. etc) y
parches de pajonalcs (PaJliclIm sp.).
EI conjunto aparcce como un bosque
serrano distribuido en "parches" de
variada densidad, sobre una supcrfi
cie de fueTtes lomadas. con rnatorr3
les ralos intercalados en pcdregales.

L'l sclceci6n del sitio sc realiz6 en base
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al clevado numero de solicitudes for
males de pemlisos de Ca7.11 de control
de zarros recibidas en cI Deparl3lncn
to de Fauna, procedemcs de csa re
gi6n dcl paiS, cn atcnci6n a los recta
mos infonnales rccibidos. aSI como al
conocimiento propio y eI tcstimonio
dc tcrccras personas (E. Pcrdomo
COlli. pers.) acerca de la abundancia
dc zorros cn la regi6n.

MATERIALES Y
METODa

La problcmatica fue abordada como
un e$tudio de caso, bajo un encare
holistico que tuviera en cuenta 1'1 es
pecie presa y la espccie predador.

LA ESPECIE PRESA

EI individuo blanco del eSludio fue el
que expresamente denominamos
"Cordero Sospechoso de PreJaci6n"
(cn adelanlc, CSP). Definimos como
CSP todo aqucl ovino neonato porta
dor de signos cxternos indicadores de
contacto con un predador: marcns de
dicntcs en la pieL heridas,
dilaceracioncs, falta de piezas anatO
ffiIC:lS.

En la identific:lciOn de los CSPsc tuvo
en cuenta la opini6n del personal dcl
estab1ccimiento, de modo de ineorpo
rar la pereepci6n del hombre de cam
po en cuanto a la incidencia de la
predaci6n. Esla pcrcepci6n es singu
lannentc irnportante,:ll pumo que p:lr:l
el caso de "jabalf' Sus serolo, una
encuesta a productores practicada por
el Secrelariado Uruguayo dc Ia Lana
(SUL) en 1996. dio una eifra de
180.000 baj:ls de lan:lres al aiio atri
buidas a este predador (Frade 1996).
E"identcrncntc, esa cifra corrcspon
deda a ani males sospechos de
prcdaci6n.

Las carcazaS de CSP fucron co1ccta
d:IS di:lriamcntc, lempr:lno en la ma-

iiana y al caer la tarde. Se practic6 la
neeropsin mcdiante un procedimicnto
estandarizado (McFarlane 1965), con
ll1oditicaciones {IUC inclufan cI exmnel1
del sistcma nervioso ccntral (Haughey
I973a) y Ia completa remoci6n dc la
piel para exmnin;lr los tejidos subcu
laneos (Haughcy 1973b, Perdomo y
col., /10 pubficlUlo). Bowland), col.
(199'1). quienes estudiaron la
prcdaci6n sobre animares dOl1lesticos
en SudMrica, recomiendan el
"cuerc:ldo" complclO como fOlllla de
detectar marcas de dientcs cn la cara
interna de la pie I. que de otro modo
poddan pasar desapcrcibidas. EI exa
men del sistema nervioso central rue
restringido al encHalo (cerchro).

$c prest6 particular atenci6n al anali·
sis de signos y paramelros de
eonliabilidad diagn6stlca para estable
cer el daiio real atribuible a los
predadorcs (vcr ApCndice I): Icsiones
traumalicas (heridas en piel, heJl1orra
gias), evidencia de respiraci6n (airea
ei6n pulmonar). evidenda de locomo
cIon (presencia-ausencia de membra
nas plantares), evidencia de ingesti6n
e ingrcso cnergctico (presencia y po
sici6n del alil1lento en el tracto
gastrointestinal. signos de absorci6n.
ll1econio), signos de injuria por rrlo 0

inanici6n (congestion en traclO respi
ratorio superior, eompromiso :ldrenal.
anoml:llidades vasculares en cl sistc
ma nervioso central, estado de las re·
servas grasas corporalcs).

Todos los CSP examin:ldos muricron
dur:lnlc el pedodo hebdomadal
(Dennis 1972). es decir, en la primera
semana dcsde el nacimiento. Denlro
de este pcrlodo, scguimos los crilerios
de McFarlane (op. cit.) para la clasifi·
eacl6n por ticmpo de muerte: muerte
cn pos-parto inmcdiato (MPPI) cn las
prill1cras 24 horas del nacimiento;
l11uerte en pos-pm·to dilatado (M PPD)
entre las 24 y las 72 tras cJ nacimien
to; l11uerte en pas-parto tnrdlo (MPPT)
desde el dln3 al dia 71uegodcJ pano.

A los efectos del cstudio de asigna
ci6n de pcrdidas par predaci6n. se
adoptaron las siguicntes dcfiniciones
y criterios:

Cordcros "inblcs - Corderos carentcs
del CQnjuOlo comple!o de signos
indlcadores de cscasa chancc dc
sobrevivcncia cuando cI contaclO con
cI predador tuvo lugar. Entre cstos sig
nos, se asign6 particular imporlancia
al cat:lbolisl1lo dc las reservas grasas.
adoptandose un criterio conservador
de modo de sobrecstim:Jr Ic\"emente
la predaci6n primarin. $e asumi6 que
si una carcaza de CSP no l110slraba
signos de completo catabolismo gra
so, In muerte se asignaria a predacion
primaria (vcr mas abajo), aun si se
comprob:lrcn otros signos indic:ldores
de reducci6n en la capncidad para so
brevivir. Este cntcrio rue adopladode
modo de ll1inirnizar un evcntual abor
daje "ccologista" del problema.
Corderos no "iables - Corderos QQ[:

!adores del con junto cODlpiclO de sig
nos indicadores de incapacidad para
sobrevivir, aun en ausenciadel ataque
por cr predador.
Prcdacion - EI alllque y mucrte de un
cordero (presa), ya ruere viable 0 no
viable.
Predacion prima ria • EI :tClo de dar
ll1uerte a un cordero viable.
Predation sc<:undaria· EI acto d~ dar
muerte:l un cordero no viablc.
Mutilation - EI resultado del acto de
alimentaci6n por predadores en
carcazas de corderos muertos.
Senal:lda • Acto de castraci6n de cor
deros machos, corle de colas y apli
caci6n de ll1uescas en pabclJones au·
riculares, ejeculado usualmcnte una
vcz culminado el pcriodo neonatal (4
semanas pos-nacimienIO).
Tasa de paricioll - Raz6n porcentual
de corderos nacidos sobre o\·cjas
encameradas. Simplificaci6n de "fer
tilidad x fccundJdad" cn una majada.
Tasa de senalada· Raz6n porcentual
de cordcros seiial:ldos sobre ovejas
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enearncradus. Sc tnlla dc una simph
fica.:i6n del cakulo de In eliclencia
rcproducllva de una majada.
Eficiencia reproducliva • Medici6n
del cxilo de crfa en una m:U3da. cal
culada como "fcnilidad x fccundldad
x suprc\'IvcnCla de cordcro~".

Fertilidad - R:uon porcenlual deove
Jas pandas sohre O\'CJ:l~ enc;lmerada....
Fecundid:ld - Ralon porcentual de
corderos nacidos sobre o"cjas paridas.
Sobre, h'encia de cordcros • Ra76n
porcentual de corderos senalados so
hre con.lcros nacidos.

Se asumi6 que la ellergia derivada del
cal:lbolismo de las grasas corporales
de reserva era suficiellle pnra rennitir
la SooreYlyencia del cordero hasla dos
dras en tiempo rno (McCutcheon)' col.
1981). Dc cSle modo. un cordero ex
hiblendo calabolisrno incompleto de
las grasas podn'a haber so"rcvivido un
Ilcmpo mi... sin cl prcdador no hubierc
actuado.

El catabolislllo dc ]a gras:l corporal fuc
e\alu:ldo tenicndo en cuenla l:l seeuen
cia de comhusti6n de los dep6silOs
gr;lSos prnpucsta por E. Perdomo y
col. (lrablljO /If) pllblic(/(/o). Haughey
(/973h). a dtfc.rencia de McF:lrlane
(1965). encontro que el mdcll dc uli
hl:lcion de los dcposltos graso!> era el
~iguienle: en prUTler lugar y en forma
simuhanca. ocurriria cl cataboJismo
graso a lli\clsubcUI,inco. pcnrrcn:ll y
perie.irdico, en wnlO que los dep6sl
!Os epicarrJicos se Illo\'dl/arian en ul
timo Icm11110. E Perdomo (COlli. per.f,)

rreqo atcnci6n a b qucma de grasas
cn otros SiIlOS, hallando que la grasa
pcriilrucular. en pilrllcular a nivel dc
10\ miclTloros. era fa tiltlm:l ,;:n la sc
eucnCIJ. de utilll.aci6n. rccomendando
la rension de los dep6sito~ grasos
pcnescapulares como csl:indar para
grasa !>ubcutanca. Sohre la ba.~edc esta
comprobaci6n. llleorporamoi a la ru
llna nccrorsica la cxploracion dc los
depositos grasos en las aruculacioncs
mct:lcarpo.faLinglca ("rodilla") c

inlerralangica proximal ("nudo") cn
miembros antcriores. :lsi como cn Ia

aniculacl6n larsi~llla C'corvcJ6n") en
miembros pOSlenores.

El grado de emabolismo gr:tso flle c:t
Iilicado confomlc :l la propucsla de
Haughey (19730), de modo que ~c

huho considcrado como ealabolismo
extremo euando c1 dep6sllo graso pre
scntaba aspeclo gelalinoso y de color
hcptitico. Consccuenlemenlc, s610
euanda los dcp6slIOS grasos en las ar
liculaciones de los micmhros sc ha
l1ahan en esta ullim:l conditi6n, cali~

fic.llnos al cordero como vicllma de
predaejon i"ceundi!rji!. Si cl
emabolislllo f'raso fucre hall:tdo en un
csl:ldfo anterior, la baja se asign6 a
prcdacion rrjmaria.

Se anaJiz6 la confonnaCl6n dc la.. le
siones en piel para determinar Ia es
pecic de prcd:ldor actuante. El tama
no de las nmrcas de dientes y la [l<l .. i
Cion y fOml:l de las heridas pcnnilie
ron diferenciar claramente los casm
de prcdaci6n par dnidos domcs!icos
de aquellos protagollados porc,inltlo..
silvcslres,

LA ESPECIE I'REDADOR

EI trabajo luvocomoohJetlvo el estu
dlO de h.loilOS alllTlcnlarios de la~ dos
especies de "zOtros" presentes en el
tire,l de Irabajo, el "zorro gris"
f)lIcicyo/l (Pullr!afupl'x) lP"IlIO
cetlllS y el "zorro-perro" 0 "/.(lITO dc
montc" Cadacyon /110115. n parllr del
anJll~l~ dc contenidos estomacales.

Sc uulil.aron Ir::l111p:lS dc cepo de hIe
rro y ~e cnsayaron dd·crcnles eebos
(carne ovin:t cruda y semiasada. palo
mas silveslres. liebre) que dcmostra
ron \'ariada cfeelividad. En eSle ulti
mo punto, rcsult6 dcslacado del resto
d singular CxIIO obtenido cebando con
carcazas de pollos domcslicos, al pun
10 que una \'ez cnsayado eslc echo, se
descarl6 cI uso del resto, Esta praetl-

en Ilcne como \'cmaja que cl maleri:ll
dc echo es f5cilmcnte difereneiablc dc
los dcmas componenlcs del conteni
do estomacal.

Las trampas (en numero maximu de
33) se dlspusieron a dislancia no mc
nor de 200m entre si y sc mamuvie
ron opcr:lllvas desde no m::is de una
hora :lnte!> de 13 puesta del sol. En la
recorrida diarill del tendido de tram
pas, sc rellraban los ejempl:lTes cap
lurados y sc cerraban looas las trom·
pas. las que sc annaban JlUC\,3mcnle
al atardeeer. La hora promedio de rc
tiro .Ie los ejemplares fue las I 1:00
a.m.

Los ejemplares eaplurados fueron sa
erificados mediante inyeeci6n
mtraeardiaca de soluei6n salurada de
sulfmo dc In:lgnesio. Sc praclic6 so
hre los mismos biometrfa (peso y prin
cip:lles medidas corporales). Cr6.ncos
y pieles fucron remitidos al Musco
Nacional de HiSlOria Nalural de t-Ion
Ic\'ideo. Muc<;tras de hif'ado y testf~

eulos se remllieron al Instituto de In
\CSllgaclQnes Biol6glcas ·'Clemcntc
Eslable", con destlno a eSludios
gencticos. Los tubos ImeSlin:lles, con
scn'ados en AFA (n1cohol+formoJ
+6.eido aectico), 'ie remilieron a In Fa
cukld de Veterinaria. a cfee!Os de Ia
praellca de CSludios parasilol6gicos.
Los O\ario~ y IraclO gellltal de hCl11
hras ~c eonscrvaron cn formol 10':'.,
C\1n destlno a ultcrJores estudios so
nrc repl'Oducci6n

Se C:l:lrnJo cl estOmago lucgo de sen
das dobles ligaduras en pfloro y
cardias. Se procedl6 a su eonservaci6n
en formol 10'7.- pam ultcrior :l.llalisis
del contenido en laboratorio. En ga
blliele sc sec6d eontcnido en eSlufa a
6(fC dumntc 36 horas. A continU:lci6n
sc sep:traron los ddercnles items
alimentarios, mediante disgregaei6n
con p;nzas sabre bandeja de acero
inoxidablc. EI eanjunlode mater;al de
eada ;t.::m rue pcs:ldo con una precl-
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El estudio necr6psico de corderos per
miti6 identificar la participaci6n de 4
espeeies de predadores ("zorros" C.
r/IOI/S y D. gyml1ocercl/s; "jabalr' Sus
scm/a y "perro" Callis /alllil;aris) )'
de 2 espeeies de carroiieros ("cuer
vos", A"es: Cathartidae).
Los halJazgos necr6psicos se presen
tan en el Apendice I, en la fonna de
una matri7. quc induye el set de sig·
nos y parametros analizados para eva
luar la viabilidad de los corderos. En
In Cuadro I se aporta la c1asifieaci6n
por momento de In muerte. La clase
mas nUlllerosa rcsult6 ser MPPT. a In
que perlenecian 17 de los 30 CSP
(56.6%). En esta clase, doee corderos
(70.6% de la clase) fuerOll confinna·
dos como predados.

EI peso medio de aquellos corderos
que conservaban las "iseeras abdollli
nales fue de 2.938 524g. Tres ejem
plares dc CSP estaban tan mutilados
que su pcsaje fue irrcle"anle y la dc
lenninaci6n de scxo imposible. Otros
siele, que no presentaban hemorragias
fueron calificados como casos de arri
bo postmortem del prcdador. que ac
tu6 como carroiiero. Dos ejemplares
mantenfan las membranas plantares.
evidcncia quc no habian caminado;
ambos fueron victimas de predaci6n

sigue: parici6n 71.7%. sobrevivcncia
86.7%; seiialada 62.2%. La presencia
de signos externos permiti6 identifi
car 30CSI~ los querepresenlabnn 18%
(17.6%) de los corderos muerlos y
2.3% de los corderos nacidos.
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RESUI.:rADOS
ESTUDJO NECR6pSICO DE

CORDEROS

Los parametros reproductivos de la
majada estudiada fueron los siguien
tes: ovejas cncarneradas 1.788; cor
deros nacidos 1.281; corderos seiiala·
dos I. 112; corderos mueTlOS 170. Dc
acuerdo a estas cifras, las tasas de efi·
ciencia reproductiva resultaron como

El matcrial en condici6n de
"semidigerido" fue pesado a efeclOs
de utilizarse eSle dato para diferenciar
palroncs de acti"idad alimentaria en
Ire ambas especics de zarros, si fuere
posible. La metodologfa de trampeo
no permite conoeer la hora precisa en
quc fue mrapado cada ejcmplar, de
modo que, a los efectos de los dlcu
los, se asullli6 que la raz6n "conteni
do semidigerido I'USIIS eontenido fres
co" renejaria cI momento diario cn
que cada especie es aCliva en procura
de alimento. De este modo, estos da
lOS pennitirian estudiar la calidad de
la simpatrfa entre ambas especies.

La sirnpatria de las dos cspecies de
zorros fue analilada en base a los si
guienles dlculos de solapamiento de
nicho tr6rico: porcentaje de
solapamiento de Renkonen (Schoener
1970), medici6n de Mac ATlhur y
Levins (1967) y lllodificaci6n de
Pianka (1973), fndice de Morisita
Horn (Horn 1966)e indice de HurlbeTl
(Hurlbert op. cit.).

de Shannon-WIener ,,, owc y
Futuyma 1971). La amplitud de nicho

Cuadro 1. Clasificaei6n por momento de la muerte de los corderosIr6fieo puedc medirse, conforllle a
Krebs (1989) observando Ia distribu· necropsiados (n=30).

ci6n de individuos (en estc caso, 1.0-
Clase de momenta de la mue..te' N° de cord. %rros) en una matriz de rccursos (en este

easo, recursos alimentarios). Dc eSle Muerte en DOs-narto inmediato (MPPI 4 13.33

modo, estc dlculo se realiz6 sobrc In Muerte cn s-narto dilalado MPPD) 5 16.66

base de la abundancia (cn peso) de las Muertc en nos-parto tardio (MPPT) 17 56.66

c1ases de alimento en la dicta de cada Sin clasifiear 4 13.33

especic de zorro.
I Seg/ill McFarlane, 1965.
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Se estim6 la amplilud de dicta 0 ni·
cho tr6fico para ambas especies de
lorro, con forme a las medicioncs de
Levins (1968), de Hurlbert (1978) y

(jil C 1 II

Sc analiz6 tambicn la abundancia de
eada componenle en la diela, exprc·
sada como rai'.6n porcentual del peso
medio de cada componente en cI con
junto de est6magos con contenido, con
rclaci6n al peso media del contenido
cstomacal.

5e analiz6 130 composici6n de la dicta
dc ambas especics de zorros en euan
to a frecuencia de aparicion de ilems
alimentarios, calcutada como el por
cenlaje sobre eltotal de est6magos con
contenido en que aparecc una deter·
minada clase de alirnenlo (Crespo
1971: BisbalyOjasti 1980).Siguien
do a Crespo (op. cit.), en cl caso par
ticular de los vegetales, no fueron con
siderados como ingesta con fines
alimentarios los rcstos de pastas y tro
zos de ramitas, maleriales que los 7.0.

rros suc1en ingerir in"oluntariamenle
en cI emorno de la trampa, mienlras
estan mrapados.

si6n de dceima de gramo.

5i bien se lleg6 a la identificaci6n de
especie 0 grupo laxon6mico a que per
lenedan los items alimemarios eneon
trados, el planil1:ldo de datos a los
cfectos del procesamiemo estadistico
fue reaJizado sobre 130 base de grandes
tipos 0 c1ases de alimcntos (el ""ege
tales", "nrtr6podos", elc.).



primaria. uno por 7.Orros, el Oiro por
jabalf.

Tanto los predadorcs "crdadcros eomo
los earroneros, son muy afines a las
"fsceras abdomina1cs de los corderos.
Casi 50% (14/30) de los CSP mostra
ban extraeei6n de vfsceras abdomina
Ics, situaci6n que impidi6 la colecta
de dmos sobre ingesti6n de alimenw
y estado de las gl:'indulas adrenales.
Sin cmbargo, la presencin 0 auscllcin
de hClllorragias y el estudio de ciertas
panes an:u6micas que permanecfan
invariablcmcnte intactas (cncafalo,
tracto respiralorio superior, :lrtieula
doncs de los miembros), nos penni
ticron arribar a conclusioncs
diagn6sticas.

Las gl<indulas adrenales fueron estu
diadas macrosc6picamente. La milad
de los CSP que disponian dc vfsceras
abdominales, mostraban cambios
an:'itomopatol6gicos en las ndrcnales.
Esto se hacfa cvidenle por
adrenomegaliay, particul:mllcnte por
agrandnmiento dc la mcdula. La raz6n
normal "corlcza/medula" de 2/1
(CIVET-Fac.Vetennaria-SUL 1986)
pas6 a III en cstos casos; se obscrv6
severa congesli6n hasta cl nivc1
hemorragieo en el tejido medular y
focos hcmorragicos en In corteza.

cspccics.

Los perros evidenciaron, como era
dable cspcrar. incficicnei3 en 101 tccni
ea de abordaje y sacrilido de la espc
cic presa. atribuiblc a la pcrdida de la
capacidad predawria ancestml debi
do a 13 sclccci6n no nalural en estos
c:inidos. Los cordcros abatidos por
perras rnostraban lesiones
desgarrames en nancos y miembros
postcriorcs, en tanto que en mcnor
proporci6n aparecf:lI1lcsiones en dor
sal de cuello y en garganta. Este tipo
de predador dejaba menor numero de
l1larcas de dientes, las que a su vez era
de un tamano notoriamente mayor al
de las produddas por zorros. Estc mas
bajo numero de marcas podrfa
intcrprctarsc como evidcncia dclma
yor podcr Hsico de los perros. Dc he
cho. los eorderos abatidos por perros
mostmban que los eJemplares respon
sables de la prcdaci6n serran de ma
yor tamano que cI mis corpulento de
los zorros nativos. el "lOrro de mon
te" Cerdoc)'Olllholls.

Las muenes atribuidas a "jabali' Sus
serola c"idcnciaban un ataque de ex
Lrema rcrocidad, en la rorma de una
poco desarrollada tcenica de asalto. Al
parecer el jabali no alcanza puntos Ie·
l:lIcs en su acometida. de modo quc el

abatimiento de la presa se darfa en vir
tud de la violcncia del impacto y no
dc su preeisi6n. Los corderos abati
dos mostraban fracluras costales y
sufusiones hcmorragicas extendidas
por la zona costal y n:meos. En dos
casos sc observaron heridas
dilaecrantes, que comenzaban en el
pliegue inguinal y alcanzaban la eavi
dad abdominal, eausadas por la acci6n
de los colmillos del predador. Las he
ridas constatadas sugieren que el ata
que del jabali estaria compucsto dc
una embestida por los naneos dc la
presa, adicionada de un ruerte envi6n
de los colmillos. Algunos corderos
aparecfan virtualmentc seccionados en
dos partes y la mayori3 de ellos pre
sentaba importantes mutilaciones
postmortem.

La mitad de los CSP presentaban
mUld3ciones postmortem por aves
carroneras, habicndose obscrvado frc
cuentemente en el campo de parici6n
ejemplares de "cuervo cabcGn raja"
Calhartes aura y, cn pocos casos, de
"cuervo cabeza amarilla" C.
brlrroviamls, aliment:l.ndose en las
carcazas. La distinci6n entre marcus
dejadas por cada espccic en los cor
deros no fue posible. Los cucrvos can·
sumran los tcjidos blandos de las mCIll
branas mucosas en ojos, narinas, la-
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Las hcridas ntribuidas a zorros eSla-
ban situadas en la regi6n ccrvical y en Cuadro 2. Momcnto de la muerte y predador actuante.

mayor mcdida en lateral y dorsal de Atac lies
cuello. La lfpica lesi6n traumatica pro- Prcdador MPPI MPPD MPPT No Clasif. No. %
due ida por la mordedura de estos Zorro 2 2 6 I II 36.6
canldos Sllvestres. era una ;irea de Jabali 2 3 4 2 II 36.6
multiples pcrforaciones punllformcs Perro 0 0 3 0 3 10.0
cn la pid, taplzada de earacteristicas Cuen'ol 0 0 4 1 5 16.6
surusioncs hemorragicas cn la cara
interna de la piel y el tejido subcuta- TOTAL 4 5 17 4 50 1000
nco. En algunos casos se observ6 que
las Icsiones interesaban la muscul:lIU-

I Los ell/m'os 110 S(//l predlldores w·rr/aderos. sino carroizeros: los "awqlles" tlebell
ra, en lanw que en dos ejemplllrcs se eOllsiderarse tpisodios dt eO/ISI/IUO de carrona. Sc labl/loron sol(Jmente IO.f casos tIe
prescntaba enfisema 5ubcutanco. No mll/i/aci6n sImple. CO/lsitluondo fa I/III/ilaci6n sobrf'agregada a 1a predacio/l. los cller-
~e logr6distinguirmarcas espcdficas, \·os ae/llaron sobre /5 (50%) dr/os CSP
de mooo que los casOs de acci6n de
lorros fucron consignados a ambas
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bios, lengua. vulva y ano. Otra marea
tlpiea consistfa en un orificio oval, de
bordes earactcrfsticamenle uniformcs,
ubicado justo dewis del "codillo",
pT:lctieado sabre la parrilla costal abar
cando uno ados cspados
inlereostales. Las aves extrajeron par
esa abcrtura trozos de visceras
toracicas y, en cieTlOS casas, virtual
mente vaciaron [a cavidnd loracica.

Aunque la ncci6n de otros carroiicros
silvestres probablemenle tuvo lugar,
no fue posible idenlificar en las
carcazas marcas diagn6slicas de la es

'pecic actuante. En cl Cuadra 2 se ex
presa el numero de corderos en rcla
ci6n al predador netu:mte y a la clase
de tiempo de muerte asignnda. En 10
tal, los casos de predaci6n resultaron
estadfsticamenle mas llumerosos
e=6.639, p<0.05) en corderos de 3 a
7 dlas de edad (MPPT) can rclaei6n a
los menOTes. Sin embargo, al testear
la distribuei6n de los easos de
predaei6n en las tres clases de tiempo
de muCTle, solamenle los perros resul
taron cl predador que l1lostr6 signifi
cath'a prcdisposici6n e=6, p<0.05) a
alacar corderos MPPT.

La presencia simultanea de [esioncs
hel1lorr:igicas e incompleto
ealabolismo de las grasas de reserva,
fue hallada en once CSP, los que fue~

ron considerados vfctimas de
predaci6n primaria y representaron el
0.8% de los nacidos y el 5.9% de los
muertos.

Los episodios de predaci6n primaria
adscriplOs a zorros constiluyeron cl
2.9,* de In lasn de lllorlaJidad de cor
deros en b m:ljad:l estudiadn. Sola
mente 0.4% de loseorderos naeidos y
san os fueron nbatidos par zorros
(prednci6n primaria), 10 que viene a
significarqlle los zorros alacaron I de
cada 250 corderos naeidos sanos. La
inleracei6n corderos-pcrros deriv6 en
IOdos los casos obscrvados (10% de
los CSP) en episodios de prcdaei6n
primaria.

Un 80% de las enrcazas de CSP pre
senlaban signos de mlltilaei6n simple
o agregada a las lesiones de prcdaei6n.
Hallamos que diez (33.3%) CSP cran
casos de simple lllulilaei6n
poslmortem. 5i se adieiollan cl numc
ro de corderos rnutilados a aqucllos
que fueron vfetimas de predaci6n se
eundaria, resulla que casi 2/3 de los
C5P no podfan ser bajas atribuibles a
zorros u Olros prcdadores.

En cl Cuadro 3 se resulllen los datos
de ineideneia de los predadores en la
majad::t eSludiada. En total, las QCU

rrenci::ts de predaci6n primaria y se-

cundaria en rclaci6n a In especie de
predador (zarro, jabalf. perro), no
mostraron diferencias signific::tliv::ts
(=3.4456, p<0.05). Los prcdadore:.
silvestres probaron ser clar:uncnte
oportunislas.

ANAL/SIS DE CONTENIDOS
ESTOMACALES EN ZORROS

EI presente Irabajo de campo permi
li6 corroborar en la praclic::t la presen
cia en simpatrfa de las dos especies
de zorros nalivos en In zona de estu·
dio. EI solapamienlo de !crrilOrios de
caza de ambas especies result6 nota
blememe ilustrado can un episodio
ocurrido cn una misrna trampa en la
<Iue, ell dfas sueesivos, sin cambiar el
ccoo, se eapluraron ejcmplares en In
siguiente secuencia: "zorro de monIc
- zarro gris - zorro de monte".

En el Apendice 2 se provcc una ma
Iriz que rcune los hallazgos del estu
dio praclicado en zorros. 5e excluye
ron de la matriz los datos de zorros
que ten fan cI est6rnago vacio, aunque
se uti[izaron los rnismos en la deler
minaci6n del peso medio para cada
especie. EI peso mcdio de los cjell1~

plares fue cl siguienle: "zorro de mon
IC", machos 6560.0 498.6g (n=5).
hembras 5450 50g (n=2): "I.orro gris".
machos 5881.8 238.9g (n=II), hem-
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Cuadro 3. Incidcllcia de los predadores: numero y ocurrencia relativa de los ataques en eada tipo de
prcdaci6n y freeuencia de eada tipo de predaci6n en los esp.

Predacion nrimaria Predacion secunda ria Mutilacion simnJe

PREDADOR " % " % " %

Zorro 5 45.4 4 44.4 1 10

Jabalf 3 27.3 5 55.6 3 30
Perro 3 27.3 - - - -
Cuervo - - - - 5 50
Total CSP 11 36.6 9 30.0 10" 33.3

• inclllye UII cO/·clem III1/tilaclo por zorro)' cllen·o.
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bras 4609.1 398.lg (n::::8). EI peso
medio de los ejernplarcs de cada es
pecic, sin dislinei6n de sexo. rcsult6:
"zorro de monte" 6242.9 400.5g
(n::::7); "lOrro gris" 5342.1 209.lg
(n=19).
EI peso mcdiode los eontenidos eSlo
maeales, sin distinei6n de sexo del
ejemplar, fue para "zarro de monic"
145.8g y para "zorro gris" 46.4g. Dc
acuerdo a estas cifras, el cOnlenido
estomacal represenlaba 2.34% del
peso vivo en "zorro de monle" y
0.87% en "zorro gris"; esta tliferencia
es eSladfslicamcnte allamenle signili
caliva e::::35.89 I ; p<0.01).

ci6n de la conlribuei6n individual en
lerminos de biomasa y energia. La
composici6n porcenlual en peso pro
medio y el correspondienle porccnta
je respeeto 'II IOlal de ilcms idenlili
cados, se exprcsa a conlinuaci6n. Para
"zarro gris"; mamiferos silveslres
46% (l7.5g), aves 5% (1.8g), ovinos
21% (8g). vegetalcs 28% (10.5g). Para
"zarro de mOllie": mamfferos silves
Ires 47.6% (61.4g). aves 14.4%
(18.6g), rcptiles 11.2% (14.4g), artr6
pod os 1.6% (2g). ovinos 16.1%
(20.8g), vegetales 9.1 % (11.8g). Es
tos dalos se iluslran en los gralieos de
sectores en el ApCndice 3, donde ade-

de eada item alimentario.

Las medieioncs de amplitud de dicta
o nicho tr6lico para las poblaeiones
de zorros dc Mal Abrigo, se presen
Ian en el Cuadro 4.

EI amilisis de solapamietlw de dieta 0

nicho tr6lieo de las dos espccies de
zorros n3livos cn Mal Abrigo, se
sumariza en cI Cuadro 5. EI poreenta
je de solapamiento de la dieta de am
bas espceies, con forme al Indice de
Renkonen (rango de 0 a ICO) rcsul16
de 76.3%. La medici6n de MacArthur
y Levins (rango de 0 a I) demOSlr6

Cuadro 4. Medieiollcs de amplitud de diela 0 nicho tr6lico.

ESPECIE TIPO DE MEDlCI6N

Levins Lcvins Sltllldarizada Shannon-Wicncr hnnnon-Wiener Slnndarizada

ZORROGRIS 2.951 0.3902 U87 0.662

ZORRO DE MONTE 3.398 0.4796 1.456 0.8]3

Cuadro 5. Resultados del ctllculo de solapamienlO 0 sobrcposici6n de ni
cho Ir6fico en "zorro gris" DIICicyoll gymllocerclfs (subfndice g) y "zorro
de monIC" Cerdocyoll r!lolls (subfndiee m), en Mal Abrigo, Colonia.

Se reconocieron 7 grandes tipos oela
ses dealimentos: mamfferossilvestrcs,
aves silvestres, reptiles, anfibios, ar
tr6podos. ovinos. y vegetales.

Estudiados los conlenidos por fre
euencia de aparici6n de los ilems
ali men larios, se obtuvieron los resul
tados que, a efeetos i1ustr~ltivos, se
graliean como hislogramas en la Iigu
ra X. Para "zorro de monte" se eons
talaron: mamifcros silveslrcs 57.1 %,
aves 42.9%, reptiles 28.6%. artr6po
dos 14.3%, ovinos 14.3%, \'cgctales
100%. Para "zorro gris" se cnconlr6:
mamfferos silvestres 37.5%, aves
12.5%, anfibios 4.2%, anr6podos
8.3%, ovinos 20.8%, vegetalcs 37.5%.

mas se gralican los eomponenles "ani
mal" y "vegelal" en la dieta de eada
cspecie.

La presencia de anlibios cn la dieta
de "zorro gris" fue deteetada cn base
a restos no pcsables (lrazas) a 1'1 pre
cisi6n disponible (0.1 g), de modo que
esle ilem no aparcce etl cl dlculo de
abundancia y por ello, tampoco fue
ulilizado en los calculo de ampillud y
solapamiento de nleho tr6lico, los que
estuvieron basados en la abundancia

que el "zorro gris" ve compartido su
espeetro alimentario en un 85%
(M",,::::0.864I ) por el "zorro de mon
tc", en tanto quceste ultimocomparte
su espcclro al imenlario con el prime
ro en un 97% (Mm. :::: 0.9742). La
modilicaci6n de Pianka de la medici6n
prceedente, que dOl una medici6n si
mctrica del solapamiento de dicta en
Ire ambas especies, result6 en 91%
(Orm=D.9079). Esle rcsultadoes equi
parable 'II aportado por el fndice de
Morisita-Horn, tambicn de 91%

l\'ledicioncs de solapamiento de nicho tr6fico

MacArthur-Levins Pianka Morisita-Hom Hurlberl

Eneuanto a abundancia dccada item
alimcntario. se obluvo cI peso medio
de eada componentc cn cI conjunlO de
eSl6magos con eontcnido y se calcul6
su raz6n poreentual con respcclo al
lolal de eomponentes idcntilicados, de
lal manera de disponcrdc una eSlima-

Renkonen

Prm::::76.3% M,m:::: 0.8641 0",,::::0.9079 Cll=D.9056

MOIl:::: 0.9742

L=1.720
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(C
ll
=0.9056). POl' ultimo. el fndiee de

Hurlbcn (L) result6 en 1.720.

En los e<'ilculos sobre abundancia de
cQmponentcs al imentarios no se Imbo
incorporado el peso medio del eonte
nido en condiei6n de "semidigerido",
en atenci6n a que el estado de disgre
gaci6n impedfa una eficienle separa·
ei6n de los eornponenles a efeclos de
asignarles a las categorfas de alimen
tos identificadas en el conlenido fres
co. No obstante. COlllO se expres6 en
Materiales y Mctodos, la contribuci6n
rclativll del conlenido semidigerido se
enlcndi6 de valor para avan'l.ar una hi
p6tesis sobre el patr6n de actividad
alimentaria de eada especie de zorro.
EI peso medio del conlcnido
semidigerido fue, para "zorro de man·
Ie" 16.8g y para "zorro gris" 8.6g. de
modo que, respectivamente. su rela
ei6n porcenlual con cJ peso media del
cOlllenido IOtal fue de 11.5% y 18.5%.

La frecucncia de aparici6n de conte
nido semidigerido en eSl6magos de
··'l.Orrode monte" fue de 50%., en lan
to que para "zorro gris" fue de 40%-.
Solamenle I (14%) de los est6magos
de "lOrro de monic" carecfa de cOllle
nido, pcro 6 de los 21 eSl6magos de
"zorro gris" (29%) eSlaban vados.

DISCUSI6N
LA ESI'EClE I'RESA

La 11l0rtalidad neonatal de corderos ha
sido eXlensalllenle investigada en Uru
guay (Mari y MeCosker 1975,
CIVET-Fac. Velcrinaria-SUL 1986,
Fernandez Abella 1987, Sienra y
Kremer 1988. Perdomo y col. 1988),
en pafses vecinos del Cono Sur
(Bellali 1980. Simmons y Olaechea
1980. Olaechea y col. 1981. 1983,
Mendez y col. 1982, Oliveira y Ba
rros 1982), asf como en otros parses
ovejeros del Hemisfcrio Sur
(McFarlane 1965, Haughey 1973a.
1973b, Dennis 1969, 1972, 1974a,
1974b. McCutcheon)' col. 1981).

Todos los investigadores reconocen a
la predaci6n como una de las causas
de 1l1uerte de corderos y, aunque los
niveles de incidencia difieren, las ob
scrv:lciones demuestr:ln que la
predaci6n no es un componente prin·
cipal en la 1ll0r1alidad.

Como sci'ialara Dennis (1974a), el
metodo de necropsia coneebido pOI'
McFarlane (1965) y particularmenle
su c1asificaci6n de liempo de mucrtc,
tiene la ventaja de pennilir la compa
raci6n de resuhados entre difercntes
invesligadores y areas de lrabajo.

Deseamos enfatizar la imporlancia de
no s610 publiear los resullados crudos
de un estudio necr6psico. sino mas aun
de analizarlos en el contexto de la opi
ni6n publica accrcade los prcdadores.
Los produclOres ovejcros y buen nu
mero de leenicos estan inclinados a
juzgar la acci6n de zorros u otros
predadores sobre [a base de las heri
das observadas en "primera mano" en
corderos muer1os. Nuestros CSPcons
tituyen esta percepci6n pri1llaria y no
pocas veees. la unica que los produc
lores rurales ticllc aeerca dc los nive
les de predaci6n cn sus majadas.
Como pucde verse en la Cuadro 6,
muy pocos autores han expresado el
nivel de CSP en las majadas eSludia
das y. algunos de e1los, no han distin
guido entre prcdaci6n prirnaria y
prcdaci6n secundaria. Es inconlrasla
ble que la sobreestirnaci6n de perdi
das pOI' predaci6n emerge dar:nncnle
si s610 la raz6n "CSP/corderos llluer
lOS" es considerada en los resullados
estadfslieos de los estudios. EslO puc
de advertirse con facilidad si se exa
minan y comparan los niveles de sim
ple lllutilaci6n postmortem, predaci6n
en COlljulllo y predaci6n priTl1aria.

En nuestro lrabajo. los corderos que
resultaron vlclirnas de predaci6n re
presentaron 213 (66.3%) de los CSP;
sin embargo, los cordcros "lctimas de
predaci6n primaria represenlaron so-

lamente 1/3 (36.6%) de los CSP. En
O!ras palabras, enconlramos que la
primaria visi6n de los produclores ru
rales sobreeslimaba los niveles de
rnonalidad pol' prcdaci6n en un 300%,
dado que aquellos corderos vfctimas
de predaci6n secundaria habnan muer
10 de todos mOOos en ausencia de los
predadores. Debe adicionarse ademas
que episodios de rnutilaei6n
postmortem rend ran cuenla de un
33.3% de los cordcros ealificados
como CSP. En forma similar, los ha
Ilazgos de Bellati (1980) y de
Ormaechea.r col. (1981). en Argemi
na. moslraron que la predaci6n rcprc
senlaba. respeclivarnellle. el 19.5% y
36.6% de los corderos que hemos de
nominado aquf CSP. en lanlO que la
predaci6n primaria representaba s610
4.1 % y 6.9% de aquellos.

La tasa de sciialada de In ll1ajada estu
diada (62.2%) resull6 inferior que la
media nacional para los diez aRos an
ledores al ano de nuestro trabajo de
campo (67.0%, Salgado 1991). L3 laS3
de sobrevivencia que enconlramos
(86.7%) resull6 asimilable a 13 repor
lada pOI' Azzarini y Ponzon! (1992) en
ovinos Corricdale sobre p3slUras na
tivas (87%), pero nuestra senalada re
suh6 inferior (62.2% verslls 87%). Si
se comparan estos resullados a efee
lOS de analizar la incidencia relatlva
de los tres fndices que componen el
ealculode la lasa de seiialada (fenili
dad. fecundidad. sobreviveneia de cor
dcros), podemos coneluir que la efi
eiencia reprOOucliva de nuestra maja
da, expresada pol' su lasa de senalada,
result6 menos afeclada pOI' una even
lual baja sobrcvivencia de corderos
que pOI' rcducida fertilidad y fecundi
dad. ESla distinci6n es altamente im
portanlc para un juslO juzgamicnto de
la incidencia de la predaci6n como un
factor eeon6mico detrimental en la
eria ovina.

En eI presenle estudio, los resullados
mostraron que la incideneia eeon6rni-
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Cuadro 6. Predaci6n de corderos en el Hemisferio Sur. Corderos sospechosos de predaci6n (CSP), eorderos predudos en
general, eorderos vktimas de predaci6n primaria y cordcros mutilados, cxpresados como poreentaje de los eorderos
muertos totales. Datos extraidos 0 exuapolados de aUlOres seleccionados.

Investigador Ana del trabajo de campo CSp Predaci6n Pred. primaria Mutilaci6n
Dennis 1974b 1963·65 . 2.70 - 36.1-46.9

Mari y MeCosker 1975 1975 - 3.00 - -
Oliveira y Barros 1982 1976 - 4.50 - -
Gaggero y col. 1983 - 34.00' - - -
Fernandez Abella 1987 1978-81 - 18.24 - -
Mendez y col. 1982 1978b 23.60' 23.60' - -
J. Bellati 1980 1979 23.89 4.67 0.98 15.76
Mendez y col. 1982 1979b - 16.30 2.70 8.90
Mendez y col. 1982 1979' - 8.25 2.40 2.80
Olaechea y col. 1981 1980 25.74 9.44 1.79 14.97
Simmons y Olaechea 1980 1980 - 3.00 - -
Perdomo y col. 1988 1983 - 6.88 - -
Cravino y col. 1997" 1990 17.64 11.70 6.47 5.88

• Cal/sas de IIIorrafidad c1asificadas COIIIO "olras ", ell las que los mllores asigllaro/l especial impotallcia a la predacio/l
par zorros. CSP I/O II/emil /Iecropsiados. ~ Datos procedenres del mismo eSlablecimiento rural. • CSP 110 jlterall
Ilecmpsiados. J ResulTados promedio de rodos los establecilllielllos estlldiados. 'Datos reporatdos ell el presellfe traba-
)0.

en de In predaci6n era negligible, dado
que se Irmaba de un faclordctrimental
menor en lu sobrevivencia de corde
ros (101 predaci6n primuria afect6 so
lamente el 0.85% de los corderos na
cidos) y considcrando adem;~s queesla
ultima no em t:m cdtiea como la baja
fertilidad y fecundidad. M:'is aun, es
lOS dos ullimos fndiees son raramente
medidos por la mnyorfade los produc
tores ovejeros, de modo que las per
didns dc corderos resultan
sobreestimadnscomo faclorque afectn
la efieieneia reproducliva. Como fue
ra resaltado por Gaggero y col. (1983),
cuando se estudian soluciones a pro
blemas de naturalela reprcxJuctiva, el
primer paso debe dirigirse n ponderar
la responsabdidad que cabc asignar a
eada factor (sobrevivencia de corde
ros. fenilidad. fecundidad) que afecta
el rcsullado final (In lasa Je senala
da).

EI bajo peso 301 naeer cs un fuerte fac-

lor predisponenle de la morlalidad
temprana par exposici6n al frfo. La
perdida de calor corporal es mayor en
los corderos de bajo peso, debido a la
mayor raz6n "superficie de piel/masa
corporal". Adicionalmente, eSla ela
se de corderos tienen menores nive
les de dep6siloS grasos. de modo que
su energfa corporal sue Ie ser insufi
cienle para la sobreviveneia en con
diciones de frio. Haughey (1973b) es
ludi6 intensamente los efectos del frfo
en corderos neonalOS y concluy6 que
los cambios dc color en los dep6silOs
grasos eran utiles indicndores cuali
tativos del balance energelico. espe
cialmente en corderos expuestos a
lemperaturas inferiorcs a las corpora
les. En raL6n de 101 alta incidencia de
severas condiciones rneleorol6gicas
durante 101 eslaci6n de parici6n en el
Cono Sur de Sudamerica (invierno),
se da una elcvada correlaei6n entrc
perdldas de corderos y rigor de los
faclores c1imaticos.

EI peso medio de nuestros CSP (2,938
kg) es levemente menor a 3 kg, peso
debajo del eual Sienra y Kremer
(1988), Irabajando en Uruguay,
eneotraron que la rnortalidad perinatal
era alia (promediando 48%). En cor
deros que pesaban mas de 3 kg, las
tasas de monalidad, segun estos auta
res. promediaban 13%. En Argentina,
el peso media de corderos vfclimas de
predaei6n fue de 3,467 kg (Olaechea
y col. 1983), un peso aun mayor que
el lfmite superiordcl intervalo decon
fian7.:l del peso dc nuestros CSP (3,461
kg), 10 que podria indicar que Ia cfec
liva predaci6n primaria en la majada
que cSludiamos serfa aun menor que
In expresada en nuestros resultados.

El criteria que juzgamos como con
servador, adoplado en favor de des
merccer evcnlunles crflicas de practi
car un enearc "ecologisla" del proble
mn, quedarb entonces cvidenciado.
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Como conelusi6n primaria, podemos
alimlar que los CSP que estudiamos
tenfan una predisposici6n general a
morir antes del eontacto con el
predador

Es innecesario puntualLwr que todos
los estudios reconocen entre las lila·
yores causas de bajas de corderos, las
indementes condiciones c1im:itic:ls y
el correlativamenle deficiente eSlado
de los pastiznles nalurales dUTUll1e los
pcrfodos de prenez y parici6n. Estos
dos factores delerminan el asf llama·
do "sindrome de inanici6n·exposi·
ci6n", una supcrlativa causa de muer·
te, Usual mente, los productorcs
o\'ejeros nacionales sudcn rcferir :l

estas muertes como "eorderos que se
IIev6 el campo". Uno de los mas tfpi.
cos signos de este sindrome cs el com
promiso de las glandulas adrenales.
donde la hipcrsecreci6n de ndrenalina
y honnonas adrenoconicales se \'erf:m
estimu[ad:ls por el ticmpo frfo y la
malnutrici6n (E. Perdomo COlli. pus.)
Se advierte aqu! la necesidad dc in
vestigaci6n fisiopatol6gica en cste t6
pico.

EI promedio naeional de mortalidad
de corderos por cl complejo inani
ei6n·exposici6n, puede ser calculado
a partir dc [os datos de Mari y
MeCosker (1975), Fern:lndez Abell:J.
(1987) YPerdomo y col. (1988). Este
dlculo resulta ser de 13.7% de los
corderos nacidos. En este eontexto,
nuestros datos mostraron que un 0.9%
(0.85%) dc los cordcros naeidos fue
ron vlctimas de predaci6n primaria, 10
cual es mas de [6 veces mas bajo que
las bajas nacionales causadas por el
complejo inanici6n·exposiei6n. Esto
demuestra, al menos para cI caso es
tudiado, que 101 incidencia real de la
predaci6n debe considemrsc muy baja.

Los ataques predatorios son a mcnu
do dirigidos haeia 101 presa mas debil,
aunque no todas las presas tomadas
por un predadortienen eS:l condici6n.

EI abatimienlo de presas ya predis
pueslas a morir se ha definido como
predaei6n sanitaria a como efecto sa·
nitnriode la predaci6n (latham [951).
Esle pun to de visla viene a :llenuar la
signilicaci6n del dano econ6mieo atd·
bufdo a la predaci6n. :lunque [os pro
ductorcs ovcjeros diffcilmente :lcep
tarfan que los predadores (zarros) es
t:'in haciendo eltrabajo de seleccionar
a favor de los corderos mas aplos.
Como se mueslra en la Tabla 3, Ia
predaei6n secundaria afect6 a un 30%
dc los CSP necropsiados. La
prcdaci6n sanitaria ocurri6 sobrc
0.70% de los cordcros nacidos.

Uam6 la alenci6n el predominio de
lesiones por zorros cn lateral y dorsal
de cuello, dado que cl abordllje ven
Iral encontrarfa zonas m:'is vulnerab[cs
al ataque. EI ~ltaque en vcntral dc cue
llo es caractcrrstico de predadores
cuya apertura de fauces y poder de
mordida cs bajo cn relaci6n a la con
texlura ffsica dc la cspecie presa. Esle
serra el caso tc6rico entre zorros nali·
vos y corderos. EI predominio de Ie
siones en cuello dorsal y lateral per
mitiria hipotctizar aeerca de que las
poteneiales presas, en este cstudio,
habnan cxhibido poco c1 cucllo ven
tral al predador. Estc serra el caso de
corderos en nctilUd recumbente, en po
sici6n de pleurosl610nos 0, muy pro
bablcmcnlc, exhaustos y con c1 cuello
apoyado en c1 suclo. Esta interpreta·
ci6n hablari"a a favor de la prcdaci6n
secundaria COIllO episodio predomi
nante en cl conjunlo de casos, aun
cuando en nueslra calilicaci6n estc
lipo de predaci6n resul16subvaloradn
a favor de la predaci6n primaria.

En ningun caso se observaron lesio
nes deriv:ldaS-de lllordidas en la re
gi6n escapu[ar ("palcta"), reportadas
por Fernandez Abella (1987) como el
punlo dande los zorros atacan y Olsen
primariamentc a los corderos. Esle
tipo de lesi6n es caraclerrstica en pre·
sas que han sido capturadas en huida

tras scr apareadas en carrera por un
predador. Este no parece ser el caso
dc las inleracciones predador-presa
advertidas en el presenle estudio.
Como expresamos en el ptirrafo ante
rior, nuestros hallazgos necr6psicos
sugerirfan que la mayor!a de las pre
SIlS (corderos) no sc encontraban en
cstaci6n OIl ser nbordlldlls por el
predador,

La predaci6n significativamente ma
yor cn corderos de 3·7 dflls de edad
con respecto a los menores, podrfa
atribuirsc a su sobreexposici6n a los
:llaques en virtud de una menor depcn
dcncia materna. expresada como re
10lD cada vez mas alejado dc la ma
dre. Esla aseveraci6n estarfa rdorza·
da por los hallazgos oblenidos en la
mayorfa de los estudios nccr6psicos
en cl Hemisferio Sur, en los que cor
deros men ores de 3 dfas de edad
(MPPI+MPPD, McFarlane [965), re·
presenlaban las clases de liempo de
mucrte con mayor nurnero de indivi
duos y, supuestamcntc, In m:'is eleva
da ofcrta de presas domesticas a los
predadores: 86.6% (Dennis 1974a),
96% (Mari y McCoskcr 1975), 78.8%
(Oliveira y Barros 1982), 90.2~

(Mendel y col. 1982).

Un esludio llevado a cabo en Austra·
lia (An6nimo 1968) mediante segui
Illiento continuo de una majada, des
de una atalaya dc observaci6n monta
da en medio de un potrero de parici6n,
pennili6 registrar el alaque de un lo

rro a un cordero quc se alej6 unos
metros de [a madre. Este fue cl unico
caso cn 44 corderos nncidos. Este es
ludio pcnniti6 detenninar que lanto las
ovejas como los corderos demostra
ban mayor alanna antc la presencia de
perros y que se tornaban indiferentes
ante zorros, de modo que no se dClec
taron casos de perdida dc III madrc
("misillolhering") atribuiblcs a distur
bio por eslos Lillilllos. Los zorros, se·
gun 10 observado, parecfan satisfacer·
sc con las Illembranas fetales.
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La mutilaci6n postmortem es un fe
n6rneno comun en campos de
parici6n. Episodios de eSlC lipo rcgu
lamlente involucran una signi ficativa
proporci6n de corderos. Hallamos que
80% de las carcazas de CSP eSlaban
mutiladas. En Australia. Dennis
(1969) report6 que 57.8% de los cor
deros muertos por inanici6n presen
laban sus carcazas mutil;1das por
predndores (ha de cnlenderse
"carroneros"). No nos fue posible
identificar marcas tfpicas de espccics
carroneras difcrcntes a las mcnciona
dasen In Tabla 3. Parece probable quc
la severa mutilaci6n que cUlllplieran
estas ultimas enmascarara los signos
evenlualmente dejados por otras es
pedes presentes en el sitio de esludio,
tales como "zorrillo" Canepa/us
humboldTi. "comadreja mora"
Didelphis albi\·cntris. "talu-peludo"
Euplwcrlls SCXCiIlCtllS, "chi mango"
Mi/l'ago chimango, "camncho"
Polyborlls plal/clls Y"Iagarto overo"
Tllpinambis merian(lc.

Los cordcros que fueron victimas de
prcdaci6n secundaria y aquellos que
fueron severamente mutilados
postmortem, pueden serconsiderados
como cl verdadcro pcrjuicioecon6mi
co producido por los prcdadores, dado
el dano ocasionado por cstos al cuero
que, si eSluviere sano. podrla haber
sido recuperado y vendido, o.;OlllO des
lacan Azzarini y Ponzoni (1971). Sin
embargo, los cueros de cordero son el
subproducto menos valioso de la cria
avina, can un precio hist6ricode mer
eado en el entorno de US$ 0.50 par
unidad, veime a treinta veces inferior
al precio de una piel cruda de zarro
en c1 mercado (ilegal). En Chile,
Duran)' col. (1985) han rcportado lam
bicn la caza ilegal de zorros (Ducic)'o"
gl'isclls) motivada en su percepci6n
par los productores ovejeros como un
predador de las majadas.

Los zorras no son los unicos
predadores 0 carroneros que producen

dano en los cueros y mas nun, diffcil
mente puedan ser considerados los
mas importanles en eSle rol. No obs
tante, su valiosa piclles "ranquea" alto
como objcto de "caza de conlrol".

LA ESPECIE PREDADQR

Si bien se idenlificaron 7 grandes cla
scs de alirnenlo (marnfferos silveslres,
aves silveslres, reptiles, anfibios. ar
Ir6podos. ovinos, y vegelales), ha de
lenerse en cuenla la disquisici6n plan
leada por Krebs (1989), en cuanto a
la circunstancia que un investigador
pueda "rcconocer" mas a menos items
alimentarios que un predador y que
clio podrfa detenninar diferenles e"a
luaciones de dieta a partir de un mis
1Il0 contenido estomaca1. No resulta
claro hasta quc punlO un zorro distin
gue enlre lal 0 cual espccie de ave 0

lIlamffcro silvestre, a via de ejemplo.
como preferencia alimenlaria.

Estudios praeticados ell el paraje Paso
de las Muchas, DeplO. de Flores, lo
calidad distanle no mas de 100 km en
Hnea recla del silio del presenle lra
bajo, pcnnitieron identificar ademas
dc los tiposde alimcnto arriba senala
dos, la presencia de olros componen
tes, COIllO peces y restos bovinos. asf
como veri ficar el consumo de carrona
al haberse conslatado larvas de
dfpleras asociadas a la ingesta
(MGAP-Departamento de Fauna 110

pl/bl.). EslO ultimo fue hallado lam
bicn en Argentina por Crespo (1971)
en IJUciCYOII 8ymlloctrCl/S.

Es reconocido que los zorros se com
porian como oportunistas en cuanto a
dicta, siendo probable que los conte·
nidos eslomacales refiejcn disponibi.
lidad de presas y no necesarialllenle
preferencias alilllenlarias. El consumo
de carrona resulta evidenle, al punlO
que son precisamente presas muertas
o reslos organicos los que hemos uti
lizado para cebar las Irampas.
L1ngguth (1975: 197) basaba lambicn

en esto su presunci6n sobre los habi
lOS carroneros en Cerooc)'oll rl101ls.
Los episodios de mutilaci6n por za.
rros que hemos adverlido en los cor
deres neeropsiados vienen a dar la
comprobaci6n final de la conduclade
consumo de carroiia. En Chile. Duran
)' col. (1985) refieren al consumo de
carrona ovina por zorros.

Los mamfferos silvestres conslituye
ron eI rengl6n principal en la dieta de
ambas especies de zorros. lanto en fre
cuencia de aparici6n como en abun
danciaen peso. Bisbal y Ojasti (1980),
trabajando sobrc C. ,hailS en Venezue
la, eneonlraron lambicn a los mamffe
ros silvestres como ilem alilllentario
principal en Icnninos de abundancia
medida en volulTlen (26%), en tanto
que Crespo (op. CiT.), les ha1l6 como
el principal componente (62.1 %) en
frecuencia de aparici6n en est6magos
de D. gY"lllocercus.

La mayor frecuencia de aparici6n del
ovino en la dicta de D. gY"lllocel'eus
(33.3% I'USUS 16.7%) se explicarfaen
su prcferencia de habitat por los espa
cios abiertos (caso de los potreros de
parici6n) y consiguientemente, en la
menor incursi6n de C. Iholls fuera del
cobijo del bosque. Serra de esperar
que D. 8YIII110CerCils sea la principal
especie de zorro actuante en la
intemcci6n cordcro-predador en las
condiciones generales de Uruguay
(grandes extensiones de praderas na·
turales abierlas y de tapiz bajo) y en
tal caso, es importanle tener en consi
deraci6n que su poder de ataque es
menor al de C. rhous. Este ultimo es
mas pcsado y nOlablemenle mas cor
pulento. En los l1anos venezolanos,
Bisbal y Ojasti (op. cil.) no hallaron
animales domcsticos en los conleni·
dos de eSl6magos de C. 11101lS.

En Argentina. Crespo (op. cir.)eneon·
Ir6 un 14.4% de frecuencia de apari
c;6n del componente ovino en est6
magos de D. gymnoccI'cIIS, destacan-
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do que los animales domcsticos
(O\'inos y b<winos) constitulan s610 un
scptimo dcl componcntc animal en la
diela de esta espccie. En nueslro tra
bajo, el componente animal dOlllcsli
co (s610 o\llno) es superior en frecuen
cia de aparici6n, pero ello era de es
perar dado que nuestro estudio se
foca[iL6 en una zona de elcvada ofer
ta de carne ovina a los prcdadores sil
\·estres. como 10 evidencian los indi
ces de monalidad de corderos en la
maj3da estudi3da, COIllO asimismo las
bajas de ovinos adullos. Estas ulti
mas. atribufdas al jabalf. delenninaron
que el establecimicnto abandonara la
crfa ovina a l11cdiados de la dcead:l de
1990. pocos aiios despucs de nuestro
eSludiode campo. Este establecimien
to ha \'enido a engrosar las estadfsti
cas sobre disminuci6n de la crianza
ovina vinculadas a la acci6n dcljaba
Ii (Frade 1998).

Como expresan Bisbal y Ojasti (01).
cit.) en su trabajo sobre C. ,hOIlS, los
datos de abundancia de los cornponen
tes de 13 dieta rcnejan l11ejor c1 aporte
energclico, dado que tos valores de
frecuencia de aparici6n ticndcn a so
breestirnar la comribuci6n de los items
de bajo peso, como los artr6podos y
los vegetales. Par el conlrario, los d3
tos de frecuencia pcrmiten un lIlejor
conocimienlO de la diversidad a am
plitud de 13 dicta en tcmlinos cualita
tivos. Asf, si bien Ia dicta de C. Iholl5

aparece como mas diverS:1 pOl' una
mayor similitud en la abundancia de
sus componentes, D. gYlllllocerCIl.~

pred3rfa sobre un mayor numero de
pres.:ls en tcrminos cU.:I[itativos. Ella
explicarfa <Iue, aunque la amplitud
(diversidad) dc dicta es mayor en C.
1110/15, el fndice de solapamienlo res
pectivo (medici6n de MacArthur y
Levins) resultara a favor de D.
gYlllllocerCll5.

Alonso P.:I1. Y col. (1995). analizando
fecas de C. ,holls en POlrerillo de Santa
Teresa (33°58'5. 53°3TW. Dcrlo de

Rocha), enconlraron una frccuencia de
aparici6n de 100% para frutos de pal
mera "bulia" y de 88.5% para artr6
rodos. Considernndo nuestros hallaz
gas en contenidos estomacalcs, resul·
ta c\3ro que los anal isis de heees no
SOli una Iceniea de eleeci6n para estu
dios de dieta. dado que resultan
sobreeslimados 10$ eomponentes de
naluraleza indigestible para los
dnidos.

Mas alia del fndieede medici6n adop
lado, el solapamicllto de nicho tr6lico
entre ambas especies de zorros debe
eonsiderarse elcvado (76.3 a 91%).
par 10 que cobra signifieaci6n anal i
zar la calidad de la simpatrfa.

La menor frccuencia de :lparici6n de
eonlenido semidigerido en est6magos
de "zorro gris"(40%). pero su mayor
abundancia lI1edida en peso relativo
al tOlal del eontenido (18.5~). can
relaci6n a "zorro de monIC" (50lk y
11.5%, respeClivamcnte), permitirfa
suponer que tanlo la digesli6n como
el vaciamienlo gaslrico estaban rmis
avanzados en cl "zorro gris"a la horn
promedio de reliro de los ejemplares
dc las trampas (11:00 a.m.). Contri
huye asimiSIllO a eSIa interpretaci6n el
hecho que s610 uno de sietc esl6ma
gas de "zorro de monle" earecfa de
eontenido, pero easi un terdo de los
de "zorro gris" estaban vacios. Esto
l1evada a suponerque esta espeeie in i
darb su accionar en pas de alimento
mas temprano. El "zorro gris". como
espeeie. serf:l mas activo hacia el cre
puseulo y las primeras homs de la no
che. en tanto que eI "zorro de montc"
10 serfll mayormcnte ya avanzada la
noche y en las primeras horas que si
guen al alba.

En [0 relativo a DllcicJon
gymlloCerCl/5, est a hip6tesis sobre
conducta alimenHlria se \'eria fortale
eida pOl' 10 reportado pol' Fernandez
Abella (1987: 77) en Uruguay, en
CU:l11to a haber regislrado grupos de

hasta cuatro individuos en horas del
atardecer. Rohrs (1990: 153) recogc
tambicn para esta especie rcfcrcncias
sabre actividad erepuscu1:lr y nOClur
na, De igual modo comribuyen obser
vaciones pcrsonales de los aUlores, de
cjemplares eamin:ll1do a campo abier
10 en el crcpusculo.

I3rady (1979fide Nowak 1991: 1(61).
rcfiere a que CeHlocyoll /110115 serfa
aClivocn el ultinlo cuartodel dfa, pero
esta apreciaci6n correspondc al1fmi
te norte de la dislribud6n de Ia espe
cie en el Neotr6pieo (Venezuela).
Rohrs (1990: 147) seiiala <Iue la aeti
vid:ld durante el dfa esta limitada pOl'
cI calor, 10 que vendrfa a coneordar
can nuestro reporte.

Podrfa plantearse, entonces, que la
simpatria en los dos dnidos nativos
ocurre en forma espacial pero no telll
poral. Esto es. si bien ambos ZOITOS
pueden presentar territorios de eaza
sobrepueslos, un diferente palr6n ho
rario de actividad vendrfa a disminuir
en parte la compelencia
intcrespedfica. Se haec evidente la
necesidad de estudillr cl ritlllO
eircadiano de actividad de cslas espe
cies, para 10 cual aparcce apropiada
la tceniea de radio-seguimienlo
("radiotracking") de ejemplares mar
cados can collares trasmisores.

A falta de este tiro de eSludios y, con
siderando cl earacter oporlunista de
estos predadores, serfa posible pastu
laI' que, segun la disponibilidad espa
cial 0 lemporal de alilllentO,:lS1 como
cI nivel de aeoso pOl' hombres y pe
rros. asf como el favorecimienlo rela
tivo pOI' ciertas acdones antr6picas,
en algunas regiones ocurra un apana
micnto del palr6n elol6gico descripto
en este trabajo. En el ya rcferido estu
dio australiano (An6nimo 1968) se
eomprob6 que los zonos incusionaban
en medio de una majada en parici6n
solamente en horns de la nochc.
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Langguth (1971: 52) senalaba que las
dos especies nativas de zorros ocupa
rian en Uruguay en general nichos
ecol6gicos diferenles, el campo abier
to para DIiCicyolI g)'nmoc:erclls y el
bosque de galeria, de prcferencia el
mas denso y oscuro. para Cerdoc)'oll
Iholls. Dc eSle tipo de habitat dcriva
el nombre vcrnaculo "zorro de mon
te". Mas adelante, Langguth (1975:
197) cita Ill. presencia en Uruguay de
las dos especies de ZOlTOS ensimpatrfa.
afinnando que C. (!IOIIS vi\"e en el bos
que de galeria que acompana a cursos
de agua y sugiere. a partir de
avistamientos y regislros de trampeo.
que esta especie ocuparfa lambicn
areas de campo contiguas al borde del
bosque.

Nuestra zona de trabajo presenta la
singularidad de un ambiente
"parcheado" de bosque y pradera. 10
que explicaria Ill. presencia de ambas
especies. De hecho, no eXlste allf bos
que de galena. ni curso de agua im
portante, sino un lipo singular de bos
que serrano (vcase "Arcade Estudio").
Dehemos agregar que se ha registra
do tambicn a ambas especies, median
te trampeo a 10 largo del angoslo bos
que de galerfa del Arroyo Porongos.
Depto. de Flores. en la zona de
ccotono con la pradera. predominan
do notoriamente Dl/cic)'011 (MGAP
Departamenlo de Fauna I/O publ.).
Disponemos asimismo de registros
visuales de Cerdoc)'oll en areas de
"pajonal" (PalliclinI pri01Jiris) en hon
donadas en pleno campo. alcjadas de
bosques (S de Nico Perez, Depto. de
Lavallcja; Cravinoobs. pas). Alonso
Paz)' col. (1995) rcportan la presen
cia de Cerdoc)'oll en e1 Potrerillo de
Santa Teresa (Rocha), un sitio donde
se presentan banados, praderas, bos
ques y palmares. Par ultimo, es nato
ria desde mediados de Ill. dccada de
1990, Ill. crecienle aparici6n de ejem
plares de Cerdoc)'oll atropellados en
earreteras, en muchos casos a distan
cia de bosques (obs. pers.).

Este conjunlo de datos sugiere que Ill.
simpatrfa espacial es mas importante
de loque se suponia, pudicndose afir
mar que In restricci6n de Cenfoc)'oll a
areas contiguas a bosques no seria lal.
A falta de estudios de campo en el
pasado. no es posible aseverar si esta
comprobaci6n actual seria a1ribufble
a crecimiento poblacional y expansi6n
de esta especie (probable scgun 10 su
giere el incremento de avistamientos,
obs. pers.), a un impropiojuzgamienlo
le6rico en el pasado 0 bien, a ambas
razones. EI citado Langguth (1975:
205) habria avanzado una respuesla al
senalar. un cuarto de siglo atras, que
el sobrepastoreo eslaba convirtiendo
las praderas de alIos pastos en estepas
y que esto favorecerfa a los omnfvoros
generalistas, como es Cerdocyoll.

En la revisi6n sobre simpalria en
c:inidos publicada por Johnson)' col.
(1996), se senala que Ill. simpatrfa en
tre C. tholfs y D. g)'nlnocercus fue
predccida en Ill. literatura cientffica
sobre Ill. base de la distribuci6n geo
grafica de estas espccies, pero que no
habfa sido confirmada por cstudios de
campo. Esta aseveraci6n viene a dcs
tacar Ill. imponancia pionera del pre
sente tTabajo de invesligaci6n, dado
que mas alhide la percepci6n empiri
ca previa. que diem motivo a la selec
ci6n del sitio, la simpatria fue con fir
mada por el estudio de campo.

CONCLUSIONES

Los "corderos sospcchosos de
predaci6n" (eSP). tal como han sido
definidos en el prescnte estudio. cons
tituyen la percepci6n primaria y qui
z:is la unica, que Ill. mayorfa dc los pro
ductores ovejeros tienen acerea de Ill.
prcdaci6n en sus rebanos. Asimismo,
la mayoria de los cstudios necr6psicos
sobre corderos practicados en Ill. re
gi6n, han derivado en asentar como
"predaci6n" aquelloas eJernplarcs que

presemaban lesiones traumaticas al
examen ex.terior. Estoconduce incx.o
rablemente a sobreestimar las bajas
por prcdaci6n verdadera (primaria). ya
que a falta de distinci6n enlre los ti
pos de predaei6n, las muerles por
predaci6n secundaria (corderos
inviables) pasan a engrosar el saldo
econ6mico negalivo alribufdo al ac
cionar de predadores silvestres.

Un nipido pera cuidadoso estudio
necr6psico. basado en un procedi
miento eSlandarizado y por tanto re4

petible por diferentes investigadores
y cn diversos sitios, ha dcmostrado scr
una muy confiable herramicnta para
determinar 1'1 incidencia real de la
predaci6n.

El estudio de habitos alimenlarios en
zorros penniti6 delenninar que eI ovi
no no es un rengl6n delenniname en
ladiela, si se lecompara con los com
ponentes silvestrcs, que conforman
una panicipaci6n en el entorno del
80% en la abundancia de alimentos
consumidos por eualquiera de las dos
espccies de zorros nativos.

Vale resaltar que en nuestro estudio
otro canido. cl perro domeslico, fue
responsable de casos de predaci6n
primaria en lodos los casos quc fue
posiblcdetectarsu in(cracci6n con los
esp.

Resulta necesario investigar sobre los
palrones de actividad diaria de los
zorros y sobre la exIensi6n de los te
rrilorios individuales de caza, trabajo
que requiere cI marcado de ejempla
res con collares trasmisores y eI Ta

dio-seguimienlo. Deeslc modo, podra
tcnersc una visi6n mas certera del fe
n6meno de la simpalrfa en los canidos
nativos y de Ill. intcracci6n particular
de eada especic con las explotaciones
ovejeras.

EI presente trabajo de investigaci6n ha
pretendido abordar un enfoque
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holistico de la problcmatica dc la
predaci6n en O\'inos. n partir de la
complcrncmaricdad que ofrcccn, par
un lado. un::l Icenica necr6psica apli
cada a la especie presa que antepone
l::l cstimaci6n objctiva dc la viabilidad
de In presa antes del contaclO con el
predador y. por otro lado, un eSludio
de h:\.bilOS alimenl;lrios de Ia especie
predador que pone en evidencia la real
signific:lci6n de la presn domcslica y
10 que es mas import:lnte, cI rol del
predador en las cadenas Ir6ficas natu
rales.

Finalmente. nos cabc resalt3r la illl
portancia de discutir los result<ldos de
los estudios necr6psicos y de los cstu
dios de ecologia alimentaria no s610
en 1a vIa ciemffic:l tradicional, de ana
lizarlos y compararlos con otros tra
bajos cientfficos, sino en un cspectra
mas am plio, que involucre a los pro
pios productores rurales. H:lllamos
imporl::lnlC discutir estos resultados
deniro del contexto de la opilli6n pu
blica urbana, desfavorable hacia los
prcdadorcs silvestres en general y a los
zorros en particular, demro del ambi
to del pcnsamiento lradicion:ll del po
blador rur:\1 h:leia eslos anim.lles e,
insoslayablemente. bajo In re:llidad
que impone la demanda del mercado
pcletero por sus valiosas pieles.

Es ademas cl::lramente neeesario juz
gar las bajas de ovinos por predaci6n
junto a los paramelros de eficiencia
reproducliva de las majadas.
Si los resultados de los eSludios no
abandonaren los cfrculos acadcmicos,
quedarfa sostenido un clrculo vicioso
que impcdirla a los imeresados su
puestamente primarios, los producto
res rurales, lener una visi6n objetiv3
de los predadores silvestres y de las
bajas en sus majadas. Surge evidentc
la necesidad de practicar estudios
necr6psicos demoslf3tivos en regiones
rurales problematicas.

Como bien 113 sefialado Lalham

(1951). ex isle un grupo de personas
indiferentes, a quienes irnpon<t poco
la controversi3 sobre los predadores.
dado que no cazan. no pcscan. no erlan
ganado ni comulgan con la Naturale
za. Este grupo de gente es notoriamen
te el mas grande y obligadarncnle de
beria ser inclufdos en cl objet iva de
campanas educmivas a favor de un

bien com un. cl palrilllollio silvcslre.
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Apendice NO 1: Matriz de hallazgos necropsicos. "Corderos Sospechosos de Predacion"

Peso lesiones ~~ .. ........, - Compromise Ca~boI,smo Mome,tod. Aca6n Pr.dador Mullaci6nNO Sexo Gamina """'" ........
(9) hemomigcas """'""',-, ........ -- adrenal grasas ~1T"IJel1. predador actuanl. .xtra

- -- -
~ 3~ M - + +/+ - + - - + - f- + - _M~~MUT C +

2 3400 H + + +/- - - - _MPPD PP J +

3 3700 H + + -- +/+

t
--- + - - + - I- + MPPT PS

I-
Z +

4 2300 H + + +/- + + + + MPPD PS ~ -
I I

5 3400 M - + -- - - -- + - MUT
I--

C +- - l-
I

- I

6 2600 H - + +/- - + + + I MPPD MUT ZiC +

7 - - - + -- - - - - I - MUT J +
8 2900 M + - +/- I - - - - MP~ PP ~- -
9 2450 H + + +/- - + - + MPPD 1 PS J +

10 3200 H + + -- + + -- - MPPT PP - Z +--
11 2900 H + - -/- + + + - MPPI I PP J +r-

MP~~_
- -

12 2400 M + + -/- + + 1---+ + J +-- - -
13 2250 M __ + + - -- - - -- - MPPT PP J +I- - r-- - -
14 1800 H - + -- + -+ --- - MPPT MUT J +-'- -
15 2250 H + + -/- - - - + MPPI PS J -
16 3100 H + + +/+ - - - - rMPPT

j

PP Z -- I- -- +- --
17 3000 ~ + + -/- + + - - MPPI PP Z --

T18 2500 M - + -- - - --- - MPPT MUT C +
19 2400 H + + --- + + --- + MPPT PS Z +

20 2800 M - + +/+ + + + + MPPT MUT C +- --
21 3400 M + + +/+ + + + + MPPT PS J -
22 2900 H + + -- + + --- + MPPT PS Z +- I- -- - I-
23 2000 H + + --- + + - --- + f-- MPPT PS J_ - +- -- --
24 2500 - + + --- + + --- - MPPT PP P +- - --

f-- 25_ _3700 M + + +/+ - - - - MPPT PP P +
r-- - - - t- - r- -

26 - - - + -- - - --- - - _ MUT Z +
27 2600 M - + +/+ + + - + MPPT MUT C +- - - - - -
28 3400 M + + -- - + --- - MPPT PP Z +
29 3100 M + + -- - - -- - MPPT PP P -l- +

. - - -
30 - H - + -- - - --- + - MUT J +



Ap"ndlce Nil 2: Mat,·lz de datos de zorros y contenidos estomacales.

DATOS DE LOS ZOI~ROS CONTENIOO ESTOMACAl. - P••o <I. com_nl•• (II)

N" EI"""IMr "- Se.o POi<) (0)
-""~

_.
Repl"," ArIfoI)iM """'" """'"

_.~

s.rilj'l/&,oeo

25 G M 6700 59 X X X X X X X

26 G· M 61,00 X X X X X X '8 X

27 G M 5600 11.4 X X X X X '2 26.5

28 G H 5100 3.5 X X X X X 10.7 X

29 G H 4500 4.5 X X X X X '.5 14.e

30 G H 4000 , X X X X 2 11.7 43

33 G H 4200 X X X X X e6.5 x X

35 G H 5100 X X X X X 3.5 75 X

36 G M 6600 "2 X X X X X 8.5 X

37 P H 5400 X X X X X X 38 X

38 G M 4600 X X X X X X 35.5 X

39 P M 7900 '78 X X X X X X X

40 G H 2000 X X X X X X 2.4 12.9

43 P H 5500 7.5 X X X X X 25.4 X

44 P M 7200 X 12.5 64.' X X X 3.3 12.5

45 G M 5600 21.45 X X X X X X X

46 P M 5000 171.7 2.5 22 X X '25 3.2 44.5

47 G H 4700 12.5 X X X X X X X

48 G H 4500 36.7 T X X X X X X

49 P M 6700 11.1 96.4 X X 11.75 X X 43.7

55 G H 4700 X X X T X 8 X 2e.5

58 G M 6000 X 27 X X X 19.6 X 3.7

Relereooa~Z=Duacyon 9JIIIIOCerllJs; P~erdocyoo Ihous; X,Auseooa; T,Trazas

---1%
-_.---

~--

DIETA ~Zorro Grls~ Ouclcyon gymnocercus
ComposlelOn por Freeuenele de Aperlc16n

""'1 ......... -

-.-
_•.
DIETA DE ~Zorrode Monte~ Cerdocyon thous

Composkl6n por Frecuencla d. Aparlc:16nMM__

'"r----------,
"..
"."o•.....l.;.:.~,:."..;_~.....-_;.:..~,,:,..;_7........4.. O.,....-C.~.:.:.;. J

,"...".. ,"",I_en_

DIETA "Zorro Gris" Ducicyon gymnocercus
Abundancla Relatlva de Allmenlos

Mal AbtltO. ColonilI

DIETA "Zarro de Monte" Cerdocyon thous
Abundancia Relativa de Alimentos

Mal Allrioo. Colonia
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