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Estudio de la variabilidad genetica en equinos pura sangre de carrera
y su incidencia en el diagn6stico de paternidad

Gagliardi, R. i
; Biagetti, R. I; Kelly, L. I

nte trabaj timar la v riabilidad
P"ur Sangr de Call" ra (PSC) d I Uru-

pre
PE.

Palabr Cl : Marcadores genetico sangulneos, Variabi
lidad enetica Eqllino Pllra Sangre de Carrera, Probabili
dad de e clu i6n.

SUMMARY
Th bj ctiv fth pr nt pap r i to d termine th n ti
v rj bility in Th roughbr d hor e fr m Uruguay throu h
th xp t d averag heterocig city and the incid nce of
o netic v riability in the paternity t t analyzed by blood
mark r . A hundr d hors cho n by chanc are typ d for

v n bl d y t m nd four prot in y t m , beino th
xp t d av r h t rocigocity 0 411. Thi r ult i hioh r

th n th found in Unit d S ate ample. Th E Iu i n
Pr bability (EP) btained in thi xp rienc corre p nd t
95,52 ~. It i n Iud d th t the higher g n tic variability
pr nt d in Thoroughbr d would b the cau e of thi hioh
EP bing an indicator f the pat rnity te t ffici ncy.

Keyw rd : Blood genetic 111arkers, Genetic Variability,
Thoroll hbred horses, E" fusion Probabilit)

MATERIALES
YMETODOS
Se nalizaron 100 mu tra
anguinea de equin uru uayo Pura

Snore de Carr ra, pert ne i nt 1

I TROD CCIO Dea u rd
de het r igo idad en

cr neraci6n parental. La mu tra
btuvi ron de di£ r nte r oi n d 1

pai . S det rrninaron 10 grupo
ncrufneo por medi de la t"cnica

d hern61i is y aglutinaci6n (14)
rnpleando e una baterfa de 27

reactiv chequ do
internacionalmente. Lo i t rna
nalizado fu ron: A, C, D, K P QyU.

Lo polimorfi mos bioquirnico
d t rminaron por t" nica d
1 ctrofore i n g 1 d

poliacrilarnida (PAGE) para 10
iguient s i tema : albumin (AI)

t ra a (E ) tran t ITina (Tf) ) Y
la tecnica de almid6n par I i tema
POD (1).
El tudio dIe tfuctur pobl cional
s r aliz6 ba /ndo en el calculo d
la frecu ncia g / nica por 10
icruientes m/todo : c nteo d ben

(p lirnorfi rno proteico ) m /t do d
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los qu even confirmado
mayor numero de v riante

10 con mayor
h t r igo idad t mbi'n fue mayor
(D: 55,18% y Tf: 49 16~ cuadro 3).

la rafz cuadrada (grup angufneos
imple con dominanci ) y el metodo

de N iman-Soren en (grupos
angufn os complejos) I( 12).

La variabilidad genetica e e timo
mediante el Indice de Het rocigo idad
medio e perado partir de las
frecu ncias genica gun Guerin y
Meriaux (6).
L fici ncia en el diagnostico de
pat rnidad para I 11 item
nalizado en nu tr ]aboratorio se

tImo por la probabilidad de
ex lu ion. L mi rn sec lculo partir

frecu ncia I'lie: utiliz ndo
un r gr rna in olmatic n·o lado
p r Hu au t C 1. 7 d en

a ri rno d rit hn y c .



M "riau J. C. (19
In rqueur n uin dans

n en 1a poblaci / n d Uru~uay cua
dro 1) qu a1' 1a d EEUU indo
u E may r (PE=36 24 ~) n r 1 

ci/n onlad EEUU(PE=l ~).

P r 10 expu t con id ra qu la
di tribuci6n de fre uencia /nica

ntre 10 mar adore
p lim /rfi 0 n lizado tendrfa una
mayor influ n ia bre 1a pr b bili
dad d exclusi "n que 1 nurn r d
al 1 por i tIna.

CONCLU IONES
EI P rfil racial d la pobl cion d PSC
uruguayo r lizad a partir d marca
dor an ufneo pr ento bran imi
1itud con 1 e tudio d crito en 1
raza PSC d otro pal e .
EI Indic d h terocibo id d pre ento
un alor rna el vado gu 1d la po
blacion d PSC d 10 EEUU indi-

ndo un gr do de ariabilidad may r.
E t mayor variabilidad en "tic de
t rmino una PE de 95,52 ~ n i
derando e 1 ada para los I I loci t 
tado .
La influ ncia de 1 di tribuci" n de 1a '

<Jenlca adema d 1
p lim rfi rno I numero de i

u ihzado deben er c n i r-
d n]o tudi de varia ilida
CT net' .

Figura NQ 1: Comparaci6n entre frecuencias genicas del sistema D
en PSC de Uruguay, EEUU(3) y Francia(6)
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Cuadra 21: Frecuencia genica de los sistemas de grupos sanguineos
ypolimorfismos proteicos del P Curuguayo

Cuadro N22: Test de equilibrio genico para los cuatro polimortismos proteicos
en PSC uruguayo

x2 OBA 10 0

0,18392 >0.500

3,42988 >0.250

0,23099 >0.500

8,401719 >0.900

C 2

Q 5 ,24

P 4 25,05

A 4

A 2

K 2 4,52

D 9

PGD 2 0,499 18,64

E 3
TF 6

U 2 8,19

LOCI NQ ALELO IH

I TE A I GR. DE
LlBE T0

ALBU I A

STERASAS 3

PGO
I
I
I

TRA FER I A I 15
I

*En n rna se marcan 10 sistem ue prase ta un mayor
Indice eHeteroci oei ad yPobabilidad de xclusi6

Cuadr N° : Probabilidad de exclu ion eIndice de hetero
cigosidad individual yglobal calculado en PSC urug ayo a
parti de 11 loci

* En negri as eresalta el atelo mas frecUt~nte

Grupos
Alelos

Frecuencir~s Polimorfismos
Alelo

Frecuencia
Sanguineos enicas proteicos genica

ag 0,005 0,005

a 0,8381t A 0,121
A Al

· 0,152 8 0,879

c 0,005

a 0,650 I 0,885
C E

· 0,350 S 0,060

F 0,055

cegin 0,095

dk 0,375 0 0,298

be 0,185 F1 0,374
D Tf

cg 0,220 F2 0,172

dek 0,010 H 0,020

dec 0,080 0 0,081

dgh 0,010 R 0,055

dn 0,005

dtk 0,020

a 0,050 F 0,574
K PGD

· 0,950 0,426

a 0,068

b 0,057
P

ac 0,52

· 0,723

c 0,031

ac 0,056
Q

· 0,422

a c 0,426

b 0,06

a 0,100

· 0,900

8 Veterinaria, Vol. 35 - N° 141 Enero 1999/Diciembre 2000



Defecto de Tail 8t Jmp en toros Hereford: reporte de un caso clinico

Fernandez, LJ.; Baiiales, p' l
; Kubo, M.2

Pa]a ra lave: tor de~ to e p rmatico
lib t rat zoo p rmia t tf ul permi a'ne i

r p rte clfnico

P t .ncial

lOlL (M. C. Rubino», Ca:illa 6577. 11.O()O M )l1Lc\'ldcn ruguay - -mail: diluvc@adinl:L.cm1.u

2 IAII. T:ukuhu. Japon
Aprohad): 21.0 .00

rd : bull p rm defect oligoteratoz 0 p rmia

-r port.

prirnera V z en ]964, f ctand 3 to
ro n Canada, de la raz Ayr hir
HoI t in y 5h rth rn (8). En Dinarn r
ca fue report do en 1976 en un t ro
HoI tein-Frie i n y fue p r prim r
v z d n minado 'tail tump p rm
d fect (9), indo cuatro ano rna
tard r gi trado n un toro Her ford
(10). En 1977 fue nc ntrad n do
t r Gyr (Bo indicu) n Br il (11).
En 1983 y 1987 fu reportado en cua
tro toro Ayr hire en Finl ndia
(12,13). En 10 E t d Unido fu por
prim ra vez r gi trado en 1985 n un
tor Ayr hire (14) y en 1992 fue nu 
varnent reportado n un toro em a-

Veterinaria Vol. 35 - N° 141 Enero 1999/Dicie111br 2000 9



rentado con el anterior (15). En el
Reino Unido fue reportado en dos to
ro Charolais en 1987 (16) en Tur
quia en 1989 en un toro cruza Swedi h
R d and White X Ayrshire (17) Yen
Au tralia en un toro Polled H reford
en 1991 (18). Blom y Birch-Andersen
informaron acerca de caso similar s
en Alemahia en un toro Friesian y en
Suecia en un toro Swedi h Red and '
White (10). Asimismo W nkoff infor
m6 de un ca 0 en un toro Her ford en
Canada (3).

Aunque su incidencia es baja, la e
veridad de esta patologia y la po ibi
liqad de su transmision gen;tica ha
cen que sea una anormalidad de im
portancia economica. La pre encia del
defecto «tail stump» no ha ido pre
viam nte reportado n el Uruguay.
Este trabajo describe el primer caso
conocido en e te pafs.

MATERIALES
YMETODOS
Materiales

Se evaluo la fertilidad potencial d to
ros Hereford d diferentes edade
mantenidos n condiciones d pa to
reo. EI e tudio e de arro1l6 en una
e tabl cimiento ganadero en el depar
tamento d Cerro Largo, URUGUAY
(35°latitud ur), durante los meses de
etiembre y octubre de 1997, previa

men te al i nici'o de la estacion
reproductiva y fueron repetidos en
enero de 1998 durante dicha estacion.

etodos

EI estudio a campo de 10 toros se de-
arro116 por medio de un examen clf

nico general, comprendiendo el exa
men de la boca, ojos y vision y apara
to locomotor. A continuaci6n de ese
examen clinico g neral se realiz6 un
exam n clinico particular del aparato
r productor igui ndo las recomenda-

ciones establecidas por la Sociedad
de Teriogenologfa de los Estados
Unidos (1). Se recogieron muestras de
semen por lectroeyaculaci6n me
diante un Electrojaca (Ideal
In trum nts Inc.). La motilidad
espermatica evalu6 consid rando
motilidad de rna a, la cual se clasifi
co en una e cala d 0 a 4: 0 = in
movimiento, 1=0 cilacion e poradi
ca (pobre), 2 =oscilacion gen raliza
da (regular), 3 = ondas lentas (buena)
y 4 = onda nipida (muy buena); a f
como tambien por la motilidad indi
vidual progre iva 0 porcentaj estima
do de e p rmatozoides vivo : <30
(pobre), 30-49 (regular), 50-69 (bue
no) y >70 (muy bueno) (19). En el
campo tambien realizaron frotis y
po terior tinci;n con Eo ina
Nigrosina como coloraci6n vital y
para realizar e tudio de morfologfa

permatica (20). De todos los
eyaculado e r aliz6 tambien una di
luci6n conocida utilizando formol sa
lino para estudiar morfologia y con
centracion e permatic en el labora
torio..

En el Laboratorio se realizaron anali
si de morfologia y concentraci6n
e permatica, patologia macro c6pica
e histop tologia d 10 organo
reproductivo y micro copia electro
nica de emen y cortes de testiculo.

La morfologia p rmatica e e tudi6
a partir d frotis d semen t fiido con
Eosina-Nigrosina y de pr paraciones
humeda de emen pre ervado en
formol salino, realizando observacio
n s con micro copio optico, contra 
te de fa es y contr te di£ rencial de
int rferencia (DIC-Nomarski) a
1000X re pectivamente. (21). El se
m n fue e tudiado para alteraciones
morfol6gica mayore y m nore y
cIa ificado de acuerdo a Blom (22) y
Ott (2). S registraron los porcenta
j de anomalfa luego de contar un
total d 200 e permatozoide . La con
c ntracion permatica e calcul6 uti-

lizando una diluci6n conocida d 1
men y contando en una camara de
Hau ser I Neubauer.

Patologia testicular: pequ fio trozo
de testfculos fu ron fij do dir cta
mente en la playa de faena colocan
dolos en fonnol bufferado all0%. Las
muestras fijadas fueron impr gnada
en parafina, eortada en lamin de 5
micrones d pe or y coloreada con
HematoxiIina-Eo ina.

Mue tras para micro copia Iectroni
cade transmi ion (TEM): mue tra de
emen fijada en formol alino fue

ron colocada en tubo pIa tico y
centrifugadas a 12.000 rpm durant 3
minut para formar un p lIet. El
pellet fue po t-fijado en acido 0 mico
al 1%, de hidratado n etanol y m
bebido en re ina epoxida. De e m 
terial se cortaron seccione ultrafinas
las cuales po t riorm nt fueron te
fiidas con ac tato d uranilo y citrato
de plomo, siendo e tudiada mediant
un microscopio electronico lEOL
1200EX. Las mu tra de te tfcu1
fijada en formol fueron nju gada
en PBS y fijadas en acido 6smico al
1%, siguiendo luego el mi mo proc 
so que 1anterior para u e tudio.

RESULTADOS
1- Examen fisico/clinico

Lo . toros A y B no pre entaron de
fectos fisicos y ape ar de que ambo
mo traban una eircunt r ncia e erotal
dentro de valore minimo para u
edad (35 y 32 cm re pectivamente),
fueron clasifieado como ati facto
rios en este examen fi ico/clfnico.

2- Analisis de semen:

Entre 59 toro valuado en 1 e ta
blecimiento 2 de 110s criado en I
mi mo establecimiento y del mi mo
origen, pre entaron el defecto

10 Veterinaria, Vol. 35 - N° 141 Enero 1999/Dicienlbre 2000



T PO DE AN 0 MAL A

Cuadra1- Porcentaje de anomalfas espermaticas en toros con "tail stump"

Tore Fecha Metoda a I 1 I 2 I 3 4 5 I 6 IWt 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 TA

eanatomo3.- Estudios
histopatol6gico:

Al xamen anatomo patologi 0 d 10
organo reproductivo del toro A b
tenido n playa de faena, e ncon
tr ron te ticulos practicamente nor
males. La hist patologia d e 0 t s-
fculos rno tr6 una Ieve hipopla i

parcial con detritu celular s
intraluminale ntre tubulos
eminfferos normale . La lamina

ba ales aparecen engrosadas con un

cu ncia ( 8.5~) d d ~ cto d pieza
m dia de cripto com «tail tump»,
t ni ndo el 67o/c. un b ton red ndea
do 0 cuerpo em j nte a una bota y
una cola rudimentari 0 d g ncrada
e121.5%.
EI toro B fue cIa ificado c mo cue 
tionable d de 1punto de vista d su
pot ncia] r pr du tivo - caIificacion
final di~ rid - (19) debid a u In r
f logfa e p rmati a. Aunqu ta al
t raci ne morf Iocrica probable-

mente ean heredable, d cidio uti- numero apar nt mente incrementado
lizarlocomor productordadoqueIo de celulas de Leydig y tejido
t rnero d e] n ida no ffan utili- conectivo peritubul f. En los tubulos
zado com re mplaz . EI e tudio de activo la e permatogene i se de a-
la morfolo fa perm "ti a fu r peti- rrollaba normalmente ha ta I e tado
da durant la e t cion r productiva y de e permatida redondas aunque la
el d fecto tail tump urn nto 1 ve- espermiacion parecfa disminuida.
mente. Lo otro parametro S610 se observa una cantidad reduci-
eminales petman cieron iguale ,al- da de forma alargadas con el carac-

vo para concentracion y motilidad de terf tico cuerpo redondeado n vez d
masa que habfan di minuido, pero una cola normal 10 que d nota una
igualment el reprodu t r fue califi- baja tasa de espenniogene i (foto 2).
cado como bu no. En la cabeza del epidfdimo pod mos

apr iar la fonnas permatica anor-

eodigo de los diferentes tiRos de anomalfas estudiadas:

0: Gata citoplasrratica proxirral. 8: <?Dta citoplasrratica distal.
1 : Cab. piriforrres. Qestas nucleares. Cab. replegadas. 9: Cabezas suel as norrraies.
2: Colas fuerterrente dobladas. arrolladas en cabaza. 10: Colas dobladas sirrples a de nico.
3: D3fectos de pieza rredia (tail sturrp). 11: Cabezas estrechas, gigantes a pequena .
4: NJ desarrollados. Forrras dobles. 12: IrTpiantaci6n abaxial de la cola.
S: Qateres. Vacuolas en nucleo. 13: Acrosorras anorm (deg. a desprendidos .
6: Acrosorra en baton (knobbed). 14: Colas quebradas.

AM TOTAL SPZS. CX)\J Af\.Ov\t\LIAS MA.YCfES TA: lDTAL SPZS. CDN Af\OvV\LIAS.

rvetodo de Evaluaci6n:

8'.J: linci6n Ei)sina~Ngrosinacan nicroscopla optica (X1000).

a=: Mcroscopla de Contraste de Fases de preparaci6nes hurredas (X1000).

DfC Contraste Dferencial de Interferencia de preparaciones hurredas (X1000).

A 13Ckt97 EN 0,5 16,5! 0,5 ~ 83,51 2,5l O,O! 0,0 88,0 O,5! 3,5 I 0,0 ! 0,0 ! 0,0 IO,O! 2,0 92,5

I---A-+--13-Ck-t9-7-+--C-F--t·~:5:·~:?T ~·:~1~~!?,~r~1?,? ~:?;~L~:.~;O![?~r?:?r?:?~~· 95.5
A 13Ckt97 DIG 1,0' 21,O! 4,0 ~ 88,5 ! 1,5! 0,0 1 0,0 93,5 0,5! 2,5 I 1,5 ! 0,0 ! 0,0 ,0,0 0,0 95,0

p rmatico conocido como «tail
tump». En I toro A, de 4 arios de
d d el 88,5% de u
p rmatozoide pre entaban el de

~ cto «tail tump» mientra que t.~n el
t fO B, de 20 m se d edad, el 18 5%
de u e permatozoides pre entaban
ellni mo de£ cto

En 10 que con i rne a Ia calidad del
m n n u prim r evaluaci"n, J del

t ro A fue cIa ificado c rna muy po
l' n u motilidad de m sa, m no

de 5~ de e p rm tozoidc con
m tilidad progresiva y una pobre con-

ntr cion meno d 100 millonL de
e p.lml. Por I contrario, el cmen d I
t ro B In traba una muy bu n
m tilidad d Ina a una motilidad in
dividual probre iva de aproximada
m nt 70% y una conc ntracion nor
mal 1100 millone d e p/ml. Lo
e p rmiogramas reveIaron un alto
porcentaj de d fecto en la pi za
m dia de cripto como «tail tun P».,
cu fpO emejantes a botones 0 gota
d 2 a mm de diametro que mantu
vicron a 10 Iaroo d r petidos e tudios

(cuadro 1, foto 1).

EI t ro A fu cIa ificado de d el pun
to d vista de su paten .al
r prod ctivo como n ati fac orio y

10 elimino del ervicio. Tr s sema
n m" tarde previa a u fae a, e 1
extrajo una nuev mue tra de l..,men
y u evaluaci6n mostro imilare re-
ultados n 10 qu refiere a morfoIo

afa. Como e ind jo una d pIt-cion
total m diante el electroeyaculador s
c I cto un gran volumen d ern ,n (18
rnl).L tividaddelna aym tiIidad
indi idual perrnanecfan muy pobres,
con meno de un 5% de

permatozoid s moviles. Sin rnbar-
go tincion con Eo ina- igro ina
mo traban un 43.5% de

permatozoide no t fiido . La. on
c ntraci6n fu de 135 millon.., d
e p rmatozoides por ml. La morfolo
gia e permatic e udiada por micro 
copio con contra te diferenci 1d in
t rferencia (1 OOOX) m stro la alta fr -

11
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oligoteratozoospermia esterilizante,
donde el re ultado de 10 estudios de
morfologfa y la corre pon iente baja
concentracion espermatica del
eyaculado, concuerdan ampliamente
con los datos de caso d t il stump
prev'amen e publicado ( -10,13-16).
En dicha publicacione ,la anomalfa
seminal de tail tump lcanza valores
entre 60-90%, similar a nuestro ha
llazgos, al igual que cuando con ide
ramo los diferente grado de de a
ITollo parcial de la cola ob ervado
(14-16). El d fecto d ail tump se
vio frecuentemente asocia 0 a otro
tipo de anomalfas espermaticas tal s
como cabezas pi iformes, pliegues
nuclear s, cabezas replegada , colas
fuertemen e dobla as y def code
"Daa d fe t" 0 cola de Dag. La
deplecion t ta de semen inducida en
el toro A ant de ser crific d ,nos
reporto un to 1de proximadament
2.500 millon s de e permatozoide ,
mientras que en toros normal sIs
reserva espelmaticas extragonad les
en la col d I epididimo y el condu 
to def r nte alcanzan los 50.000 mi
lIon s y 7.500 millone de
espermatozoid re ecti am nte
(23). En el oro, aproximad m nt
50% de las r erv xtragonad I
pued n er re ovid en un proc di
mien 0 d d I cion erm ~tica, an
t s que e alcanc n nu vo stadia
estable; 10 qu t rf c nfirmand la
d fcien e pro ucci6n emina el taro
A en pre ente e t dio. i pon
de suficien evid ci para aurar
que tr a d un toro erl] tal 10
c nfirmad unicado

vuelven al nucleo y migran
distalmente entre el capuchon
acro ornico y la ba del nucleo, du
rant la fa e de elongacion y conden-
acion nuclear. La manchette da for

m y aufa el d arrollo caudal de la
cola, cont niendo la h61ice
mitocondrial a nivel de la pieza me
di . Para e mom nto, los c ntriolos
proximal y di tal ya mioraron y e
disponen proximo a la fo a de im
plantacion; centrfolo proximal da
origen a 1 pi za de conexion ntre
cabeza y cola y el centrfolo distal for
ma 10 axonemas que dan lugar al de
sarro I de la co a. En los
e perm tozoides a ectados la forma
cion d fibras de axonemas se ve .n
terrump'da en forma arcial 0 total
por fa11a a nive del c ntrfol0 dist I,

st ndo a imismo in rru pid I or-
nami nto d la ~lice mitocondr'al

y el d san"ollo di tal de I s distinta
c tructuras de la col del espermato
zoide a nivel de la pieza media. Asi
mismo se ob rva un d sarrollo anor
mal d la pieza de con xion, con r 
tenci ~ n d 1 entrfol proximal y n
alg no ca os aun d I cuerp r sidu ,
los que n rmalm nte no s ob ervan
en 1 perm tozoide madu o.
M n h tte incompl ta aberrantes
pued n a imi rno induci 0 d r Jugar
a I formacion d c bezas deforma
da , la qu t mien e ob ervan n

I sem n eyacula o. Vierula al. u-
gieren que alau a e s as

p I ati con 1 c z def rm -
da est ri n iendo d gr d d y
ag citada or 1 celula d S rtoli,

concluy n que la b ja conc ntra-
cOon e rmatica dIs ey cuI d

val ]a id a de no to a I
permatid t ffan i nd lib r -

a la ]uz d 1 tubul e'nffer
durant la e penniaci'" n (13).

male que han sido liberadas a la luz
de los tubulos seminfferos. No se ob
s rvaron espermatozoides en la cola
del epidfdimo, posibl mente debido
a la col cta de semen inmediatamen
te previo al sacrifico d I reproductor.

I CD ION

En las espermatidas afectada , el
centrfolo p oxilna frecuentem nte
parece estar conectado con el
organelo transitorio y el c ntrfol0
distal no puede formar las fibr s
axonemicas normales en el tubo gufa
de la co a por 10 que lamisma no 10
gra adquirir su forma n rmal (foto 3).

En los espermatozoides ey culado
vern s una retencion d I organ 10
centri Jar ro imal y una falta total
parcial de formacion de fibra
axonemicas por 1centriolo dist ] con
la consiguiente 'nt rrupcion de a he
lie mitocondrial n la pieza media.
En el cong om rado citopla matico
que reempl za el cuello y cola en 10
e permatozoide anormales pod mos
rec nocer 10 i ui nt s lem ntos:
organelo centriol r, columna
segm ntad norm I y normale,
fibra axon ~micas desoroaniz da ,re-
siduos d embrana , escas
mitocondrias d organiz da y ca
sion lmente cu rpo citopl rna ico
r i ual s(ot04).



continut al. (13).

con un por
nomalfa

nta

Lo toro parec n m nife tar e] d 
fecto de d u pub rtad y por otra
part ha mencionado qu e] I efec
to e pecffico aum nta con la ed: d (8).
Por tanto, con idera importante

punto de vi ta de su cuadro eminal.

EI pre ente ca 0 comunicado con i t

la primera viden ia n el Uruguay d
un toro con oligoteratozoo permia

t rilizante conocida como tail
lump, considerada de gran importan
ia p r tratarse d un defect h r di

tario de la permiogen is que pro
duce t rilidad. Adema , e d be t 
ner en ell nta que el def cto seminal
ha id ob ervado en la raza Her ford,
principal raza en Uruauay en 10 gu
refier al numer de animal a f
conlO a importancia. D bide la gra
vedad del d feet se nfatiza la im
portancia de efectuar e tudios de ca
lidad eminal y permiograma n
t ros donde po ible portadore po
drfan detectar e y eliminar e dIs r
vicio.
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Foto t. Sem n)
Microscopio 6ptico, ontraste d fases. S ob erva una muestra panonlmica con 1
alto porcentaj de sp rmatozoides con anomalfas morfol6gicas, fundamentalm nte
tail tump·.

Foto 3. (Espermiaci6n)
TEM A5765 (X8000): Observamos dos esp rmatidas al final de la espermiog'n sis
con una ola anormal desarrollada. Podemos ver las structuras del aparato centriolar
y evidencia d un area de implantaci6n xcentrica y posibl mente secundaria. Las
fibras axon'micas aparentem nte estan desorganizadas sin una distribuci6n
mitocondrialorganizada.

Foto 4. (Esp rmatozoid s yacu]ados)
TEM A57 4 (X8000): Dos spermatozoides con «tail stump». Uno con placa
basal normal con algunas pocas fibras axonemicas en un esbozo de cola interrum
pido y detritus membranosos que constituyen el tail stump. Podemos obser ar el
egm nto columnar de la pieza conectiva con implantaci6n anormal.
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Para ·tos gastrointestinales en la rata y u relaci6n con alguno elemento
del ambiente y pra(~tica de manejo en 10 bioterio
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co y imultaneamente controlan la
temp ratura, la hum dad y evitan la
entrada de germen pat6geno.
La Ita d renovaeion de air aumen
ta la concentracion de amoniaco n 1
ambi nte pu de provocar lteraciones
d I pitelio d la traquea y otros t ji
do, au ar r acciones inflamatorias,
intoxicacion inducir la enzimas
micro omale hepatica modific ndo
1metaboli mo de las droga ; por eso

e tan importante la higiene y la lim
pieza d la cajas. Lo sistemas de
ventilaci6n obre todo los que
recirculan el aire contribuyen a dis
p r ar 10 microorgani mos a generar

ro ole qu e propagan por ello
I e inelu 0 por 10 istemas de ven

ilacion (5 6). Se han eneontrado hue
vos de nematod viable en ducto

v ntiia ion (8) y e ha d mo trado
qu 0 huevo rev' yen p r se-

n c ndi . n e urn da
y ratur d 9).
La t mpe
c'e al
hum
70%
De xi ir
co ro d
antir

rgani

Otro elemento de tran c ndente im
portaneia e el mat rial utilizado como
cama 0 leeho. Dado u rigen pu de

r vector importante de ag nte in
t ccio 0 . Ad m" de cumplir con los
requi ito de r: n t" xico libre d
pi za puntiaauda 0 e rtante como
de polvo y micr rgani mo absor
bente, ai lador t"rmie ,confortable y
no come tible, debe ornet rea te
rilizaci6n. Lo m" u ado son la vi
ruta de mad ra y la d papel que e la
pr £ rida por 10 animale ,no pre en
ta polvo y e rna higi "nic (5,6,11).
Lo cambio d c rna poco frecuen
te favorecen la propagacion de pa
ra ito y la r inf ccion (12,13). Si el
i tema d v ntilaci" n no e de aire

forzado, 10 cambio de cama mini
mo ree m ndado para 1 invi rno
on 2 y par 1v r no 3 (6).

En r la i"n al lim nto u m n j0 d -
d 1 Irnacen-

bioterio de la Faeultad d M dieina
d Montevideo durant I 1 r em 
tre de 1998 fue d 56.6~ (41 %
protozoo , 56.6% n matode 16.6~

cestod ) (Rev. SMV, N° 256).
EI objetivo del pres nte e tudio
identificar alcruno de 10 el rn nto
d I arnbiente qu podrian r lacionar
se con la pres ncia de para ito
gastroint tinale n 10 biot rio de
la Faeultad de Medieina, en 1998.



o

ULTADOS D CD; ON
La pr val ncia d para ito

troint tioales fu d 56.6~ (41 ~

CARACTE fSTICA DEL
MACROAMBIE TEY ALG 

AS pRACT CAS DE MANE
JO
L 6 bi terio pr otar n incid n-

i n al b un de I cara t rf tica
d 1macroambi nte, a ab r: la hum 
d d relati a no controla, ni e re
~i tra; nin un ti nit m f rzado
de renavaci /n d ir, ni filtr d aire
a nivel d 10 j t rna d v ntilaci6n

En 3 bioterio la telnp ratura 0 cila
ntre 22°C±2 pero no 11 v n regi 

tr d v ri ion diaria. Solo E
ti nair acondi ionado el r t man
ti 0 la temp ratur por m dio d ca
l facci /n el /ctrica y extr ctor d air

%

56.6

43.4

100

68

52

12020

ratas segun tipo de Bioterio, Facultad de Medicina, Montevideo, 199 »

TIPO DE BIOTERIO TOT L

M XTO EXPERIMENTACI0N
Ml M2 M3 M4 E5 E6

12 0 20 16 0 20

20 0 4 20 0

20 2 2 20 20

E TADO SANITAR

Tabla I «Estado sanitari Ide la

PARASITADA

OPA A ITADAS

TOTAL

Puent: io ri lFac. d IV1 di ina, 199

pr toz 0 56.60/0 nema ode , ]6.6%
c to s)
El 70% d 10 animale par i do
p rt ne ier n a bioterio mixt ; (M ,
M4 y 1 con el 100%, O~ y O~)

y 130~ a bioterio de exp ritl1enta-
cion (E6 n el 100%). En do

iat ri s ( 2 y E5) n e en ( ntra-

o la caja.
extr ct r d ir qu r.
aIr (M1, M2 y M4). L

b

practicas de mane-

C. de ~ ctore
SI
NO
NO
SI
NO
NO

ncia de vect re ; C.

P. Vector
51
SI
NO
SI
SI
SI

D po ito raci6n
1

NO
SI

1
NO
SI

rzad
NO
NO
NO
NO
NO
NO

ab a «ata parasitada__;por ·oterio, segun caracteri ticas d I macroambiente y alguna
jo, acu tad de Medicina ~vlonte id 0 199 »

TA PA ITADA J. ACROAMBIE TE
Bioterio % v mp. (20-24°C) Humedad V.
E5 0 :~1 NO
E6 100 ~O NO
MI 60 NO
M2 0 ,°1 NO
M3 100 ~O NO
M4 80 SI NO
Fu nt : Bioterio /Fac. de Medicina 1998.
Nt: Humed d: Hum dad r lativa 40-70~; V. F r ad : Y; ntilaci /n f rzada; P. Vectore : Pr
Y; ctar : C ntr 1de Y; ctore .
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A EX01.

«ENCUESTA SOBRE ALGUNOS SPECTOS DEL MBIENTE PRACTICAS
DE MANEJO DE LOS BIOTERIOS»

Formulario NQ . . . Fecha .. / .. / 98
Nombre encuestado Cargo .
Lugar .

AREA 1. DATOS PARTICULARES

1. l1po de bioterio: Mixto x erimentaci6n

AREA 2. CARACTERI5T CAS DEL MACROAMBIENTE

2.1. Tempera ura range 20-24 QC: NO I la fuen e es: e tu as
Aire acondicionado
Calefacci6n centra
Otros .

2.2. Term6me ro den ro de la habitaci6n: NO SI
Resgistros diarios: 81 0

2.3. Venflaci6n por sistema de aire forzado:81 Cambio de aire: 0 >10
o E ractores 51 0

2.4. Humedad relativa de 40 a 70%: SI NO

2. 5. Almacenamiento de raci6n: Dep6sito de raci6n OTRO .
Estiba en plataforma aireada: SI NO

2.6. Presencia de vectores: NO 81 cucarachas moscas
gorgojos en raci6n
roedores silvestres

2.7. Control de vectores: Trampa en desagues: 81 NO
Malia antiinsectos en aberturas 81
Uso de pesticidas: 81 NO

AREA 3. CARACTERI8TICA8 DEL MICROAMBIENTE

mosquitos
pulgas
otros: .

NO

3.1. Tipo de cama: Viruta Papel Cascara de arroz Otras....... la esteriliza? 81 NO

3..2. Procedencia de la cama: Carpinteria Papelerfa Molino Otra .

3.3. NQ de cambios de cama/semana: <1 2 3 4 5 >5

3.4. Tipo de cajas: Policarbonato 0 Polipropileno % ••••• Ias esteriliza: 81 NO
Acero inoxidable %...... las esteriliza: 81 NO
Plastico 0/0. Alambre galvanizado %....... Fibrocemento % •••••

Otras % •••••••••••

o

3.5. Raci6n: Pelleteada: 81 NO Otra Controles: microb bromatol fisiciquim

3.6. Cuanto tarda en consumirla desde su fabricaci6n?: 3 meses 0 menos / mas de 3 meses

3.7. Monitroreo parasitol6gico: 81 NO

3.8. Desparasitaciones: NO 81
Cada cuanto? Fecha de la ultima desparasitaci6n: .. / . ./..

OB8ERVACIONE8: .
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adro NQ 1: POSICION DE RESULTADOS
.------ --

U BAS IOQUIMICA
IOENTIFICACION I- ! ! C68[ HTeferen la I H I C Z ZN LJ i t i N I C22 U TK

-- I -

~+
i

I
1 4/1 - Esc.

~I
. vaccae

--
!

- -- - - - - - '---I--

4/2 - +- l- i Esc. l- t- I M. vaccae

052 I I - I
I

M. v ccaeI + - sc. - +- I

050311 I + - -
~~

N - - - + M. vaccae
- f- - -

1515/1 I + N + + - I C. terrae- trivlale

11793/1 I + I
+ N - - - M. bovis

1793/2 I + + - I + N - M. bovis

Referencias:
H: Cloruro de hexadecylpiridonio al 0,75%
C: Cloruro de cetylpiridonio al 0,04%
Z: Zephiran al 0,1 %
ZN: Zhiel.Neelsen
LJ: Lowenstein-Jensen
Sto: Stonebrlnk

C22: Catalasa 22g C
C6S: Catalasa 6Sg C
HT: Hidrolisis de tween
U: Ureasa
TK: Telurito de potasio
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atribuido a los zorro puede ser pron
tamen e r ducido median e]a caza. E1
trampeo y, en muchos casos, e u 0 de
veneno (ex re amente prohibido y
penado por la norrnativa vigente), apa
recen como medidas abord bles y de
[£1 idos resultado . Sin embargo, 1a
inmensa mayoria de uiene expre an
experim ntar a·a de corderos or
zorro , no consideran al tram eo e
zorro omo una las prac ic s in
herent s a a cria ovina. Co ecuente
mente los trab jadores rura" e no tie
nen a rampeo como una de las tar as
que cuen an para su salario. E virtud
d e to, si been 10 oductores n pa
gan por e trampeo, es frecuente a
expr si6n "yo d yarn· peone para
cazar zon·os". Dar significa quf pr 
veer autoriz ci6n para rea izar tal
pr ~ctica, n otorgar un pago en din 
ro por e 10 aunque este pago finalm 0

te a de ocurrir, no preCiSaITlente d s
de el bo1sillo del productor. En e te
punto resu ta invo ucrada la industria
pel tera a traves de un intermediario,
un proveedor sui generis de materia
prima, el ' acopiador ' de cu ros, quien
viene a paaar por 10 produlvto (cue
ro de zorro ) generados por e ta caza
il oa1.

Parad6jicamente, el com rcio de cada
piel d zorro da a los trabajador ru
rale y a quiene de hecho no 10 son,
un ingr so qu como mfnilno ha tri
plicado hi t6ricamente al que el pro
ductor ov jero obtiene anualmente por
un veII6n de lana. E a f que, en no
poco ca 0 10 olicitante de per
mi 0 de caza d control ~videncia

ban mayor intere n obtencr "cueros
leg I s de zorro qu en re olver u
pue to dana por predaci6n.

Durante Ia planificaci6n d.e nue tro
trabajo, decidimo encarar un anaIi i
holf tico del tema d Ia predaci6n d
animal silve tres en particular de
zorro obre ovinos neonato . D te
modo d cidimo inve tig r en do

frente : ]a es ecie presa, a rav" del
e ud·o n cr~p ico de j mares
mu rtos prinlafacie por pre aci6n;]a
especie preda or, a trave del estu
dio de habito alimentario. Ambos
estudio son compI mentarios en
cuanto a gen rar una visi ~ n global del
problema.

El u 0 de una tecnica estandariza a de
necro ia cor ro emerge como
una in oslayable rramienta para es
tudiar 1a r a ion. T virno concien
cia del e evado fuerzo que insume
estu iar el pe ~odo de paric"6n corn
pleto d una aj da, 10 cu 1hubo lle-

ado a q e no poc s trab ·0
nec ops· co , c rnplid s en eI pafs y
co 0 n el extra jero, car cier n de
distinc· 6n entre c sos d redaci6n

ri aria, predacion ecundaria y . 
Ie mutilaci ' n, n oba 0 odo e los

como redaci6n secas. Nue tro u
jet de inve ti aaci6n, el cordero su
pu starn nt pr d do, redujo el volu
m n de trabajo y p nniti' un esfuerzo
focalizad net u ualmente so 1a
yado a unto.

En cuanto 10 e tudio de dieta n
pr dadore claro qu u re uIta
do 610 prueban inoe ti6n de presa
por el pr dador y no n ce ariam nte
pr daci6n. Lo epi dio de inge ti6n
d carrofia, que inv lucran la inge 
ti6n de anirn I s r ient m nte mu r
to , no son facilmente constatables
mediante an "]i i de cont nidos e to
macal .

Lo analisi d feca d predadores
610 prove n informacion parcial so

bre 1a di t . Al r pecto vale citar el
trabajo d Alon Paz col. (1995),
qui nes analizaron feca de
Cerdoc on thous n Uruguay, hallan
do '10 ve etal y artr6podo , evi
dent mente p rtfcula indi e tibles.
La diferent dige tibilidad de los item
alimentari y, particularmente en
canido c rno 10 zorro , un bi n de-

sarrollado refle· 0 de emesis, xplican
que 0 resultados del estudio de he
ce no sean fiel reflejo de la dieta.
Concomitant mente, tiene cierto arrai
go ntre la gente de campo la creen
cia que los zorro no matan cordero
invariab1emente para alim ntarse de
ello ,de modo que un anali is de este
ipo no alteraria la percepcion negati

va que se tiene obre 10 zorro en el
medio rura .

A los efectos de fortalecer el encare
del estu io, se presto ingular atenci6n
en la selecci6n del area de trab jo,
recayend la e ecci6n en un sitio co
dano d nunciados y a la vez con
abundancia de z rros. En el .tio s 
leccionado, u .cado en 1paraje Sie
rras d Ma Abrigo (Colonia), se pr c
tic6 en 1990 un estudio necropsico de
c rderos y I ano iguiente, se captu
raron zou s para analizar contenido
estomacales. El presente reporte con
tiene os re ultado de ambo e tudio
y su discusi6n en un amplio contexto

AREA DE ESTUD 0

El estudio fue llevado a cabo n I
paraje Si rra de Mal Abrigo D par
tamento de Colonia, en el predio d 1
e tablecimiento pecuario d nominado
, San Jo e d Mayo', ito a la altur
d 1Km 133 d 1a ruta nacional N° 23.

El itio e caracteriza por pa tizal
de lomada , con numero os aflora
mientos rocoso disperso yarea d
grandes bloqu s petreo ("mare d
piedra"), agrupamiento paciado de
arboles e pinoso (Celtis spinosa,
Schinus p., Scutia buxifolia, etc) y
parche de pajonal s (Panicum p.).
El conjunto aparece como un bo que
errano distribufdo en "parche" d

variada den idad, obre una uperfi
cie de fu rte 10mada con matorra
Ie ralos intercalados en pedrega1e .

La 1 ccion d 1 itio e r alizo en ba
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La careaza de CSP u ron cole ta
d di ri m nt t mprano en I ma-

ATE ALES Y
ETODO

un

pli
u-

gra a
rvador
m nt

A 10 fecto d I tudio de a i na
cion de perdida por predaeion
adoplaron Ia ibui nte d finici n
y crit rio :

nana y al ea r Ia tard . S pr ctieo la
necr p i rn diant un pr e dimient

tand ri ado (M F rlan 1965) can
modific cion qu inclufan 1 xam n
d 1 i tema n rvi ntr 1(Hau h y
1973a) y Ia comp]eta r mocion de la
pi 1para xamin r 10 t jido ubcu-
t/n (H ugh y 1973b, Pcrd m
col. 110 publicado). B wI nd) col.
(199 .), qui n e tudiaron la
pr daci /n bre anim Ie d me tico
en udafriea, rceomiendan el
'cuer ado' campi t como f lma d
d t ctar marca d di nte n Ia eara
interna d la pi 1 qu d otro modo
p drfan pa ar d aper ibid . EI exa
m n d 1 i t rna n r io a e ntral fu
r trinoid 1 n /f 10 ( rebr).

~ do ]0 CSP examinad murieron
durante I p rf do hebdomadal
Denni 1972) e d ir, n Ia primera
em na d sd I n cimiento, Dent 0

de e te perfodo, UilTIO 10 criteria
d M Farlane (op. cit.) para la cIa ifi
eacion por ti mpo de mu rt : mu rte
en p -p rto inmedi t (MPPI) en la
primera 24 hora d I nacin1iento;
muerte en p -part dil t d (MPPD)

ntre la 24 y la 72 tr el n imi n
to; muerte n po -part tardf (MPPT)
d d ] df 3 I dfa 7]u b del parto.

RE ALAE PEe

EI individuo blanco de] tudi fue 1
que expre ament denominamo
Cor 1'0 So pecho 0 de Predaci /n

(en ad lante, CSP), DefinilTIO COIn
CSP todo queI 0 ino n n to por 
dor d si~no xt rno indicad r de
ontacto on un pr dador: mar de

diente n I i I, herid
d'Iae raeiones, Ita de pi za anat6
micas.

La problematiea fue abordada c m
un tudi d ca 0 bajo un nc r
h If tic gu tuviera n u nta la
p ei pr a y la e p ci predad r,

En I id nti IC ci /n de]o CS se tuvo
n eu nta I opinion dIp r on 1d ]

e tabl eiInient ,de mod d ineorpo
rar 1 p rc peion d 1hombre d am
po n cu nto a 1 ineideneia d 1
pr d ion, E p reepeion ingu-
] lTIlente import nt ,al punta gu par
1 ea 0 de "jabalf' Sus scroja, un

eneuest a produ or practieada par
I erctariad Uruouayo de] Lana

(SUL) en 1996, dio una cifr de
180.000 baja de Ian re al ana atri
buida a este pr dador (Frade 1996).
E identem nt a cifra carre pon
derfa nimales 0 p hos de
pr daeion.
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Cuadro 1. CIa ificacion por momento de la mu rte d 10 cord ro
n cropsiados (n=30).

Clase de momento de la muerte1 N° de cord. %
Muert en po -parto inm diato (MPPI 4 13.33
Muerte en pos-parto dilatado (MPPD) 5 16.66
Muerte en pos-parto tardio (MPPT) 17 56.66
Sin cIa ificar 4 13.33

1 Segun McFarlane, 1965.

ion d d /cima d aramo.

Si bien Heao a Ia identificacion d
e pecie 0 grupo tax n /mico a que per
t necfan los item alimentario nc n-
trado 1 planillado de dato a 10
f cto d 1proce ami nto e tadf tic

fu realizado obre Ia ba e d gr nd
tipo 0 cIa d alimento (ej. 'v ae-
tales, 'artr/podo etc.).

Se anal izo Ia composicion de Ia dieta
d ambas e pecie de z IT en cu n
to a frecuencia de aparicion de it m
alim ntario , calculada c rno el por
centaje obre el total d e toma con
cont nido n qu aparece una d t r
rninada cIa e d alimento (Cre p
1971' Bi bal y Oja ti 1980). Sigui n
do a Cre po (op. cit.) en el ca 0 par
ticular de 10 veg tal , no fu ron con-
iderados omo inae ta can fine

alim ntario I re tos de pa to y tr 
zo d ramita material s que 10 zo
rros uelen ing rir in luntariamente
en el entorno de la trampa, mientra
e an atrapados.

e analizo tambien la abundancia d
cada cornpon nte n la di ta, e pre-
ada como razon orcentual d

medio d cada componente en el c n
junt de e t /macro con contenid ,con
relacion al peso medio d 1cont nido
e tomacal.

Se estimo la amp itud de ieta 0 .i
cho trofi 0 para amba e peci de
zorro, conforme a la medici ne de
Levins (1968), de Hurlbert (1978) y
de Shannon-Wi ner (fide Colwell y
Futuyma 1971). La amplitud de nicho
tr6fico puede m dir e c nforme a
Krebs (1989) observando la di tribu
cion de individuo (en e te ca 0 zo
rro ) en una matriz de recurso (en e t

ca 0 recur 0 alimentario). De e te
modo, e te calcul0 e realiz6 obr la
base d Ia abundancia (en po) de Ia
cIa e de alim nto en Ia dieta de cada
e p cie de zorro.

La simp trfa d la do p ci d
zoo·os fue nalizada en ba e a 10 i
auiente calculos d solapamiento de
nicho tr6fico: porc ntaje de
olapamiento d R nkon n (Scho ner

1970), medici6n de McArthur y
Levin (1967) y modificaci /n d
Pianka (1973) fndic d M ri ita
Horn (Horn 1966) e fndice de Hurlbert
(Hurlb rt op. cit.).

EI m t rial en condici6n d
" midigerido' fu pe ado a fe to
d utilizar te dat para diferenciar
patrone d actividad aliro ntaria n-
tr mba p i d z 0'0 , i fuer
po ible. La metodologfa de tramp 0
no perrnite conocer la h r preci a en
que fue a rapado cada jemplar, de
modo que a 10 fecto de los al u
10, e a umi6 que la razon "conteni
do emidigerid ersus c nt nido fre 
co' reflejaria 1 mom nto diario n
qu cada e p cie e activa n pro ura
de alilTI nt . De t m d, tos da
to p rmitirfan e tudiar 1 calidad de
a simpatria ntre amba e pe i s.

RESULTAD S
ESTUDIO NECROPSICO E

CORDERO

Los parametr reproductivo 1
majada estudiad fueron 10 siguien
te : ovejas encarnerad 1.788; c I'

d ro nacido 1.281; cord ro fiala
dos 1.112; c rd ros muertos 170. D
acuerdo a e ta ci ras la ta de fi
ciencia re roductiva re ultaron como

sigue: paricion 71.7% br vivencia
86.7%; efialada 62.2%. L pr ncia
de igno xt rno permitio id ntifi
c r 30 CSP 10 que repr nt ban] 9'£
(17.6~) d 10 cordero mu rto y
2.3% de 10 cordero nacido .

El e tudi0 n crop ico de cord ro p r
mitio identificar la participaci /n d 4
e pecie de predad r (zorro C.
thou y D. g lnnocercus; jabalf Sus
scrofa y perro' Canis fal1ziliari ) y
de 2 p ci s d carron ro (cuer
vo " Ave : Cathartida ).
Lo hallazgo n crop icos pr en
tan en 1 Apendice 1 en la forma d
una matriz qu incluy el et de i a

no y par /metros analizado para eva
luar la viabilidad d 10 cordero. En
la Cuadro 1 e aporta la cIa ificaci6n
por momento d Ia mu rte. La 1
rna num ro a re ult6 r MPPT la
que p rt necfan 17 de los 30 CSP
(56.6~).En e ta cl e, doc cord ro
(70.60/0 de 1a cIa e) fu ron confinna
dos como predad .

El e 0 medio de aquello cordero
que con r aban las vi cera abd mi
nale fue de 2.938 5240 , Tr j m
plare d C e taban an mutilados
que u pesaj fu irr levante la d 
terminaci /n de ex impo ible. Otr
i te, que no r en aban hemorr la

fueron calificados como ca 0 de .
bo po tmortem del predador que ac
tun como carrofiero. Do jemplar s
mantenfan as membrana pI ntar ,
evid ncia que no habfan caminado;
ambo fueron victima d predacion
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primaria, uno por zarro el otro por
jabalf.

Tanto 10 predadores v rdadero como
10 carrofiero on fiUy afi la
VI cer abdominales de 10 cord ro .
Ca i 50~ (14/30) de los CSP rna tra
ban extracci6n de vi cera abdomina
Ie ituaci6n que impidio la col cta
de data obre ing ti6n de alimento
y estado de Ia olandula adrenales.
Sin embargo, la pre ncia 0 u encia
de hemorragias y 1estudio de cierta
part anat6mica qu p rman cian
invariabl mente intactas ( ncafalo,
tracto re piratorio superior, articula
cione de 10 miembros) no I permi
ti ron rribar a conclusiones
diaerno tica .

especie .

Los perros videnciar n como era
dable e perar, inefi i ncia en Ia tecni
ca de bordaj y a rificio de la e pe
cie pre a, atribuibl alp /rdida de la
capacid d pr datoria anc tral debi
do a Ia elecci6n n natur I en t
canido . Lo cordero abatido por
perros m tr ban Ie ion s
de garrante n fianco y miembr s
po teriore , en tanto que n menor
proporci ' n ap recfan Ie ion en dor-
al de cuello y en <Targanta. E te tipo

de predador d jaba menor numero de
marca dedi nte ,I qu u v zera
de un tamano notoriamente mayor al
de I producida por z ITO . E te rna
ba'o numero d marc p dria
in erpr t r -com evi en j del m 
yor pod r fi ic d 10 p rro. e h -
ch rd r tid par

I j m I r r
e i n

11 thou.

abatimiento de Ia pre a e darla en vir
tud de la violencia del impacto y no
de u precisi6n. La cord ro abati
dos rna traban fractura co tale y
ufu iones hernorra<Ticas extendida

por la zona co tal y fiancos. En do
ca os e ob ervaron herida
dilacerant ,que comenzaban en 1
pliegue inguinal y alcanzaban la cavi
dad abdominal, causada por la acci6n
de 10 colmillos del predador. L s he
ridas con tatada ugieren que 1ata
que del jabali e taria compu to de
una embe tida por 10 fiancos d la
presa, adicionada de un fu rte nvi6n
de 10 colmillo. Algunos corderos
aparecian virtualmente eccionado n
do parte y la mayoria d ello pre-
entaba importante mutilacione

po tmortem.

9

1754LT

1 L Cll OS 1 0 01 preda ores ve -dader , sino car 'oiieros; l s "ataqu "de e 1

co lsiderarse episod 'os de C l1SU11l0 de car v;i. e tabu/aron Zan e, te los cod
alae 6, sobreagre ada a fa ~daci6, 10 cu r-

a, SR



ANAL/Sf DE CO TE IDO
ESTOMACALESENZORRO

En 1Cu dr 3 e r urn n 1 dat
de incid n ia. d 10 pr d d r n la
majada tudiada. En ttl la ocu
rr n ia d pred ci' n primaria y e-

primaria.

vf tima de
pr daci6n prim ria y r pr nt r n el
O. ~ d 10 nacido y el 5.9~ d 10
mu rt .

L pr nci imultanea de 1 ione
h morragi a e incompl to
cataboli mo de la gra a d r erva,
fue hallada en once CSP 10 que fu -

Aunqu la acci6n de otro carrofiero
ilv tre probablem nt tuvo lugar

no fu po ible identificar n la
ar aza marc diagn6 ticas de 1

peci actuante. En el Cuadro 2 x
pr a 1 num ro d corderos n reI 
ci6n 1predador actuante y a la cIa e
d ti rnpo de mu rte ignada. En to
tal 10 a 0 de predaci6n r ultaron

tadf ticamente rna num ro 0

(-=6.639, p<O.05) en cordero d 3 a
7 dfa de dad (MPPT) on r 1 ci6n a
10 m nore . Sin embargo, al te tear
la di tri bu i6n de los ca os d
pr d ci6n n la tr s clas de ti mpo
d mu rt solamente 10 perro re ul
tar n 1 pr dador que mo tr6 ignifi-

tiva predi po ici6n (2=6, p<O.05) a
atacar ord ro MPPT.

Cuadro 3. Incidencia de 10 pr dador : nUID r y OCUIT ncia r lativa d 10 ataque en cada tipo d
predacion y fr cuencia de cada tipo de pr daci6n n 10 esp.

Predacion primaria Predacion secundaria Mutilacion simple
p EDADOR n % n 0/0 n 0/0

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 lOa 33.3

inclu e un cordero nlutilado por zorro cuervo.
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br 4609.1 398.1g (n=8). El p 0
medio d 10 ejemplare de cada es
p cie, in di tincion de exo, r ulto:
"zorro de monte' 6242.) 400.5g
(n=7); 'zorro gris' 5342.1 209.1g
(n=19).
El pe 0 m dio de 10 contenido esto
macal in distincion de xo del
jemplar fue para "zorro monte'

145.8g y para zorro gri "46.40-. De
acuerdo aetas cifra , el contenido
estomacal repr entaba 2.34~ d 1
peso vivo en "zorro d Inonte" y
0.87% en ' zorro gri ' ; e ta diferencia
e estadf ticamente altamente signifi
cativa (2=35.891; p<O.O 1).

cion d la c ntribuci" n individual n
t"rmino de bioma a y energfa. La
composicion porc ntual en pe 0 pro
m dio y el con'e p ndi nte porcenta
je re p ct aI total de it In identifi
c do xpresa continuacion. Para
'zorro gri : mamff l' ilve tr
46~ (17.5 0 ), av 5~ (1.8g) ovino
21 % (80 ), veo tal 28~ (10.5g). Para
"zorr d m nt ' : mamff ro ilve
tres 4 7 .6~ (61.4g) av 14.4%
(18.6g), r ptile 11.2~ (14.4 0 ), artro
podo 1.6~ (2 0 ) ovino 16.1%
(20.8g) v get 1 9.1 ~ (11.8g). E 
t dato ilustran n 10 graficos de
sectore en 1Apendic 3, donde ade-

d cada item alimentario.

La medicione d amplitud de dieta
o nicho trofico para las poblacion
de zorros de Mal Abrigo e presen
tan en el Cuadro 4.

EI analisi de olapami nto de di ta
nicho trofico de Ia do e p cies d
zorros nativo en Mal Abrio-o
sumariza n el Cuadr 5. EI porcenta
je de solapamiento de la di ta de am
ba especie, conforme al fndice de
Renkon n (rango de 0 a 100) l' sulto
de 76.3%. La m dici "n de MacArthur
y Levin (rango d 0 a 1) demo tro

Cuadro 4. Medicione de. amplitud de dieta 0 nicho trofico.

ESPECIE TIPO DE MEDICION

Levins Levins Standarizada Shannon-Wiener Shannon-Wiener Standarizada

ZORROGRIS 2.951 0.3902 1.187 0.662

ZORRO DE MONTE 3.398 0.4796 1.456 0.813

Cuadro 5. R ultado del calculo de solapamiento 0 sobreposicion de ni
cho trofico en "zorro gris ' Ducic) on g)lnnOCercus (subfndice g) y "zorro
de monte' Cerdocyon thous ( ubfndice m), en Mal Abrigo, Colonia.

Se reconocieron 7 grande ti p 0 cla
d alimentos: mamffero ~ ilve tre ,

ave ilvestr s, reptil ,anfibios, ar
tropodo ,ovinos y v getal .s.

E tudiados los contenido pOl' fre
cuencia de aparici6n de 10 items
alim ntarios, e obtuvi ron 10 r sul
tado gu a efectos ilustrativos, e
grafican como histogramas .n la figu
ra X. Para "zorro de monte'" e cons
tataron: mamfferos silve tr s 57.1 %,
aves 42.9%, r ptiles 28.6%: artropo
dos 14.3%, ovinos 14.3%, v getale
100%. P ra "zorro gris" e t,ncontro:
mamff 1'0 ilve tres 37.5%, av s
12.5%, anfibios 4.2~, ar ropodos
8.3~, ovino 20.8~, v betale 37.5%.

rna grafic n 10 comp nentes "ani
mal" y "vegetal' n la dieta d cada
e p cie.

La presen ia de nfibio en la dieta
de "zorro ori fu det ctad en ba e
a r to no pe abl (traza) a la pre
ci ion di ponibl (0.1 g), de modo que
este item no apar c n el calcul0 de
abundancia y pOl' ello, t mpoco fue
utilizado n 10 cal ulo d amplitud y
olapamiento de nicho trofico, 10 que

e tuvieron ba ado en Ia abundancia

que el "zorro gri " ve compartido u
esp ctro alim ntario n un 85~

(M =0.8641) pOl' 1 "zorro d mon-
gm

te", en tanto que e te ultimo compart
su e pectro alimentario con el prim 
1'0 en un 97~ (M

mg
= 0.9742). L

modificacion de Pianka de la m dicion
precedente, que da una m dicion i
metrica d 1 olapamiento de di ta en
tre amba especies, resulto n 91 %
(0 =0.9079). E te resultado e equi-

gm

parable al aportado pOl' el fndice de
Morisita-Horn, tambien de 91 %

En cuanto a abundancia de cada item
alim ntario, se obtuvo el pe 0 medio
d cada componente en el conjunto de
e tomagos con contenido y e calculo
u razon porcentual con re:~pecto al

total de componentes identifi ados, de
tal manera de disponer de una estima-

Mediciones de solapamiento de nicho tr6fico

Renkonen MacArthur-Levins Pianka Morisita-Horn Hurlbert

p =76.3~ M = 0.8641 0 =0.9079 C
H
=0.9056 L=1.720

gm gm gm

M = 0.9742
mg

Veterinaria, Vol. 35 - N° 141 Enero 1999/Dicienl,bre 2000 31



(C
H
=0.9056). Por ultimo, e] Indice de

Hurlb rt (L) re ult6 en 1.720.

En 1 al ulos bre bundan ia de
compon nt aEm ntario no hubo
inc rporad el pe 0 medio del ont
nido n ndi i6n d 'ernidig rid ,
en aten i6n a qu ] e tad de di gr 
oaci6n imp dfa una eficiente pa1'a-
i "n de 10 ompon nt a feet s de

a ignarl a la categorfa d a1im n
to id ntificad n el ntenido fre 
co. No ob tante como xpr n
Mat ri Ie y M "todo la ontribuci" n
r lati ad 1contenido sernidiberido
ent ndi6 d val r para avanzar una hi
p6t i obr 1 p tr6n de actividad
alim ntaria de cada p cie de zorro.
E1 pe rn dio del contenido
emidig rid fue par zorr de m n

t ]6. g y par 'zon'o eri '8.6g, d
modo qu re pe tivam nt u rela
ci "n pore ntu 1con e] pe 0 rn di d ]
ontenido tot] fue d 11.5~ Y 18.5~.

p r
z rro ri

D C SIO
L E PEC EPRE A

L mort lidad n onatal d cordero ha
ido xt n ment inve ti ada en Uru-
uay (Mari y McC ker 1975,

CIVET-Fac.Vet rinaria-SUL 1986,
Fernandez Ab 11a 1987, Sienra y
Krem r 1988 P rdorno col. 1988)
en paf vecino del C no Sur
(B I1ati 1980 Simmon y Olaechea
19 0 O]a chea col. 198] 1983,
M "nd z. col. 1982, Oliveira y Ba
rro 1982) a f com n otr p f e
o ejero del H mi f rio Sur
(McFarlane 1965 Haughey ] 973a, .
1973b, D nni 1969 1972 1974a,
1974b McCut heon col. 1981).

Todo 10 inve tioadore reconocen a
la pr daci6n rno una d las c u a
d mu rte d 'cordero y aunqu 10
niv 1 de incid nci difier n la ob
serva ion d mu tr n qu 1a
pr da i6n no e un c mpon nt prin-

ip 1 n la mortalidad.

Como fialara D nni (1974a), 1
m "todo d n cr p ia cone bido por
M Farlane (1965) y p rti ulann nt
ucla ifi aci6n d tiempo de mu rt ,

ti n la v ntaja d permitir la ompa
raci6n de r ul t d entre dif rente
investigad r y ar a d trab jo.

En nu tro tra aj 10 que
r ultaron vf tima d pr d ci "n r 
pre entaron 2/3 (66.3~) d ]0 CSP;
in mbargo,10 cord r fctima de

pr daci6n prim ri repr entar n 0-

lamente 1/3 (36.6%) de 10 CSP. En
ot1'a palabra, encontramo qu I
primaria vi i6n de 10 productor ru
rale obre timaba 10 niv Ie d
mortalid d por pr daci" n n un 300~

dado que aqu 110 c rder vIctim
d pr daci6n e undaria habn n mu f

to de todo modo en au ncia d 1
predadore . D be dicionar eadem"
que pi odio d muti1aci6n
po tmort m r ndfan cuenta de un
33.3% d 10 cordero calificado
como CSP. En forma imilar 10 h 
llazoos de B 11 ti (1980) y d
Onna hea' col. (1981) n Arg nti
na, mostraron que la pr d ci6n r pr -

ntaba, re pectivam nt ,el ]9.5~ y
36.6~ d 10 cord ro qu h m d
nominado qUl CSP n tanto qu 1
pr daci6n primaria repr ntab 610
4.1 ~ y 6.9~ de aquello .

crfa ovina.

En e1 pr ente e tudio 10 r u1 ado
mostraron gu la incid ncia econ "mi-
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Cuadro 6. Predaci6n de cordero en el Hemi ferio Sur. Corderos sospechosos de predaci6n (CSP), corderos predados en
general, corderos vfctima de predaci6n primaria y cord ros mutilados, expresados como porcentaje de los cordero
mu rtos totales. Datos eX1.rafdos 0 extrapo1ados de autore eleccionados.

Investigador Afio del trabajo de campo CSP Predacion Pred. primaria Mutilacion
Dennis 1974b 1963-65 - 2.70 - 36.1-46.9

Mad y MeCo ef 1975 1975 - 3.00 - -
Oliv ira y Barros 1982 1976 - 4.50 - -
Gacrgero y col. 1983 - 34.00a - - -
Fernandez Abella 987 1978-81 - 18.24 - -

Mendez y col. 1982 1978b 23.60c 23.60c - -
J. Bellati 1980 1979 23.89 4.67 0.98 15.76
M 'ndez y col. 1982 1979b - 16.30 2.70 8.90
Mendez y col. 1982 1979d - 8.25 2.40 2.80
Olaechea y col. 1981 1980 25.74 9.44 1.79 14.97
Simmons y OIaechea 1980 19 0 - 3.00 - -

Perdomo y col. 1988 19·83 - 6.88 - -
Cravino y col. 1997c 1990 17.64 11.70 6.47 5.88

a Causas de 1110rtalidad clasificadas conlO "atlas", ell las que los autores asignaron especial i111potancia a la predacioll
por zorros. CSP 110 fueroll necropsiados. . b patos procedentes del l11isl1l0 establecilniento rural. C CSP no fueron
necropsiados. II Resultados prol11edio de todos los eSfablecil1~ientos estudiados. e Datos reporatdos en el presente traba-

JOe

ca de 1a r daci6n era neg io'ible, d do
que s trataba de un factor detrim nta1
men r en la sobrevivencia d corde
ro (1a pr daci6 prirnaria afect6 0

lam nte I O. 5% de 10 cord fO na
cido ) y con id r ndo ad mts qu e a
ultima no ra tan crftica C01TIO la baja
fertilidad y fecu didad. Mas aun, e -
o do t1 ti 0 fndi es on raram nte

medidos p rIa mayorfa d ( produc-
t re v j ro, e rno lie ]a "r-

id de cordero r ultan
sobr e timada como f ctor que afe ta
1a ici nci re rodu tiv . C 0 fue
fa re a1tado por Gage r y col. (19 3),
cu ndo e tu i n oluci n a pro
ble a de n tural z r productiva, el
{m a 0 d dirigir e a pond rar

la p n bilid d que c be a i n r a
cad factor ( 0 revi venci de ord

~ rtilidad, f undidad) qu a~ cta
1 re ultad final (I ta de efiala

d, ).

EI ba' 0 pe 0 a1 ncr e un fuerte fac-

E peso medio de nue tros CSP (2,938
kg) es levemente menor a 3 kg, P o·
debajo d 1 cual. Sienra y Kremer
(1988), trabajando en Uruguay,
ncotraron que la mortalidad perina 1
ra Ita (promediando 48%). En co 

deros que pe aban rna de 3 g, la
tasa de m rtalidad, segun st auto
re , promediaban 13%. EnArg ntina,
el p so media e cordero vfctima d
predaci6n fu de 3,467 kcr (Olaech

I col. 1983) un pe 0 aun mayor que
ellfmite up ri r d 1intervalo de c n
fianz de p 0 de nue tro CSP (3,4 1
kg), 1 que podrfa indicar que ]a efec
ti a redaci6n prim ria en la majad
que udiamo erfa aun menor que
la expr sada en nue tro r suI tado .

El criterio que juzoamo com con
ervador, adoptado n favor de de 

m r c r eventuale crftica de practi
car un encare ' ccologista ' del probl 
na quedarfa entonces vid n iad .
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Como conclu ion primaria, pod mos
afirmar qu 10 CSP qu e tudiamos
t nfan una predi po icion general a
morir antes del contacto con el
predador

E innecesari puntualizar que todos
10 e tudios reconocen entre Ia ma
yore cau a d bajas d cord ro ,las
inclementes condicion climatica y

I correlati amente d ficiente tado
de 10 pa tizal n turale durante 10
p rfodo de prefiez y parici6n. E tos
do factore d terminan el a f Hama
do ' indrome d inanici6n-expo i
ci6n' una uperlativa causa de muer-
teo U ualment 10 product r s
o j ro nacional u len ref rir a

ta mu rte como 'cord ros qu
llev6 1 ampo . Uno de 10 mas tfpi
c igno de e te indrome e el com
promi 0 d las glandulas adrenal ,
dond la hiper ecr cion de adr nalina
y hormona adren corticale e verfan
e timulada por el tiempo frfo y la
malnutrici6n (E. P rdomo cant pers.)
Se advierte aquf la necesidad de in
v sti oaci6n fi iopatol6gica en e te t6
pico.

El promedio nacion 1 de mortalidad
de corderos por I compl jo inani
ci6n- xpo ici6n, puede ser calculado
a partir de los dato de Mari y
McCo er (1975), Fernandez Abe la
(1987) y Perdomo) col. (1988). Este
alculo re ulta er d 13.7% de los

cord ro nacido. En este contexto,
nue tros datos mostraron que un 0.9%
(0.85~) d 10 cord ro nacido fue
ron vfctima de predacion primaria, 10
cual es rna d 16 v ce rna bajo que
la baj nacional cau ada por I

mpl jo inanici6n-exposici6n. E to
d mu tra, al meno para el caso es
tudiado, que la incid ncia real de la
predaci6n deb con id rarse muy baja.

Lo ataqu s pr datorios on a menu
do dirigido hacia la pr a rna debil,
aunque no todas las pre as tomadas
por un predador tienen condiei6n.

El batimiento d pr a ya pr dis
pue tas a morir e ha d finido como
predaci ' n anitaria 0 como efeeto a
nitario de la predaci'n (Latham 1951).
E te punto de vista vi ne a at nuar la
igni icaci6n del dan e on6mico atri

bufdo a la pr da i' n aunque los pro
ductores ovejero diffcilmente acep
tarfan qu 10 pr dador (zorros) es
tan haci ndo I trabajo de eleccionar
a favor de 10 ord r rna aptos.
C TI10 e mue tra n la Tabla 3, la
prcdaei ' n cund ri a~ ct6 a un 30%
de I CSP n crop iado . La
predaci6n anit ria 0 urri6 sob e
0.70~ d 1 cord r nacid s.

Llam6 la atenci6n I predominio de
1 ion por zorro n Iat ral y dor al
de eu 110, dado qu 1 ab rdaje ven
tr I nc ntrarfa zona Inas vuln rabIes
al ataque. El ataque n ventral de cue
11 e e ra teff tic de pr dadores
cuya apertura d f u y poder de
mordida e bajo en r laci'n a la con
textura ff ica de la p cie pr a. E te
erfa el ca 0 te6rico en re zarro nati

vos y c rdero . El pr d minio de le-
ione en eu 11 dar al y Iat ral per

mitirfa hipotetizar a rc de qu la
potenciale pr a, en este e tudio,
habrfan xhi id poco cl cuello ven
tral al pr dador. E te erf el c so de
cordero en actitud recumbente, en po-
ici6n de pleurostotonos 0, muy pro

bablemente, xh u to y con 1cu 1 0

apoyado en I suelo. Esta inter reta
ci6n hablarfa a favor de la predaei6n
ecundaria como pi dio predo i

nante en el conjunto de ca os, aun
cuando en nu tra calificaeion este
tipo de pred ci'" n re ult6 ubv lorad

f v r de la pr daci6n primaria.

En ninoun ca 0

nes d riv d sA m rdid n la re-
oi ' nee pular ( 'paleta '), r portada
por Fernandez Abella (1987) como el
punto donde 10 ZOIT atacan y a n
primariamente a 10 cord ro . E te
tipo de Ie i6n e caract rf tica en pr -
a que han ido capturad en hufda

tras er apareadas en earr ra por un
predador. Este no parece rIa 0

de la interaccione predador-pr a
advertidas en 1 pre nt tudi.
Como expr amos en el parrafo ante
rior, nu stro hallazgo necr6p ico
uoerirfan que la may rfa de la pre

sas (corderos) no e encontraban n
estaci6n al r abordada por el
predador.

La predaci6n ignificativam nt ma
yor en cordero d 3-7 dfas d dad
con respecto a 10 menor podrf
atribuir e a su obre xpo ici6n a 10
ataques en virtud de un m n r d p n
dencia mat rna, xpr ada c m r
tOlO cada vez rna alejad d 1 ma
dre. Esta a ev raci6n e tarfa r forza
da por 10 hallazgo obtenido n la
mayorfa de 10 tudio n cr6p i
en el Hemi ferio ur, en 10 qu c r
deros menores de 3 df s d d d
(MPPI+MPPD, McFarlane 1965)
presentaban las cIa e de tiemp de
muerte con mayor numer de indi i
duo y, upue tamente la rna eleva
da oferta de pr as dome tica a 1
pr dadores: 86.6% (D nnis 197 ),
96% (Mari y McCo ker 1975),78. %
(Oliveira y Barro 1982), 90.2%
(Mendez y col. 1982).

Un e tudio llevado a cabo en Au ra
lia (An6nimo 1968) mediante euui
miento continuo d una majada, d s
de una atalaya de ob ervaci6n m nta
da n medio de un potrero de parici6 ,
permiti6 registrar el ataque de un zo
rro a un cordero qu se alej6 uno
metros de la madre. E te fue el uni 0

ca 0 en 44 cord ro nacido . E t s
tudio permiti6 d telminar que tanto las
oveja como los cord ro demo tra
ban m yor alarma ant la pr ncia d
pen·o y que se tornaban indiferente
ante zorros, de modo que no e dete 
taron caso de perdida d la m dre
("mi mothering") atribufble a di tur
bio por e to ultimo. Lo zarro, e
gun 10 ob ervado parecfan ati facer
se can las membrana fetales.
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La mutilaci6n po tmortem es un fe
nO!TIeno comun en campos de
paricion. Episodios d este tipo regu
larm nte involucran una ignificativa
proporci6n de cordero . Hallamo que
80% de las carcaza de CSP e taban
mutiladas. En Au tralia, Denni
(1969) report6 que 57.8% de 10 cor
d ro muerto por in nici6n pre en
taban u carcaza mutiladas por
predadore (ha de entend r
"carron ro "). No nos fue po ible
identificar marcas tfpica de e pecie
carrofiera diferent a las enciona
das en la Tabla 3. Parece probable que
la ev ra mutilaci6n que cumplieran
esta uItimas nma carara 10 igno
ev ntuaIm nte dejado po' otra
pecie present en el itio d e tudio,
tales como "zorrillo" Conepatus
hUl11boldti, "comadreja mora"
Didelphis albi entris, 'tatu-p ludo"
Euphactus sexcinctus, chimango"
M i lvago chinzango, "carancho'
Pol ;borus plancus y 'laga to ov ro"
Tupinal11bis nzerianae.

La corderos que fueron v(ctima de
predaci6n secundaria y aqu 110 qu
fueron everamente rl1utilados
po tmort m, pued n er consid rado
como el verdad ro perjuicio econ6mi
co producido por 10 pr dadore ,dado
eI dana ocasionado por esto al cuero
que si e tuviere ano, podrfa haber
ida recuperado y vendido, t"omo de 

tacan Azzarini y Ponzoni (1971). Sin
embargo, los cueros de cord ero on el
subproducto menos vaIioso de la crfa
ovina, con un precio hi t6rieo de mer
cado en el entorno de US$. 0.50 por
unidad, veinte a treinta veces int rior
al pr cio de una piel cruda d zorro
en I mercado (ilegal). En Chi1 ,
Duran) col. (1985) han repo tado tam
bien la caza ilegal de zorros (Ducic on
griseus) motivada en su Pi rcepcion
por 10 produ tores ovejero~) como un
predador de las majada .

Los zorro no on 10 i unico
predadore a carron fO qu producen

dano en 10 cueros y mas aun, diffcil
mente pued n er consid rados los
mas importantes en este rol. No obs
tante, su vaIiosa piell s "ranqu a" alto
como objeto d "caza de control".

LA ESPEC E PREDADOR

Si bien e id ntificaron 7 grandes cla-
e d alimento (mamffer silv tres,

ave ilvestr ,r ptil , nfibio, ar
tr6podo ,ovino y veg tale ) ha de
tener e n cuenta la di qui ici6n plan
teada POf Kr b (1989), en cuanto a
la circun tancia que un inve tigador
pueda' r conoc r rna 0 meno it m
alim ntario que un predador y que
ello podrfa d terminar diferente eva
luaciones d diet a p rtir de un mi 
m cont nido e torn cal. No re ulta
claro ha ta que punto un zorro distin
gue entr tal 0 cual e pecie de ave 0

mamf£ ro ilvestre, vf d ejemplo,
como prefer ncia alim ntaria.

Estudio pra ticados n el paraje Pa 0

de la Mucha, D pto. d Flore, lo
calidad distante no m ~ de 100 km en
1fn a recta d 1 itio del pre ente tra
bajo p nnitieron identific r ademas
de 10 tipo de alim nto rriba sefiala
do la pr s ncia de otro componen
tes, como pece y re tos bovinos, asf
como v rific reI on umo de carrofia
al haberse con tatado larvas de
dfpteros a ociadas a la inge ta
(MGAP-D partam nto de Fauna no
pub!.). E to ultimo fu h llado tam
bien en Arg ntina por Crespo (1971)
en Ducic) on g nZl1ocercus.

E r conocido qu 10 zorros se com
portan como oportuni ta en cuanto a
di ta, iendo probable qu 10 conte
nido e tom cale refl j n di ponibi
lidad de pre a y no nec ariam nte
preferencias alimentarias. El consumo
de carrofia re ulta evident , al punto
que on preci am nte pr a muertas
a re to org "nico 10 que hemo uti
lizado para c bar la trampas.
Langguth (1975: 197) basaba tambien

en esto su presunci6n sobre los habi
tos carroneros en Cerdoc)'on thoLts.
Los episodios de mutilaci6n por zo
rro que hemos advertido en 10 cor
deros necropsiados vien n a dar la
comprobacion final de la conducta de
consumo de carrona. En Chil ,Duran
) col. (1985) refi r n al con umo d
carrofia ovina por zorros.

Lo mamffero i1ve tres con ti tuye
ron el r nglon principal en la di ta de
ambas e pecie de zorro ,tanto en fre
cuencia de aparici6n como en abun
dancia en pe o. Bi bal y Ojasti (1980),
trabajando obre C. thous en Yen zue
la, encontraron tambi ~n a 10 mamffe
ro silve tr s como it m alim ntario
principal en tennino de abundancia
medida en volum n (26%) en t nto
qu Cre po (op. cit.) les halI6 como
el principal componente (62.1 ~) n
fr cuencia de aparici6n n e t6mago
de D. g '111J10Cercus.

La mayor frecuencia de aparici6n del
ovino en la dieta de D. g) l11nocerCllS
(33.3~ versus 16.7%) e explicarfa n
su pref rencia d habitat por 10 spa
cios biertos (caso de los potrero d
parici6n) y consiguient mente, en la
menor incursi6n de C. thous fu r d 1
cobijo d 1 bosque. Serfa de esperar
que D. g)lnnOCercus ea la principal
e pecie de zorro actuante en 1
interaccion cordero-predador en la
condicione g nerales d Uruguay
(grandes ext n iones de prad ra na
turales abiertas y de tapiz bajo) y n
tal caso, es importante t ner en con i
d raci6n que su pod r de ataqu
m nor aI de C. thous. E te ultimo
rna pe ado y notabl mente rna cor
pulento. En los llanos venezolano ,
Bi bal y Ojasti (op. cit.) no hallaron
animales dome tico en 10 cont ni
dos de est6magos de C. thoLls.

EnArgentina Cr spo (op. cit.) enco
tro un 14.4% de frecuencia de apari
cion del componente ovino en e to
macro de D. g)lnnOCercus de tacan-
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Podrfa plant ar e nt nce ,qu Ia
simpatrfa n 10 d canido nati 0

ocun- en fOlm p ci I p ro n t m-
poral. Esto i bi n ambo z rro
pu d n pre ntar territorio d aza

br pu to un difer nte p tron ho
rario de activid d v ndrfa a di minuir
en part la com pet n i
int r p cffica. Se hac id nte la
nec idad de tudi r eI ri tm
cir adiano d actividad d t e p -
ci para 10 cual apar c apropiad
la tecni a d radio-sebuirni nto
( radiotrac ing ) d j mplar mar
cado con c llar tra mi ore .

Br dy (1979 fide Nowak 1991: 1061),
r fi r a qu Cerdoc Ion thOLlS erfa
activ n I ultimo cu rto d 1di p r
e La apreciacion corr pond al1fmi
t norte d la di tribuci /n d Ia p
cie en I Neotropico (V n zu la).
Rohr (1990: 147) nala que Ia ti
vidad durant el dfa e ta Iirnitada por
eI alor, I que v ndrfa concordar
con nue tro r port .

ha ta cuatro individuo en hora d 1
atard cer. Rohr (1990: 153) re Ocr
tambien p fa e t p cie r t ren ia
sobr actividad r pu cuI r y n ur
na. D jcrual modo contribuy n b f
vacione p rona] de 10 autor d
ej mplar caminando a campo bi r
to en 1crepu cuio.

A faIt d e te tipo d e tudi y con-
id rando el caract r portuni t d

e to pr dador rfa po ible p tu

I r que, gun la di p nibilid d pa
cial t rnporal de alim nto f c mo
I niv I d aco por hombr y p -

n"o a f como 1f VOl' cimi nt r la
tivo por ci rta ccion antropica
n a]buna r gione 0 un"a un ap rta

mient d 1patr /n etologico de ripto
en t trab jo. En I ya r f rid e tu
dio au tralian (Anonimo 1968)
comprob6 que 10 zon"o incu i n ban
en medio de una majad n p ri ion
olamente n h ra d la noch .

rno

pari i /n d

Ma alIa d 1fndic d
tado 1 lap mient

En r lativo a
g~ 111/10CerCll c t hipot i
conducta alirnentari rfa fort le-
id p r 1 r p rtad por Fernandez

Ab II (19 7: 77) n Uruguay n
uant h b r reci trad ofup de

Alon Paz col. (1995), an liz odo
fe a d C. thOllS en P tr rilIo de S nta
Ter a (3°58 53°37 W Depto de
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Los "corderos sosp chosos de
predacion' (C P), tal como han sido
definido en el r sente estudio, cons
tituyen la percepc·o primar·a y qui
zas a unica, que la mayorfa de los pro
ductores ovejeros tie n acerca de la
predacion en sus reba-os. A imismo,
la mayorta de los e tudios necro icos
sobre co d ros practicados en la re
gion, han d rivado e asen ar como
"pr dac·on" a elloas jemp ares q e

En la revision sobr simpatrfa en
canidos publicada por Johnson y col.
(1996), se sefiala que la simpatrfa en
tre C. thous y D. g) I1l1Z0Cercus fue
prede ida en la literatura cientffica
sobre la ba e de la i tribucion geo
gnifica estas especies, pero qu 0

habfa sido confirmada por estudios de
c mpo. Esta as veracio vi ne des-./
tacar la importancia pionera de pre
sente trabajo e inve tioacio , dado
que mas alIa de a perc pc·on empfri-
ca p evia, que diera motivo a la selec
cion del si io, la simpa rfa fue confir
mada por el studio de campo.

Este conjun 0 de datos sugiere que ]a
simpatrfa e pacial es mas importante
de 10 qu se suponfa, pudiendose afir
mar que la restricci6n de Cerdoc)on a
areas contiguas a bosques no erfa tal.
A falta de est dios de campo en e]
pasado, no es posible asevera' si esta
comprobacion actual serfa atribufbI
a crecimiento poblacional y expansion
de esta especie ( robable segun 10 su
giere el increme to d avistamientos,
obs. pers.), a un impropio juzgamiento
t orico en el pasado 0 b·en a ambas
razones. El ci do L ngguth (1975:
205) habrfa ava zado una respuesta al
sefialar, un cuarto de siglo atras, que
el sobrepastore estaba convirtiendo
las praderas de altos pastos en estepas
y que esto favorecerfa a los omnfvo os
generalistas, co 0 es Cerdocyoll.

Langguth (1971: 52) sefia aba qu las
o especies nativas de ZOITOS ocupa

rfan en Uruguay en gene:ral nichos
ecol6gicos diferentes, el campo abier
to para Ducicyoll gYl1lnocercus y el
bosq e de galerfa, de preferencia el
mas denso y 0 curo, para Cerdocyon
thous. e este tipo de habitat deriva
el nombre vernac 10 "zorro de mon
te". Mas adelante, Langguth (1975:
197) cita la presencia en lJruouay de
las dos especies de zorros e (l s.mpatrfa,
afirmando que C. tholls vi 'e en el bos
que de galerfa que acomp fia a cursos
de agua y sugiere, a par Ir de
avistamientos y registros de trampeo,
que esta especie ocuparfa tambien
areas de campo contiguas 1borde del
bosque.

uestra zona de trabajo presenta la
singulari ad de un ambiente
"parcheado" de bosque y pradera, 10
que xp icarfa la pre enc' a de a bas
especies. De echo, no ex!iste allf bos
que de galerfa, ni curso de agua im
portante, sino un tipo singular d bos
que serrano (vease "Area de Estudio").
Oebemos agregar que se ha registra
do tambien a ambas especies, me ian-
e trampeo a 10 largo del angosto bos

que d galerfa del Arroyo Porongos,
Oepto. de Flores, en la zon de
ecotono con la prad ra, predominan
do notoriamente Ducicyon (MGAP
Oepartamento de Fauna no pub/.).
O·sponemos asimismo de registros
visuales de Cerdocyon en areas de
"pajonal" (Panicul11 prionitis) en hon
donadas en pleno campo, alejadas de
bo ques (5 de Nico Perez, Depto. de
Lavalleja; era ino obs. pers). Alonso
Paz)' col. (1995) reportan la pres n
cia de Cerdocyon en el JPotrerillo de
Santa Teresa ( ocha), un sitio donde
se pr sentan bafiados, praderas, bos-

ues y palmares. Por ultimo, es oto
ria desde med·ado de la eca a de
1990, la creci nte ap ricin de ejem
pares e Cerdoc 'on trope ados en
carreteras, n muchos casos a di tan
cia de bo ques (obs. pers.).

c CLU E

presentaban lesiones traumaticas al
examen exterior. Esto conduce ine 0

rablemente a sobreestimar las bajas
por predacion verdadera (primaria), ya
que a falta de distincion entre los ti
pos de predacion, las muertes por
predacion secundaria (corderos

. inviables) pasan a engro ar el saldo
economico negativo atri uldo al c
cionar de predadores silvestres.

Un rapido pero cuidadoso estudio
necropsico, basado en un procedi
miento estandarizado y por tanto re
petib e por diferentes investigadores
y en diversos sitios, ha demostrado ser
una muy confiable herramienta para
determinar la incidencia real de la
predacion.

EI estudio de habito alimentarios en
zorros permitio determinar que eI ovi
no no es un renglon determinante en
la dieta, si se Ie compara con 10 com
ponentes silvestres, que conforman
una participacion en el entorno del
80% en la abundancia de aliment s
consumidos por cualquiera de las do
especies de zorros nativos.

Vale resaltar que n nuestro estudio
otro canido, e perro domestico, fue
respon able de casos de predacion
primaria en todos los caso que ue
po ible detectar su interaccion co los
CSP.

esulta necesario investigar sob 10
pa fones de actividad diaria de 10
zorros y obre la extension de los te
rritorios i dividuales de caza, tra ajo
que req iere el marcado d ej mpla-

··f s con collares trasmisor s y e ra
dio-seguim'ento. De e te modo, podra
tenerse una vision mas certera d I fe
nomeno de la simpatrfa en los ca idos
nativos y de la int raccion particular
de c da especie con las explotaciones
ovejeras.

El present trabajo de investigaci ' n a
prete dido abo dar un enfoq
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holf tico d la probl rn "tica d la
pr dacion n ovino a partir de la
com I rnentari d d qu frecen, p r
un lado un te ni a neerap ica apli-
ada a la pecie pr a que antepone

la tima i" n bj ti a de la vi bilidad
de la rant d I contaeto on el
predador y pOl' otro lad ,un e tudi 0
d h "bito alimentario de I e p i
predador qu pon n videnci la r a1
ignifi acian d la pr a dome ti y

10 qu e rna importante, I rid 1
r dador n la cad n tr "fi as natu

ral .

FinaIment no c be r alt r la im
port n ia d di utir 10 r ul tad d
10 tudio n rop ico y d 10 e tu-
dio de colo~fa alim ntari no "1

n I vf ci ntffica tradicion 1 d na
liz do y ompar rIo on tro tra-
b j ci ntffico in n un e peetr
rna ampli que involucr a 10 pr 
pio productor rural . Hallarno
imp rtant di cutir e to r ultado

ntro d 1eont xto de Ia pinion pu
blica urbana, d favorable hacia los

redadore ilv tre n creneral y a los
zorro en particular dentro del anlbi
to del p n ami nto tr dicion 1d 1po
bIador rural haeia esto ani ale
in 0 layablemente baj 1 r lida
que impon 1a dernanda del meread
pel t ro par u valia a pie es.

E adema cIaram nte ne e ario juz
gar Ia baja de ovino por predaci ' n
junto a 10 parametro de e iciencia
repr duetiva de la rnajada .

i 10 r ultado de los e tudio no
abandonaren 10 cfreulo academico
quedarfa so t nido un cfrculo viei so
qu imp dirfa a] int re ado su
pu tamente prilnarjo los producto
re rurale t ner una vi i" n objeti va
d 10 predadore ilv tres y d la
baja en u majad . Surg evid nte
la neee idad d practicar tudios
necrap ico demo trati 0 en regi n s
rural pr blem "ti a .
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Apendice NQ 1: Matriz de hallazgos necr6psicos. "Corderos Sospechosos de Predaci6n"

Peso Lesiones A1imento en Anormalidad Congesti6n Compromiso Catabolismo Momento de Acci6n Predador Mutilaci6nNQ Sexo Camina vascular vias aereas
(g) hemorragicas Abomasa f Intestino encefalica superiores adrenal grasas la muerte predador actuante extra

1 3500 M - + +/+ - + + + MPPT MUT C +
2 3400 H + + +/- - - - - MPPD

\.
PP J +

3 3700 H + + +/+ - + + + MPPT PS Z +~

4 2300 H + + +/- + + + + MPPD I PS Z -
5 3400 M - + --- - - --- + - I MUT C +

C---'
_._.._ ..- -' ~.._....------- ----------+--------- __•__......00-...... -------

6 H +/-
I

ZiC2600 - + - + + + MPPD
I

MUT +----_...- .._---_.. --_._----e---' ....-

7 - - - + --- - - --- - - ! MUT J +
8 2900 M + - +/- - - - - MPPI j PP Z ---_.-

.~........_- -
i

.._._.----

9 2450 H + + +/- - + - + MPPD I PS J +
10 3200 H + + --- + + --- - MPPT j PP Z +
11 H

i
2900 + - -/- + + + - MPPI I PP J +

i

12 2400 M + + -/- + + + + MPPD I PS J +
13 2250 M + + --- - - --- - MPPT I PP J +-

14 1800 H - + --- + + --- - MPPT I MUT J +
i

15 2250 H + + -/- I - - - + MPPI PS J -I i
16 3100 H + + +/+ I - - - - MPPT I PP Z -i

17 3000 M + + -/- + + - - MPPI PP Z -
---- .__.._._-- --_. ..~~..._-. --

18 2500 M - + --- - - --- - MPPT MUT C +
19 2400 H + + --- I + + --- + MPPT I PS Z +I

20 2800 M - + +/+ + + + + MPPT MUT C +
f-

21 3400 M + + +/+ + + + + MPPT PS J -
22 2900 H + + --- + + --- + MPPT PS Z +

f----.----.-- --"~"._"",,,.~- ....-... -......-...- 0_. ... ......_....~-----

23 2000 H + + --- + + --- + MPPT PS J +

24 2500 - + + --- + + --- - MPPT I PP P +
I

25 3700 M + + +/+ - - - - MPPT I PP P +

26 - - - + --- - - --- - - MUT Z +

27 2600 M - + +/+ + + - + MPPT I MUT C +
28 3400 M MPPT

I

+ + --- - + --- - I PP Z +
29 3100 M + + --- - - --- - MPPT PP P +

---- -"-" -- .-...~--- ..--_..- -----_.....~.... .._.._---_.......- .._..._-_.......~_ ..-
30 - H - + -_.- - - --- + - MUT J +



Apendice N2 2: Mat.-iz de datos de zorros y contenidos estomacales.

DATOS DE LOS ZOftROS CONTENIOO ESTOMACAL - Peso de componentes (g)

N° Ejemplar Especie Sexo Peso (g) Mamiferos Aves Reptiles Anfibios Artr6podos Ovinos Vegetales Semidigerido

25 G WI 6700 59 X X X X X X X
.. --f---

26- G· .M 61.00 ~ X X X X X 18 X

:27' . G' M 5600 11.4 X X X X X 12 26.5

I
f---

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 1.5 14.8

30 G H 4000 1 X X X X 2 11.7 43

33 G H 4200 X X X X X 86.5 X X

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

36 G M 6800 112 X X X X X 8.5 X

37 P H 5400 X X X X X X 39 X

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

39 P M 7900 178 X X X X X X X
--1---------_ ..----

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 64.1 X X X 3.3 12.5

45 G M 5800 21.45 X X X X X X X

46 P M 5000 171.7 2.5 22 X X 125 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 28.5

56 G M 6000 X 27 X X X 19.6 X 3.7

eferencias: Z= ucicyon gymnocercus; P=Cerdocyon thous; X=Ausencia; T=Trazas

DIETA "Zorro Grls" DlIcicyon gymnocercus
Composicl6n por Frecuencla de Aparici6n

I Abr 10, Colonia

rrEMSA ENT

lETA 'Zarro Gris" Ducicyon gymnocercus
bundancia Relativa de Alimentos

Mal Abrigo, Colonia

,Zarro de Monte" Cerdocyon fhous
ndancia elativa de Alimentos

Mal Abngo, Colonia

VEGETA
%

mu AL ENTARIOS

1





Revista de la ociedad de Medici a Veterinaria del Uruguay

IN TRUCCIO E PAI~ LOS
AUTORE DETRABAJO PARA

PUBLICACIO

Nonnas de redaeeion para Ar/feulos Origi
nales:

Cont ndnin 10 sigui nt s lem nto :
Tftulo: S n1 10 mas br ve po ibl y con i 0
r fl jando xactament 10 qu I trabajo on
ti ne. E crito n minu culas.
Nombr de Autor: ap Bido, ini ial d I
nonlbr 1; otrol nombre.
j mplo: Vidal L.l. G6m z 1.2 e crito n 1 

tra cur iva.
direcci6n: (n pi d pagina): j mplo:) D -
partaIn nto d Bovino, Fa ultad d Ci ncia
Vet linaria, Suipacha 698 Bu no Air r
gentina t 1.: (497)3002511 e-mail:
vidal @fa v t.com~ 2 Facultad d ¥ terinaria.

Se detallara olam nt la dir cci6n postal com
pI ta d 1autor r pon abI 0 corr pondi nt
para 10 demas utore solam nt el nombre
d la in tituci6n.

43



pagina.
obj ti-

qu an ju tifi-

e nclu io-

n dar onclu-

44


	VM141_0025898
	VM141_0025899
	VM141_0025900
	VM141_0025901
	VM141_0025902
	VM141_0025903
	VM141_0025904
	VM141_0025905
	VM141_0025907
	VM141_0025907a
	VM141_0025909
	VM141_0025909a
	VM141_0025911
	VM141_0025911a
	VM141_0025913
	VM141_0025913a
	VM141_0025915
	VM141_0025915a
	VM141_0025917
	VM141_0025917a
	VM141_0025919
	VM141_0025919a
	VM141_0025921
	VM141_0025921a
	VM141_0025923
	VM141_0025923a
	VM141_0025925
	VM141_0025925a
	VM141_0025927
	VM141_0025927a
	VM141_0025929
	VM141_0025929a
	VM141_0025931
	VM141_0025931a
	VM141_0025933
	VM141_0025933a
	VM141_0025935
	VM141_0025935a
	VM141_0025937
	VM141_0025937a
	VM141_0025939
	VM141_0025939a
	VM141_0025941
	VM141_0025941a

