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Resumen 
 

En la estepa Patagónica, el zorro colorado o culpeo (Lycalopex culpaeus) es un 

mesodepredador que puede consumir de manera oportunista distintos animales 

domésticos generando un conflicto con la producción ganadera. Esto lleva a los 

productores locales a tomar políticas de erradicación y/o control, sin tener en cuenta las 

consecuencias ecológicas. Los objetivos de este trabajo son evaluar la abundancia relativa 

y patrón de actividad del zorro colorado y sus presas, y la dieta del zorro colorado en 

diferentes sistemas de manejo ganadero: explotaciones ovinas empresariales (EOE) y 

pequeña agricultura familiar (PAF). Para determinar la abundancia relativa y los patrones 

de actividad temporal del zorro colorado y de sus presas, se emplearon estaciones de foto-

trampeo en el Departamento de Pilcaniyeu-Río Negro, Argentina. Para determinar la dieta 

del zorro culpeo se recolectaron 154 heces. Los pelos y restos obtenidos en las heces 

fueron observados al microscopio óptico, para identificar los ítems dietarios. Los 

resultados muestran que no hubo diferencias significativas en la abundancia relativa y en 

los patrones de actividad temporal del zorro colorado según el sistema de manejo 

ganadero. Sin embargo, se observaron variaciones en cuanto a la abundancia de 

potenciales presas. La abundancia relativa de la liebre europea y de la oveja fue 2,5 y 5,5 

veces mayor en sistemas EOE que en sistemas PAF respectivamente, pero sus patrones 

de actividad temporal fueron similares en ambos sistemas. La dieta del zorro mostró que, 

en sistemas EOE el principal componente dietario fue la liebre europea, mientras que en 

sistemas PAFs fueron los roedores. En síntesis, estos resultados sugieren que la 

abundancia, los patrones de actividad y la dieta del zorro, están relacionados a la 

disponibilidad y comportamiento de presas silvestres y no a la presencia de presas 

domésticas. Esta tesis contribuye a los antecedentes de conocimiento sobre el 

comportamiento del zorro colorado en distintos sistemas ganaderos, que hay que tener en 

cuenta a la hora de planificar estrategias de manejo que atiendan la vulnerabilidad de la 

población rural. 

 

 

Palabras clave: Carnívoros, depredación, comportamiento, estepa, sistema de 

producción ganadera. 
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Abstract 
 

In the Patagonian steppe, the culpeo fox (Lycalopex culpaeus) is a meso-predator that can 

opportunistically consume different domestic animals, creating conflicts with livestock 

production. This usually leads to control and eradication actions by the local producers, 

without considering the ecological consequences. The objectives of this study are to 

evaluate the relative abundance and activity pattern of the culpeo fox and its prey, and the 

diet of the culpeo fox in different livestock management systems: extensive sheep 

ranching (ESR) and small family farming (SFF). To assess the relative abundance and 

temporal activity patterns of the culpeo fox and its prey, I used photo-trapping stations in 

the Department of Pilcaniyeu-Río Negro, Argentina. Additionally, to describe the diet of 

the culpeo fox, I collected 154 feces. The hairs and fragments found in the feces were 

identified under a microscope. The results show that there were no differences in the 

relative abundance and temporal activity patterns of the culpeo fox among the different 

livestock management systems. However, I found differences with respect to prey. The 

relative abundance of European hare and sheep was 2.5 and 5.5 times higher in BFS 

systems than in SFA systems respectively, but their temporal activity patterns were 

similar in both systems. Culpeo fox diet was dominated by European hare in BFS systems, 

while in SFA systems it was dominated by rodents. Together these results suggest that 

the abundance, activity patterns, and diet of the culpeo fox are related to the availability 

and activity patterns of the prey and not to the abundance of domestic prey. This work 

contributes to the background knowledge on the behavior of the culpeo fox in different 

livestock systems, which must be taken into account when planning management 

strategies that address the vulnerability of the rural population. 

 

Key words: carnivores, predation, behavior, steppe, livestock production system. 
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Introducción 

Las redes tróficas, que ocurren dentro de los ecosistemas, poseen una serie de 

interacciones directas e indirectas supeditadas por jerarquías entre especies (incluso 

dentro de un mismo nivel trófico; Polis & Strong 1996; Prugh et al. 2009). Los 

depredadores, se encuentran en la parte superior de la cadena alimentaria y suelen 

consumir presas que están en un nivel trófico inferior, que a su vez se alimentan de las 

plantas (Prugh et al. 2009). De esta manera, los carnívoros a través de la depredación, 

ejercen un rol fundamental directo, como reguladores de las poblaciones de muchos 

herbívoros silvestres e indirecto en las comunidades vegetales, al disminuir el pastoreo, 

generando efectos en cascada “top-down” (de arriba hacia abajo) (Treves & Karanth, 

2003; Beschta & Ripple, 2009, Ripple et al., 2014).  

Los mesodepredadores, son carnívoros de rango medio en las tramas tróficas y 

suelen ser de menor tamaño que los depredadores tope (i.e, carnívoros de mayor porte 

que se encuentran en la cúspide de la cadena alimentaria; Ripple et al., 2014; Wang et al., 

2015). Su capacidad para habitar diferentes ambientes, y su menor rango de distribución 

hace que puedan encontrarse en mayor densidad (Prugh et al. 2009; Roemer et al., 2009). 

Su alimentación es variada, algunas especies pueden ser frugívoras u omnívoras; además 

de ser especialistas en comunidades naturales o generalistas en áreas cercanas a los 

humanos (Roemer et al. 2009). Esta última característica en particular, lleva a que los 

mesodepredadores sean considerados plaga en sitios donde coexisten con actividades 

humanas, como es el caso de las zonas agrícolas-ganaderas (Roemer et al. 2009; Prugh et 

al. 2009). 

Intervenciones antrópicas como la ganadería y el avance de fronteras agrícolas, 

muestran una expansión sobre la superficie terrestre hacia áreas marginales y de escasa 

urbanización (White et al., 2000). Esta situación, conlleva a la fragmentación de 

ambientes naturales, alterando la distribución de los recursos y la dinámica de las 

comunidades biológicas (Ripple & Beschta, 2004; Tabeni & Ojeda, 2005; Estes et al., 

2011; Corcoran & Fisher, 2021). Como consecuencia, tienden a aumentar la frecuencia e 

intensidad de las interacciones entre humanos y carnívoros (Ripple & Beschta, et al. 2004; 

Tabeni & Ojeda, 2005; Estes et al., 2011).  
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Estudios previos en zonas donde los carnívoros coexisten con la ganadería, han 

observado un cambio en sus patrones de actividad y de dieta (Novaro et al., 2000; Novaro 

& Walker, 2005; Travaini et al., 2010; Inskip & Zimmermann, 2009; Walker & Novaro, 

2012; Bartolucci et al., 2021). Por ejemplo, en áreas periurbanas del centro-oeste de 

California, el puma muestra una considerable ocupación en paisajes dominados por los 

humanos, debido a la existencia de presas con mayor predictibilidad a ser cazadas, como 

lo es el ganado doméstico (Wilmers, et al., 2013; Wang, et al., 2015). Así, la 

superposición de hábitat entre carnívoros y ganadería, suele resultar en mayores tasas de 

depredación del ganado, generando pérdidas económicas a los sistemas productivos. Esto 

lleva a los productores a tomar distintas políticas de erradicación y/o control de las 

especies en conflicto sin tener en cuenta las consecuencias ecológicas (Madden, 2004; 

Laliberte & Ripple, 2004; Lantschner, et al., 2012; González et al., 2012). Por ejemplo, 

la caza en represalia, puede provocar la declinación poblacional de los carnívoros e 

incluso llevar a extinciones locales (Woodroffe, 2000; Treves & Karanth, 2003, Inskip & 

Zimmermann, 2009; Karanth & Chellam, 2009). Este desequilibrio en el ensamble de 

carnívoros, genera efectos en cascada en la red trófica, provocando importantes pérdidas 

de biodiversidad (Wang, et al., 2015). 

El estudio de la abundancia relativa de los mamíferos es un indicador de la 

situación poblacional en determinado tiempo y espacio. Este parámetro, y en conjunto 

con el patrón de actividad, pueden contribuir a estrategias para la conservación de 

especies (Walker et al. 2000). Los patrones de actividad, hacen referencia al momento 

del día en el que los animales se encuentran más activos (Pereira, 2010; Larrucea et al., 

2007). Generalmente, estos patrones son impulsados por estímulos circadianos como la 

luz (Brook et al., 2012), pero pueden cambiar respondiendo a las condiciones ambientales 

como: el riesgo de depredación (Rasmussen & Macdonald, 2011), la competencia 

(Kronfeld-Schor et al., 2001), la disponibilidad de alimento y la intervención antrópica 

(Pereira, 2010). En particular, la presión de caza desencadena cambios comportamentales 

en los carnívoros, generando paisajes de miedo como los que los carnívoros ejercen sobre 

sus potenciales presas (Dorresteijn et al., 2015). Se ha demostrado, por ejemplo, que en 

el noroeste de Zimbabwe los perros salvajes africanos (Lycaon pictus) cambian su 

actividad de caza a períodos lunares de luz, evitando así el encuentro con el hombre y 

reduciendo el éxito de caza (Rasmussen & Macdonald, 2011).  
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En la estepa Patagónica, el zorro colorado (Lycalopex culpaeus), también 

conocido como zorro culpeo, es un mesodepredador que puede consumir de manera 

oportunista distintos animales domésticos generando un conflicto con la producción 

ganadera (Marqués et al., 2008). La introducción de ovinos en la Patagonia, ocurrió en 

1876 y en el año 1950 alcanzó un máximo de 22 millones de cabezas de ganado (INDEC, 

2002). En Río Negro la producción ovina es el principal sustento de alrededor de 2.300 

familias que viven en las regiones más despobladas e inhóspitas de la provincia, ocupando 

un 56% del territorio (Villagra & Giraudo, 2013). Particularmente, en el Departamento 

de Pilcaniyeu, se pueden distinguir a grandes rasgos dos sistemas muy diferentes de 

manejo ganadero y de uso del suelo. Por un lado, las grandes explotaciones ovinas 

empresariales (EOE) que abarcan grandes extensiones de territorio (alrededor de 10.000 

ha por estancia), y por otro lado, las de pequeña agricultura familiar (PAF) que disponen 

de un área de producción menor (alrededor de 2.500 a 3.600 ha por propiedad; Easdale et 

al., 2009). En los sistemas EOE, las grandes extensiones de territorio, hacen que el 

humano no se encuentre en contacto recurrente con el ganado. Por el contrario, en los 

sistemas PAF, al ser áreas más pequeñas, y debido a que el ganado representa una 

importante fuente económica de subsistencia, los humanos se encuentran más presentes 

con el ganado, y realizan prácticas de manejo preventivas como el encierre nocturno 

(Easdale et al., 2009; Easdale & Gaitán, 2010; Fernández-Arhex et al., 2015). Estas dos 

marcadas situaciones hacen posible que el comportamiento del zorro como potencial 

depredador pueda variar según los diferentes tipos de sistemas productivos. 

En áreas protegidas de la Patagonia se estima que los patrones comportamentales 

nocturnos a crepusculares del zorro colorado están estrechamente relacionados a la 

disponibilidad y distribución espacio-temporal de sus principales presas (Pearson, 1995; 

Novaro et al., 2004) y no a la persecución (i.e. caza indiscriminada) por parte del humano 

(Olarte et al., 2009; Monteverde & Piudo, 2011). Además, estudios previos han 

demostrado que en áreas rurales el zorro colorado puede, ocasionalmente, depredar ovejas 

(Ovis aries), cabras (Capra hircus), y aves de corral. Particularmente los ovinos, pueden 

representar de un 14 a 34,4% de la biomasa consumida por el zorro colorado (Bellati, J., 

& Von Thungen, J., 1990; Novaro, Funes & Jiménez, 2004; Galende & Raffaele, 2016). 

Sin embargo, se desconoce si la abundancia, los patrones de actividad y dieta del zorro 

colorado varían bajo diferentes sistemas de manejo ganadero (Travaini et al., 2000; 

Novaro & Walker, 2005; Gáspero, 2021). 
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Objetivo general 

Evaluar la abundancia relativa y patrón de actividad del zorro colorado y sus potenciales 

presas, así como la composición de la dieta del zorro en diferentes sistemas de manejo 

ganadero en el Noroeste patagónico. 

 

Objetivos particulares: 

1) Evaluar la abundancia relativa y patrón de actividad del zorro colorado bajo 

diferentes tipos de sistemas de manejo ganadero.  

2) Evaluar la abundancia relativa y patrón de actividad de las potenciales presas del 

zorro colorado según los tipos de sistemas de manejo ganadero. 

3) Determinar la dieta del zorro colorado y comparar la proporción de presas 

domésticas y silvestres según los tipos de sistemas de manejo ganadero. 

 

Hipótesis y Predicciones 

1) Los diferentes sistemas de manejo ganadero afectan la abundancia relativa y 

actividad del zorro colorado. 

Se espera que en sistemas de explotaciones ovinas empresariales (EOE, donde los 

productores poseen menor contacto con el ganado) la abundancia relativa del 

zorro colorado sea mayor y sus patrones de actividad temporal sean más 

crepusculares. En cambio, en sistemas de pequeña agricultura familiar (PAF, 

donde los productores se encuentran en mayor contacto con el ganado), se espera 

que la abundancia relativa del zorro colorado sea menor y sus patrones de 

actividad temporal sean más nocturnos. 

2) Los diferentes sistemas de manejo ganadero afectan la abundancia relativa y 

actividad de las potenciales presas del zorro colorado. 

Se espera encontrar que en sistemas EOE, donde los productores poseen menor 

contacto con el ganado, haya una mayor abundancia relativa de presas y un patrón de 

actividad temporal mayor durante el día. En cambio, en sistemas PAF, donde los 

productores se encuentran en mayor contacto con el ganado, se espera encontrar una 

menor abundancia de presas y un patrón de actividad temporal más nocturno. 
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3) Los diferentes sistemas ganaderos influyen en la composición de la dieta del zorro 

colorado. (Figura 1) 

Se espera que en sistemas EOE, donde hay un mayor número de cabezas de 

ganado, la dieta del zorro tenga una mayor proporción de ganado doméstico y 

menor proporción de presas silvestres. En cambio, en sistemas PAF donde el 

número de cabezas de ganado es menor, se espera que la dieta del zorro tenga una 

mayor proporción de presas silvestres y menor proporción de ganado doméstico. 

 

 

Figura 1: Esquema ilustrativo de las hipótesis planteadas. 
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Materiales y métodos 

Área de estudio   

El trabajo de campo se realizó en el Departamento de Pilcaniyeu (41º07´24,23” S / 

70º43´20,25” O), al oeste de la provincia de Río Negro y con una superficie de 10.914 

km2 (Figura 2). 

 Figura 2: A. Provincia de Río Negro. B. Regiones ecológicas de la Provincia de Rio Negro y en detalle 

del Departamento de Pilcaniyeu (Fuentes: IGN, BingTM Maps Microsoft y Laboratorio de 

Telecomunicación INTA-EEA Bariloche). 

El área de estudio, debido a la cercanía con la cordillera, presenta un marcado gradiente 

de precipitaciones medias anuales. Las mismas van de los 650 a los 300 mm en menos de 

100 kilómetros en dirección oeste-este (Enriquez et al., 2015; Gaitán et al., 2019) 

generando cambios muy marcados en la vegetación (Bran et al., 2000). La vegetación de 

la región corresponde principalmente a la de la estepa patagónica, en el oeste dominan 

gramíneas como Pappostipa speciosa y Festuca pallescens y arbustos como Mulinum 

spinosum, Acaena splendens y Senecio spp (Gaitán et al., 2018; 2019). A medida que 
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avanzamos hacia el este, la cobertura de arbustos aumenta progresivamente formando 

estepas arbustivo-graminosas, correspondientes a la ecorregión de Sierras y Mesetas 

Occidentales. Entre la vegetación dominante se encuentran los arbustos M. spinosum, 

Adesmia volckmannii, Senecio spp., Berberis heterophylla y Tetraglochin alatum; y 

gramíneas tales como Pappostipa spp., Poa ligularis, Jarava humilis y Festuca argentina 

(Gaitán et al., 2019). Algunas características del paisaje, las líneas de drenaje y las 

depresiones en el relieve, hacen que en determinadas regiones se concentren 

estacionalmente importantes cantidades de agua, permitiendo el desarrollo de humedales, 

mejor conocidos como “mallines”. Los mallines poseen una vegetación en la que 

predominan las especies Juncus balticus, Poapratensis, Taraxacum officinale, Trifolium 

repens, Hordeum spp., Eleocharis albibracteata, Carex subantartica y F. pallescens. 

Dichas praderas húmedas representan una mínima porción del área de estudio. Sin 

embargo, son fundamentales para la ganadería de la región (Easdale & Gaitán, 2010; 

Castillo et al., 2021), ya que aportan hasta 20 veces más forraje que la estepa circundante 

(Easdale & Gaitán, 2010). 

Las principales especies de herbívoros nativos que habitan la zona, son el guanaco (Lama 

guanicoe), el chinchillón (Lagidium viscacia), y el choique (Pterocnemia pennata). 

Dentro del ensamble de carnívoros nativos, se encuentran el puma (Puma concolor) y el 

zorro colorado (Lycalopex culpaeus), como los mayores depredadores silvestres de la 

región. También se encuentran otros mamíferos carnívoros de menor tamaño como el 

zorro gris (L. griseus), el gato del pajonal (Leopardus colocolo), el gato montés (L. 

geoffroyi), el hurón común (Galictis cuja), el huroncito patagónico (Lyncodon 

patagonicus), y el zorrino patagónico (C. humboldtii) (Marqués et al., 2008, Palacios et 

al., 2012). Además, se encuentran dos especies de mamíferos insectívoros que son el 

piche (Zaedyus pichiy) y el peludo (Chaetophractus villosus). Varias especies de fauna 

silvestre, principalmente herbívoros, han sido introducidas por el hombre y han 

colonizado distintos ambientes de la Patagonia contribuyendo a la degradación del suelo 

y a la competencia por el alimento con las especies nativas (Novaro & Walker, 2005). 

Dentro de las especies de fauna exótica se encuentran: el jabalí (Sus scrofa), el ciervo 

colorado (Cervus elaphus), la liebre europea (Lepus europaeus) y el visón (Neovison 

vison) (Bonino, 1995).  
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En términos de uso de suelo, el Departamento de Pilcaniyeu está constituido por un 

mosaico de zonas dominadas por establecimientos de explotaciones ovinas empresariales 

(EOE) con sistemas productivos extensivos, que ocupan predios mayores a las 10.000 

ha., y por una pequeña agricultura familiar (PAF) que la conforman pequeños 

establecimientos ovinos y caprinos familiares con superficies menores a las 3.600 ha. 

(Easdale et al., 2009). Los sistemas EOE (i.e. Estancias El Cóndor, La Garaia, La Pastora, 

Las Bayas, Pilcañeu y San Ramón), representan el 14% de los predios de la región, y 

poseen mallines y pastizales de mejor aptitud forrajera, para alimentar al ganado. Por su 

parte, los sistemas PAF, ocupan el 86% restante de los predios (habitan aproximadamente 

38 familias, en 54 unidades catastrales, tanto propiedades privadas, como tierras fiscales; 

Dichas familias conforman la Cooperativa Agropecuaria de Consumo Peumayén) los 

cuales poseen una menor productividad primaria para el ganado (mallines secos a 

subhúmedos) y una mayor vulnerabilidad a la degradación de los suelos (Easdale et al., 

2009; Easdale & Gaitán, 2010). El área de estudio se delimitó, en base a la cartografía 

catastral, para que incluya parches dominados por las dos tipologías agrarias mencionadas 

(Figura 3)1.  

Figura 3: Ubicación de las Explotaciones Ovinas Empresariales y del parche de Pequeña Agricultura   

Familiar (Fuentes: IGN, OSMF y Laboratorio de Teledetección INTA-EEA Bariloche). 

1. Los datos fueron recolectados entre Noviembre de 2017 y Febrero de 2019 en el marco de una pasantía 

que realizó la tesista en la estación INTA Bariloche bajo la dirección de la Dra. Valeria Fernández-Arhex. 
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Especie de estudio 

El zorro colorado o zorro culpeo, es el cánido nativo más grande de la región y el segundo 

cánido más grande de Sudamérica, después del Aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) 

(Ginsberg & Macdonald, 1990; Parera, 2002). El zorro colorado es considerado un 

mesodepredador, ya que posee menor porte y se alimenta de presas de menor tamaño 

(Prugh et al., 2009) que el puma, que es el depredador tope del área de estudio (Ritchie 

& Johnson, 2009). El zorro colorado, es un depredador oportunista que habita en el oeste 

y el sur de Sudamérica desde el Ecuador a Tierra del Fuego (Crespo & De Carlo, 1963). 

Ocupa una gran variedad de hábitats (Beltrán-Ortiz et al., 2017) desde bosques hasta 

estepas y matorrales (Monteverde & Piudo, 2011). En la Patagonia, habita desde la 

cordillera hasta la costa Atlántica (Osgood, 1943). Su cuerpo mide aproximadamente 1,10 

m de largo y la cola 0,40 m de largo (Crespo & De Carlo, 1963). El peso promedio de los 

machos adultos varía entre 8,5 y 12,3 kg y el de las hembras entre 7,4 y 10 kg (Novaro, 

1997). El color es amarillento-negruzco, más oscuro en el dorso, la cola es amarillenta 

con la punta negra y su frente, hocico y orejas son amarillentas a rojizas (Bonino, 2005). 

Tiene áreas de acción promedio registradas en la especie de entre 7,7 a 9,8 Km2 (Novaro, 

1997). Suelen ser solitarios y de hábitos crepusculares a nocturnos (Crespo & De Carlo, 

1963; Medel & Jaksic, 1988). Si bien es omnívoro (Castro, et al., 1994), es considerado 

el más carnívoro del género Lycalopex (Segura & Prevosti, 2012) (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Imágenes obtenidas por las cámaras trampa. A. Zorro colorado en horarios crepusculares. B. 

Zorro colorado en horarios nocturnos. 
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Diseño experimental 

Objetivo 1 y 2 

Para determinar la abundancia relativa y los patrones de actividad temporal del zorro 

colorado y de sus potenciales presas, se emplearon estaciones de fototrampeo en ambos 

tipos de sistemas ganaderos entre noviembre de 2017 a mayo de 2018. Se colocó una 

única cámara-trampa dispuesta a una elevación de 20-35 cm respecto de la superficie del 

suelo. Para asegurar que los individuos activen el dispositivo, se colocó una estaca de 

madera donde se adhirieron trozos de algodón impregnados orina de lince ibérico (Lynx 

pardinus) como atrayente odorífero a cinco metros de cada cámara y hacia el centro del 

ángulo de detección del sensor. Las cámaras se programaron para permanecer activas 

durante las 24 hs, durante 80 días corridos (revisadas cada 25-30 días, para recambio de 

baterías y tarjetas de memoria, y para la renovación del cebo), y fueron dispuestas en 

sitios generalmente empleados por los carnívoros, como caminos secundarios, picadas de 

alambrado y senderos. Las cámaras trampa se distribuyeron en conjuntos de tres en 

disposición triangular (estaciones, de ahora en más) a una distancia de 1,5-3,5 km. Este 

espaciamiento fue definido en base a las áreas de acción registradas para la especie (7,7 

– 9,8 Km2; Novaro, 1997), con el fin que en cada estación los ejemplares residentes 

estuvieran expuestos al menos a una cámara. En total se establecieron 18 estaciones, 

separadas por una distancia de 5-12 km para evitar que los individuos fueran capturados 

en más de una estación. Cabe destacar que, al momento del muestreo solo se contaba con 

27 cámaras trampa, por lo que la colocación de las mismas se realizó en dos periodos, 

respetando las triadas de cámaras que representaban cada estación. El primer período del 

26/11/2017 al 14/02/2018 y el segundo período del 01/03/2018 al 20/05/2018). Las 

estaciones se dispusieron en función al uso del suelo y al área total que abarca cada tipo 

de sistema. En total se colocaron tres de las estaciones (9 cámaras) en los sistemas PAF 

que en conjunto poseen un área total de 507,9 km2 y 15 estaciones (45 cámaras), en los 

sistemas de EOE que abarcan un área total de 1.584 km2 (Tabla I, Figura 5). Cabe 

destacar, que debido a la similitud de los ambientes se asumió que la probabilidad de 

detección de las especies no varía entre los sistemas de manejo ganadero (Sollmann et 

al., 2013). 
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Tabla I: Superficie (km2) y n° de cámaras colocadas en los distintos parches que corresponden a 

Explotación Ovina Empresarial (EOE) y a Pequeña Agricultura Familiar (PAF). 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ubicación de la disposición espacial de las cámaras trampa, estaciones en disposición triangular.  

Cada tríada corresponde a un sitio. Se diferencian los tipos de sistemas de manejo ganadero, Pequeña 

Agricultura Familiar, y las estancias correspondientes a las Explotaciones Ovinas Empresariales: El 

Cóndor, La Garaia, La Pastora, Las Bayas, Pilcaniyeu, y San Ramón, pertenecientes al Departamento de 

Pilcaniyeu. 

 

 

Sistema ganadero Estancias/ Familias Superficie (km2) 

 N° de estaciones 

(triadas de cámaras) 

EOE 

EL CONDOR 509,06  3 

LA GARAIA 110,42  1 

LA PASTORA 51,84  1 

LAS BAYAS 280,16 3 

PILCANIEU 396,10 4 

SAN RAMON 236,41 3 

PAF 38 FAMILIAS 507,90  3 
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Objetivo 3 

Para determinar la dieta del zorro colorado se recolectaron 154 heces mediante recorridos 

oportunistas en caminos secundarios, picadas de alambrado y senderos (96 heces en EOE, 

y 58 heces en PAF). En el momento en que se recolectaron las heces, se registró el estado 

de la muestra (fresco-seco), la ubicación (coordenadas GPS) y las características del 

paisaje. Las heces se almacenaron en bolsas de papel rotuladas con fecha y sitio de colecta 

hasta su procesamiento en laboratorio mediante protocolos estándar (Reynolds & 

Aebischer, 1991). Para su procesamiento, cada muestra fue remojada en agua caliente 

(Figura 6 A) y disgregada para aislar los elementos macroscópicos (eg. cráneos, picos, 

huesos, patas, mandíbulas, dientes, pelos, plumas, etc. (Figura 6 B, C y D) pertenecientes 

a los diferentes ítems alimentarios. Las muestras fueron enviadas a estufa por 24 hs, con 

el fin de eliminar la humedad. Los pelos, obtenidos en las heces fueron remojados en 

alcohol al 70%, (para terminar de eliminar materia grasa; Figura 7 A), y observados al 

microscopio óptico, identificando los patrones de cutícula y médula para determinar la 

especie (Figura 7 B). Tanto el material macroscópico como el análisis microscópico de 

los pelos fueron comparados con ejemplares de referencia colectados en el área de estudio 

y literatura especializada (Reise, 1973; Chehébar & Martín, 1989; Marcuzzi, 2001). La 

importancia dietaria de cada presa fue expresada como la frecuencia de ocurrencia. Es 

decir, el número de heces en las que se encuentra dicho ítem alimentario dividido por el 

total de heces analizadas. La abundancia relativa, se expresó como el número de presas 

de un taxón dividido por el total de presas de todos los taxones (Hyslop, 1980). 
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Figura 6 A. Procesamiento de heces de zorro colorado. Las heces fueron colocadas en bandejas de plástico 

rotuladas y remojadas con agua caliente, y posteriormente disgregada. B. Materia macroscópica y 

microscópica obtenida del lavado de heces, luego ir a estufa por 24 hs. C. y D. Dientes de tuco-tuco, 

obtenidos de una muestra de heces de zorro colorado (Fuente: María Victoria Arroyo). 

 

 

Figura 7 A. Toma de submuestras, dentro de cada muestra, remojadas en alcohol al 70%, para la 

observación al microscopio óptico. B. Observación al microscopio de la médula seriada anastomosada de 

un pelo de liebre (Fuente: María Victoria Arroyo). 
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Análisis de datos 

Objetivos 1 y 2: El procesamiento de las imágenes obtenidas por las cámaras trampa se 

realizó utilizando el programa camtrapR (Niedballa, et al., 2016). Para estudiar la 

abundancia relativa se cuantificó el número de imágenes con presencia de zorros 

colorados y potenciales presas por tipo de sistema de manejo ganadero (PAF y EOE). Las 

capturas se consideraron independientes cuando se registraban con más de 60 minutos de 

diferencia. La frecuencia de apariciones por mes se estimó estandarizado el número de 

capturas con la siguiente ecuación:  

𝐹𝑟𝑒𝑐. 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎
𝑥 30 𝑑í𝑎𝑠 

Luego, se sumaron las frecuencias de apariciones de cada especie en un mes de las 

cámaras correspondientes a una estación (tres cámaras por estación). La frecuencia de 

apariciones por mes en cada sistema ganadero se comparó utilizando modelos lineales 

generalizados con distribución de Fisher (paquete nlme; Oleszczuk et al., 2020) en R 

Studio. 

Para estudiar los patrones de actividad temporal del zorro y sus potenciales presas, se 

utilizó el procedimiento no paramétrico de estimación de la densidad de Kernel (Ridout 

& Linkie 2009). Primero se realizó el pasaje a radianes del horario del día de cada registro 

fotográfico y se utilizó la estimación de Kernel para generar una distribución de densidad 

de probabilidad del patrón de actividad de cada especie según el sistema de manejo 

ganadero. Es decir, la igual probabilidad de que un animal sea fotografiado en todo 

momento cuando está activo (Ridout & Linkie, 2009; Wang et al., 2015). En segundo 

lugar, se calculó el término de superposición Δ, un valor que va de 0 a 1, que se define 

como el área bajo la curva formada al tomar la menor de dos funciones de densidad en 

cada punto de tiempo (Ridout & Linkie, 2009). Se espera un valor de Δ más cercano a 1, 

si las especies no cambian sus patrones de actividad temporal según el tipo de sistema de 

manejo ganadero, y un valor de Δ más cercano a 0 si modifican su actividad en gran 

medida entre sistemas. Se utilizaron dos criterios para estimar Δ: uno para muestras 

menores a 75 registros Δ1, y otro para tamaños de muestra mayores Δ4, tal como describen 

Ridout & Linkie (2009). Finalmente, se realizaron intervalos de confianza del 95% para 

estas estimaciones a partir de 1000 muestras de bootstrap. Todos los análisis estadísticos 

se realizaron utilizando los paquetes “overlap” (Meredith & Ridout, 2014) en R Studio. 
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Para comparar la superposición de actividad del zorro con el de sus presas, tanto en 

sistemas EOE y en sistemas PAF, se utilizó el mismo método descrito anteriormente 

(“overlap''). 

 

Objetivo 3: Para determinar la dieta se estimó la frecuencia relativa (FR) de cada ítem 

dietario utilizando la siguiente ecuación (Ackerman et al., 1984):  

FR= (fi/Ʃfi)*100 

 

Donde fi representa la frecuencia de aparición del ítem i.  

Se comparó la proporción de ganado doméstico y de presas silvestres según el tipo de 

manejo ganadero utilizando un test Chi-cuadrado. Además, se determinó si habían 

diferencias en la composición de la dieta entre tipos de manejo (PAF vs. EOE) utilizando 

un PERMANOVA (Anderson et al. 2008) y se identificaron los ítems con mayor 

contribución por medio de un SIMPER (Primer). 

 

Resultados  

Se registraron un total de 4.792 imágenes de fauna a lo largo de 3.868 días trampa, donde 

se identificaron una variedad de especies silvestres y domésticas como el caballo, cabra, 

chinchillón, choique, ciervo colorado, gato doméstico, montés y de los pajonales, 

guanaco, hurón, jabalí, liebre europea, oveja, perro, puma, peludo, piche, vaca, visón, 

zorrino y zorro colorado y gris (Figura 8). La tabla II muestra el número de registros 

brutos de cada una de las especies capturadas por las cámaras trampa y la frecuencia 

relativa de apariciones, según sistema de manejo ganadero. 
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Figura 8: Imágenes obtenidas por las cámaras trampas. A. Ciervo colorado. B. Hurón. C. Liebre. D. Oveja. 

E. Puma. F. Vaca.
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Tabla II: N° de apariciones totales de las distintas especies capturadas por las cámaras trampa, según sistema de manejo ganadero (Días trampa, EOE: 3.148; 

PAF: 720). / Frec. Relativa de apariciones  según sistema de manejo ganadero.

 

N° de apariciones totales por sistema de manejo ganadero/ (Frecuencia relativa 

de apariciones) 

 

Especie EOE PAF 
Bos taurus 123/ (2,74) 32/ (10,60) 

Capra hircus 0 1/ (0,33) 

Equus caballus 85/ (1,89) 21/ (6,95) 

Ovis aries 1020/ (22,72) 21/ (6,95) 

   

Canis familiaris 39/ (0,89) 0 

Felis catus 7/ (0,15) 0 

   

Cervus elaphus 494/ (11,00) 21/ (6,95) 

Sus scrofa 5/ (0,11) 3/ (0,99) 

   

Lama guanicoe 210/ (4,68) 1/ (0,33) 

   

Conepatus humboldtii 18/ (0,40) 7/ (2,32) 

Galictis cuja 1/ (0,02) 0 

Lyncodon patagonicus 1/ (0,02) 0 

Neovison vison  0 3/ (0,99) 

   

Chaetophractus villosus 50/ (1,11) 0 

Zaedyus pichiy 45/ (1,00) 1/ (0,33) 

   

Lagidium viscacia 12/ (0,27) 11/ (3,64) 

Lepus europaeus 1788/ (39,82) 92/ (30,46) 

   

Rhea pennata 38/ (0,85) 0 

   

Lycalopex culpaeus 454/ (10,11) 54/ (17,88) 

Lycalopex griseus 34/ (0,75) 12/ (3,97) 

   

Leopardus colocolo 9/ (0,20) 3/ (0,99) 

Leopardus geoffroyi 9/ (0,20) 15/ (4,97) 

Puma concolor 48/ (1,07) 4/ (1,32) 
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Abundancia relativa y patrón de actividad temporal de zorro colorado 

Un 11,7% de las capturas (n=508) pertenecieron al zorro colorado (Figura 9 A), y en 

promedio, la frecuencia de apariciones no varió con el tipo de sistema de manejo ganadero 

(F=0,36, p=0,559) (Figura 9 A). En cuanto al patrón de actividad se observó un 

solapamiento del 80% (IC= -0,057; +0,163, Figura 9 B) entre ambos tipos de sistemas de 

manejo ganadero, siendo el mismo, mayormente nocturno y crepuscular. En ambos 

sistemas (PAF y EOE) se observaron picos de actividad entre las 0 y 6 hs y a partir de las 

20 hs, aproximadamente. También se observó un leve aumento de actividad de zorros 

colorados en horarios diurnos (14hs) en sistemas de EOEs (Figura 9 B). 

Figura 9 A. Número de registros en un mes de presencia de zorro colorado en ambos sitios (EOE y PAF); 

B. Patrón de actividad temporal del zorro colorado según el tipo de sistema de manejo ganadero: 

Explotaciones ovinas empresariales (EOE) y pequeña agricultura familiar (PAF). 

 

Abundancia relativa y patrón de actividad temporal de las presas 

 

Para analizar la abundancia relativa de las potenciales presas del zorro colorado, se 

tomaron como mínimo un registro de 51 imágenes, las cuales incluyó a las especies liebre 

europea y oveja. Las demás especies, como piche, peludo, cabra, chinchillón y choique, 

no tuvieron registros o fueron menores a 51 imágenes. 
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Liebre europea 

La abundancia relativa de la liebre europea, fue 2,5 veces mayor en sistemas de manejo 

EOE que en PAF (F= 5,80 p= 0,0285, Figura 10 A). Por otro lado, los patrones de 

actividad temporal fueron muy similares, ya que se observó una superposición del 79% 

(IC= -0,074; +0,101) en ambos tipos de sistemas de manejo ganadero. En sistemas PAF 

se pueden observar picos de actividad nocturnos a crepusculares (4hs y 18:30hs 

aproximadamente), observándose que la actividad baja a cero durante las horas cercanas 

al mediodía (9 hs a 15 hs). En sistemas EOE, se observa una actividad más constante con 

una disminución durante el día (10 hs a 18 hs, Figura 10 B). 

Figura 10 A. Número de registros en un mes; B. Patrón de actividad temporal de la liebre europea según 

el tipo de sistema de manejo ganadero: Explotaciones ovinas empresariales (EOE) y pequeña agricultura 

familiar (PAF).  

 

Oveja 

Se observó 5,5 veces mayor frecuencia de apariciones de ovejas en EOE que en sistemas 

PAF (F=9,17; p= 0,0080; Figura 11 A). Mientras que los patrones de actividad temporal 

mostraron una superposición del 70% (IC= -0,076; +0,204) en ambos tipos de sistemas, 

siendo principalmente diurna (6 hs a 21hs). En sistemas PAF, se observó un pico de 

actividad a las 8 hs, mientras que en sistemas EOE se observaron dos picos de actividad:  

uno a las 8 hs y otro a las 19 hs (Figura 11 B). 
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Figura 11: A. Número de registros en un mes; B. Patrón de actividad temporal de la Oveja según el tipo 

de sistema de manejo ganadero: Explotaciones ovinas empresariales (EOE) y pequeña agricultura familiar 

(PAF). 

 

Solapamiento entre el zorro y sus presas  

En sistemas EOE, se observó un 90% (IC= -0,010; +0,064) de solapamiento de actividad 

diaria entre el zorro colorado y la liebre, siendo principalmente nocturna a crepuscular. 

Los picos de actividad para ambas especies fueron a las 6 y a las 20 hs. A su vez, en 

sistemas PAF, se observó un solapamiento de actividad diaria del zorro colorado y la 

liebre de un 80% (IC= -0,067; +0,174) siendo la misma, mayormente nocturna a 

crepuscular. Específicamente, pueden observarse picos de actividad a las 6 y a las 19 hs 

aproximadamente para ambas especies (Figura 12).  



Tesis para optar al título de grado. Arroyo María Victoria 25 

 

 

Figura 12: Superposición de la actividad diaria del zorro colorado y la liebre europea según el tipo de 

manejo ganadero. 

 

Cuando se comparó el patrón de actividad diaria del zorro colorado y la oveja se observó 

que en sistemas EOE, hay un solapamiento de un 61% (IC= -0,092; +0,053), en los que 

no se superponen sus picos de actividad. Por ejemplo, el pico de actividad del zorro 

colorado en sistemas EOE, es desde las 20 hasta las 6 hs, mientras que la actividad de la 

oveja muestra picos a las 9 y 18 hs. La intersección entre las curvas de actividad cerca de 

las 6 y las 19 hs respectivamente, podrían interpretarse como momentos del día de mayor 

probabilidad de encuentro entre ambas especies. 

 

Por el contrario, en sistemas PAF, se observó un solapamiento de actividad diaria del 

zorro colorado y la oveja de un 25% (IC= -0,210; +0,034), en los que no se produce la 

superposición de los picos de actividad. Por ejemplo, el pico de actividad del zorro 
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colorado en sistemas PAF, fue desde las 20 hasta las 4 hs, con un pico menor a las 6 hs, 

mientras que la actividad de la oveja mostró un pico marcado a las 9 hs y luego se 

mantiene constante hasta las 18 hs, donde baja su actividad. Nuevamente, la intersección 

entre las curvas de actividad de las 6 y las 18 hs respectivamente, podrían interpretarse 

como momentos del día de mayor probabilidad de encuentro entre ambas especies (Figura 

13). 

 

 

Figura 13: Superposición de la actividad diaria del zorro colorado y la oveja según el tipo de manejo 

ganadero. 

 

Dieta del zorro colorado 

La composición de la dieta varió según los sistemas de manejo ganadero 

(PERMANOVA, T= 4,25 p<0.0001) debido a un cambio en la frecuencia de los diferentes 

ítems (Chi2=3220,36; p<0,0001). En sistemas EOE, se observó como principal ítem 

dietario la liebre (61,8%), seguido por el tuco-tuco (15,4%). En cambio, en sistemas de 
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agricultura familiar el principal ítem dietario fue el tuco-tuco (30,8%) y roedores (26,1%), 

seguido por la liebre (23,8%). En ambos sistemas el porcentaje de oveja en la dieta fue 

menor al 2,5% (Tabla III). 

Tabla III: Porcentajes de ítems dietarios encontrados en la dieta del zorro colorado, según tipo de sistema 

de manejo ganadero. 

  Sistema de manejo ganadero 

Items dietarios EOE    (%) PAF  (%) 

Lepus europaeus 61,88 23,76 

Ctenomys 15,36 30,78 

Reithrodon auritus 6,67 26,09 

Eumeomys 7,24 7,59 

Lagidium viscacia 2,08 3,02 

Ovis aries 1,04 2,41 

Lama guanicoe 1,04 0,00 

Eligmodontia 1,04 0,86 

Zaedyus pichiy 0,00 2,76 

Chaetophractus villosus 0,00 2,16 

Berberys heterophylla 1,04 0,38 

Ave indeterminada 0,36 0,03 

Graomys  0,16 0,00 

Bos taurus 0,78 0,00 

Indeterminado 1,30 0,17 
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Tabla IV: Resumen de los principales resultados obtenidos en el presente trabajo. 

 

 

Discusión    

Los resultados de esta tesis demuestran que la abundancia y los patrones de 

actividad del zorro colorado no varían con el sistema ganadero. La dieta del zorro, cambió 

en su composición según el sistema ganadero, y esto está relacionado a la disponibilidad 

y comportamiento de presas silvestres y no a la presencia de presas domésticas. La 

actividad del zorro fue mayormente nocturna a crepuscular. En cuanto a las potenciales 

presas, la abundancia relativa de la liebre europea y de la oveja en sistemas EOE fue 

mayor que en sistemas PAF. Los patrones de actividad de la liebre en ambos sistemas 

fueron mayormente nocturnos a crepusculares, mientras que los de la oveja fueron 

principalmente diurnos. Cuando se compararon los patrones de actividad del zorro 

colorado y de sus potenciales presas (liebre y oveja), se pudo observar una marcada 

superposición entre el patrón de actividad del zorro colorado y la liebre en ambos 

sistemas, no así entre el zorro y la oveja. En sistemas EOE el principal componente 

Resultados Abundancia  Patrón de actividad  Dieta 

H1 PAF = EOE -PAF Nocturno 

-EOE 

Nocturno a Crepuscular  

- 

H2 PAF < EOE -PAF Nocturno 

-EOE 

Nocturno a crepuscular  

- 

H3 - - -PAF:  

• Ctenomys: 30,8% 

• Reithrodon auritus: 

26,1% 

• Lepus europaeus: 

23,8% 

• Ovis aries: 2,4% 

-EOE:  

• Lepus europaeus: 

61,9% 

• Ctenomys: 15,4% 

• Ovis aries: 1% 
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dietario fue la liebre europea, mientras que en sistemas PAF, fueron la liebre y una gran 

proporción de roedores (Tabla IV). 

 La abundancia del zorro colorado y sus patrones de actividad no variaron según 

el sistema de manejo ganadero. Esta situación puede deberse a que la abundancia y los 

patrones comportamentales nocturnos a crepusculares del zorro colorado, estén 

condicionados a la disponibilidad y actividad de sus presas, y no a la cercanía con 

sistemas ganaderos o con la presencia del hombre (Novaro et al., 2004), tal como sucede 

en áreas protegidas de la Patagonia. Estos resultados coinciden con lo descripto por 

Monteverde & Piudo (2011), en el Parque Nacional Lanín, Neuquén. 

 La abundancia de las potenciales presas del zorro colorado (liebre y oveja) fue 

mayor en los sistemas EOE que en PAF, pero su patrón de actividad fue similar en ambos 

sistemas. Los patrones de actividad de la liebre mostraron que su comportamiento fue 

principalmente nocturno a crepuscular, similar a lo registrado en otros trabajos (Pepin & 

Cargnelutti, 1994; Schai-Braun et al. 2012). Aunque en sistemas EOE, se observó una 

mayor actividad durante los horarios diurnos que en sistemas PAF. Tanto la abundancia 

como los patrones de actividad de la liebre en sistemas EOE, pueden deberse a que en 

dichos sistemas, estos herbívoros cuentan con una mayor cantidad de recursos 

alimenticios y de refugio, como los mallines (Easdale & Gaitán, 2010), logrando evadir 

el encuentro con el humano al contar con grandes extensiones de territorio (Gáspero, 

2021). Por otro lado, la abundancia de la oveja en sistemas EOE también fue mayor, lo 

que concuerda con el tipo de sistema de manejo ganadero, el cual posee mayor número 

de cabezas de ganado que los sistemas PAF (Easdale, et al., 2009; Gáspero, 2021). Los 

patrones de actividad de la oveja, en ambos sistemas de manejo ganadero fueron 

principalmente diurnos, esto pudo deberse a las prácticas de manejo que utilizan los 

humanos con el ganado para evadir por ejemplo a la depredación, como el encierre 

nocturno o la utilización de perros protectores de ganado (Baker et al., 2008; Fernández 

- Arhex et al., 2015; Gáspero, 2021). 

A su vez, los resultados de la dieta del zorro reflejan los solapamientos en los 

patrones de actividad entre el zorro y sus principales presas, la liebre europea (Figura 14) 

y los roedores. En sistemas EOE, la liebre europea fue la presa más consumida por el 

zorro colorado mientras que en sistemas PAF, donde la abundancia relativa de liebre fue 

menor, aumentó la proporción de consumo de roedores menores. Si bien los roedores 



Tesis para optar al título de grado. Arroyo María Victoria 30 

 

menores no fueron registrados por las cámaras trampa debido a su pequeña masa corporal 

y comportamiento (Hofmeester, et al., 2019), estudios recientes demuestran que las 

densidades de roedores menores no varían según sistema de manejo ganadero (Gáspero, 

2021). Estos resultados reflejan que la dieta del zorro colorado se adapta a la 

disponibilidad de presas de cada ambiente. En ambos sistemas ganaderos la proporción 

de oveja fue menor a un 3% en la dieta del zorro. Esto también coincidió con los 

solapamientos en los patrones de actividad entre el zorro y la oveja. Estudios previos, 

coinciden con el patrón observado en esta tesis (Novaro et al., 2000; 2004 Palacios et al., 

2012, Gáspero, 2021). Novaro y colaboradores (2004) destacaron que, si bien el consumo 

de ovejas por parte del zorro colorado es menor en Neuquén y Rio Negro, este aumenta 

al disminuir la disponibilidad de liebres en el ambiente. Es por esto que, para lograr evitar 

la depredación de ganado ovino en sistemas ganaderos, se deben implementar prácticas 

de manejo efectivas para tal fin, como por ejemplo, el encierre nocturno del ganado, la 

utilización de perros protectores y la utilización de reflectores (Novaro et al., 2004; 

Bidinost, et al., 2016; Gáspero et al., 2018). 

Lamentablemente, el poblador rural, en su mayoría tiene una percepción negativa 

hacia la presencia del zorro colorado, independientemente del sistema de manejo 

ganadero, y utiliza diferentes métodos de control, muchos no selectivos, para intentar 

reducir sus poblaciones (e.g.. cebos tóxicos, caza; Travaini, et al., 2000; Fernández-Arhex 

et al., 2015; Gáspero et al., 2018; Gáspero, 2021). Esta actitud de los pobladores hacia el 

zorro es perjudicial para los ecosistemas de áreas no protegidas, ya que al ser métodos no 

específicos afectan a otras especies silvestres como por ejemplo al cóndor andino (Vultur 

gryphus; Travaini, et al., 2000). 

En contraste a la percepción del poblador rural este trabajo demuestra que, el zorro 

colorado como mesodepredador, consume una baja proporción de ovinos. Además, el 

zorro podría estar brindando servicios ecosistémicos indirectos, al disminuir las 

poblaciones de roedores y de liebre europea, y así reducir la herbivoría de especies 

silvestres y asilvestradas en áreas ganaderas, donde la vegetación es fuente de alimento 

importante para el ganado (Gaitán et al., 2018; Gaitán et al., 2019; Gilbert et al.,2021).  

Además, los roedores pueden consumir y dañar cultivos, y ser transmisores de numerosas 

enfermedades perjudiciales para los humanos, por lo que la regulación natural de sus 

poblaciones representa un gran beneficio (Ostfeld & Holt, 2004; Han et al., 2015). 
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También, estudios previos han demostrado que los lagomorfos introducidos como la 

liebre europea pueden alterar profundamente las redes troficas (Barbar et al., 2016), es 

por eso que es necesario tener en cuenta que el manejo o reducción de sus poblaciones 

puede resultar en un aumento en la depredación de ovinos (Novaro et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Imagen obtenida por cámaras trampa. Zorro colorado cazando una liebre. 

En el presente trabajo, se reporta información sobre la abundancia relativa, y los 

patrones de actividad del zorro colorado y sus potenciales presas; y sobre la dieta del 

zorro colorado bajo dos tipos de sistemas de manejo ganadero en el Departamento de 

Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. Si bien los resultados muestran un patrón de actividad 

nocturno a crepuscular, trabajos futuros podrían evaluar cómo influyen los períodos de 

luminosidad de la luna en la actividad nocturna del zorro (Lucherini, et al., 2009), con el 

fin de profundizar en el conocimiento de su comportamiento y el de sus principales presas 

en sistemas ganaderos. Además, se debería evaluar el consumo de ganado ovino en forma 

de carroña, ya que dicho comportamiento, complejiza el estudio de las interacciones en 

ambientes ganaderos (Novaro, Funes & Jiménez, 2004). Por otro lado, y con el fin de 

profundizar en el comportamiento alimenticio completo del zorro colorado en sistemas 

ganaderos, se podría estudiar la proporción de frutos en la dieta, en diferentes estaciones 

del año y su relación con el rendimiento energético (Silva et al., 2005). 
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Esta tesis brinda información relevante para construir diferentes estrategias de 

manejo que puedan mejorar la coexistencia en sistemas ganaderos entre el zorro colorado, 

las especies silvestres y asilvestradas, el ganado ovino y los humanos, y al mismo tiempo 

se logre minimizar los efectos antrópicos en los ecosistemas ya disturbados (Gáspero, 

2021). Como por ejemplo, realizar charlas destinadas a la población rural, especificando 

que si se utilizan métodos para eliminar a las presas silvestres como a la liebre europea 

por competir con el ganado ovino, hay que tener en cuenta que podría aumentar la 

depredación del ganado por zorro colorado (Novaro & Walker, 2005). También se 

podrían implementar planes de manejo que refuercen la protección de ganado ovino, y 

que además, puedan minimizar los daños ante ataques ocasionales por zorro colorado 

(Bidinost, et al., 2016). Por ejemplo, aumentando el nivel de vigilancia en los momentos 

de mayor solapamiento de sus patrones de actividad. Por último, realizar campañas de 

concientización a la población rural sobre la importancia que posee este mesodepredador 

en los ecosistemas como regulador biológico de diversos roedores, y de la liebre europea, 

los cuales consumen la vegetación necesaria para el ganado (Treves & Karanth, 2003; 

Beschta & Ripple, 2009, Ripple et al., 2014).  

Conclusión 

En síntesis, el presente trabajo demuestra que el zorro colorado no incluye en su 

dieta al ganado ovino, más que de manera ocasional y oportunista. Por otro lado, es un 

importante regulador de las poblaciones de especies silvestres y asilvestradas en sistemas 

ganaderos (roedores y liebre europea; Prugh et al. 2009, Wang et al., 2015). Por lo tanto 

se deben crear y reforzar estrategias de manejo que permitan la coexistencia entre la 

producción ganadera y los depredadores. 

Para lograr una mejor conservación de la fauna depredadora, como lo es el zorro 

colorado en sistemas ganaderos, es necesario tener una valoración y conocimiento preciso 

de la problemática, con el fin de ayudar a aumentar la tolerancia social hacia los 

carnívoros nativos (Gilbert et al., 2021), ya que estos cumplen un rol fundamental en los 

ecosistemas, e incluso en sistemas ganaderos, como importantes reguladores de 

poblaciones de herbívoros silvestres (Treves & Karanth, 2003; Wang et al., 2015). 
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