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RESUMEN

A principios del presente siglo fueron introducidos en el
área del Parque Nacional Nahuel Huapi, ciervos de ori-
gen euroasiático. principalmente Cen'us elaphus L. y
Dama daina L. Estudios recientes señalan los efectos
negativos que causan en la vegetación nativa, entre ellos
la inhibición de la regeneración de las especies arbó-
reas. La mayor parte de Isla Victoria se halla cubierta
por bosques monoespecíficos o mixtos de Nothofagiis
dombeyi (Mirb.) Oerst. y Austrocedrus chilensis (D.
Don) Florin et Boutleje. El objetivo del presente trabajo
es determinar la composición botánica de la dieta de
ciervos exóticos en diferentes épocas del año en Isla
Victoria, Parque Nacional Nahuel Huapi. Las heces fue-
ron recolectadas en dos rodales de bosque puro de A.
chilensis durante 1993 y 1994. En cada rodal se ubica-
ron sistemáticamente tres transectas de 50 m de longitud
cada una, en las cuales se dispusieron al azar cinco par-
celas circulares de 10 m- de .superficie. A fines de cada
estación climática se recolectaron todos los grupos de
heces encontrados en las parcelas circulares. En labora-
torio se procedió al secado en estufa, efectuándose el
análisis microhistológico sobre muestras compuestas.
Los re.sultados se expresan como frecuencias relativas
(promedio entre ambos sitios de estudio) y se analizan
por Ítem alimentario (árboles, arbustos, dicotiledóneas
herbáceas y gramíneas). La dieta está dominada por los
árboles durante todo el año, evidenciando un hábito ra-
moneador en los ciervos exóticos. Maytenus sp., A.
chilensis y Nothofagus sp. son las especies arbóreas más
frecuentes en la dieta durante lodo el año, aunque su
consumo disminuye en primavera por la mayor disponi-
bilidad de gramíneas y en verano por la de dicotiledó-
neas herbáceas. Los arbustos son consumidos con
frecuencias mayores en primavera y verano. La diversi-
dad trófica fue calculada a partir del índice de Levins
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estandarizado, siendo éste mayor para la primavera y el
verano. La determinación de las especies vegetales más
consumidas por los ciervos exóticos constituye una pri-
mera aproximación al conocimiento del grado de uso
sobre el bosque de A. chilensis.

Palabras claves: Bosques de Austrocedrus chilensis.
Cenus elaphus. Dama dama, dieta, heces, herbívoros
ramoneadores.

ABSTRACT

At the beginning of this century euroasiatic deers,
Cen-us elaphus and Dama dama mainly, were introdu-
ced in the área of Nahuel Huapi National Park. Recent
studies show the negative effects on the native forests,
among them the inhibition of woody species regenera-
tion. A great área of Isla Victoria has monospecific or
mixed forests of Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst.
and Austrocedrus chilensis (D.Don) Florin et Boutleje.
The purpose of this study is to determine the botanical
composition of the seasonal diet of the C. elaphus and D.
dama. Faeces were collected in two stands of A. chilen-
sis puré forest during 1993 and 1994. Three transect li-
nes of 50 m each were established in each stand and five
of 10 m- circular plots were set randomiy. At the end of
each .season all the groups of faeces were collected. At
the lab the samples were dried at a constant temperature
and the microhistological analysis of a pool of samples
was made. The results were expressed as relative fre-
cuencies (average between boths places of study) and
grouped according food Ítems (trees, shrubs, forbs, gras-
ses and others). Diets consist mainly of trees showing a
browser type habit for deers. Maytenus sp,, A. chilensis
and Nothofagus sp. are the most frequent species in the
diet all year, but their use diminishes because of the
availability of grasses in spring and of forbs in summer.
Shrubs are eaten with more frequency in spring and
summer. Trophic diversity was calculated from Levins
Índex, being higher on spring and summer. Tliis paper is
a first approach to the knowledge of use of the A. chilen-
sis forest by exotic deers.

Keywords: Austrocedrus chilensis forests, Cervus
elaphus. Dama dama, Diet, Faeces, Browsers herbivo-
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INTRODUCCIÓN MATERIALES  Y  MÉTODOS

Estudios previos señalan el efecto negativo
que provoca la introducción de herbívoros sobre
las  comunidades  vegetales,  especialmente  en
ausencia de los predadores naturales (Veblen &
Stewart,  1982;  Crawley,  1983;  Gilí,  1992).  Al-
tas densidades de herbívoros reducen la bioma-
sa  vegetal  y  alteran  la  composición  específica
de las comunidades vegetales (Rose & Burrows,
1985). Entre 1917 y 1922, en el área del Parque
Nacional  Nahuel  Huapi,  fueron  introducidos
con  fines  cinegéticos  ciervos  de  origen  euroa-
siático  {Cervits  elaphiis  L.,  Dama  dama  L.  y
Axis  axis  Erxleben)  (Daciuk,  1978).  Aunque  no
hay cifras precisas, C. elaphus es la especie más
importante  en  cuanto  a  densidad  poblacional,
hallándose actualmente en expansión (Flueck et
al.. 1993).

La composición de la dieta en distintas es-
pecies  de  ciervos  ha  sido  estudiada  en  Europa
(Maizaret  et  al..  1989;  Picard  et  al.  1991),  en
USA  (Hubbard  &  Hansen,  1976)  y  en  Nueva
Zelanda  (Nugent,  1990),  mediante  técnicas  de
análisis del contenido estomacal, de heces y de
fístulas  esofágicas.  Aunque  hay  diferencias  en-
tre las distintas especies de ciervos, sus hábitos
alimentarios pueden ser definidos como de ra-
moneadores o ramoneadores/pastoreadores se-
lectivos  (Gilí,  1992).

Los hábitos alimentarios de los ciervos exó-
ticos en la región se conocen de manera general
a través de estudios basados en la observación
del grado de utilización sobre la vegetación (Ve-
blen  et  al.,  1989;  Relva  &  Veblen.  en  prensa)  y
más detalladamente en áreas no boscosas adya-
centes al P.N. Nahuel Huapi (Bahamonde, 1984;
Galende  &  Grigera,  en  prensa).  Estudios  efec-
tuados en el P.N. Nahuel Huapi indican una re-
ducción en la abundancia de especies palatables
como  Añstotelia  chilensis  (Mol.)  Stuntz  (Anzia-
no,  1962;  Veblen et  al..  1992)  y  la  inhibición de
la regeneración de las especies arbóreas (Veblen
etal.. 1989).

La determinación precisa de la dieta de C.
elaphus  y  D.  dama  y  su  variación  estacional
contribuirá al conocimiento del grado de uso del
bosque  de  Austrocedrus  chilensis  (D.Don)  Flo-
rín  et  Boutleje.  lo  cual  es  necesario  para  efec-
tuar  un  correcto  manejo  de  estos  herbívoros
introducidos.

Área  de  estudio:  El  presente  estudio  se  llevó  a
cabo  en  Isla  Victoria,  la  cual  está  situada  en  el
centro del lago Nahuel Huapi en el  Parque Na-
cional homónimo (40° 57" lat.S y 71° 33" long.W)
(Fig. 1 ). La Isla Victoria tiene forma alargada, de
orientación  NO a  SE  y  su  superficie  es  de  3710
ha  aproximadamente.  La  precipitación  media
anual  es  de  1700  mm,  siendo  los  meses  de  di-
ciembre, enero y febrero los que presentan menor
precipitación.  La  altitud  promedio  es  de  750  m
s.n.m.  con  un  máximo  de  864  m  s.n.m.  (Cerro
Carbón).  Geológicamente  la  isla  pertenece  a  la
Fonnación Ñirihuau (Gonzales  Bonorino,  1973).
de edad terciaria y origen volcánico. Los suelos
son profundos, con buen drenaje, ricos en mate-
ria orgánica y de ph ácido (Daciuk. 1968).

C. elaphus y D. dama son las especies de cér-
vidos más abundantes de Isla Victoria, estimándo-
se  su  población  en  1959  de  aproximadamente
1.500 individuos (Anziano.  1962).  De acuerdo a
observaciones de guardaparques y registros de ca-
za, en el norte de la isla habría una mayor propor-
ción  de  ciervos  D.  dama  e  inversamente,  en  la
parte  sur  habría  predominancia  de  C.  elaphus.
Actualmente la Administración de Parques Nacio-
nales tiene como política de control cazar los cier-
vos  que  son  avistados  por  el  personal  de  esa
administración. Entre los herbívoros nativos de la
isla cabe citar a otro cérvido, el pudú (Pudú pudú
Molina), escaso actualmente en la isla y que habi-
ta los ambientes más húmedos de ésta, caracteriza-
dos  por  un  denso  sotobosque  de  caña  colihue
{Chu.upiea culeou Desv.). En 1924 se introdujo en
la isla ganado vacuno, el cual fue erradicado total-
mente en el año 1960 (Anziano, 1962). Una parti-
cularidad de Isla Victoria es la de no poseer liebre
europea (Lepiis europaeus Pallas), especie exótica
muy abundante en la región.

La mayor parte de Isla Victoria está cubierta
por vegetación boscosa, siendo dominantes los
bosques de Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. y
A. chilensis. en fomia de bosques puros o mixtos.
También existen pequeñas comunidades puras de
ñire (Nothofagus antartica (G.Forster) Oerst.)  y
arrayán (Luma apiculata (DC) Burret). Otras es-
pecies subdominantes del estrato arbóreo son el
radal  (Lomatia  hirsuta  (Lam.)  Diels.  ex  Maebr).
maitén  (Maytenus  baaria  Mol.),  palo  santo
(Dasyphyllum diacanthoides (Less.) Cabr.) y pata-
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Referencias

1, 2 Sitios de recolección de heces
Nothofagus domheyi
Austrocedrus chiknsia

Plantaciones de especies exóticas

Matorrales

Lago Nahuel Huapi

Figura 1 . Ubicación de los sitios donde se realizó la recolección de las heces y tipos de vegetación presentes en Isla
Victoria, Parque Nacional Nahuel Huapi. Mapa modificado de Basti. 1988.
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gua {Myrceugenia exsucca (DC) Berg).
Las heces fueron recolectadas en dos rodales

de bosque puro de A. chilensis en la parte norte de
la isla. Debajo del dosel arbóreo el sotobosque es
escaso en especies y cobertura, mientras que en cla-
ros del bosque, originados por caída de áiboles, se
desarrolla un denso sotobosque dominado por ar-
bustos  como Berberís  sp.,  Schimis  patagunicus
(Phil.) Johnst., Pemettya sp., Maytenus chuhutensis
(Speg.) Lourt. 0"Don et Sleum y Colettia hystrt.x
Clos. En el estrato herbáceo dominan las gramí-
neas, en su mayori'a introducidas, y hierbas como
Digitalis  purpurea  L.,  Uncinia  sp.,  Cynanchum
descolei Mayer y Mutisia sp.

Métodos de campo: En cada rodal se dispusieron
tres transectas de 50 m de longitud, ubicadas siste-
máticamente y separadas entre sí por 10 m. En ca-
da una de las líneas se ubicaron al azar 5 estaciones
circulares de 1.78 m de radio ( 10 m- de superficie)
(Riney, 1957). Las estaciones de muestreo queda-
ron identificadas y marcadas con una estaca en su
punto central. La recolección de los bósteos se rea-
lizó en septiembre (invierno) y diciembre (prima-
vera) de 1993 y marzo (verano) y junio (otoño) de
1994. Debido a la imposibilidad de distinguir las
heces de C. elaplnis y D. dama los resultados del
presente estudio se refieren genéricamente a "cier-
vos exóticos".

absoluta). La identificación de los fragmentos ve-
getales se hizo a nivel de especies cuando fue posi-
ble, las cuales fueron incluidas en cuatro grupos:
árboles, arbustos, dicotiledóneas herbáceas y gra-
míneas. Los resultados se expresan en frecuencias
relativas calculadas como la razón entre la frecuen-
cia de cada especie y la sumatoria de las frecuen-
cias de todas las especies. Las diferencias entre los
grupos vegetales por estación del año fueron pro-
badas estadísticamente mediante el uso de tests no
paramétricos, dado que la distribución de los datos
difiere significativamente de una normal (Kolmo-
gorov-Smimov, P< 0.01 ).

La amplitud de nicho trófico o diversidad de
dieta fue calculada a partir del índice de Levins:

B = 1 / Ipi-

donde B es la amplitud de nicho, pi es la frecuen-
cia relativa con que el herbívoro usa el recurso i.

Para expresar la amplitud trófica en una es-
cala de O a 1. posteriormente se aplicó la estanda-
rización sugerida por Hurlbert (Krebs, 1989):

B^  =  B-  1  /n-  1

donde B^ es la amplitud de nicho de Levins es-
tandarizado, B es la amplitud de nicho de Levins
y n es el número de recursos posibles en la dieta.

Métodos  de  laboratorio:  Las  heces  halladas  en
cada estación de muestreo se guardaron en bolsas
de polietileno y luego se secaron en estufa a 60°
durante 48 h. La determinación botánica de la die-
ta se realizó a través del análisis microhistológico
de  heces  (Holechek  &  Vavra,  1981;  Holechek  &
Gross. 1982) y sobre muestras compuestas, es de-
cir sobre un pool de las 15 estaciones en cada sitio
de estudio (Bahamonde. 1984)*.

Las muestras se molieron en molino tipo Wi-
lley  (malla  Imm),  se  aclararon  con  alcohol  70°.
agua caliente y agua lavandina, se filtraron por ma-
lla de aproximadamente Imm, se colorearon con
safranina y se montaron en gelatina glicerina. Se
observaron 20 campos microscópicos en cada uno
de 5 preparados (total 100 campos) y se registró la
presencia de cada fragmento vegetal (frecuencia

*E1 análisis de las muestras fue realizado por el Labo-
ratorio de Microhistología del INTA, EEA Bariloche.

RESULTADOS

Dado que no se hallaron diferencias signifi-
cativas (Mann Whitney. P > 0.05) en las frecuen-
cias  relativas  estacionales  de las  especies  en la
dieta entre ambos sitios de estudio, los resultados
descriptos a continuación corresponden al pro-
medio de los mismos.

Integran la dieta anual de los ciervos exóticos
en Isla Victoria 34 Ítems vegetales, de los cuales
los árboles constituyen el grupo predominante con
57.66% en la dieta anual (Tabla I). Las especies ar-
bóreas mayormente consumidas son A. chilensis,
Maytenus sp. y Nothofagus sp. Si bien los árboles
predominan en la dieta de los ciervos a lo largo de
todo el año (Kruskal-Wallis, P< 0.01) su consumo
es relativamente menor durante la primavera y el
verano (Fig. 2). Posiblemente este hecho se deba a
la mayor disponibilidad de los otros grupos vegeta-
les en dichas épocas, principalmente de gramíneas
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Tabla I. Frecuencias relativas (%) de las especies presentes en la dieta anual y en diferentes épocas del año en C.
elaphus y D. dama en Isla Victoria, P.N. Nahuel Huapi.

Especie introducida.
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y dicotiledóneas herbáceas. La.s gramíneas son más
consumidas en primavera, mientras que las dicoti-
ledóneas herbáceas lo son en el verano (Fig. 2). En
este último grupo UncinUí sp. es la especie más
consumida, incluso durante todo el año (Tabla 1).
Los arbustos hacen un aporte a la dieta anual simi-
lar a las gramíneas con frecuencias mayores en pri-
mavera y verano. Entre éstos Berberís sp. es la
especie arbustiva más consumida durante todo el
año. Como se mencionó anteriormente, los árboles
constituyen el principal grupo consumido, espe-
cialmente  en  otoño  e  inviexíio.  El  aumento  del
consumo de árboles en estas estaciones estaría
dado por el mayor aporte a la dieta que realizan

A. chilensis y Nothofagiis sp., mientras que Mayte-
niis sp. es consumido con frecuencias similares a lo
largo de todo el año (Tabla I). L hirsuta es una es-
pecie poco frecuente en la dieta de los ciervos exó-
ticos en todas las épocas del año, posiblemente
debido a la presencia de bases nitrogenadas en sus
hojas (Daciuk, 1973). En el grupo "otros" se inclu-
yen itemes vegetales presentes ocasionalmente en la
dieta de ciervos (< 29c en la dieta anual), los cuales
no fueron considerados en los análisis estadísticos.
Dentro de este grupo, los liqúenes representan el
ítem más importante, si bien su consumo no llega al
2% en la dieta anual. La amplitud trófica es mayor
en primavera y verano respecto al otoño e invierno.

Primavera

Gramíneas (10 8°'ó)

Dicot herb (15 3%)

Otoño

Arbustos (16 2%)

Gramíneas (12 2%)
Dicot herb (12 7%)

Verano

Dicot herb (28 6%)

Arbustos (15 3%)

Invierno

Otros (3 0%)—! ,— Gramineas (Q 3%)
-Dicot herb (« 1%)

Figura 2. Frecuencias relativas de los grupos vegetales que integran la dieta de C. elaphus y D. dama en diferentes
épocas del año en Isla Victoria, Parque Nacional Nahuel Huapi.
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DISCUSIÓN AGRADECIMIENTOS

I

I

La composición de la dieta evidencia un há-
bito netamente ramoneador en los ciervos exóti-
cos  de  Isla  Victoria,  caracterizado  por  un  gran
consumo de árboles durante todo el año. Esta do-
minancia de los árboles disminuye en primavera
y verano por el aumento del consumo de gramí-
neas y dicotiledóneas herbáceas, respectivamen-
te. El cambio en la dieta posiblemente obedezca
a la mayor disponibilidad en el ambiente de di-
chos grupos vegetales durante la primavera y el
verano. Coincidentemente con esto se observa
que la amplitud de nicho trófico es mayor duran-
te estas épocas respecto al otoño e invierno, lo
que denotaría una dieta más generalizada cuando
la disponibilidad vegetal aumenta. Bahamonde
(1984)  en  zona  de  precordillera  encontró  una
fuerte estacionalidad en la dieta del ciervo colo-
rado, dada por un predominio del consumo de
gramíneas durante la primavera y de hierbas en
el verano. Este patrón de mayor consumo de es-
pecies arbóreas durante el invierno, de gramíneas
en primavera y de hierbas en el verano es coinci-
dente con el encontrado por Nugent (1990) para
el ciervo D. dama en bosques de Nueva Zelanda.
Por el  contrario,  estudios realizados en Europa
(Gilí. 1992) indican que el grueso de la dieta de
los  ciervos  se  compone  de  hierbas,  arbustos  y
gramíneas, con baja proporción de especies arbó-
reas. Estudios recientes efectuados en áreas este-
parias con bosquetes aislados de A. chilensis en
el  P.N.  Nahuel  Huapi  (Calende  &  Grigera.  en
prensa) señalan también un hábito ramoneador
para C. elaplnis. aunque con dominancia de espe-
cies arbustivas en la dieta anual y de arbóreas só-
lo en la dieta primaveral.

La importancia de los árboles en la dieta de
los ciervos exóticos también fue determinada por
Anziano ( 1 962), Veblen et al. ( 1 989) y Veblen et
al.  (1992)  por  medio  del  registro  del  grado  de
uso sobre la vegetación. Estudios recientes seña-
lan que el ramoneo continuo sobre los individuos
juveniles de las especies arbóreas impide el paso
de éstos a clases de altura superiores (Reí va &
Veblen, en prensa). El conocimiento de los prin-
cipales componentes de la dieta y de la conducta
alimentaria  de  los  ciervos  permitirá  establecer
pautas de manejo tendientes a minimizar el efec-
to de estas especies introducidas sobre la dinámi-
ca natural de los bosques nativos de la región.

Los autores desean expresar su agradeci-
miento a la Delegación Técnica Regional Patago-
nia (Administración de Parques Nacionales) por
permitir la realización de este estudio, a los guar-
daparques de Isla Victoria por el apoyo logístico
brindado, a D. Grigera por la lectura del manus-
crito  y  al  Centro  Regional  Universitario  Barilo-
che de la Universidad Nacional del Comahue por
proveer el lugar de trabajo.
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