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RESUMEN

El venado de campo (Ozotoceros bezoarticus) es un cérvido autóctono en
peligro de extinción del que existe poco conocimiento científico sobre su biología
básica. El objetivo del presente trabajo fue describir el comportamiento alimenticio
dé las crías dé vériadó dé éSmPó désdé él riatimiéritó hasta las doté semanas de
vida, incluyendo el tiempo dedicado a las principales fuentes alimenticias
(amamantamiento, forrajeo, ramoneo, consumo de agua y consumo de racion), aSI
como a la rumia. Además, determinar si la evolución de estos patrones difiere de
acuerdo al sexo de los individuos '110 en la mañana y la tarde. El trabajo se realiZÓ
con veinte crías (nueve machos y once hembras) nacidas en la Estación de Cría de
Fauna AutÓCtona Cerro Pan de Azúcar (Piriápolis, Uruguay) entre setiembre y enero;
Se realizaron observaciones focales de una hora en la mañana (am: 6:00-11:00 h) y
una hora durante la tarde (pm: 13:0Q-a19:00 h) para cada animal, en cada semana
de vida, hasta alcanzar las 12 semanas. Durante la observación se discriminó el
tiempo dedicado a cada actividad alimenticia (lactación, forrajeo, consumo de ración,
ramoneo, rumia e ingesta de agua). El tiempo total dedicado a actividades
alimenticias, la alimentación no láctea (todas. las actividades salvo el
amamantamiento), así como el amamantamiento y el forrajeo variaron en función del
tiempo posparto. Por otra parte la rumia y el consumo de agua tendieron a ello. No
existieron diferencias según el horario del día en ninguna de las actividades, aunque
el forrajeo presento~'una tendencia a las mismas~ El sexo de las crías no influyó en el
tiempo dedicado a ninguna de las actividades consideradas en el presente trabajo.
Sin embargo el consumo de agua cambió de forma diferente entre semanas según
el sexo de los individuos, mientras que el ramoneo presentó una tendencia al mismo.
Se concluyó que: 1) En estas condiciones, las crías de venado de campo
presentaron una rápida evólución en sus hábitos alimenticias, disminuyendo él
tiempo de amamantamiento y aumentando el tiempo de otras actividades (forrajeo,
ramoneo, rumia, consumo de racion y de agua) ya en las primeras semanas de vida.
2) El tiempo de dedicación a las actividades de alimentación consideradas no fue
diferente entre sexos, aunque se observó una evolución diferente (consumo de
agua) y una tendencia a ello (ramoneo) durante las doce semanas. 3) No existió una
dedicación diferencial según el horario del día; aunque el forrajeo tendió a ser mayor
en la tarde. 4) al menos en estas condiciones, la inversión parental -en relación al
tiempo dedicado al amamantamiento- no varió entre sexos.
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SUMMARY \~l'
The pampas deer (Ozotoceros bezosticus) is a native cervid in danger of

extinction, from which little scientific knowledge is available about its basic biology.
The purpose of the present work was to describe the feeding behavior of the pampas
déét fawris dutiriQ tlieit first '2 wééks Of lifé. Tliis iriéludéd tlié time duting whiéñ
each animal suckled. grazed. browsed. drank water, and consumed ration. as well as
time ruminating. Also as complementary aims were to determine if those patterns
differenced according to fawn gender or period of the day (amlpm). The study was
performed with twenty fawns (nine males and eleven females) born in the Estación
de Cría de Fauna AutÓCtona Cerro Pan de Azúcar (Piriápolis, Uruguay) between
September and January. WeeklYi from birth until the twelfth week each animal was
observed during one hour in the moming (am: 6:00-11:00 h) and one hour in the
afternoon (pm: 13:0<F19:00 h). The time dedicated to each feeding activity (suckling,
grazing, browsing, ruminating, drinking water, and consumption of ration) was
recomed. The total time of teedlng actlvity, non lacting feedlng (every feeding
activities except suckling), suckling and grazing varied with age. Ruminating and
drinking water tended to this. There were not differences between the time of the day
in any activity, but the grazing time tended to be greater in the aftemoon. Fawn
gender did not affect the time dedicated to any of the activities recorded. However
the water consumption in both sexes changed differently within the weeks and
browsing tended to this~ It was concluded that: 1) time spent suckling was reduced
with age, while the time spent in other activities (grazing, browsing, ruminating,
consumption of water and consumption of ration) increased. 2) The gender did not
influence on the time dedicated to feeding activities although drinking water changed
different with time and browsing tended to this. 3) The time spent was not different
aéCOrdirig to timé Of thé day, hOwévét gtazing timé tendéd to bé greatet in tlié
afternoon. 4) Under this conditions parental invest - like suckling time- was not
different between sexes.
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1-.

1.1. TECEDE TES

Fíg ra i: Ub-icaet; n geografiGa de ia do pacía Uve tra de venado e campo
presen es en ruguay: O. b. arerunguaen i ), Departamento de a o; O. b.
urUf)uayensis ( ), Depa"ñ:amenlo ae Roe S. ña arcera pOblación en reglñieñ ce
cauti ldad a1o's en la ECF ,departam nto de Maldonado (O. b. areron uaen i ) ( ).
Modificada de Gonzátez- ensado (2008).
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A pesar de su antigua abundancia y amplia distribución, la fragmentación de
hábitat, competencia con especies productivas (Demaría et aL, 2003), desarrollo
agrícola, caza indiscriminada (Jackson & Giufietti, 1988) y transmisión de
enfermedades (Junguis, 1975) han llevado a una marcada disminución del número
de animales. Desde 1975 este cérvido es considerado por UICN (Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza) para ambas subespecies en Peligro Crítico
(UICN, 2008), lo que significa que está enfrentando un riesgo sumamente alto de
extinción en estado silvestre (UICN, 2001) Yestá incluido en el Apéndice I de CITES
(Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y
Fauna Silvestre) (CITES, 2008). A diferencia de lo que ocurre en otros países. donde
algunas poblaciones se encuentran en reservas o áreas protegidas, en nuestro país
se ubican en establecimientos particulares dedicados a la actividad agrícola
ganadera, estando su conservación a criterio de los propietarios de los mismos. Si
bien el venado de campo y la ECFA han sido declaradas Monumento Natural por el
parlamento nacional y el Poder Ejecutivo (Ley N° 17.733 de 2003 y Decreto N°
121985 de 1985, respectivamente), la instrumentaci6n de herramientas dirigidas a la
conservación de esta especie es aun incipiente.

1.2 CARACTERíSTICAS DE LA ESPECIE

Son ciervos de color bayo sin manchas (excepto las crías), con un peso
adulto de 25 a 40 kg, Y un largo total de 100 a 130 cm (Jackson, 1987), aunque de
acuerdo al propio autor no existen trabajos rigurosos que describan los parámetros
corporales de esta especie. A partir de mediciones realizadas en la ECFA fue
observado que ningún macho adulto superaba los 35 kg (datos no publicados).
Presentan dimorfismo sexual, los machos son de mayor tamaño que las hembras y
pOseen astas que se renuevan anualmente (Figura 11). Su hábitat sOn las praderas
(González, 2001; Jackson &Giulietti, 1988). La composición de la dieta en vida libre
fue descrita para Argentina (Jackson & Giulietti, 1988; Merino, 1993), Brasil
(Rodríguez & Monteiro- Filho, 1996) y Uruguay (Cosse et al., 2009). La misma
consiste de pasturas, hierbas dicotiledoneas, arbustos y en menor medida flores
(Jackson & Giulietti, 1988; Rodríguez & Monteiro-Filho, 1996). Estos trabajos
muestran que existe amplia variación dependiendo de las características del hábitat;
Mientras que en la pampa argentina se basa en pasturas (Jackson & Giulietti, 1988;
Merino, 1993) en "el cerrado" brasileño consiste en partes más blandas, jugosas y
digestibles de hierbas (Rodríguez y Monteiro-Filho, 1996).

En la población silvestre del Departamento de Rocha se analizaron aspectos
sobre uso de hábitat y dieta (Cosse et aL, 2009). Estos autores determinaron que la
dieta consiste principalmente en gramíneas. Además utilizarían una estrategia de
"selectores intermedios, mixtos u oportunistas", debido a un elevado nivel de
selección de forraje, junto a una variada dieta con bajos niveles de fibra (pastos,
hierbas, hojas y flores) dependiendo de las caracteristicas del hábjtat~ En cautiverio
no han sido realizados trabajos que describan la compo-sición de la dieta. En estas
condiciones se determinó el tiempo dedicado a actividades de alimentación en
hembras adultas (Perretta et al., 2004a), sus variaciones según sexo categoría
Quveniles y adultos) (Perretta et aL, 2004b) y el comportamiento de rumia de
animales adultos (Gonzáléz-Penssdo, 2008).
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igura 11: la fotografía de la izquierda muestra una hembra de venado de campo (Ozotocero
bezoarticu ) amamantando a u cría. la derecha ob rva un macho adulto pre nt ndo
as as.

Ha a el momen o el
cie m y e ca .

3 O REZ DE LA CRíA I lE TO y O PO TA

El cuid do par ntal con ¡ten do actividade princip I : I
atimen ación de la cría ( oindron, 2005).
VII ú Ir uz
fr GU nci m man mi n Q d P nd d 1 r de mad r q r s n
especie ai nacimiento (Polndron & Schaal, 1993). Por otra parte ia interaCCión madre
cría repres nta la prim ra exp ri ncia ocial d la cría y pued "nfluir

referencia ali enticia ( irza & Pro enza, 1992 ún Poindron, 200 ).



marsupio, o fabrican un nido donde puedan resguardar a su cría. Aunque las
especie-s precoces no cumplen con estas condiciones, pocas horas después del
parto las hembras aprenden a reconocer a su cría, rechazando otros individuos que
intentan aproximarse o a otras crías que buscan cuidado maternal. En muchas
familias de ungulados se describen otros comportamientos adicionales como
plaééritofagia y lamido ariogenita1. Se postula que ambOs cOmportamientos setían
parte de una estrategia para minimizar el riesgo de ser encontrados por predadores.
ya que el tiempo de permanencia de la madre y su cria en el lugar del parto es de
varios días (Gosling, 1969 citado por Alexander 1988).

Por otra parte, tomando en cuenta el grado de asociación madre cría, es
posible dividir a los ungulados en "escondidi~os" y "seguidores" (Lent; 1974 citado
por Alexander; 1988):

1.3.1 Especies "escondidizas". La mayor parte de las especies de ungulados
corresponden a esta categoria. En una primera etapa la erra permanece la mayor
parte del día echada e inmóvil entre la vegetación, mientras su madre se encuentra
alejada. El contacto entre ambos ocurre pocas veces al día, estando generalmente
vinculado al amamantamiento. La duración de esta fase puede ser de pocos días
(bovinos y caprinos) hasta uno (jirafa) o dos meses (ciervo rojo) (ver revisión de
Alexander, 1988). La misma es sucedida por una etapa de seguimiento ya veces de
agregación al "nursery group" (Lent, 1974, citado por Alexander, 1988)~ Estas
especies generalmente habitan zonas con vegetación donde la cría puede
permanecer protegida de los predadores y el clima.

1.3.2 Especies "seguidoras". En estas especies como el ovino la cría se pone de pie
rá'Pidamenté luegO dél parto y pérmaneCé COntinuamenté junto El su madre. La
protección de la cría en este caso es proporcionada por la madre o mediante la
huida de ambos. Las especies seguidoras habitan generalmente areas abiertas
(Lent, 1974 citado por AJexander, 1988).

Estes y Estas (1979) según Alexander (1988) distinguen tres fases en el
desarrollo físico de las crías de unQulados~ Un primer período corto de "inmovilidad"
donde el neonato no puede ponerse en pie t seguido por una fase de "debilidad"
donde no posee la velocidad y resistencia de un adulto. Luego de ésta continúa una
última etapa denominada tivigor" J donde la cría ya es capaz de evadir predadores al
igual que un anímal adulto. La fase de "debilidad" en las especies "escondidizas·
coincide con la primera etapa en la que la cría permanece la mayor parte del tiempo
entre la vegetación (Alexander, 1988).

En venado de campo se reportó placentofagia (Olazábal et aL, 2008), y ha
sido observado que la madre ingiere las excretas de su cría. Por otra parte durante
los primeros quince días de vida aproximadamente, las crías permanecen
escondida-s en la vegetación (datos no publicados). Sin embargo hasta el momento
no ha sido categorizado el venado de campo de acuerdo 8 la relación materno filial.
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1.4 EVOLUCiÓN ALIMENTICIA DE LAS CRíAS DE RUMIANTES

La ingestión de leche y el gradual consumo de alimento sólido son esenciales
para la sobrevivencia y el desarrollo del neonato. Ambos tipos de alimentación
cambian a lo largo de la lactación (Robbins et al., 1987). En rumiantes, la
aliméntación dé las crías désdé élnaciliiiéritO al déstété cOnlléva tambiOs digéstivOs
anatómicos y fisiológicos, particulares y complejos. Al mismo tiempo que ocurren
cambios en la importancia relativa del tamaño y función de los pre-estómagos, se
suceden modificaciones en los hábitos alimenticios del individuo. Durante esta etapa
las crías pasan de ser consumidores exclusivamente de leche a ser herbívoros
estrictos. Dichos cambios han sido bien descritos en especies productivas y pueden
ser utilizados como una aproximación de lo que ocurre en otros rumiantes~ En
bovinos (Leek, 1999) y ovinos (Wardrop & Coombe, 1961) la evolución alimenticia
durante este período fue dividida de la siguiente manera:

• Recién nacido (O-24h)~ se alimenta exclusivamente de calostro.
• Prerrumiante (1 día a 3 semanas): el principal alimento es la leche, aunque

durante la segunda mitad de este periodo (1)5 semanas) comienza a ingerir
alimentos sólidos, que aún tienen poco valor nutritivo para la cría. Cerca de
los 10 días de vida ya se pueden observar rudimentos de actividad de rumia.

• Periodo de transición (3 a 8 semanas): el animal continúa tomando el máximo
de leche) y comienza a ingerir cantidades progresivamente mayores de
forraje.

• Predestete y posdestete (8 semanas a la edad adulta): el comienzo de la fase
del predestete coincide con la declinación en la producción de leche de la
madre.

En cérvidos la mayor parte de la información sobre esta etapa se centra en
los cambios en el consumo de leche y en la producción lactea, pero la información
sobre la alimentación sólida es escasa.

1.5 AMAMANTAMIENTO Y DESTETE

La lactación es de crucial importancia para la cría. La tasa de crecimiento
durante 'os seis primeros meses de vida es probablemente e' principal factor que
determina el tamaño y peso adulto en ciervo rojo (Cervus e/aphus) (Clutton-Brock et
al., 1982). Arman et al. (1974) según Garcfa et al. (1999) describieron una curva
estándar de producción láctea para mamíferos. En la misma, la producción de leche
aumenta junto con los requerimientos de la cría, presentando un pico entre la
segunda y cuarta semana y luego decrece lentamente. Luego del este pico la
producción láctea no satisface los requerimientos de la cría, lo que coincide con el
comienzo de alimentación SÓlida por parte de la cría. Una disminución en la tasa 
número de amamantamientos por unidad de tiempo- y la duración del
amamantamiento a medida que aumenta la edad de la cría fue descrita en ciervo
rojo, ciervo cola blanca, caribú, alce, reno y ciervo cola negra (ver revisión de
Gauthier & Barrette, 1985). Clutton-Brock et al. (1982) reportaron que, los primeros
días de vida, ocurren episodios de amamantamiento débiles e ineficientes cada dos
O trés 1i0ras, lO qué méjOra rápidamenté én lOs días suCésivOs. A partir dé ésé
momento el amamantamiento disminuye, llegando a tres o cuatro episodios diarios
con una duracion de 60 segundos aproximadamente a las doce semanas (Clutton-
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Brock et aL t 1982). Estos autores reportan un nuevo aumento en la frecuencia en la
semana doce y otro en la dieciséis.

Por otra parte el destete en cérvidos es un proceso gradual que comienza a
partir de la tercera y cuarta semana de vida, periodo dentro del que generalmente
OcuITé él picO dé lactacióri (García et al., 1999; RObbiris et al., 1987; Vázquez et al.,
2004). En ciervo rojo el porcentaje de intentos de amamantamiento rechazados por
la madre aumentan en forma importante a partir de la sexta semana de vida, desde
un 15 % a las dos semanas hasta un 50 % a las veinticinco semanas. En numerosas
especies de artiodáctilos, previo a la tercera o cuarta semana de vida, el porcentaje
de energía ingerida en forma de alimento SÓlido es insignificante (Robbins et aL,
1987)~ En ciervo rojo en vida libre el destete ocurre entre los seis y siete meses
(Clutton-Brock et aL, 1982). Sin embargo en granjas comerciales se ha reportado
que puede ocurrir en un periodo más amplio, entre los tres y los doce meses de vida
(Guinness, et al., 1979 citado por Vázquez et al., 2004)

1.6 ALIMENTACiÓN DIFERENCIAL ENTRE MACHOS Y HEMBRAS

El amamantamiento es la forma de inversión más directa y vital de una
hembra hacia su cría (Gauthier & Barrette, 1985). Trivers & Willard (1973) según
Gomendio (1994) postularon que cuando la inversión parental afecta el éxito
reproductivo de las crías las madres que pueden invertir mucho en su progenie -es
decir en buena condición física- deberían invertir más en las crías macho, ya que
estas generalmente tienen mayor éxito reproductivo. Esta teoría fue confirmada en
ciervo rojo (Clutton-Brock et aL, 1984). En esta especie las madres dominantes
tienen mayor acceso al alimento y por tanto mejor condición física, lo que les permite
invértir más én sus crías. En ésa situación éstas hembras tienen mayOr prOpOrción
de crías machos, producen mas leche y presentan mayor frecuencia de
amamantamiento, resultando en mayor supervivencia y tamaño corporal adulto de
sus crías (Clutton-Brock et aL, 1984). Hasta el momento no han sido realizados
trabajos que reporten diferencias en la inversión parental según el sexo de la
progenie en venado de campo. Si estas diferencias existieran podrían observarse
variaciones relacionadas a los tiempos de amamantamiento~

Por otra parte, en cérvidos se han reportado diferencias entre sexos en otras
actividades alimenticias. En Cervus nippon los machos consumen alimentos con
mayor contenido de fibra que las hembras, 10 que se deberfa a mayores volúmenes
de omaso y abomaso (Jiang et aL, 2006). Las hembras de venado de campo
dedican más tiempo a actividades alimenticias (Perretta et al.) 2004b)J y presentan
una velocidad de rumia menor (González-Pensado, 2008) que los machos. Sin
embargo, hasta el momento, no han sido descritas diferencias en la anatomía
digestiva de ambos sexos de esta especie.

1.7 PATRÓN DIURNO DE ALIMENTACiÓN

Muchas especies de rumiantes presentan patrones diarios definidos de
alimentación y rumia (Van Soest, 1994). Según este autor, los ovinos y bovinos
pastorean mayOritariamente en la mañana y la tarde, mientras que lá rumia OCUITé
principalmente en la noche. Este fenómeno ha sido reportado en ciervo rojo. donde
el forrajeo ocurre principalmente en la tarde, con un pico de actividad entre las 17:00
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y las 21 :00 (Clutton-Brock et aL) 1982)~ El venado de campo) al menos en
semicautiverio, presenta un patrón definido de forrajeo, con una alta dedicación (50
%) a las 6:00, disminuyendo hasta las 9:00 (4,9 %), aumentando progresivamente
hasta las 15:00 (18,1%) e incrementándose significativamente a partir de las 17:00
(26,5 %) hasta las 20:00 (79,0 %) (Perretta et al., 2004a). Según estos autores la
rumia prasanta un patrón bifásicO dé actividad, siendO mayOr durante la mañana qué
la tarde.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

~ El objetivo general del presente trabajo fue describir el comportamiento
alimenticio de las crías ce VenadO ce campo (Ozotoceros bézoaifícUs) ceSdé él
nacimiento hasta las doce semanas de vida.

2.2. OBJETIVOS PARTICULARES

• Describir el patrón alimenticio de crías, incluyendo el tiempo dedicado a las
principales fuentes alimenticias (amamantamiento; forrajeo; ramoneo; y consumo
de ración yagua), así como a la rumia,

• Determinar si la evolución de estos patrones difiere de acuerdo al sexo de los
individuos.

• Determinar si los patrones de alimentación difieren en la mañana y la tarde.
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3.1 LES Y ca DiCtO ES DE T JO

El - - udi - fu - realizadO éñ la E FA la - é - - -ñ -uéñ ta ubica -á éñ la r
I m I apartamento da aldonado. a misma cuenta con la población

en do de mpo n semic utiverio má grand del mundo, adem' de un v ría
colección de otras e pecies autÓCtonas. Los v nadas se alojaban en rup
i r U , ¡ y u v ul , juV il
y fa (Fi ra I I)~ o aduJtos ncon 9 n r 1m n i n ifíc dos
caravanas, mientras que ¡as crías eran tndi fduafzadas hasta jos 30 dias de ed 
m diant el pintado d I interior del pab lIón u ·cular utilizando tiza d dife nt
co10

Figura n1: La fotografía muestra un grupo de venados de campo (Ozotoceros
bezoaftlCü ) de la ECfA. oese el a í nte poco mo I fcaO a los encler Os y
10s recipiente uti1izados para administrar la ración.

Los nimale U '¡izado para el tra jo atojaban n 3 nci rro de ,
los que con aban con pastura, arboles y arbustos nativos y un bebedero (Figura
La alimentación con istió en forra-eo de pasto y ramoneo de hojas de árbo es
arb os di ible en el enei rro. Du an e I ma ana de 1u e a vleme
animal f r n J men ado n 9 r c it ración para vaca lech r e

La ración era administrada en forma grupal por lo que no todo o anima e
con umí n t mi m cantidad . L ntid d d r ción fu umini tr d
función del total e nimale del encierro. I a ua disponible para lo animal
proVenía cel écecero o corrleñ es ña Urales qUé se formaban COmo cOn ecUe--c·a
de la pre ¡pi acianas. ebi o a q e e os a ¡male e a an aeos mbrad a
proxj ·dad humana fue posible ingres r a lo encierro donde e alojaba lo
mi mos in ·nterferir con su comportamiento normal.
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Figura IV: F tografía satelital mostrando lo encierros donde se alojan los venados de campo
(Ozotocero bezoarticus) en la ECF (oogl Earth, 2005). Nó e la abundanci d
vegetación dentro de lo mismos.

. RE I TR

e rea zaran observaciones focales de v ¡nte cría , nueve machos y on
a a id el 11 I 1 e e 0,

( ) y rtin t on (19 ). rv n fi rm m n I an
.urante una . o a en ta manana y otra en la arde, desde la primera semana

I do m na d vida. Fu con id r o como I m ñana (m) nt l· .
las once, y la tarde (pm) de de las catorce a la diecinueve horas. Dicho mue re
fu-roñt--liza--- pottté- ó -rva--re- rriéaiariéo --tvaéióñdit-caoa rav"'--e

Inoculare-s, ¡empre man eniendo una distancia mayor a 10-5 m con el In e n
provocar modificaciones en el campart miento norm 1. Lo ti mpo observ do
fueron controlados utilizando un cronómetro y re istrados en planillas.

TI

El ti mpo dedicado a alim ntacián fu di criminado egún las igui n
acti ·dade :

- aotac ón: tiempo de UGGlón de uno de lo cuatro pezones de a madre.

- orrajeo: tiempo dedicado al consumo, ma ti ción y de lución de pastura ere i
naturalmeh e éñ cada eñ ¡erro.

- Rumia: iempo de comportamiento de remasticacion del alimento provenían
rumen, el ue consiste de uno o varios ciclo de regurgitación, remasticación y
re luci ~ el b I ali ti io.

- on urno de raolon: tiempo durante el que e al mentó a partir de supJemen o.

- amaneo: tlempo dedicado a la in e ta de h ~as de árbofe o arbu te .
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- Ingesta de agua: tiempo dedicado al brebaje de agua

Todas las actividades no alimenticias realizadas por la cría durante el tiempo
de observación no fueron consideradas en este trabajo.

Debida a factOres externas al diseña del trabaja tomO, enfermedad,
depredadores y mortandad natural de la población, no fue posible seguir durante las
12 semanas a todas las crlas. De igual forma la observacion en ambos horarios de
un día, o durante una hora completa no se logró realizar en todos los casos por
razones imprevistas como huída, ocultamiento del individuo, mal tiempo, actividades
propias de la ECFA (ej: captura de otros animales dentro de un mismo encierro), etc.
Al finalizar el estudio se totalizaron 270 horas de registro (138 am 1132 pm)~

3.4 ANALISIS ESTADíSTICO

Los datos fueron comparados por un ANOVA para mediciones repetidas (proc
mix mod del SAS), considerando como efectos fijos el tiempo posparto (semana), el
sexo y el horario del dia. Los datos fueron transformados a porcentaje del tiempo de
las actividades registradas para normalizar los datos. Se consideró un 0=0,05.
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4. RESULTADOS

El tiempo total dedicado a actividades alimenticias, la alimentación no láctea
(todas las actividades salvo el amamantamiento), así como el amamantamiento y el
forrajeo variaron en función del tiempo posparto. Por otra parte la rumia y el
COnsumO dé agua tendiéron a ellO. NO existierOn diferencias según el hotario del día
en ninguna de las activid~des, aunque_ el forrajeo presento una tendencia a las
mismas. El sexo de las crías no influyó en el tiempo dedicado a ninguna de las
actividades consideradas en el presente trabajo. Sin embargo el consumo de agua
cambió de forma diferente entre semanas según el sexo de los individuos, mientras
que el ramoneo presentó una tendencia al mismo.

4.1 TIEMPO TOTAL DE ALIMENTACiÓN

El tiempo total de dedicación a la alimentación, expresado como porcentaje
del tíempo de observacl6n, Incluye todas las actividades consideradas (fOrrajeo,
ramoneo, amamantamiento, rumia, consumo de agua y de ración). Presentó un
aumento hasta la 10· semana (P< 0,(5) (Figura V), no habiendo diferencias entre la
mañana y la tarde, ni entre sexos.
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Tiempo de vida (semanas)

Figura V: Tiempo total de alimentación en diferentes semanas posparto en venado de
campo (Ozotoceros bezoalticus) (media ±EE).
Letras diferentes expresan diferencias signifteativas (P<O)OS) entre semanas.
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4~2 TIEMPO TOTAL DE ALIMENTACiÓN SIN AMAMANTAMIENTO

El tiempo dedicado a la alimentación no láctea (todas las actividades salvo e1
amamantamiento), expresado como porcentaje del tiempo total de alimentación,
aumentó hasta la 58 semana de vida (P<O,0001) (Figura VI), sin registrarse
diferencias éntre nOrariOs del día (am/pm) o sexOs.
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Figura V): Tiempo de alimentación no láctea (forrajeo, ramoneo, rumia, consumo de agua y
raciOn) en diferentes semanas posparto de venado de campo (Ozotoceros bezoartícus)
(media ~ EE).
Letras diferentes expresan diferencias significativas (P<O,OS) entre semanas.

4.3 TIEMPO DE DEDICACiÓN ALIMENTICIA DETALLADO POR ACTIVIDAD

El porcentaje de tiempo dedicado a cada actividad, respecto al total del
tiempo de alimentación durante las doce semanas de observación, fue el siguiente:
forrajeo (54,5 ± 3,1 %), rumia (20,7 ± 2,5 %), amamantamiento (13,4 ± 2,7 °k), ración
(6,9 ± 1,4 %), ramoneo (3,3 ± 1,0 %) yagua (1,2 ± 0,8 %).
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4.3.1 Forrajeo

El tiempo dedicado a forrajear varió de acuerdo al tiempo posparto (P<O,OS) (Figura
VII). La dedicación durante la tarde tendió a ser mayor que en la mañana (60,8 ± 3,8
vs 48,2 ± 3,9 % respectivamente; P=O,05). No existieron diferencias entre sexos en
él tiempO dedicadO a ésta actividad.
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Figura Vlt Tiempo dedicado al forrajeo en diferentes semanas pasparto de venado de
campo (Ozotoceros bezoarticus) (media ± EE).
Letras diferentes expresan diferencias significativas (P<O,OS) entre semanas.

4.3.2 Ramoneo

El tiempo dedicado al ramoneo no fue influenciado por el tiempo posparto ni el
horario del día. Tendió a existir una interacción entre el mismo y el sexo de la cría
(P=O,OS). El promedio de tiempo diario dedicado al ramoneo durante las doce
semanas fue 13,9 s ± 5, 1 s.

4.3.3 Ración

El tiempo de alimentación dedicado al consumo de ración no varió de acuerdo
al tiempo posparto, el horario de registro o el sexo de los individuos, siendo el tiempo
medio durante el total del tiempo de muestreo 52,6 ± 16,4 s por dia

4.3.4 Rumia

La dedicaCión a ia rumia tendiÓ a variar de acuerdo al tiempo posparto
(P=O,09), aunque no según el horario de observación o el sexo de la cría. La
dedicación promedio durante las doce semanas fue 204,4 s ± 39,6 s por día.
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4.3.5 Agua

El tiempo de ingesta de agua tendió a variar de acuerdo al tiempo posparto
(P=O,OS). Por otra parte existió una evolución diferente a lo largo del período de
muestreo según el sexo de los individuos (P=O,04) (Figura XI). No existieron
diferencias dé acuerdO al nOtariO de muestreO.
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liempo de vida (semanas)

Figura VIII: Tiempo dedicado a la ingestión de agua de ambos sexos en diferentes
semanas de vida de venado de campo (Ozotoceros bezoarticus): machos (_). hembras
(A).
(media ±EE).

4.3.6 Amamantamiento

El amamantamiento variO de acuerdo al tiempo posparto (P<O,001) (Figura
XII), no existiendo diferencias según el sexo de las crías o el momento del día
(am/pm).
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Figura IX: Tiempo de amamantamiento en diferentes semanas de vida en venado de
campo (Ozotoceros bezoarticus).
betras diferentes expresan diferencias significativas entre semanas (P<O¡05);
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Figura X: Fo ografía donde se observan árboles ubicados en los recin os donde se alojan
los vena o de campo (Ozoloceros bezoafticu ) en la ECFA. o e e el H ,e (línea
u ea a) e re la 20 a o i h 'a pro o el a o ea el

unqu I forrajeo y el con urno de r ción pueden r considerada
libitum, la delimitación del área de de plazamiento pudo haber afectad no
salamen e I can Idad Oal, sino la capacidad e selee í nar pastura . ara for Jea-
lo u m di caría I composición de I i e ¡ndirec am n ro pa m
alimenticio como I rumia. El forrajeo y ramoneo podrían haber di minuido ya q e
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los requerimientos energéticos podrían haber sido más fácilmente cubiertos debido a
la suplementación con ración.

Por otra parte, en este trabajo fueron determinados tiempos dedicados a
diferentes actividades de alimentación, pero no se determinó el consumo de
alimento. Esta aclaración tésulta fundamental ya qué aunque la interpretación de
nuestros resultados permite inferir cambios en los habitos alimenticios de las crias
de venado de campo, ni la cantidad ingerida ni la eficiencia digestiva de las mismas
fue determinada. Del mismo modo debe tenerse en cuenta que el tiempo de
amamantamiento no es un buen indicador del volumen de leche ingerido (Cameron
et aL, 1998).

5.2 Tiempos dedicados a las actividades de alimentación

El patrón general de maduración alimenticia que reflejan los tiempos
dedicados a cada actividad fue similar al reponado en otros Cérvidos. En ciervo rojo
(Cervus e/aphus) se observó forrajeo a partir del octavo día de vida, mientras que la
rumia comenzó aproximadamente en la tercera semana (Vázquez et al., 2004). En
ciervo cola blanca (OdocoiJeus virginianus) se observó rumia -que indica ingestión
de alimentos sólidos- a partir de la segunda semana de vida (Short, 1964 citado por
Gauthier & Barrette, 1985). Por otra parte, Vázquez et al. (2004) determinaron que
existe una correlación positiva entre el tiempo dedicado al forrajeo} la rumia e
ingestión de agua de ciervo rojo entre el nacimiento y la décima semana de vida.
Aunque en el presente trabajo la posible existencia de dicha correlación no fue
determinada, el aumento del tiempo dedicado al forrajeo y a la rumia aumentaron
conjuntamente a partir de la segunda semana de vida. La coincidencia en el inicio de
estas actividades en várias especies de cérvidOs, prObableliiente sé relaciOne cOn el
tiempo requerido para alcanzar el desarrollo digestivo necesario: una capacidad
ruminal suficiente para almacenar y fermentar el volumen de alimento sólido
requerido para su mantenimiento (Lee, 1991; Robbins et aL, 1987). Este momento
coincide con el desarrollo físico '1 con el requerimiento energético asociado. en el
que el peso corporal alcanza 2,1 veces su peso al nacimiento (Lee. 1991).

Las principales actividades alimenticias. consideradas como un promedio de
las doce semanas de muestreo, fueron el forrajeo y la rumia, mientras que las
restantes fueron muy inferiores. Aunque estos resultados no serían sorprendentes
en animales adultos, resultan llamativos tomando en cuenta que el periodo de
muestreo corresponde a las primeras doce semanas de vida. Sin embargo estas
actividades coinciden con lo descrito en hembras adultas (Perretta et al.) 2004a).
Pese a que estos autores utilizaron un método de muestreo diferente (observaciones
tipo "scanning") para la determinación de la dedicación alimenticia de venados
adultos, la baja dedicación al ramoneo se corresponde con lo reportado por Perretta
et aL (2004a) en adultos (0-4,50/0), mientras que el tiempo dedicado al consumo de la
ración fue muy superior a los 0-2,6 % descritos en ese mismo trabajo. Por lo tanto,
con excepción de la ración, la alimentación de las crías de venado de campo resultó
muy similar a la observada en hembras adultas. Esto implica una muy rápida
maduración, ya que pese a que en el recién nacido la única fuente de alimento es la
leche, al finalizar las '2 semanas las principales actividades acumuladas fueron
similares a lo reportado en el adulto. Aunque para demostrarlo se requieren estudios
anatomicos asociados, esto podria relacionarse con un rapido desarrollo digestivo.
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También hay que considerar que como consecuencia del cautiverio y el mayor
vínculo físico con individuos adultos podría haber existido un fenómeno de
facilitación social que adelantaría el proceso de aprendizaje (Galindo & Orihuela,
2004).

El COnsumO dé agua fue muy bajO, al igual qué lO téPórtado én ciervOs rojOs
adultos (Vázquez et aL, 2004). Los animales adultos de la ECFA pocas veces fueron
vistos ingiriendo agua y cuando esto ocurri6 el tiempo de consumo fue de varios
minutos. Por lo tanto, si lo mismo ocurriera con las crías observadas en este trabajo,
debido a la frecuencia de muestreo utilizado no seria posible obtener información
representativa del consumo de agua de las mismas y concluir al respecto.

·5.31 Amamantamiento y vínculo madre-cría

El tiempo de amamantamiento disminuyó drásticamente hasta la tercera
semana, siendo marginal a partir de la sexta semana de vida. Una disminución en la
tasa y la duración del amamantamiento a medida que aumenta la edad de la cría fue
descrita en ciervo rojoJ ciervo de cola blancaJ caribu, alce, reno y ciervo de cola
negra (ver revisión de Gauthier & Barrette, 1985). Clutton-Brock et al. (1982)
reportaron que la frecuencia y duración de los episodios de amamantamiento de
ciervo rojo descienden desde el nacimiento, existiendo aumentos en su frecuencia
en las semanas doce y dieciséis~ Según estos autores los aumentos se deberían a
que durante el periodo reproductivo, el ingreso de machos al grupo generaría una
situación estresante frente 8 la que la cría aumentaría las actividades protectoras de
la madre como el amamantamiento. En nuestro trabajo se observó un aumento
similar entre la semana once y doce. Tomando en cuenta que se observé que la
duración dé la gestación dél vénadO de campo es menOr a 7 meses (datos nO
publicados) y el intervalo interparto es 313 días (Ungerfeld et aL, 2008a). el aumento
observado en el tiempo de amamantamiento podría coincidir con el reinicio de la
cicJicidad de la hembra, y por tanto, en forma similar a lo descrito por Clutton-Brock
et al. (1982), ser consecuencia del inicio del cortejo por parte de los machos.

La rápida disminución observada en el tiempo dedicado al amamantamiento
desde el nacimiento a la tercera semana de vida no coincide con la curva de
producción láctea para mamíferos propuesta por Arman et al. (1974) citado por
García et al. (1999). Sin embargo, el tiempo de amamantamiento no es un buen
indicador del volumen de leche ingerido (Cameron, 1998). Este fen6meno coincide
con lo observado en ciervo rojo y ciervo cola negra. donde pese a la disminución en
el tiempo y la frecuencia de amamantamiento) el volumen de leche consumido
(Robbins et al., 1987) y la producción láctea (Arman et aL, 1974 según García et aL,
1999) aumentan~ Esto se explicaría por una mayor eficiencia en la extracción de
leche de la ubre por parte de la cría (Robbins et al., 1987). Por otra parte Arman et
al. (1974) según García et al. (1999) describieron que luego del pico de producción
láctea -entre la segunda y cuarta semana-, la leche no satisface los requerimientos
de la cría, lo que la obligaría a aumentar la alimentación sólida, la cual hasta el
momento es insignificante. Si lo mismo ocurriera en venado de campo los cambios
en el tiempo de dedicación al amamantamiento y la alimentación sólida de las crías
POdtían explicarse, al meriOs én parte Pót una produttión láctea insuficiente. Esto
coincidiría con la alta dedicación a la alimentación no lactea ya observada a la
segunda semana (ver Figura VI). En ese caso. luego de disminuir el tiempo de
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dedicación al amamantamiento) esta actividad debería vincularse más a otras
funciones diferentes a la alimentación de la cría, como ser el mantenimiento del
vínculo materno filial. Otro punto a considerar es que la disminución del tiempo de
amamantamiento y el destete podrian haberse visto facilitados por la disponibilidad
de ración.

Pese a la rápida disminución en el tiempo de amamantamiento, la lactación
continuo hasta finalizar las doce semanas de muestreo, y se observo esta actividad
en crías de hasta cinco meses de edad (datos no publicados). En ciervo rojo en vida
libre el amamantamiento finaliza entre los seis y siete meses (Clutton-Brock et al.,
1982) y en granjas comerciales el destete puede ocurrir entre los 3 y 12 meses de
vida (Guinness et aL; 1979; citado por Vázque~ et aL; 2004)~ El mantenimiento del
amamantamiento hasta los cinco meses, sugiere que luego del descenso de la
dedicación al mismo, cumpliría una función menos relacionada con la alimentación
de la cría y estaría más involucrada en el mantenimiento del vínculo materno filial
(Gauthler & Barrette, 1985; Lent, 1974 citado por Drébkové et al., 2008). Por otra
parte, luego de la disminución del tiempo dedicado al amamantamiento,
probablemente exista una reducción del tiempo de vinculación madre cría, lo que
formaría parte de un paulatino fenómeno de independización de la cría.

Cabe destacar que, al igual que para otras actividades consideradas, el
amamantamiento podría estar influido por las condiciones en las que se realizó este
trabajo. La suplementación con ración podría disminuir el efecto negativo del
amamantamiento sobre la condición corporal de la hembra, permitiendo una
lactación más prolongada y por tanto un aumento en la edad al destete. Sin
embargo, podría ocurrir un fenómeno contrario debido a que la ración podría facilitar
la sustitución láctea pOr aliriiento sólidO. Par otra parte el vínCUlO madre cría podría
extenderse en el tiempo debido a la limitación espacial y el mayor contacto entre
individuos que ocurre en cautiverio. Este fenomeno fue reportado en ciervo rojo
donde, inclusive luego del destete, el lazo entre la hembra y su cría puede continuar
hasta por tres generaciones y ocurrir que en situaciones de pérdida de la última cría.
otra de años anteriores retome el amamantamiento (Lent, 1974 citado por Vázquez
et aL; 2004)~

5.4 Sexo de la cría

El tiempo dedicado al consumo de agua evolucionó en fOrma diferente entre
ambos sexos a lo largo del periodo de observación, mientras que el ramoneo tendió
a presentar una evolución diferente. Estos resultados podrían deberse a distintos
requerimientos en diferentes momentos durante el crecimiento de cada sexo o a
distintos ritmos de maduración digestiva. Diferencias en la anatomía digestiva en
venado de campo adulto fueron sugeridas por González-Pensado (2008) y
reportados en Cervus nipon (Jiang et aL, 2006). Este último autor describe que los
machos de Cervus nipon poseen el amaso y abomaso más grande que las hembras
de esta misma especie. Si las diferencias sugeridas por González-Pensado (2008)
existieran desde el nacimiento o comenzaran a diferenciarse dentro del periodo de
muestreo del presente trabajo, podrían explicar las diferencias encontradas entre
ambOs sexos pata ambás actividades.
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No existieron diferencias en el tiempo de amamantamiento de acuerdo al sexo
de la cría. No fueron reportadas diferencias en el tiempo de amamantamiento según
el sexo en ciervo cola blanca y ciervo dama (Gauthier & Barrette, 1985). Sin
embargo, en ciervo rojo, las crías macho amamantan más frecuentemente y tienden
a tener episodios de amamantamiento más largos que las hembras (Clutton-Brock et
al., , 982). Aunque nO fueron detectadas diferencias, las mismas podrían nO háber
sido detectadas debido a un insuficiente número de individuos utilizados, o a un
tiempo insuficiente de registro de los mismos.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el tiempo de amamantamiento no es
un buen indicador del consumo de leche ingerido por la cría (Cameron, 1998), la
producción láctea -como estimativo de inversión parental- no puede ser estimada~

Sin embargo es posible afirmar que, de existir una producción láctea diferencial
según el sexo de la cría, esta no se relaciona con el tiempo de dedicado al
amamantamiento, como ocurre en ciervo rojo (Clutton-Brock et al., 1982). Otro punto
imponante a considerara es que los animales en la ECFA eran suplementados
diariamente con más ración que la necesaria para cubrir sus requerimientos. Por
este motivo el estado general de las hembras podría haber estado menos influido
por la jerarquía, y por tanto enmascarar una posible inversión diferencial según el
sexo de la cría. Una explicación similar se maneja para fundamentar la información
contradictoria reportada en ciervo rojo, donde en situaciones de mayor competencia
-vida libre- existe mayor dedicación y por tanto mayores costos de criar machos
(Clutton-Brock et aL, 1982), mientras que en cautiverio no se determinaron
diferencias de ese tipo, existiendo solamente una tendencia 8 que las madres que
crian machos sean más livianas a las 15 semanas (García et al., 1999).

5.5 Patrón diurnO dé alimentación

Los rumiantes presentan patrones diurnos de forrajeo y rumia bien definidos
(Van Soest, 1994). Bovinos, ovinos (Van Soest, 1994) y hembras adultas de venado
de campo (Perretta et al., 2004a) presentan un pico de forrajeo en la mañana y otro
mayor durante la tarde. Estos últimos autores determinaron que en venado de
campo ambos picos de actividad ocurren durante las primeras y últimas horas del
día. Tomando en cuenta esto, los resultados obtenidos en el presente trabajo, quizás
se deban a la amplitud de horarios de muestreo utilizados (21m: 7:00-11 :00; pm:
14:00-19:00) y/o que los mismos no comenzaron suficientemente temprano y/o no
finalizaron suficientemente tarde. Otra posibilidad es que entre el nacimiento y las
doce semanas de vida no se ha establecido aun el patrón descrito en el forrajeo y la
rumia en venado de campo adulto (Perretta et al., 2004a).
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6. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se determinó que:

• a partir de la segunda y tercera semana de vida ocurre una disminución del
tiempo dedicado al amamantamiento y un aumento en él tiempo dé las otras
actividades (forrajeo, ramoneo, rumia, consumo de ración y de agua).

• no existen diferencias entre sexos en el tiempo dedicado a las actividades de
alimentación. Sin embargo el consumo de agua cambia en forma diferente
según el sexo durante las primeras doce semanas de vida, mientras que el
tiempo de ramoneo tiende a ello~

• la dedicación al forrajeo tiende a ser diferente según el horario del día.

• al menos en estas condiciones, la Inversión parental -en relaCiOn al tiempo
dedicado al amamantamiento- no varía entre sexos.
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7, IMPLICANCIAS pRACTICAS

La generación de conocimiento sobre aspectos básicos de la biología de
especies autóctonas que, como el venado de campo, se encuentran en peligro de
extinción resulta fundamental en la realización de planes de conservación.

En este sentido la información generada en este trabajo abre las puertas al
conocimiento de los cambios en los hábitos alimenticios del venado de campo, en la
transición de lactante a rumiante. Sin embargo es necesario realizar futuros estudios
para continuar profundizando en esta temática. En primer lugar, realizar estudios
más exhaustivos durante las primeras cuatro semanas de vida, período en que
suceden importantes modificaciones en el comportamiento alimenticio de esta
especie, Además, realizar trabajos específicos para la determinación de diferencias
en la inversión parental según el sexo de la progenie, en lo que respecta a
alimentación de la misma.

La información resultante posibilitará la aplicación de medidas de manejo más
eficaces en cautiverio) pudiendo resultar en una mayor supervivencia de las crias y
por tanto una reproducción más exitosa. La puesta a punto de dichas medidas
podría constituir una herramienta de gran utilidad e impacto sobre las poblaciones
silvestres de esta especie.
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