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RESUMEN 

La localidad de Paso Centurión en el departamento de Cerro Largo es una de 

las regiones donde se ha registrado la mayor concentración de especies de 

mamíferos prioritarios para la conservación del Uruguay. El objetivo de este 

estudio fue evaluar los patrones temporales de actividad de las especies de 

mamíferos de Paso Centurión. Los registros se obtuvieron dentro del marco de 

un proyecto de monitoreo participativo de fauna llevado a cabo por la 

Organización de la Sociedad Civil JULANA (Jugando en la Naturaleza), 

mediante la utilización de cámaras trampa. Se obtuvieron los datos del periodo 

2014 – 2016, que sumaron un total de 1979 registros, pertenecientes a 24 

especies, de las cuales 16 reunieron suficientes registros para el análisis. Las 

especies con patrones de actividad diurnos fueron Bos taurus, Ovis orientalis y 

Sus scrofa, mientras que Lycalopex gymnocercus mostró un patrón diurno-

crepuscular. Las especies con patrones de actividad nocturnos fueron Dasypus 

novemcinctus, Didelphis albiventris y Procyon cancrivorus, mientras que 

Leopardus wiedii, Lontra longicaudis, Hydrochoerus hydrochaeris, Conepatus 

chinga, Tamandua tetradactyla, Cerdocyon thous y Euphractus sexcinctus 

mostraron patrones nocturno-crepusculares. Canis lupus familiaris y Mazama 

gouazoubira se definieron como catemerales. En cuanto a la comparación 

estacional, B. taurus fue la única especie que mostró diferencias en su patrón 

de actividad entre estaciones. Y según la procedencia, todos los mamíferos 

exóticos mostraron un patrón de actividad diurno o con tendencia diurna, 

mientras que la mayoría de mamíferos nativos mostraron un patrón de 

actividad nocturno o con tendencia nocturna. Finalmente se comparan y 

discuten estos patrones entre sí y con los descritos para estas especies en 

otras regiones. 

INTRODUCCIÓN 

Nicho y patrones de actividad 

Hutchinson (1957) define el nicho de una especie como un espacio n-

dimensional donde cada dimensión representa la respuesta de esa especie a la 

variación de una determinada variable (temperatura ambiental, tamaño de la 
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presa, etc.). El mismo describe la preferencia o tolerancia ante factores bióticos 

(como alimentación, interacción entre especies) y abióticos (temperatura, 

humedad, etc.). 

El principio de exclusión competitiva se utiliza a menudo para explicar las 

condiciones en las que pueden coexistir especies similares. En función de lo 

anterior, se establecen los patrones de biodiversidad observados en la 

naturaleza, en donde uno de los competidores dominará a otro hasta llevarlo a 

una modificación morfológica o de comportamiento hacia otro nicho ecológico 

(Di Bitetti et al., 2009). En otras palabras, dos especies con un alto grado de 

solapamiento en una dimensión del nicho, evitarían dar lugar a la competencia 

o depredación compensando con un bajo grado de superposición en otra 

dimensión del nicho (Jiménez et al., 1996; Schoener, 1974). Esto resulta 

porque dos especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico sin ejercer 

fuertes efectos negativos entre sí (Davies et al., 2007). Esta competencia 

interespecífica es capaz de darse por mecanismos como la interferencia (un 

organismo reduce la capacidad de otro para hacer uso del recurso) o por la 

explotación de recursos (un organismo reduce la disponibilidad de un recurso 

compartido con otro organismo) (Carothers y Jaksic, 1984). 

Los patrones de actividad diaria influyen directamente en el éxito reproductivo 

constituyendo una dimensión importante del nicho; la manera en que una 

especie distribuye su actividad en el día le permite un uso eficiente del hábitat, 

lograr coexistir con otras especies y responder a los cambios ambientales en la 

medida en que sus respuestas comportamentales permitan cierta plasticidad 

(Gerber et al., 2012; Norris et al., 2010). El patrón de actividad de una especie 

probablemente ha evolucionado para optimizar los momentos en que se dan 

los comportamientos necesarios para aumentar la eficacia biológica (Hayward y 

Slotow, 2009; Kronfeld-Schor y Dayan, 1999). Cada patrón de actividad puede 

presentar implicancias ecológicas y un significado evolutivo, por lo cual 

comprender las fuerzas selectivas y restricciones evolutivas es crucial para 

comprender la evolución de dichos patrones de actividad (Kronfeld-Schor y 

Dayan, 2003). 
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Relación de gremio con patrones de actividad 

Un gremio se define como un grupo de especies que explotan la misma clase 

de recursos ambientales de manera similar (Root, 1967). La segregación 

temporal se ha visto en especies con similaridad de gremio, donde la 

competencia por los mismos recursos disminuye al explotarlos en tiempos 

diferentes (Gerber et al., 2012; Lucherini et al., 2009). Así mismo, Hayward y 

Slotow (2009) aseveran que la partición temporal probablemente sea el 

mecanismo para minimizar a niveles sostenibles la competencia por 

interferencia, depredación, y en menor medida el cleptoparasitismo, entre 

especies de un mismo gremio, al reducir la tasa de encuentros directos entre 

los miembros dominantes y subordinados de las especies de dicho gremio (ver 

también Curio, 1976). Según Kronfeld-Schor y Dayan (2003), los estudios han 

estado más centrados en cómo coexisten los competidores potenciales, y 

hacen falta más estudios donde se describan las diferencias en los patrones de 

actividad entre predadores y presas, las cuales posiblemente han sido tomadas 

como triviales. 

Gerber et al. (2012) documentaron la relación de los tiempos de actividad con 

el gremio entre varias especies de carnívoros en Madagascar, de las cuales 

dos especies de tamaño pequeño, tenían una dieta generalista similar, y en 

consecuencia mostraron patrones de actividad segregados; mientras que dos 

especies de tamaño mediano estaban activas igualmente durante la noche, 

pero con una marcada diferencia en sus dietas. 

Otro ejemplo lo vemos en los hábitats arenosos del desierto del Negev 

occidental de Israel, que pone en evidencia el dominio de Gerbillus pyramidum, 

activa durante tempranas horas de la noche, desplazando la actividad del 

pequeño G. allenbyi a últimas horas de la noche. Se sugiere que la 

coexistencia entre las dos especies de roedores se debe a una compensación 

mutua entre la eficiencia de forrajeo de G. allenbyi y el predominio de G. 

pyramidum, al ver que tras la eliminación de G. pyramidum, el pequeño G. 

allenbyi cambió su actividad a las primeras horas de la noche (Ziv et al., 1993). 

Esto nos muestra otro aspecto sobre los patrones de actividad que se verá a 

continuación: la plasticidad. 
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Plasticidad: Variación de los patrones de actividad diaria 

Diferentes especies de animales están activas durante diferentes momentos 

del ciclo diario, anual, estacional, etc. Si bien estos momentos de actividad 

dependen de factores característicos de tal ciclo o período (por ejemplo, baja 

temperatura en invierno), eventos o variaciones eventuales pueden hacer variar 

los patrones de actividad propiamente dichos. Esto es porque los patrones de 

actividad han evolucionado y tienen la capacidad de seguir evolucionando para 

hacer frente a la estructura temporal del entorno, que cambia en el tiempo 

(Daan, 1981; Kronfeld-Schor y Dayan, 2003). 

Son muchos los factores que pueden modular los ritmos circadianos 

endógenos en los mamíferos, como la estación, la luminosidad nocturna, la 

temperatura, competencia, depredación, disponibilidad de presas, 

disponibilidad de recursos, tipo de hábitat y perturbación antropogénica, 

contribuyendo a la capacidad de estas especies para adaptarse a los cambios 

del hábitat (Norris et al., 2010). Por ejemplo, en los desiertos sudafricanos, 

cuando la temperatura llega a los 27°C en verano, el zorro orejudo (Otocyon 

megalotis) se alimenta durante las noches, mientras que en invierno cuando la 

temperatura nocturna desciende hasta por debajo de 0°C lo hace de día 

(Lourens y Nel, 1990). A diferencia de éste, el zorro de Blanford (Vulpes cana) 

tiene hábitos estrictamente nocturnos, aunque puede existir una variación en la 

duración de la actividad que posiblemente sea dependiente del éxito de forrajeo 

nocturno (Geffen y Macdonald, 1993). 

Arjo y Pletscher (1999) documentaron una partición temporal entre lobos y 

coyotes en Montana, EEUU, particularmente en invierno, que se generó 

después que los lobos re-colonizaron el área, resultando en un mecanismo 

para disminuir la competencia por interferencia. 

Entender esta plasticidad o modulación en la partición temporal de la actividad, 

tiene importantes implicaciones para comprender la trama trófica; por ejemplo, 

entender que el efecto de los depredadores en las comunidades de presas será 

más homogéneo a medida que las especies depredadoras subordinadas se 

activan en momentos en que las dominantes no lo hacen (Hayward y Slotow, 
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2009), determinando equilibrios poblacionales en toda la comunidad de 

depredadores y presas. 

A su vez, dicha plasticidad, puede dotar de patrones de actividad distintos a 

poblaciones de una misma especie que habitan en distintas zonas. Si bien hay 

estudios en los que se comienzan a entender y describir patrones de actividad 

de diversas especies, estas observaciones son específicas para el área de 

cada estudio, y si estudiamos la misma especie en un ambiente diferente o en 

otra comunidad, los patrones de actividad podrán variar. Un ejemplo que 

documentó esta situación es el estudio de Norris et al. (2010) donde los 

armadillos de nueve bandas (Dasypus novemcinctus) mostraron un tiempo de 

actividad diferente de acuerdo al tamaño de los parches de hábitat en los que 

estaban. También se ha observado que los patrones de actividad del gato de 

pajonal (Leopardus colocolo) difieren entre estudios en Brasil (Silveira et al., 

2005) y estudios en los Andes de Argentina, Bolivia y Chile (Lucherini et al., 

2009), así también para el zorro culpeo (Licalopex culpaeus) cuyos patrones 

hallados en el sur (Johnson y Franklin, 1994) y el centro norte de Chile 

(Salvatori et al., 1999) difieren de los hallados en zonas andinas de Argentina, 

Bolivia y Chile (Lucherini et al., 2009). Por ello, es importante que se realicen 

nuevos estudios, aún de especies ya estudiadas, pero en distintas áreas o 

comunidades, ya que aportarán mayor entendimiento a la dinámica de los 

patrones de actividad y a las interacciones intragremiales. 

Antecedentes de patrones de actividad en mamíferos 

Para estudiar cómo se establecen los patrones temporales de una comunidad, 

es necesario centrar la atención en un subconjunto manejable y conveniente de 

miembros de dicha comunidad. Las especies cuyas áreas de distribución se 

superponen o coinciden, se definen como simpátricas. La mayoría de los 

estudios de patrones de actividad se centran en un subconjunto muy pequeño 

de especies simpátricas, como por ejemplo un grupo de felinos, de carnívoros, 

de roedores, los predadores “tope”, una interacción entre predador y presa, o 

hasta en una única especie (por ejemplo Di Bitteti, 2009; Geffen y Macdonald, 

1993; Lourens y Nel, 1990; Lucherini et al., 2009; van der Vinne, 2014; Vila et 

al, 2016; Ziv et al., 1993). Aquí me centraré en un subconjunto mayor, la 
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comunidad de mamíferos de Paso Centurión. Son pocos los estudios de 

patrones temporales en comunidades con muchas especies. Uno de estos 

ejemplos es el estudio de Bennie et al. (2014) donde analizaron la partición 

temporal de los mamíferos a nivel global; un estudio que plantea cómo el nivel 

de actividad de cada especie de mamíferos está determinado por la 

temperatura y la disponibilidad de luz en la zona del planeta que habita. 

Un dato interesante de resaltar es que los estudios de patrones de actividad en 

mamíferos se han basado más en la observación directa o la telemetría, 

corriendo el riesgo de que las perturbaciones causadas por dicha metodología 

puedan sesgar los resultados o afectar negativamente a los animales (Ikeda et 

al., 2016). No obstante, en las últimas décadas, las cámaras trampa se han 

vuelto cada vez más accesibles (Rowcliffe et al., 2008), convirtiéndose en una 

herramienta principal en la métrica comportamental y ecológica (Rowcliffe et 

al., 2014). Aun tomando en consideración los estudios con metodologías 

clásicas y otras modernas, faltan datos cuantitativos sobre los patrones de 

actividad y sus detalles en más especies de mamíferos simpátricos y 

asimpátricos, y dichos datos podrán ser útiles para los programas de 

conservación y manejo de especies (Ikeda et al., 2016). 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Objetivo general 

        Evaluar los patrones de actividad de las especies de mamíferos de Paso 

Centurión. 

Objetivos específicos 

1) Identificar los patrones de actividad de las distintas especies de mamíferos 

en distintos momentos del año. 

2) Evaluar si las especies del mismo gremio tienen patrones de actividad 

temporal segregados. 

Hipótesis 

       Las especies simpátricas tienden a diferenciar sus ciclos de actividad 
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para minimizar la presión por competencia, o la posibilidad de encuentro con 

potenciales predadores. 

Predicciones 

Las especies de alimentación similar mostraran patrones de actividad no 

superpuestos. 

Las especies que sean presas potenciales evitarán superponer sus patrones de 

actividad con los de sus potenciales depredadores. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio y antecedentes en el área 

Este trabajo tuvo la finalidad de contribuir a la determinación de los patrones de 

actividad de mamíferos de la localidad de Paso Centurión en el departamento 

de Cerro Largo, una de las regiones que presenta mayor cantidad de especies 

endémicas y representativas de mamíferos del Uruguay (Brazeiro et al., 2012) 

otorgándole una gran relevancia para su conservación. Se localiza a 60 km de 

la ciudad de Melo, entre las coordenadas 31°59'34.54" y 32°20'14.63" latitud 

sur y entre 53°55'58.20" y 53°38'34.34" longitud oeste (372.73 km2). El área 

está comprendida dentro de la Cuenca de la Laguna Merín (SNAP, 2018), 

limitando con Brasil por el curso del Río Yaguarón. En dicha área se produce la 

confluencia de dos ecorregiones: las Sierras del Este y la Cuenca Sedimentaria 

Gondwánica (Brazeiro et al., 2012). 

Debido a la riqueza de biodiversidad que presenta, Paso Centurión ha sido una 

zona que desde hace muchos años ha tenido distintas iniciativas de protección. 

Ha sido declarada Reserva Departamental en 2007 y en el 2009 fue 

presentada la propuesta de ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), proceso que se concretó recién en el año 2019. Sin embargo, en el 

año 2020 las autoridades propusieron, de manera arbitraria, una reducción del 

área aprobada originalmente. 

En Paso Centurión se ha registrado la mayor concentración de especies de 

mamíferos prioritarios para la conservación del Uruguay; en este estudio se 
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registraron 24 especies en un total de 3117 registros de cámaras trampas, que 

comprenden los siete órdenes de mamíferos no voladores presentes en 

Uruguay (Grattarola, 2016; Grattarola et al, 2020). 

Muestreo fotográfico 

El método para conocer los patrones de actividad de los mamíferos fue el 

registro con cámaras trampa. Las cámaras trampas se han convertido en una 

metodología estándar que permite estudiar aspectos de la historia natural de 

animales salvajes, como por ejemplo los patrones de actividad diarios o 

estacionales. Si el esfuerzo de muestreo es lo suficientemente grande o si los 

animales del estudio son abundantes, también es posible estudiar aspectos del 

comportamiento reproductivo y social (Di Bitetti, 2006). Si bien las cámaras 

trampa tienen limitaciones para la captura de especies arbóreas, voladoras o 

de pequeño tamaño, la técnica resulta particularmente valiosa en estudios de 

mamíferos de bosque en baja densidad, nocturnos o tímidos (Gray, 2011). 

Estos dispositivos integran una cámara fotográfica digital, sensores de 

movimiento, luz por infrarrojos y otros recursos tecnológicos, que permiten 

fotografiar o filmar en video a animales al detectar el movimiento cuando pasan 

por delante de la cámara. Las cámaras utilizadas en esta investigación 

pertenecen a diferentes modelos de la marca Bushnell, de las cuales, algunas 

estuvieron programadas solamente para filmar un video al activarse, mientras 

que otras estuvieron programadas tanto para sacar fotos como para filmar. 

Colecta de datos 

Los registros se obtuvieron dentro del marco de un proyecto de monitoreo 

participativo de fauna llevado a cabo por la Organización de la Sociedad Civil 

JULANA (Jugando en la Naturaleza), mediante la utilización de cámaras 

trampa. Los pobladores locales participaron en la elección de lugares para 

colocar las cámaras trampa, tanto dentro de sus propiedades como en los 

alrededores, en el mantenimiento de las mismas y colaboraron con la 

identificación de los registros (Grattarola, 2016). 
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Las cámaras trampa fueron colocadas en corredores de monte ribereño 

adyacentes a los cursos de agua dentro del área de estudio. Se extrajeron y 

sistematizaron las fotos y videos registrados por las cámaras desde el 2014 

hasta el 2016 inclusive. Para procesar la mayor cantidad de registros en un 

tiempo adecuado, esta etapa fue compartida con otros dos estudiantes que 

utilizaron el conjunto de datos obtenido para sus respectivas tesinas de grado 

(Rondoni, 2019; Cavalli, 2019). Para cada registro se identificó la especie, el 

orden, el gremio trófico, la procedencia (es decir, si la especie es nativa o 

exótica), el número de individuos, el año, el mes, el día y la hora. 

Análisis de datos 

Para estimar los patrones diarios de actividad, se dividió el día en intervalos de 

una hora. Para no sobreestimar la actividad, para cada especie se dejó sólo un 

registro de los producidos en la misma fecha y hora.  

Para facilitar una comparación estacional, se dividió el año en dos periodos 

limitados por los equinoccios de otoño y primavera: del 21 de septiembre al 20 

de marzo (cuando predominan las horas de luz y temperaturas medias-altas), y 

del 21 de marzo al 20 de septiembre (cuando predominan las horas de 

oscuridad y temperaturas medias-bajas). 

Para una clasificación dentro del ciclo diario, las especies se consideraron 

diurnas cuando el 70% o más de sus registros fueron entre las 8:00 y las 16:59 

hs; nocturnas cuando el 70% o más de sus registros fueron entre las 21:00 y 

las 03:59 hs; crepusculares si el 70% o más de sus registros fueron en los 

intervalos de 04:00 a 07:59 hs y de 17:00 a 20:59 hs; y catemerales cuando 

sus registros no cumplieron con las categorías anteriores y mostraron actividad 

en la noche, el día y el crepúsculo. Además, se consideraron las categorías 

conjuntas diurnas/crepusculares y nocturnas/crepusculares si el 90% de los 

registros se repartía entre ambas categorías (Modificado de Albanesi et al., 

2016). 

Para todas las especies se realizaron gráficos de telaraña o radar con los 

registros de actividad. Para aquellas especies que tuvieran más de 50 
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registros, o 20 en el caso de especies nativas, se graficó además su actividad 

discriminando entre periodos. Dada la naturaleza cíclica de los registros de 

actividad, los contrastes estadísticos se realizaron mediante la prueba de 

Watson-Wheeler (Batschelet, 1981; ver Anexo 1). Este análisis se realizó a dos 

escalas: 1) para el total de registros (para evaluar diferencias en la cantidad 

total de actividad entre periodos) y 2) entre pares de especies consideradas 

como potenciales competidoras o depredador/presa. 

Las pruebas de Watson-Wheeler solo se realizaron cuando existieron más de 

10 registros entre los grupos a contrastar. No se realizó dicha prueba entre 

pares de especies que mostraron patrones temporales claramente 

contrapuestos en los gráficos. Esta prueba debe repetirse varias veces para el 

mismo conjunto de datos antes de aceptar o rechazar la hipótesis nula, por lo 

que en todos los casos se realizaron varias corridas de la misma, si bien no 

hubo casos con resultados ambiguos en el estudio. 

Tanto el análisis gráfico como estadístico se realizaron con el software R (R 

Core Team, 2019), utilizando los paquetes “plotly” (Sievert, 2018) y “circular” 

(Agostinelli y Lund, 2017). 

RESULTADOS 

La cantidad de registros totales de mamíferos obtenidos con las cámaras 

trampa fue de 3117, los cuales al ser sistematizados (dejando un solo registro 

para cada especie por fecha y hora) resultaron en un total de 1979 registros, 

pertenecientes a 24 especies. Dichos registros fueron obtenidos desde agosto 

del 2014 hasta noviembre del 2016. 

Análisis comunitario 

Registros totales obtenidos por especie 

En la Tabla 1 se puede ver que la especie con mayor cantidad de registros 

independientes fue D. novemcinctus (430 registros) seguida por Bos taurus 

(350 registros) y Conepatus chinga (272 registros). Las especies que no 

pudieron ser consideradas en los análisis estadísticos por contar con menos de 
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10 registros independientes fueron Galictus cuja, Felis catus, Leopardus 

geoffroyi, Leopardus munoai (ver Nascimento et al, 2021), Lepus europaeus, 

Cuniculus paca, Equus ferus caballus y Cabassous tatouay. De los 192 

registros en los que no se logró identificar la especie, 184 pertenecen al orden 

Cingulata y los 8 registros restantes pertenecen al orden Canidae. 

Tabla 1: Número de mamíferos registrados en Paso Centurión, Cerro Largo, Uruguay, en el periodo 
2014 - 2016, y número de registros de cada especie en el periodo cálido (del 21/09 al 20/03) y en el 
periodo frío (del 21/03 al 20/09). Porcentaje de registros nocturnos (N (%): 21:00 - 03:59), diurnos (D 
(%): 08:00 - 16:59), crepusculares (C (%): 17:00 - 20:50 y 04:00 - 07:59) y nocturno-crepusculares o 
diurno-crepusculares (NC o DC (%): porcentaje de registros nocturnos o diurnos sumados al porcentaje 
de registros crepusculares, según corresponda para que la suma sea del 90% o mayor). 

 

Registros totales obtenidos para cada mes 

En la Figura 1a se ve un claro aumento de los registros totales entorno al 

equinoccio de primavera, correspondiente a los meses de setiembre y octubre 

(225 y 230 registros respectivamente) a diferencia del resto del año, donde se 

observaron de 130 a 182 registros mensuales, resultando en un promedio de 

152. 

Registros totales obtenidos para cada intervalo horario 

Para el total de registros se puede ver en las Figuras 1b y 1c, que entre las 

03:00 hs y el mediodía, hay una cantidad intermedia de registros (entre 50 y 

100 registros por hora) respecto al resto de horas diarias. Mientras que, entre el 

medio día y la puesta del sol la cantidad de registros por hora estuvo por 
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debajo de las 50 capturas; y, entre la puesta del sol hasta las 02:00 hs, la 

cantidad de registros por hora fue superior a 100 capturas. 

Registros totales diarios comparados entre temporadas 

Para los seis meses del año con una temperatura promedio más fría y días 

más cortos, la mayor cantidad de registros fue desde la puesta del sol hasta las 

02:00 hs, con registros de 50 a 71 capturas para cada horario; mientras que la 

menor cantidad de registros se dio entre las horas que van desde el amanecer 

hasta las 17:00 hs, con menos de 30 registros en cada horario, excepto a la 

media mañana. 

Durante la mitad del año con una temperatura promedio más cálida y con días 

más largos, la mayor cantidad de registros se dio luego de la puesta de sol 

hasta las 02:00, con registros desde 59 hasta 92 capturas para cada horario; 

un segundo pico de 64 registros se vio a las 07:00 hs; mientras que la menor 

actividad fue desde el mediodía hasta el atardecer. 

Figura 1: Número de registros 
fotográficos totales de las 24 especies 
de mamíferos en Paso Centurión, 
Cerro Largo, Uruguay, para cada mes 
en a), y para cada rango horario en b) 
y c), dentro del periodo del 2014 al 
2016. Las barras anaranjadas 
representan los registros desde el 
equinoccio de primavera al de otoño 
incluyendo todo el verano, y las 
azules representan los obtenidos 
desde el equinoccio de otoño al de 
primavera incluyendo todo el invierno. 
En estos gráficos se incluyen los 
registros sin identificación de especie 
de los órdenes Cingulata y Canidae, 
que no se incluyeron en los gráficos 
de telaraña. 
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Tabla 2: Análisis estadístico del solapamiento de 
los patrones diarios entre pares de especies 
pertenecientes a un mismo gremio mediante la 
prueba de Watson-Wheeler (Batschelet, 1981). 
Valor p: probabilidad de que los patrones 
temporales se solapen. Valor W: valor del 
estadístico W. 

 
 

Tabla 3: Análisis estadístico del solapamiento de 
los patrones diarios entre pares de especies 
pertenecientes a distintos gremios mediante la 
prueba de Watson-Wheeler (Batschelet, 1981). 
Valor p: probabilidad de que los patrones 
temporales se solapen. Valor W: valor del 
estadístico W. 

 
Tabla 4:  Análisis estadístico de los patrones 
diarios estacionales de cada especie mediante la 
prueba de Watson-Wheeler (Batschelet, 1981) 
entre los dos periodos del  año separados por los 
equinoccios de otoño y primavera: del 21/09 al 
20/03 (cuando predominan las horas de luz y 
temperaturas medias-altas) y del 21/03 al 20/09 
(cuando predominan las horas de oscuridad y 
temperaturas medias-bajas). Valor p: 
probabilidad de que los patrones temporales 
sean iguales entre estaciones. Valor W: valor del 
estadístico W. 
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Figura 2: Patrones de actividad de mamíferos carnívoros en Paso Centurión, Cerro Largo, Uruguay, 
estimados mediante registros de cámaras trampa en el periodo 2014 – 2016. El área anaranjada 
representa la frecuencia de avistamiento para esa especie dentro del ciclo diario. Las 24 horas del 
ciclo diario se representan como líneas que emergen desde el centro del gráfico. 
 

Análisis intragremial 

Gremio carnívoro 

Los patrones de actividad de L. wiedii y L. longicaudis fueron clasificados en la 

categoría conjunta nocturno-crepuscular y no mostraron diferencia significativa 

(W=3.0625, p=0.2163; Figura 2 y Tabla 2). Mientras que C. lupus familiaris se 

clasificó como catemeral, aunque mostró un patrón de actividad principalmente 

diurno (69.4 % de registros diurnos). 

Gremio herbívoro 

O. orientalis y B. taurus fueron estrictamente diurnas, y aunque para ambas 

especies la actividad predominó en horas de la mañana, sus patrones de 

actividad fueron significativamente diferentes entre sí (W=21.256, p=2.423e-

05). M. gouazoubira mostró un patrón catemeral que también tuvo diferencias 

significativas con O. orientalis (W=34.642, p=3.003e-08) y con B. taurus 

(W=89.524, p<2.2e-16); por la mañana tuvo picos de actividad a las 06:00 hs y 

a las 09:00 hs, por la tarde tuvo picos de actividad a las 15:00 hs y a las 18:00 

hs, mientras que su menor actividad se registró entre las 21:00 hs y 22:00 hs y 

a las 05:00 hs; además, la actividad diurna fue mayor que la actividad nocturna. 

H. hydrochaeris se clasificó en la categoría conjunta nocturna-crepuscular, con 

dos picos claramente definidos, entre las 20:00 hs y 21:00 hs, y entre las 04:00 

hs y 05:00 hs, difiriendo significativamente de M. gouazoubira (W=24.13, 

p=7.756e-06; ver Figura3). 
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Figura 3: Patrones de actividad de 
mamíferos herbívoros en Paso Centurión, 
Cerro Largo, Uruguay, estimados mediante 
registros de cámaras trampa en el periodo 
2014 – 2016. El área anaranjada 
representa la frecuencia de avistamiento 
para esa especie dentro del ciclo diario. 
Las 24 horas del ciclo diario se representan 
como líneas que emergen desde el centro 
del gráfico. 

 

 

 

 

Gremio insectívoro 

D. novemcinctus fue clasificada como estrictamente nocturna, mostrando 

mayor actividad entre las 20:00 hs y las 02:00 hs; se vio una diferencia 

significativa de actividad de D. novemcinctus con C. chinga (W=36.894, 

p=9.7142e-09) pero no con T. tetradactyla (W=5.3163, p=0.07008; ver Figura 

4). C. chinga y T. tetradactyla mostraron patrones de actividad nocturno-

crepusculares significativamente diferentes (W=7.1521, p=0.02799); la primera 

mostró un pico de actividad entre las 20:00 hs y las 21:00 hs con una actividad 

moderada el resto de la noche, y la segunda mostró tres picos de actividad, a 

las 22:00 hs, a las 00:00 hs y entorno a las 05:00 hs. 

Figura 4: Patrones de actividad de mamíferos insectívoros en Paso Centurión, Cerro Largo, Uruguay, 
estimados mediante registros de cámaras trampa en el periodo 2014 – 2016. El área anaranjada 
representa la frecuencia de avistamiento para esa especie dentro del ciclo diario. Las 24 horas del 
ciclo diario se representan como líneas que emergen desde el centro del gráfico. 
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Gremio omnívoro 

Dentro del gremio de los omnívoros, P. cancrivorus fue clasificada como 

estrictamente nocturna y C. thous como nocturno-crepuscular, y aunque ambos 

mostraron mayor actividad entre las 19:00 hs y las 00:00 hs, y coincidieron en 

un pico en torno a las 21:00 hs, sus patrones temporales difirieron 

significativamente (W=7.7123, p=0.02115; Figura 5). 

D. albiventris mostró un patrón de actividad estrictamente nocturno, que fue 

significativamente diferente al patrón nocturno-crepuscular de C. thous 

(W=7.914, p=0.01912) pero no al patrón nocturno-crepuscular de E. sexcinctus 

(W=1.9151, p=0.3838) ni al patrón nocturno de P. cancrivorus (W=3.7527, 

p=0.1531). 

En cuanto a E. sexcinctus, su patrón de actividad no mostró diferencias 

significativas con C. thous (W=2.575, p=0.276) y P. cancrivorus (W=0.48338, 

p=0.7853) 

Figura 5: Patrones de actividad de mamíferos omnívoros en Paso Centurión, Cerro Largo, Uruguay, 
estimados mediante registros de cámaras trampa en el periodo 2014 – 2016. El área anaranjada 
representa la frecuencia de avistamiento para esa especie dentro del ciclo diario. Las 24 horas del 
ciclo diario se representan como líneas que emergen desde el centro del gráfico. 
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Por otra parte, L. gymnocercus se clasificó en la categoría conjunta diurno-

crepuscular, con un pico de actividad a las 07:00 hs. Y S. scrofa mostró un 

patrón de actividad estrictamente diurno, en horarios de escasa o nula actividad 

de los demás omnívoros. 

Análisis intergremial 

Carnívoros vs omnívoros 

El patrón de actividad nocturno de D. albiventris fue significativamente diferente 

a los patrones nocturno-crepusculares de L. wiedii (W=9.3821, p=0.009177), y 

de L. longicaudis (W=13.563, p=0.001135). E. sexcinctus no mostró diferencias 

significativas con L. wiedii (W=0.71432, p=0.6997) y L. longicaudis (W=4.6968, 

p=0.09552; ver Tabla 3). 

L. wiedii compartió un pico de actividad con C. thous y P. cancrivorus entorno a 

las 21:00 hs, pero solo se hallaron diferencias no significativas para L. wiedii 

con C. thous (W=2.875, p=0.2375). En cuanto a L. longicaudis, sí mostró 

diferencias significativas con C. thous (W=10.917, p=0.004259) y con P. 

cancrivorus (W=15.709, p=0.000388). 

En cuanto a C. lupus familiaris y L. gymnocercus, si bien ambas especies 

tuvieron mayor actividad en horas de la mañana, sus patrones de actividad 

fueron significativamente diferentes (W=8.5209, p=0.01412). 

Carnívoros  vs insectívoros 

L. wiedii mostró un patrón de actividad significativamente diferente  a los 

patrones de D. novemcinctus (W=13.677, p=0.001072) y de T. tetradactyla 

(W=6.7885, p=0.03357). 

Insectívoros vs omnívoros 

D. novemcinctus mostró un patrón nocturno significativamente diferente 

respecto a los patrones nocturno-crepusculares de C. thous (W=25.736, 

p=2.58e-06) y al patrón diurno-crepuscular de L. gymnocercus (W=117.14, 

p<2.2e-16). El patrón nocturno-crepuscular de T. tetradactyla también mostró 
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una diferencia significativa con los patrones de C. thous (W=18.768, p=8.404e-

05) y L. gymnocercus (W=66.166, p=4.288e-15). Y C. chinga, que también 

mostró un patrón nocturno-crepuscular, tuvo diferencia significativa con L. 

gymnocercus (W=95.728, p<2.2e-16), con D. albiventris (W=8.9233, 

p=0.01154) y con P. cancrivorus (W=6.7382, p=0.03442). 

Herbívoros vs carnívoros 

El patrón catemeral de M. gouazoubira mostró una diferencia significativa con 

respecto a los patrones nocturno-crepusculares de L. wiedii (W=37.375, 

p=7.657e-09) y L. longicaudis (W=14.388, p=0.0007511), pero no con respecto 

al patrón catemeral de C. lupus familiaris (W=5.0365, p=0.0806). 

Herbívoros vs omnívoros 

El patrón de actividad nocturno-crepuscular de H. hydrochaeris fue 

significativamente diferente solo con el patrón nocturno de P. cancrivorus 

(W=18.873, p=7.974e-05). O. orientalis mostró diferencias significativas con L. 

gymnocercus (W=36.875, p=9.833e-09) y con C. thous (W=85.166, p<2.2e-16). 

Y el patrón catemeral de M. gouazoubira mostró una diferencia significativa a 

los patrones nocturno-crepusculares de C. thous (W=74.059, p<2.2e-16), con el 

patrón nocturno de P. cancrivorus (W=81.601, p<2.2e-16) y con el patrón 

diurno-crepuscular de L. gymnocercus (W=13.223, p=0.001345). Y aunque S. 

scrofa compartió su actividad diurna, su patrón diurno difirió significativamente 

con el patrón diurno de B. taurus (W=24.531, p=4.711e-06) y con el patrón 

catemeral de M. gouazoubira (W=30.013, p=3.04e-07), pero no con el patrón 

diurno de O. orientalis (W=4.6623, p=0.09718). 

Herbívoros vs insectívoros 

Se puede ver que, aunque M. gouazoubira mostró algo de actividad nocturna, 

su patrón de actividad catemeral fue significativamente diferente al patrón 

nocturno de D. novemcinctus (W=186.93, p<2.2e-16) y a los patrones nocturno-

crepusculares de C. chinga (W=127.86, p<2.2e-16) y T. tetradactyla 

(W=53.556, p=2.347e-12). De la misma manera, el patrón de actividad de H. 

hydrochaeris difirió significativamente de los patrones de C. chinga (W=10.011, 
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p=0.0067), D. novemcinctus (W=29.604, p=3.729e-07) y T. tetradactyla 

(W=11.647, p=0.002957). 

Comparación diaria estacional  

Intraespecífica 

La única especie que mostró una diferencia significativa entre ambos periodos 

fue B. taurus (W=42.811, p=5.055e-10; ver Tabla 4 y Figura 6), mostrando 

mayor actividad a horas más tempranas de la mañana en el periodo cálido, y 

en horas más tardes de la mañana para el periodo frío. 

Intragremial 

Para el total de los registros en cada gremio (ver Tabla 5), la diferencia de 

actividad diaria entre ambos periodos del año, dentro de cada gremio, fue 

significativamente diferente para los insectívoros (W=14.943, p=0.0005691) y 

para los herbívoros (W=35.86, p=1.633e-08). 

Según procedencia 

Las especies exóticas mostraron una diferencia significativa en sus patrones 

temporales respecto a las especies nativas (W=794.59, p<2.2e-16; ver Tabla 

6). Todos los mamíferos exóticos mostraron un patrón de actividad diurno o con 

tendencia diurna, mientras que la mayoría de mamíferos nativos mostraron un 

patrón de actividad nocturno o con tendencia nocturna. 

 



22 
 

Figura 6: Comparación estacional de patrones de actividad de mamíferos en Paso Centurión, Cerro 
Largo, Uruguay, registrados mediante el uso de cámaras trampa en el periodo 2014 – 2016. El gráfico 
anaranjado representa los registros desde el equinoccio de primavera al de otoño incluyendo todo el 
verano, y el verde representa los obtenidos desde el equinoccio de otoño al de primavera incluyendo 
todo el invierno. Las áreas anaranjada y verde representan la frecuencia de avistamiento para esa 
especie dentro del ciclo diario. Las 24 horas del ciclo diario se representan como líneas que emergen 
desde el centro del gráfico. 
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Figura 7: El diagrama PADRE (Patrones de Actividad Diaria y sus Relaciones Específicas) muestra la 
relación entre los patrones temporales de actividad de los mamíferos en Paso Centurión, Cerro Largo, 
Uruguay, registrados mediante el uso de cámaras trampa en el periodo 2014 – 2016. Las especies 
centradas sobre el arco verde presentan un patrón de actividad diurno. Las especies que están 
centradas en el arco amarillo presentan un patrón de actividad crepuscular (ninguna especie en este 
caso). Las especies centradas en el arco violeta presentan un patrón de actividad nocturno. Las 
especies centradas en el espacio en blanco entre los arcos verde y amarillo presentan un patrón de 
actividad diurno-crepuscular, mientras que las centradas en el espacio en blanco entre los arcos 
violeta y amarillo presentan un patrón de actividad nocturno-crepuscular. Entre los gremios 
carnívoros y herbívoros se colocaron las especies con un patrón de actividad catemeral. Relación 
intraespecífica: dos especies de un mismo gremio presentan superposición temporal si sus cuerpos se 
solapan. Relación interespecífica: dos especies de gremios distintos presentan superposición temporal 
si comparten una marca de la misma forma y color al lado de sus nombres. 
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DISCUSIÓN 

Análisis intragremial 

Gremio carnívoro 

Si bien en este estudio, L. wiedii mostró picos de actividad luego del ocaso y 

hacia el amanecer, y se clasificó como nocturno-crepuscular, en algunos 

estudios previos esta especie tuvo los picos de actividad entorno a la 

medianoche y se clasificó como nocturna (Blake et al., 2012; Rivera, 2019; 

Santos et al., 2019; Vanderhoff et al., 2011). Para Albanesi et al. (2016) el 

patrón de L. wiedii resultó catemeral con el 66% de registros nocturnos; la 

diferencia con el 46.3% nocturno obtenido en nuestro trabajo podría deberse a 

diferencias respecto a las horas consideradas como crepúsculo. L. wiedii 

presentó superposición temporal con L. longicaudis hacia el amanecer (Figura 

7). Probablemente no haya una fuerte competencia entre estas dos especies, 

debido a que L. longicaudis presenta una dieta más amplia y variada 

(Rheingantz et al., 2011). 

Aunque se obtuvieron registros insuficientes para el análisis estadístico de L. 

munoai, estos fueron nocturnos y casi crepusculares lo cual está acorde con su 

actividad preferentemente nocturna aunque su patrón de actividad se ha 

reportado como nocturno-crepuscular o hasta catemeral (Albanesi et al,. 2016). 

C. lupus familiaris mostró un patrón de actividad catemeral, que no se 

superpuso significativamente con los patrones de los demás carnívoros. Si bien 

esto podría significar que se están segregando temporalmente para no 

competir, C. lupus familiaris es una especie doméstica y por ende no 

representa una competencia importante para la fauna silvestre y más bien 

podría presentarse como un predador, aunque mostrando una aparición 

temporal algo impredecible dado su patrón catemeral. Sin embargo, se debe 

notar que el 69.4% de sus registros cayeron en el rango diurno, es decir que 

por 0.6% no se clasificó con un patrón de actividad diurno. Además, se 

obtuvieron registros dentro del rango crepuscular, a las 07:00 y a las 17:00 hs 

(la mitad de ellos en verano), y de haber sido considerado uno de estos 
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horarios dentro del rango diurno, hubiera resultado el 75% de los registros 

diurnos, u 80% si ambos horarios se consideraban dentro del rango diurno, por 

lo tanto, se hubiese clasificado a C. lupus familiar como especie diurna. 

Cabe destacar que no se obtuvieron registros suficientes para Felis catus, 

especie la cual podría aparecer ya sea como asilvestrada o no, causando gran 

depredación de mamíferos pequeños, huevos y aves. Felis catus, se considera 

una amenaza en otras áreas protegidas del país, ya que además de su papel 

como predador, podría competir con los felinos silvestres nativos. 

Gremio herbívoro 

M. gouazoubira se clasificó como catemeral, pero con un patrón de actividad 

preferencialmente diurno-crepuscular. Si bien esta preferencia se mantiene en 

otras regiones (por ejemplo, Albanesi et al., 2016), se pueden ver algunas 

variaciones, como por ejemplo mayor preferencia crepuscular que diurna o 

nocturna en el Pantanal Brasileño (Grotta-Neto et al., 2019) y en el noroeste 

argentino (Nanni, 2015), los cuales fueron patrones muy similares al 

encontrado en Paso Centurión; sin embargo, en el sureste boliviano (Maffei et 

al., 2002) y al sureste de Perú (Tobler et al., 2009), se identificaron patrones de 

actividad diurno-crepuscular más marcados y homogéneos, con menor 

proporción diaria de actividad nocturna en comparación con el encontrado en 

Paso Centurión, o incluso con ninguna actividad nocturna al este de Ecuador 

(Blake et al., 2012). 

En general, las especies herbívoras analizadas no presentaron superposición 

temporal, pero esto no supone necesariamente que estas especies compitan 

por los recursos, ya que estos son abundantes (Wilkinson y sherratt, 2016) y, 

además, cada una podría tener preferencia por diferentes tipos de plantas. Por 

otra parte, no se puede descartar que un factor principal para elegir los horarios 

de actividad sea la presencia de depredadores o de cazadores. Para M. 

gouazoubira, se puede percibir una disminución de su actividad a las horas en 

que estuvieron más activas las demás especies herbívoras, sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que a diferencia de M. gouazoubira que solo se alimenta en 

el monte, B. taurus y O. orientalis también tienen la pradera a disposición. Una 
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situación de este tipo se vio en el noreste argentino, donde reportaron una 

correlación negativa en la frecuencia de registros del ganado (que incluye a B. 

taurus y O. orientalis) y la de M. gouazoubira (Nanni, 2015).  

Aunque no se obtuvo un número suficiente de registros para C. paca (9 

registros en total), todos ellos fueron entre las 21:00 y las 03:00, y dado el alto 

porcentaje de registros nocturnos visto en otras regiones, por ejemplo, un 99% 

en el este de Ecuador (Blake et al., 2012), un 96% en Bolivia (Gómez et al., 

2005), o un 94.4% en Chiapas, México (Hernández et al., 2018), (ver también, 

Rowcliffe et al. 2014), esto anima a estimar un patrón nocturno también en 

Paso Centurión. Además, cabe destacar que todos los registros de C. paca 

estuvieron agrupados en un rango nocturno flanqueados por los picos de 

actividad de H. hydrochaeris, sugiriendo que probablemente estén 

segregándose temporalmente, y esta segregación puede ser resultado de que, 

al ser de menor tamaño, C. paca estaría evitando las horas crepusculares 

donde podría ser detectada más fácilmente por los depredadores. 

Gremio insectívoro 

Todos los insectívoros presentaron actividad principalmente nocturna, lo cual 

está dado fundamentalmente por el patrón de actividad de sus presas. Y 

aunque es posible que D. novemcinctus y T. tetradactyla tengan dietas 

similares, estas presentaron superposición temporal, mientras que C. chinga, 

que podría ocasionalmente variar su dieta de insectívora a carnívora, estuvo 

segregada temporalmente de estos insectívoros. 

La actividad preponderantemente nocturna de C. chinga es congruente con lo 

reportado en estudios previos (Castillo, 2010; Donadio et al., 2001). 

D. novemcinctus tuvo su máxima actividad durante las primeras horas de la 

noche al igual que muestran estudios previos (Norris et al., 2010; Rivera, 2019). 

Otros estudios también obtuvieron una mayor actividad nocturna, pero con un 

segundo pico de actividad a altas horas de la madrugada (Blake et al., 2012; 

Cortés-Marcial, 2014; Hernández, 2018; Rowcliffe, 2014). Sin embargo, 
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Ferreguetti et al. (2016) obtuvieron un pico de actividad a las 17:00 y otro a las 

02:00 hs, con una actividad mínima o nula entre las 20:00 y las 00:00 hs. 

La clasificación del patrón de actividad de T. tetradactyla fue nocturno-

crepuscular, registrándose un 64% de los registros nocturnos. A pesar de que 

Albanesi et al. (2016) clasificaron a T. tetradactyla como nocturna, con un 

72.7% de registros nocturnos, la diferencia en los porcentajes de registros 

nocturnos se debe a los horarios que determinaron las categorías 

Los registros insuficientes obtenidos de C. tatouay (9 registros en total) indican 

un posible patrón de actividad nocturno, para lo cual se podría sospechar una 

superposición temporal con las demás especies insectívoras, ya que sus 

registros están dentro del mismo rango de actividad. 

Gremio omnívoro 

P. cancrivorus fue clasificada como nocturna (75% de registros nocturnos), 

acorde con estudios previos en el noreste argentino (Albanesi et al., 2016), en 

el norte peruano (Rivera, 2019), y en Bolivia (Arispe et al., 2008; Gómez et al., 

2005), respaldando, al parecer, un patrón de actividad muy conservado para la 

especie. 

Varios estudios demostraron que C. thous presenta picos de actividad 

nocturna, que varían de una región a otra, entre la puesta de sol, el amanecer 

y/o en horas de la madrugada (Albanesi et al., 2016; Di Bitetti et al., 2009; 

Maffei et al., 2002; Maffei et al., 2007; Penido et al., 2017; Vieira y Port, 2007). 

La ausencia de un pico al amanecer en Paso Centurión, podría ser debido a la 

presencia, en estas horas, de dos potenciales competidores, L. longicaudis y L. 

gymnocercus. 

Si bien en Paso Centurión la actividad de L. gymnocercus fue predominante en 

las primeras horas de la mañana, estudios previos han revelado además una 

importante actividad nocturna en Argentina (Albanesi et al., 2016; Di Bitetti et 

al., 2009; Nanni, 2015) y en Brasil (Vieira y Port, 2007) que no fue detectada en 

Paso Centurión, lo cual puede estar dado por la presencia de C. thous (Nanni, 

2015) y P. cancrivorus en dichas horas. Dado que el patrón diurno-crepuscular 
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de L. gymnocercus no se superpone con los patrones de los demás omnívoros, 

este podría ser el principal mecanismo para facilitar su coexistencia, lo cual se 

ha planteado principalmente para la relación con C. thous debido a la 

similaridad de sus dietas (Di Bitetti et al., 2009; Vieira y Port, 2007), sin 

embargo, otros estudios no encontraron dicha segregación temporal y 

proponen la segregación espacial en su lugar (Albanesi et al., 2016; Faria-

Correa et al., 2009). 

D. albiventris se clasificó como nocturna, y todos sus registros fueron entre las 

20:00 y la 01:00 hs. Oliveira-Santos et al. (2008) encontraron datos similares, 

pero en el rango de las 18:00 a las 03:00 hs. Sin embargo, Albanesi et al. 

(2016) obtuvieron que el 81.8% de la actividad de D. albiventris estuvo 

distribuida a lo largo de toda la noche, y un 18.2% de actividad diurna (en horas 

de plena luz). 

E. sexcinctus fue clasificada como nocturna-crepuscular, y su principal 

actividad fue nocturna, más específicamente en la primera mitad de la noche. 

Esta tendencia nocturna fue similar para Bonato et al., 2008, que observaron 

un aumento de actividad entre las 18:00 y las 22:00 hs; también Albanesi et al. 

(2016) observaron un patrón de actividad predominantemente nocturno, pero 

este se extendió hasta las primeras horas de la mañana. Sin embargo, 

Ferreguetti et al. (2015) obtuvieron un patrón de actividad diurno para E. 

sexcinctus, con un pico entorno a las 10:00 hs y otro entorno a las 14:00 hs. 

La superposición nocturna de D. albiventris y E. sexcinctus con las otras 

especies de omnívoros (y carnívoros), puede estar compensada por una 

segregación espacial por parte de estas dos especies. De hecho, esa puede 

ser la razón por la que se obtuvieron solo 10 registros para D. albiventris, 

aunque no se puede decir lo mismo para E. sexcinctus, ya que, a pesar de que 

sumaron 14 los registros de esta especie, no se logró identificar la especie de 

184 registros del orden cingulata, los cuales podrían comprender un número 

significativo de E. sexcinctus. De todos modos, las cámaras trampa en Paso 

Centurión fueron colocadas en galerías de bosques, y según lo encontrado en 

otros estudios, estas zonas son las últimas en orden de preferencia para E. 

sexcinctus (Bonato et al., 2008; Ferreguetti, 2015). Además, la superposición 
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temporal entre omnívoros podría estar compensada por la variabilidad en sus 

dietas. Por ejemplo, la superposición temporal de los patrones de actividad de 

D. albiventris, E. sexcinctus y P. cancrivorus sería posible debido a que su 

calidad de omnívoros implica que su mayor limitante ecológica probablemente 

no sea la competencia por el alimento con las demás especies. 

En Paso Centurión, S. scrofa mostró un patrón de actividad estrictamente 

diurno, con el 100% de los registros entre las 10:00 y las 16:00 hs. Sin 

embargo, estudios previos han reportado una importante actividad nocturna o 

nocturna crepuscular, la cual posiblemente estén evitando en Paso Centurión 

debido a la presencia de cazadores nocturnos. Por ejemplo, Rossell et al. 

(2004) reportaron un 75% de los avistamientos entre las 18:00 y las 23:00 hs, 

Stolle et al. (2015) obtuvieron un 59% de registros entre las 19:00 y las 07:00 

hs, y los resultados de Johann et al. (2020) y de Caruso et al. (2018) también 

indicaron una mayor actividad nocturna con un pico aproximadamente a la 

medianoche. 

En Paso Centurión, S. scrofa y L. gymnocercus son diurnos, pero mostraron 

cierta segregación. Por el contrario, en Argentina se vio una importante 

superposición temporal y espacial entre S. scrofa y L. gymnocercus, lo cual 

puede deberse a que ambos fueran desplazados hacia un mismo nicho 

temporal debido a la presencia de potenciales depredadores (Caruso et al., 

2018); como estos depredadores no están presentes en Paso Centurión, esto 

puede dar paso a minimizar la competencia por los recursos mediante la 

segregación temporal entre estas dos especies. 

Análisis intergremial 

Carnívoros vs omnívoros 

L. wiedii presentó superposición temporal con C. thous hacia la puesta de sol. 

Probablemente estas dos especies no compitan fuertemente debido a que C. 

thous presenta una dieta más amplia y variada (ver Di Bitetti et al., 2009; 

Penido et al., 2017). Y aunque L. wiedii y C. thous no presentaron 

superposición temporal con P. cancrivorus, compartieron horarios de 
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importante actividad, y lo mismo podrían sugerir los registros insuficientes de L. 

geoffroyi y L. munoai. Por su parte, P. cancrivorus podría presentar una fuerte 

competencia por la dieta con L. longicaudis, lo cual estaría compensado por la 

segregación temporal de dichas especies. Además, L. longicaudis ha mostrado 

un pico de actividad luego del ocaso en un bosque atlántico de Brasil 

(Rheingantz et al. 2016) que no se vio en Paso Centurión, y esto podría estar 

relacionado con la presencia de C. thous y de P. cancrivorus en dichas horas. 

Es probable que S. scrofa esté evitando una superposición temporal con C. 

lupus familiaris ya que la presencia de este último resulta negativa por estar 

asociada generalmente a los cazadores. 

Y aunque C. lupus familiaris compartió horarios con L. gymnocercus, su patrón 

catemeral no se superpuso con los patrones de ningún omnívoro. Si bien esto, 

podría significar que puede estar evitando la competencia mediante la 

segregación temporal, C. lupus familiaris es una especie doméstica y por ende 

no representa una competencia importante para la fauna silvestre y más bien 

podría presentarse como un predador ocasional. 

Carnívoros vs insectívoros 

C. chinga mostró superposición con L. wiedii. Por una parte, lo más probable es 

que C. chinga no presente competencia por los recursos para ninguna especie 

de carnívoro, ya que su dieta suele ser especialista en cuanto a insectos, 

específicamente coleópteros; por otra parte, esta especie no es una preferencia 

para especies predadoras, como L. wiedii, quizás debido a que su tamaño no 

es mucho menor que dichas especies, y, además, por su mecanismo de 

defensa (Castillo, 2010). 

Insectívoros vs omnívoros 

Las especies omnívoras D. albiventris, E. sexcinctus, P. cancrivorus y C. thous 

mostraron una superposición temporal con T. tetradactyla y D. novemcinctus, y, 

además, E. sexcinctus, P. cancrivorus y C. thous también se superpusieron 

temporalmente con C. chinga. Para esta situación puede plantearse la misma 

hipótesis sugerida entre los omnívoros y carnívoros, es decir, que dicha 
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superposición temporal puede estar compensada por una segregación 

espacial, así como por la variabilidad de sus dietas. Por ejemplo, la 

superposición de  las especies insectívoras con P. cancrivorus puede verse 

compensada por el tipo de dieta que adopta este último; como se mencionó 

anteriormente, y de acuerdo a lo reportado en otros estudios, P. cancrivorus 

destaca en la flexibilidad de su dieta (Pellanda et al., 2010; Quintela et al., 

2014). A su vez, es probable que C. chinga no presente competencia por los 

recursos para ninguna especie omnívora ya que, como se mencionó 

anteriormente, su dieta suele ser especialista en cuanto a insectos, 

específicamente coleópteros; y porque esta especie no es una preferencia para 

especies predadoras, como C. thous, quizás debido a que su tamaño no es 

mucho menor, y, además, por su mecanismo de defensa (Castillo, 2010). 

Carnívoros vs herbívoros 

M. gouazoubira y O. orientalis mostraron una superposición temporal con el 

patrón de actividad de C. lupus familiaris, demostrando que este carnívoro no 

resulta ser una amenaza para dichos herbívoros. 

H. hydrochaeris mostró superposición temporal con L. wiedii y L. longicaudis. 

Esto podría ser posible ya que incluso los individuos juveniles de H. 

hydrochaeris no son presa fácil de especies como L. wiedii ya que es una 

especie que se mueve en grupos protegiendo a sus crías, y los adultos son de 

un tamaño considerable comparado con dichos depredadores. 

Herbívoros vs omnívoros 

Se halló una segregación temporal entre las especies herbívoras y L. 

gymnocercus lo cual podría sugerir una potencial predación de las crías de 

estos herbívoros por parte de L. gymnocercus. 

H. hydrochaeris mostró superposición temporal con C. thous. Esto podría ser 

posible ya que, al igual que se mencionó con la superposición de H. 

hidrochaeris y los carnívoros, incluso los individuos juveniles de H. 

hydrochaeris no son presa fácil de especies como C. thous ya que es una 
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especie que se mueve en grupos protegiendo a sus crías, y los adultos son de 

un tamaño considerable comparado con dichos depredadores. 

De las especies herbívoras, O. orientalis presentó superposición temporal con 

S. scrofa. Esto es llamativo, ya que se sabe que existe predación de O. 

orientalis por parte de S. scrofa (Choquenot et al., 1997). Una posibilidad para 

esta observación sería que O. orientalis prefiere superponer su patrón temporal 

con el de S. scrofa en vez que con el de L. wiedii. 

A pesar de que S. scrofa tuvo actividad en horas conjuntas con M. gouazoubira 

y B. taurus, sus patrones de actividad fueron significativamente diferentes. De 

todas maneras, no es posible que haya una relación entre sus patrones de 

actividad, que resulten como mecanismo para evitar la competencia o 

predación entre las especies de dichos gremios, ya que por un lado la 

superposición en sus dietas involucraría a plantas, las cuales están en 

abundancia, y, por otro lado, no cabría esperar depredación debido a la 

relación de tamaño entre las especies. 

Herbívoros vs insectívoros 

Toda especie herbívora mostró segregación temporal para toda especie 

insectívora. Una de las razones para dicha observación puede ser que las 

especies insectívoras tienen un patrón tendiente a la nocturnidad debido a que 

este es el momento de actividad de sus presas, en cambio, los herbívoros 

muestran una tendencia hacia la actividad diurna, y aunque H. hydrochaeris fue 

nocturno-crepuscular compartiendo horas con las especies insectívoras, dicha 

superposición no fue significativa. De manera similar a la relación entre 

herbívoros y omnívoros, en este caso tampoco cabría esperar una relación 

causal mutua de los patrones de actividad de especies herbívoras e 

insectívoras, debido a que las especies de estos gremios no compiten por el 

alimento ni serían presas unas de otras. 
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Comparación diaria estacional 

Intraespecífica 

B. taurus fue la única especie que mostró una diferencia estacional en su 

patrón de actividad, mostrando actividad más temprano durante la estación 

cálida (Tabla 4 y Figura 6). Pero esta diferencia estacional podría deberse a un 

cambio en la disposición espacial más que en su actividad diaria. Una primera 

posibilidad para esto es que, aunque el manejo humano es limitado y los 

animales están mayormente sueltos en el campo, podrían cambiar de potrero y 

esto podría influir en los registros de las cámaras trampa. Otra posibilidad es 

que en verano, podría darse una mayor disposición de B. taurus a estar en la 

sombra del monte donde están las cámaras trampa. 

Aunque no se observó actividad diferencial estacional para las demás especies 

en Paso Centurión, otros estudios sí lo han reportado o sugerido. Por ejemplo, 

se ha reportado o sugerido que lo hábitos de vida pueden estar determinados 

por la temperatura del ambiente para especies de armadillos (Albanesi et al., 

2016; Bonato et al., 2008; Ciuccio, 2014; Norris, 2010), o para C. thous, 

(Albanesi et al., 2016), S. scrofa (Caruso et al., 2018), H. hydrochaeris 

(Teodoro y Aoki, 2019) o T. tetradactyla, (Fernandes y Young, 2018). 

Intragremial 

Los gremios de especies herbívoras e insectívoras mostraron actividad 

diferencial estacional (Tabla 5). Para las especies herbívoras este cambio de 

actividad podría deberse, por un lado, a que B. taurus representa el mayor 

número de registros de las especies herbívoras y fue justamente la única de 

todas las especies que mostró una diferencia significativa en su actividad 

estacional, y, por otro lado, esta diferencia estacional puede ser el reflejo de 

que tanto B. taurus como las demás especies pueden estar más activas en la 

estación más cálida, cubriendo un rango horario más amplio, lo cual es posible 

apreciar en la Figura 6. En cuanto al cambio estacional de actividad de las 

especies insectívoras, puede deberse a que estas especies se estén ajustando 

un cambio de horario de actividad de sus presas ectotérmicas, o bien, ajusten 
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sus horarios y dietas a las explosiones poblacionales de ciertos insectos en 

ciertos momentos del año, como por ejemplo los insectos polinizadores que 

aumentan su presencia en una temporada específica. 

Según procedencia 

Aún cuando solo C. lupus familiaris es la especie, no asilvestrada, que más 

tiempo convive con humanos en Paso Centurión, todas las especies exóticas 

mostraron un patrón de actividad principalmente diurno que posiblemente se 

deba a la coexistencia con los humanos a través de miles de años. Estos 

patrones diurnos provenientes de dicha coevolución podrían estar teniendo un 

impacto en las especies nativas, que en su mayoría muestran actividad 

nocturna (Tabla 6). De hecho, algunas especies nativas en Paso Centurión, 

como por ejemplo D. novemcinctus (Ferreguetti et al., 2016), E. sexcinctus 

(Albanesi et al., 2016; Ferreguetti et al., 2016), D. albiventris (Albanesi et al., 

2016) y M. gouazoubira (Blake et al., 2012; Maffei et al., 2002; Tobler et al., 

2009), tienen reportes de bastante actividad diurna en otros estudios, pero en 

Paso Centurión tienen importante actividad nocturna. Inclusive, de nuestros 

184 registros del orden cingulata sin identificar la especie, solo uno fue diurno 

(10:00 hs) y los 183 restantes entre las 18:00 y las 06:00. Algunas especies 

nativas que podrían presentar actividad diurna, pueden estar evitando la 

presencia de especies exóticas y por ello aumentan su actividad en otras horas 

del ciclo diario. Sin embargo, que S. scrofa tenga un patrón de actividad diurno 

les deja a las especies nativas mayor disponibilidad del nicho nocturno. 

CONCLUSIÓN 

Las cámaras trampa son un método que, en los años que se lleva 

implementando, ha fundamentado su efectividad, siendo una alternativa no 

invasiva en contraste, por ejemplo, con la radiotelemetría. Si bien el método no 

es adecuado para el registro de especies arbóreas, voladoras o de pequeño 

tamaño, en Paso Centurión, se tuvo un gran éxito registrando los patrones de 

actividad de la comunidad objetivo de este estudio, los mamíferos medianos o 

grandes; específicamente, se obtuvieron datos suficientes para 16 de las 24 

especies de mamíferos registradas. 
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Dado que Paso Centurión es la región con más especies de mamíferos del 

Uruguay, allí radica su importancia para establecer líneas de base de 

diversidad y conocer sus aspectos ecológicos para implementar políticas de 

conservación. Nuestros datos muestran una diferencia de los patrones de 

actividad entre especies exóticas y nativas, que son una razón más para 

prestar atención al manejo ecosistémico por parte del humano. 

A pesar de las relaciones entre los patrones temporales analizados en este 

estudio, hay otros factores que pueden influir en dichos patrones de actividad y 

que no se analizaron en este estudio. Entre ellos están las fases lunares, las 

precipitaciones, el nicho espacial de estas especies, así como también los 

nichos espaciales y temporales de aves, reptiles y de los mamíferos que se 

registraron insuficientemente o que no se llegaron a registrar. Sin embargo, 

podemos decir como conclusión general que lejos de llegar a encontrar 

patrones de actividad característicos de cada especie, o correlaciones fijas de 

patrones temporales entre pares de especies (ya sea emparentadas 

filogenéticamente o que guarden relación predador-presa), estos patrones 

temporales responden a múltiples factores en cada ambiente Se ajustan de 

muy diversas maneras de acuerdo a la comunidad en la que viven, y dependen 

de la plasticidad que presente cada especie. Esta plasticidad para alterar un 

ciclo de actividad, es un factor importante que le otorga a las especies una 

ventaja adaptativa para coexistir con otras especies en distintas comunidades. 

Esto se refleja en la capacidad de los organismos para expandirse y subsistir 

en diversos ambientes. Como era de esperarse, varias especies de mamíferos 

de Paso Centurión mostraron un patrón de actividad diferente al de otras 

regiones, posiblemente como resultado de las interacciones entre toda la 

comunidad biológica particular de la zona. 
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Anexo 1: Prueba de Watson-Wheeler 

 

La prueba de Watson-Wheeler (Batschelet, 1981) es una prueba no 

paramétrica para comparar dos muestras cíclicas o circulares. Las variables 

cíclicas escalan distinto a las variables lineales, por lo que deben contrastarse 

con pruebas específicas que transforman cada observación en valores 

angulares para su contraste (radiantes). Algunos ejemplos de variables cíclicas 

son direcciones en el espacio, fechas u horarios. 

Esta prueba evalúa la hipótesis nula (Ho) de que dos conjuntos de datos 

pertenecen a la misma población. Para esto genera un valor estadístico, W, 

que posee una distribución aproximada a χ2 con dos grados de libertad, a partir 

del cual se obtiene la probabilidad α que permite considerar la aceptación o no 

o no de Ho. 

Para esta tesis, que contrasta ciclos de diarios de actividad tomados de a 

pares, los resultados de la prueba son: 

α > 0.05: No se rechaza Ho, es decir que existe algún grado de solapamiento 

entre los ciclos de actividad comparados. 

α ≤ 0.05: Se rechaza Ho, es decir que los ciclos comparados son diferentes. 


