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INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre planta-herbívoro son
complejas y reflejan las preferencias del animal,
la calidad nutricional de la planta y su disponibi-
lidad como alimento. Los individuos buscan
optimizar cantidad y calidad de forraje, siendo
las dietas a menudo un compromiso entre prefe-
rencia y disponibilidad (PUTMAN, 1988).

La capacidad de carga del hábitat, o el
número máximo de individuos que puede soste-
ner sin que éste vea degradada su condición, se
ha expresado en numerosas ocasiones como un
balance entre la cantidad-calidad de alimento y
las demandas metabólicas del animal (BOBEK

1977, HOBBS & al. 1982). Así, para un correcto
funcionamiento de los ecosistemas donde se
establecen relaciones planta-herbívoro, es preci-

so considerar la importancia de la adecuación de
las dietas para el herbívoro y preservar a las
comunidades vegetales de un sobrepastoreo
excesivo que conduciría a un deterioro difícil-
mente recuperable de este recurso alimenticio.

En este trabajo se realizó un estudio prelimi-
nar del uso que ejerce el ciervo sobre la vegeta-
ción leñosa en un cercado del Parque Natural de
O Invernadeiro. Aunque los efectos de los cérvi-
dos sobre la vegetación pueden ser diversos:
consumo de semillas o plántulas, descorteza-
miento, escodado, pisoteo, con sus respectivas
consecuencias; en este estudio nos hemos cen-
trado en otro de sus efectos, el ramoneo. El
ramoneo es una actividad desarrollada para la
obtención de alimento, mediante la cual los cér-
vidos consumen distintas partes de la planta
afectando a su estructura y desarrollo.
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Resumen

Se ha estudiado el efecto del ramoneo de ciervos sobre la vegetación en un cercado compuesto
principalmente por matorral, y bosquetes de robledal (Quercus pyrenaica) y pinar (Pinus sylvestris).
La intensidad de defoliación en el matorral estuvo relacionada de forma directa con una mejor cali-
dad nutritiva de la vegetación y la altura de mata. En las formaciones de robledal se observó un efec-
to considerable del ramoneo sobre la regeneración natural de Q. pyrenaica.Los efectos de los cier-
vos en el pinar se limitaron a acciones de escodado y descortece en algunos árboles, siendo utiliza-
dos principalmente los bosquetes de P. sylvestriscomo espacios proveedores de cobijo. Se discuten
y aportan algunas directrices para el manejo y conservación de estas formaciones.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Area de estudio

El Parque Natural de Invernadeiro, está loca-
lizado en la provincia de Ourense. Orográfica-
mente forma parte de un conjunto de sierras que
se integran en el Macizo Central de la provincia
en el que ocupan la posición SE. Sus 5.722 hec-
táreas son de propiedad pública por compra de
la Xunta de Galicia en 1984. Adquiere la cate-
goría de conservación de Parque Natural por
decreto el 5 de Junio de 1997. En la normativa
citada se establecen las zonas de Reserva
Integral, Protección Especial y Uso Restringido,
limitándose el acceso a investigadores, partici-
pantes en el Aula de la Naturaleza y público en
general mediante reglamentación específica.

El corzo es autóctono en la zona. En el año
1991 la Consellería de Agricultura, Gandería e
Montes de la Xunta de Galicia introdujo en la
misma ciervos, rebecos, gamo, cabra montés y
muflón procedentes de la parte meridional de
España con el fin de reproducir ejemplares para
introducir en otras áreas forestales. 

Con carácter general se aprecian tres forma-
ciones vegetales: bosques, matorral y pastizales.
De la primera, es la repoblación con Pinus sylves-
tris la que alcanza, con casi 1000 has, la mayor
extensión, en tanto que los bosques mixtos de fron-
dosas se constriñen a los lugares más angostos y a
los márgenes de los ríos. El matorral es el más
extendido, con diversos estadíos de degradación
de la vegetación potencial Holco-Quercetum pyre-
naicae(P.SILVA E ROZEIRA, 1956), y con una mayor
representación de los brezales (Erica australis)
sobre los piornales (Genista florida) y xestales
(Cytisus multiflorus, C. scoparius). Las herbáceas,
instaladas en depresiones y por encima de los
1300-1500 m, representan cervunales de montaña. 

La altitud del cercado está comprendida
entre los 900-1600 m. El clima está reflejado por
la confluencia de dos tendencias, mediterránea y
atlántica, dado que presenta veranos calurosos y
secos pero también una alta precipitación anual
por encima de los 2200 mm. El sustrato edáfico
está constituido por pizarras. 

El parque natural dispone de cinco cercados
cinegéticos que ocupan el 12,5 % de su superfi-
cie. El cercado objeto de estudio está costituído
por 147 hectáreas de las cuales un 87 % de la
superficie está ocupada por las formaciones de
matorral mencionadas. El resto está ocupada por
bosquetes de Pinus sylvestris(1%), de Quercus
pyrenaica(1%), pastizales (1.7%) y bosques en
galería (3%). El porcentaje restante corresponde a
terreno sin vegetación. En 1995 se efectuó un
censo en dicho cercado con un resultado de 77
ciervos, estimándose la densidad en 52 reses/km2.

Metodología

Se seleccionaron tres formaciones vegetales,
matorral, pinar y robledal por ser las más repre-
sentativas del cercado. El estudio se realizó esta-
bleciendo transectos de 50 m en sentido N-S de
manera aleatoria en cada formación. Las medi-
das se realizaron cada 5 m utilizándose un cua-
drado de 0.5 m x 0.5 m dentro del cual se hizo la
valoración del porcentaje de ramoneo por espe-
cie, estado de desarrollo de la planta ramoneada,
altura media, porcentaje de rebrotes postramo-
neo y partes de la planta ramoneadas.

La relación entre el grado de utilización de las
plantas y su disponibilidad reflejan la preferencia
del herbívoro por éstas. Se estimó un índice de
preferencia (IP) para las plantas en base a la utili-
zación(U): cociente entre el número de veces que
una determinada especie aparece ramoneada en el
transecto por el número de veces que aparece en
ese transecto, y disponibilidad(D): resultado de
dividir el número de veces que una especie apa-
rece en el transecto (ramoneada o no) entre el
número de mediciones realizadas (10). Se añadió
a estos dos parámetros la intensidad de defolia-
ción (I) de las plantas estimada ocularmente.

IP=(U/D) x I

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Matorral

El grado de ramoneo fue sensiblemente
mayor sobre Cytisus multiflorus, casi triple si lo
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comparamos con el observado sobre Erica aus-
tralis y Halimium alyssoides. Pterospartum tri-
dentatum, mostró valores todavía más bajos con
porcentajes de ramoneo casi 4 veces menor
(Tabla 1). Es de destacar que Erica australisy
Pterospartum tridentatumpresentaron el índice
de preferencia más bajo, de acuerdo con su
mayor frecuencia de aparición y menor grado de
ramoneo. Cytisus multiflorus, con el índice de
preferencia más alto, coincide con la clasifica-
ción de MONTOYA & M ENSON(1993) que califica
algunas retamas del área mediterránea como
plantas bastante apetecidas. Ello podría explicar-
se por el elevado contenido en nitrógeno que
caracteriza al grupo de las leguminosas como
resultado de fijar nitrógeno atmosférico. Se han
estimado mínimos de un 9% de contenido en
proteína bruta y un 50 % de materia seca digesti-
ble (valores medios) (ARC 1968, AMMANNN & al.
1973) para que la vegetación cubra las necesida-
des nitrogenadas y energéticas del ciervo respec-
tivamente. El contenido en proteína bruta para la
especie en la zona es del 12% (GONZÁLEZ-
HERNÁNDEZ, 1994). Según esto, C. multiflorus
cubre el mínimo de necesidades nitrogenadas, no
así las necesidades energéticas, ya que del
mismo estudio se extrae que el porcentaje de
digestibilidad fue del 45%. 

Pterospartum tridentatum, también legumi-
nosa y calificada por el mismo autor como muy
apetecida, apenas la encontramos ramoneada,
presentando además el índice de preferencia
más bajo. Los atributos nutricionales de
Pterospartum tridentatumno son buenos para el
ciervo si se consideran su baja digestibilidad

(35%) y sus niveles de proteína bruta (7%)
(GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, 1994). 

Erica australis presentó un índice bajo de
preferencia, coincidiendo también con la califi-
cación de planta nada apetecida por MONTOYA &
MESÓN (1993). Sus características nutricionales
no son óptimas a juzgar por su alto porcentaje en
fibra (72%), baja digestibilidad de la materia
seca (16%), y bajo contenido proteico (6%)
(GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ & SILVA -PANDO 1999).
No obstante, el que se presente con una amplia
distribución y cobertura en el cercado podría ser
un condicionante para ese ramoneo al que se ve
sometida, ya que el coste energético del despla-
zamiento en búsqueda de otras especies más
palatables podría ser mayor que el beneficio
obtenido. El porcentaje de rebrotes postramoneo
de Erica australisfue muy superior al del resto
de las especies (Tabla 1). El grado de ramoneo
fue mayor sobre la terminación de las ramas api-
cales (a 90 cm de altura), donde hay gran canti-
dad de rebrotes laterales y apicales. Estos renue-
vos, constituidos por tejidos más jóvenes, ofre-
cen mayor calidad nutritiva que el resto de la
planta, siendo más palatables y más atractivos
para el ciervo. Se sabe que el ramoneo a bajas
intensidades estimula la formación de brotes o
renuevos (HEADY & CHILD, 1994), de esta forma
viéndose favorecido el rebrote por el continuo
ramoneo al que se ve sometido el brezo dada la
alta palatabilidad de los brotes tiernos. En alturas
de mata inferiores a 50 cm sobre el suelo, el
ramoneo en el brezo fue prácticamente nulo,
hecho que no ocurre en las otras especies estu-
diadas. Halimium alyssoides, con un índice de
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Especie Frecuencia Ramoneadas Ramoneo IP RP
aparición nº plantas (%) % % %

Erica australis 29 27 (93.1) 24.9 27.6 46.3
Cytisus multiflorus 6 6 (100) 65.0 243.7 7.5
Halimium alyssoides 5 3 (60.0) 25 96.9 2.5
Pterospartum tridentatum 14 9 (64.3) 16.4 23.3 2.2
Agrostis capillaris --- -- 18.3 61.0 ---
Dactylis glomerata --- -- 10.0 100 ---
Brachypodium sylvaticum --- -- 10.0 100 ---

Tabla 1. Grado de ramoneo, índice de preferencia (IP) y porcentaje de rebrotes postramoneo (RP) de las plantas más
representativas de las formaciones estudiadas.



preferencia considerable, se encontró ramoneada
frecuentemente en zonas con poca cobertura. El
porcentaje de ramoneo fue muy bajo cuando apa-
rece asociado con brezos y carqueixas de mayor
porte, muy probablemente por quedar parcial-
mente cubierto por éstos. Aunque los contenidos
de proteína bruta (7.6%) y digestibilidad (21%)
fueron bajos (GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, 1994),
superan ligeramente los encontrados para las
otras especies, exceptuando los valores más altos
ya mencionados para Cytisus multiflorus.

El rebrote postramoneo no fue tan apreciable
en Halimium alyssoidesy Pterospartum triden-
tatum. Un ramoneo excesivo y una capacidad
baja de rebrote iría en detrimento de la palatabi-
lidad, dado que se incrementa la proporción de
fibra, y descienden la digestibilidad, los niveles
de proteína bruta y agua (SORIGUER, 1994).

Robledal

Lo más destacado en esta formación fue el
efecto del ramoneo sobre la regeneración. Los
rebrotes de cepa de Quercus pyrenaicay los bro-
tes de Crataegus monogynay de Pinus sylvestris
presentaron un grado de ramoneo considerable.
Quercus pyrenaicay Crataegus sp. han sido cali-
ficadas de medianamente preferentes (MONTOYA

& M ESÓN, 1993) en hábitats mediterráneos, sin
embargo la escasa cobertura del sotobosque en el
cercado para esta formación las hace más sus-
ceptibles al ramoneo por su buena accesibilidad.
El estrato inferior, constituído principalmente
por gramíneas, Asphodelus albusy Pteridium
aquilinum, se vió sobre todo afectado por la pre-
ferencia alta del ciervo por Dactylis glomerata,
Brachypodium sylvaticumy Agrostis capillaris.
El ramoneo sobre Asphodelus albusfue sensible-
mente menor. El helecho, Pteridium aquilinum,
no se encontró ramoneado a pesar de ocupar un
50-70% de la superficie. Ello podría estar rela-
cionado con el carácter tóxico que presentan sus
frondes (USDA 1988).

El índice de preferencia para las gramíneas
se correlacionó de manera directa con sus nive-
les de proteína bruta y porcentaje de materia
seca digestible, siendo mayores en Dactylis glo-
merata y más bajos en Agrostis capillaris

(GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, 1994; GONZÁLEZ-
HERNÁNDEZ & SILVA -PANDO, 1999). La propor-
ción de fibra fue menor en ésta última siendo
muy similar en Dactylis glomerata y
Brachypodium sylvaticum. Se observó un grado
de ramoneo menor en Asphodelus albus, a pesar
de sus bajos porcentajes en fibra y altos en pro-
teína y digestibilidad (GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ &
SILVA -PANDO, 1999). Es posible que esta planta
contenga otros compuestos o metabolitos secun-
darios que la hagan menos palatable o le confie-
ran una cierta toxicidad. Estudios de la dieta del
corzo en Os Ancares (Lugo) (COSTA, 1992)
muestran su consumo pero en cantidades signi-
ficativamente menores que otras especies con
una digestibilidad y contenido en proteína bruta
más bajos (GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ & SILVA -
PANDO, 1999). Algunos metabolitos de tipo
secundario como los taninos se sabe que produ-
cen un descenso en el porcentaje de proteína
digestible en la planta y que afectan negativa-
mente en la selección de la planta por el animal
(GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ et al. 1999; STARKEY et
al. 1999). 

El regenerado se vió seriamente dañado
observándose las puntas laterales y apicales de
las ramas mordisqueadas, con lo que podría
verse dificultado el desarrollo de pies de Quercus
pyrenaicajóvenes. No hay que olvidar que los
frutos o bellotas constituyen una parte muy
importante de la dieta del ciervo, muchas de las
cuales terminarán siendo digeridas, dependiendo
el desarrollo de esta formación, en gran parte, del
éxito de su reproducción vegetativa.

Pinar

El estrato inferior apenas alcanzó una cober-
tura del 50%, correspondiendo en su mayor
parte a gramíneas muy poco desarrolladas. La
biomasa del sotobosque fue bastante escasa
como corresponde a los estratos inferiores con
cobertura del dosel arbóreo alta (GONZÁLEZ-
HERNÁNDEZ et al., 1998). La vegetación leñosa
no presentó síntomas de haber sido ramoneada,
salvo algún pie procedente de regenerado. Es
posible que utilicen el pinar como cobijo, ya que
tienen desde éste acceso a un comedero cercano.
Se observaron señales de escodado y descortece
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en algunos pies. Las especies ricas en resinas
son escodaderos ideales. El descortece está aso-
ciado con estados carenciales de las poblaciones
de cérvidos (ARANDA et al., 1993) y aporta entre
otros compuestos almidón, agua, vitaminas.

Aunque no tratamos en este trabajo los
daños por escodado y descortezamiento, no
dejan de tener importancia a la hora de un mane-
jo adecuado ya que son foco de infestación por
hongos, podredumbres y diferentes enfermeda-
des. Parece que el estrés causado por luchas
internas de los grupos también induce al descor-
tece (VAN DE VEEN, 1973).

CONCLUSIONES

El matorral, constituido por plantas de fácil
establecimiento en suelos pobres y con una pro-
ducción de semillas elevada, parece no estar
amenazado como recurso vegetal en este Parque
Natural. Sin embargo, será necesario el segui-
miento de esta formación para evitar un sobre-
pastoreo que podría dar lugar a niveles altos de
compactación del suelo haciendo más difícil la
germinación de las semillas y el buen desarrollo
de renuevos. El sobrepastoreo se traduce en un
envejecimiento del material vegetal al producir
un detrimento de las porciones con una mayor
calidad nutritiva y favorecer la proporción de
partes leñosas ricas en lignina (indigestible),
fibra (baja digestibilidad) y pobres en nutrientes. 

Se hace necesario una atención especial a las
formaciones de robledal ya que una densidad
alta de cérvidos podría limitar su reproducción
vegetativa por el ramoneo de los rebrotes. Este
hecho se ve acentuado dado que las bellotas for-
man parte de su dieta en cantidades bastante ele-
vadas, viéndose limitada también la reproduc-
ción por semilla.

Los signos de descortece en el pinar podrían
ser atribuidos a la alta densidad de ciervos en el
cercado, como respuesta a algún estado caren-
cial. En cualquier caso se hacen necesarios estu-
dios de la dieta en la zona para determinar con
una mayor precisión las preferencias por el tipo
de alimento y la adecuación de la vegetación a
sus necesidades metabólicas.
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