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VARIACIONES EN LA DENSIDAD Y ASOCIACIONES
ESPACIALES ENTRE UNGULADOS SILVESTRES

Y UROGALLO CANTÁBRICO

CÉSAR J. POLLO1, 3, LUIS ROBLES1, ÁNGEL GARCÍA-MIRANDA1,
RAFAEL OTERO1 Y JOSÉ RAMÓN OBESO2

RESUMEN

Se analizan los cambios en las densidades de ungulados silvestres (Ciervo, Corzo y Rebeco) y Uro-
gallo cantábrico en un área de la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica. Los resultados de
los censos muestran un aumento de las poblaciones de ungulados silvestres y un descenso de las de
Urogallo, en las dos últimas décadas. Se encontró una relación significativa y negativa entre el nú-
mero de Urogallos macho censados y la densidad de Ciervo y Rebeco considerando tanto los datos
globales de la Reserva Regional de Caza de Riaño como algunas de sus unidades de gestión. Ciervos
y Urogallos aparecen espacialmente asociados en las áreas de cantadero que continúan ocupadas por
Urogallos, pero no ocurre así con corzos y rebecos. Finalmente, se discute el posible efecto negativo
que podrían tener las elevadas densidades de Ciervo sobre los Urogallos, ya que su actividad ramo-
neadora puede modificar la estructura del sotobosque, principalmente de las matas de arándano.

Palabras clave: Tetrao urogallus cantabricus, ungulados silvestres, cambios en la densidad, hábitat
del Urogallo, asociaciones espaciales.

SUMMARY

The relationships between densities of wild ungulates (Red deer, Roe deer and Chamois) and
Capercaillie density were examined in the north-eastern León Province (Southern Cantabrian range,
northern Spain). According to the censuses results, the populations of all three ungulate species have
been increasing and the Capercaillie numbers have been declining during the last two decades and
significant negative correlations were found for several management areas. Using data of
presence/absence of red deer in the vicinity of the Capercaillie leks, we found that both species were
positively associated, and the presence of red deer was more probably in occupied leks. However,
this pattern was not found when data available for all Cantabrian range was analysed. The other
two species, Roe deer and Chamois, were not spatially associated with Capercaillie. Finally, we
discuss the possible detrimental effect of Red deer on the Capercaillie habitat by damaging the
bilberry shrubs, one of the most important species providing food and shelter for Capercaillie.

Key words: Tetrao urogallus cantabricus, wild ungulates, density changes, capercaillie habitat, spa-
ce associations.
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INTRODUCCIÓN

El Urogallo común está en regresión en toda
su área de distribución, pero la subespecie
Cantábrica (Tetrao urogallus cantabricus) es la
que está más amenazada (STORCH 2000). Se es-
tima que en las dos últimas décadas, se ha per-
dido aproximadamente el 40% de la población
(PURROY 1997, 1999; POLLO 2001) con respecto
a los datos de censo de 1982 (DEL CAMPO y GAR-
CÍA-GAONA 1983).

De forma general, se han considerado como
factores limitantes para el Urogallo la reduc-
ción y fragmentación del hábitat (STORCH 1991;
MENONI et al. 1997; STORCH 2000), los riesgos
del aislamiento y de la fragmentación en pe-
queñas poblaciones (STORCH 1991; MENONI et
al. 1997), la depredación (KURKI et al. 1997) que
puede verse incrementada en los hábitats frag-
mentados, el cambio climático (MOSS 1985; PU-
LLIANIEN & TUNKKARI 1991; SELAS 2001; MOSS et
al. 2001) y las molestias e impactos producidos
por diferentes actividades e infraestructuras
humanas (STORCH 2000).

Diferentes trabajos (KLAUS & BERGMANN 1994;
MOSS & PICOZZI 1994; MENONI 1994; PICOZZI et
al. 1996) han señalado también el impacto que
ocasionan los ungulados silvestres (Ciervo,
Corzo) y domésticos (vacas), como posibles
competidores por los recursos tróficos del Uro-
gallo o bien como transformadores de su há-
bitat. Sin embargo este posible factor de ame-
naza ha sido muy poco estudiado. Modifica-
ciones en los regímenes de pastoreo pueden
conducir a cambios en la estructura de la ve-
getación, de modo que el declive de Tetrao te-
trix en ciertas áreas está estrechamente asocia-
do a altas densidades de ungulados (BAINES

1991, 1996). En particular, la capacidad de los
Ciervos para transformar y modelar la estruc-
tura de la vegetación es bien conocida, así
como su efecto negativo a elevadas densidades
(SCOTT et al. 2000; VIRTANEN et al. 2002). El ob-
jeto del presente trabajo es explorar si existen
bases para considerar que hay una relación en-
tre los cambios en las poblaciones de ungula-
dos silvestres y el declive del Urogallo cantá-
brico en la Cordillera Cantábrica y en particu-

lar en una zona de su vertiente meridional.
Para ello nos planteamos dos cuestiones con-
cretas: 1) ¿Se correlacionan negativamente los
cambios temporales en la densidad de ungu-
lados y Urogallos? y 2) ¿Existe coincidencia es-
pacial, distribución asociada, entre los Uroga-
llos y alguna especie de ungulado silvestre?

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de Estudio

El área de estudio coincide con el área de dis-
tribución del Urogallo en la Cordillera Cantá-
brica. Los datos de censos de ungulados y Uro-
gallos que se presentan en este trabajo proce-
den del noreste de la provincia de León, den-
tro del Parque Regional de los Picos de Euro-
pa, en los términos municipales de Puebla de
Lillo, Acebedo, Burón, Riaño, Crémenes, Boca
de Huérgano, Posada de Valdeón y Oseja de
Sajambre, estos dos últimos incluidos también
dentro del Parque Nacional de los Picos de Eu-
ropa. La superficie total es de 109.551 ha.

Censos de ungulados y Urogallos

Se ha manejado información sobre la densidad
de ungulados silvestres, Ciervo (Cervus ela-
phus), Corzo (Capreolus capreolus) y Rebeco (Ru-
picapra pyrenaica) en el territorio estudiado, para
conocer el número de ejemplares se han utili-
zado los censos realizados, mediante los méto-
dos de conteo directo y desde observatorios fi-
jos, en las Reservas Regionales de Caza (RRC)
de Riaño (desde 1973 hasta 2000) y Mampodre
(desde 1967 hasta 2000).

Además, se utilizaron datos de presencia (ob-
servación directa, animales oídos o indicios) o
ausencia de ungulados en los cantaderos
(n = 215) de toda Castilla y León, recogida en
los años 1999 y 2000 durante los trabajos de
prospección (recorridos, ficha forestal, etc.)
para la caracterización del hábitat del Uroga-
llo Cantábrico abordados por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
en colaboración con el Ministerio de Medio
Ambiente. La información demográfica de
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Urogallo, utilizada en los análisis, ha sido ob-
tenida mediante el método de censo de celo o
al canto y corresponde al número de ejempla-
res macho, desde finales de los años 70 hasta
la actualidad.

Para el resto de la Cordillera Cantábrica, en el
año 2000, dentro del proyecto de caracterización
del hábitat mencionado arriba, se obtuvieron
datos de presencia/ausencia de Urogallos y de
ungulados en 144 cantaderos (73 abandonados
y 71 ocupados; 58 en Asturias, 15 en Cantabria
y 71 en León). En ellos se anotó la presencia/au-
sencia de las especies de ungulados indicadas a
partir de los indicios detectados (excrementos,
huellas, contactos visuales o auditivos) en cin-
co parcelas por zona de cantadero.

Análisis de los datos

Para el análisis estadístico se han utilizado las
unidades de gestión delimitadas para toda la
Cordillera Cantábrica por el Grupo de Trabajo
de Urogallo, que comprenden unidades terri-
toriales referidas a comarcas naturales con co-
herencia geográfica y paisajística y de una ex-
tensión aproximada entre 10.000-50.000 ha y
con al menos 4-6 cantaderos en su interior, es-
tas unidades generalmente comprenden un va-
lle principal limitado por las cotas superiores
y cambios de vertientes, incluyendo valles se-
cundarios y limitado en su parte más baja por
la zona en la que se abre a un sector llano. Para
los análisis se han agrupado los datos de cen-
sos de ungulados haciéndolos coincidir espa-
cialmente con las unidades de gestión. Se han
comparado únicamente aquellos años en los
que existían simultáneamente censos totales de
Urogallo y censos de ungulados.

La asociación espacial entre las tres especies de
ungulados y el Urogallo se examinó con tablas
de contingencia sobre datos de presencia/au-
sencia.

RESULTADOS

Los resultados de los censos de ungulados
muestran que en la RRC de Riaño, las poblacio-

nes de Rebeco han pasado de 0,5 individuos 100
ha–1 en los años 70 a valores cercanos a los 6 in-
dividuos 100 ha–1 en la actualidad, las de Corzo
de 0,7 a 2,3 individuos 100 ha–1 y las de Ciervo
de 0,15 a 2,3 individuos 100 ha–1 (figura 1). Pero
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Figura 1 - Evolución temporal de las poblaciones de ungula-
dos silvestres y del número total de machos de Urogallo en la
Reserva Regional de Caza de Riaño (considerando los datos
globales de toda la Reserva).

Figure 1 - Temporal evolution of the wild ungulates popula-
tions and the total number of Capercaillie males in the Hun-
ting Regional Reserve of Riaño (considered all data of the Re-
serve).
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Figura 2 - Evolución temporal de las poblaciones de Ciervo y
del número total de machos de Urogallo en la Reserva Re-
gional de Caza de Riaño, datos correspondientes a diferentes
unidades de gestión y para la totalidad de la Reserva.

Figure 2 - Temporal evolution of the populations of the Red
deer and the total number of Capercaillie males in the Hun-
ting Regional Reserve of Riaño, data respectives a different
management units and whole Reserve.



si consideramos los datos parciales de algunas
unidades de gestión, se alcanzan valores máxi-
mos de Rebeco superiores a 25 individuos 100
ha–1 (Burón), y cercanos a 10 individuos 100 ha–1

en Sajambre, Valdeón y Acebedo. El Corzo pre-
senta valores de 5-7 individuos 100 ha–1 en Bu-
rón y Sajambre y el Ciervo se aproxima a los 5
individuos 100 ha–1 en Boca, Burón, Portilla y
Valdeón (figura 2).

Algo similar ha ocurrido en la RRC de Mam-
podre, los valores medios de Rebeco pasan de
0,5 individuos 100 ha–1 a finales de los 60 a 2,7
individuos 100 ha–1; el Corzo de 0,10 a 2,78 in-
dividuos 100 ha–1 y el Ciervo, inexistente en los
años 70, aparece a principios de los 80 y tiene
valores medios actuales de 1 individuo 100 ha–1

(figura 3). Los valores máximos, por unidades
de gestión, alcanzan 4 individuos 100 ha–1 en
el Corzo y 3 individuos 100 ha–1 en el Ciervo.

Los cambios temporales en la densidad de Uro-
gallos se correlacionan negativamente con la
variación de las poblaciones de Ciervo (tabla 1)
considerando los valores medios de toda la
RRC de Riaño. El análisis de cada una de las
unidades de gestión muestra correlaciones ne-
gativas significativas para los casos del Ciervo
(tabla 1) en Burón, Boca de Huérgano y Porti-
lla de la Reina. Mientras que las correlaciones
con Corzo no son significativas en ninguno de
los casos, hay valores muy próximos a la sig-
nificación en Valdeón y Oseja de Sajambre para
el Ciervo (tabla 1).

En la RRC de Mampodre aparecen valores sig-
nificativos para el Ciervo en Lillo y para el Cor-
zo en Cofiñal (tabla 1). Los análisis realizados
con los valores medios de toda la Reserva no
son significativos en ningún caso.
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Figura 3 - Evolución temporal de las poblaciones de ungula-
dos silvestres y del número total de machos de Urogallo en la
Reserva Regional de Caza de Mampodre (considerando los
datos globales de toda la Reserva).

Figure 3 - Temporal evolution of the wild ungulates popula-
tions and the total number of Capercaillie males in the Hun-
ting Regional Reserve of Mampodre (considered all data of
the Reserve).

Ciervo Corzo

n n
Unidades de gestión (Años) rs P (Años) rs P

Riaño Total 9 –0,91 0,0004* 9 –0,27 0,47

Valdeón 7 –0,57 0,17 7 –0,48 0,26

Oseja de Sajambre 7 –0,61 0,14 7 –0,36 0,42

Acebedo 8 –0,47 0,23 8 –0,27 0,5

Burón 8 –0,82 0,011* 8 –0,19 0,64

Boca 7 –0,83 0,018* 7 –0,56 0,18

Portilla 6 –0,98 0,0003* 6 –0,66 0,14

Mampodre Total 8 –0,02 0,95 9 –0,44 0,23

Cofiñal 6 –0,70 0,116 6 –0,88 0,019*

Lillo 6 –0,85 0,03* 6 –0,58 0,22

Tabla 1 - Resultados de las correlaciones entre los censos de Ciervo y Corzo con los datos de Urogallo. n: número de años con-
siderados en el análisis; rs: R de Spearman; P: grado de significación; (*) estadísticamente significativos (p < 0,05).

Table 1 - Results of the correlations between the censuses of Red deer and Roe deer with the Capercaillie. n: number of years in
the analysis; rs: R of Spearman; P: Significance level; (*) the significance level at p < 0,05.



La presencia de ungulados silvestres en los
cantaderos del sector nororiental de la provin-
cia de León (n = 81) supera la frecuencia con
la que aparecen en el resto de la vertiente Sur
de la Cantábrica (n = 215). Así mientras que en
la totalidad de cantaderos la presencia de Cor-
zo es del 34,8% (n = 75), en el sector analizado
asciende al 82,7% (n = 67), el Rebeco de 6,5%
(n = 14) a 17,2% (n = 14), y el Ciervo de 20,4%
(n = 44) alcanza el 53,1% (n = 43) en el área ana-
lizada (tabla 2).

Los resultados de las tablas de contingencia de
asociación (tabla 2) indican que el Ciervo y el
Urogallo aparecen positivamente asociados en
el Noreste de León. Sin embargo, cuando con-
sideramos la muestra de 144 cantaderos en todo
el área de distribución Cantábrica, los resulta-
dos no son significativos ( 2

(1) = 0,505; P = 0,477).
La distribución espacial de Corzos y Rebecos no
se asocia significativamente con la aparición de
Urogallos en sus áreas de exhibición (tabla 2).

DISCUSIÓN

Los datos de los censos de ungulados mues-
tran un importante aumento del número de
ejemplares en las dos últimas décadas en esta
área del Noreste leones, resultados que pueden
verse confirmados si comparamos con las den-
sidades obtenidas por otros autores (SÁENZ DE

BURUAGA et al. 1991) a finales de la década de
los 80 del pasado siglo.

La densidad de Ciervo se ha multiplicado por
15 y la de Rebeco por 12 en la RRC de Riaño
durante el período considerado. El aumento de

densidad no ha sido tan espectacular en el caso
de la RRC de Mampodre, donde no había Cier-
vos hace 30 años y para el Rebeco se nota el
efecto de la epidemia de sarna durante los 90
(figura 3). La evolución temporal de las pobla-
ciones de Corzo también manifiesta una ten-
dencia al aumento de densidad, que se ha tri-
plicado en el área de Riaño en los últimos 25
años, lo cual está en desacuerdo con los resul-
tados señalados por otros autores (COSTA 1992).

El Corzo es la especie de ungulado que con más
frecuencia es localizada en los cantaderos, sin
embargo no aparece asociada espacialmente
con los Urogallos y las correlaciones de los
cambios temporales de su densidad con la del
Urogallo no son significativas, salvo en un
caso. El Corzo es la especie más forestal de los
ungulados considerados y el hecho de que apa-
rezca con mucha frecuencia en zonas de can-
tadero indica que ocupa todo el área forestal
(es una especie territorial lo que hace suponer
una distribución homogénea en la masa fores-
tal), tanto donde han desaparecido los Uroga-
llos como donde continúan presentes. Si el
Urogallo ha desaparecido de las áreas de peor
calidad de hábitat, éstas siguen siendo un há-
bitat adecuado para los Corzos.

En la RRC de Riaño, las correlaciones negati-
vas entre los cambios en las poblaciones de
Ciervos y Urogallos, y en especial la distribu-
ción positivamente asociada para ambas es-
pecies, indica que una elevada densidad de
Ciervos coincide en el uso del hábitat con los
Urogallos, la población de estos últimos ha
descendido aproximadamente un 88% en las
dos últimas décadas en el área analizada.
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Ciervo Corzo Rebeco

Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente

Urogallo Presente 19 24 21 46 4 10
Urogallo Ausente 6 32 4 10 21 46

2
(1) = 7,623 2

(1) = 0,042 2
(1) = 0,042

P = 0,006 P = 0,838 P = 0,838

Tabla 2 - Tablas de contingencia para datos de presencia/ausencia de Urogallos y especies de ungulados en el entorno de 81 can-
taderos del Noreste de León.

Table 2 - Contingency tables for data of presence/absence of Capercaillie and wild ungulates in the vicinity of 81 leks of the Nor-
theast of León.



Curiosamente, los Ciervos utilizan el hábitat
del Urogallo pero no son frecuentes en los can-
taderos donde se han extinguido, lo cual indi-
ca que, al contrario que los Corzos, utilizan los
hábitats de más calidad para los Urogallos.
Este fenómeno puede ser debido a que Cier-
vos y Urogallo coincidan espacialmente en las
mejores manchas de arándano dentro de la
masa forestal.

Estos resultados, en el caso del Noreste de
León, se corresponden con las observaciones
de Europa central (KLAUS & BERGMANN 1994) y
los Pirineos (MENONI 1994). Estudios realiza-
dos en Europa central consideran que una ele-
vada densidad de ungulados puede ser un fac-
tor de amenaza para el Urogallo (KLAUS &
BERGMANN 1994), en el Pirineo francés se ha cal-
culado que una densidad de Ciervos mayor de
3 individuos 100–1 ha constituye una amenaza
real para las poblaciones de Urogallos (MENO-
NI 1994). También en el Pirineo (MENONI & BOU-
GEROL 1993) consideran que el ramoneo exce-
sivo por parte de ungulados domésticos y sil-
vestres puede provocar una disminución en la
densidad de Urogallo.

El efecto negativo de los ungulados como po-
sibles competidores depende de su densidad,
puesto que un discreto ramoneo puede tener
efectos positivos sobre los Urogallos, ya que al
clarearse determinadas áreas del bosque pue-
den generar y mantener hábitats adecuados
para ellos, como las arandaneras (KLAUS &
BERGMANN 1994).

Por otra parte, las elevadas densidades de un-
gulados afectan o impiden la regeneración del
estrato herbáceo y de los árboles, como el haya,
el abedul (BERGMANN & KLAUS 1994) y el ace-
bo, cuyas hojas y brotes son esenciales en la ali-
mentación invernal del Urogallo (RODRÍGUEZ &
OBESO 2000) y las ramas bajas son utilizadas
como refugio invernal, imprescindible para su
supervivencia (CASTROVIEJO 1975).

Diferentes trabajos señalan al arándano (Vac-
cinium myrtillus) como la especie clave en la
alimentación del Urogallo (JACOB 1988; STORCH

et al. 1991; RODRÍGUEZ & OBESO 2000), sobre la

que además se desarrollan diversas especies
de insectos que constituyen una parte funda-
mental de la dieta de los pollos, debido a su
alto contenido proteínico. Los Ciervos consu-
men las ramas nuevas de arándano, pudien-
do reducir entre 5 y 10 cm la altura de las ma-
tas (BERGMANN & KLAUS 1994), lo que supone
una merma de hasta el 20% de su porte, que
en general no sobrepasa los 50 cm. La modifi-
cación de la estructura del sotobosque puede
influir negativamente sobre el Urogallo, ya
que además de alimento, las matas de arán-
dano proporcionan refugio ante los predado-
res, especialmente necesario durante la incu-
bación de los huevos y las primeras semanas
de desarrollo de los pollos, afectando directa-
mente en su éxito reproductor (STORCH 1993;
MENONI 1994) y con efectos indirectos sobre la
reproducción (retrasos) debido a la ausencia
de brotes verdes (PULLIAINEN & TUNKKARI

1991). Si como algunos trabajos han destaca-
do (MOSS & HANSSEN 1980; LINDÉN 1984) los
ungulados y el Urogallo realizan una selección
de las ramas que tienen más nitrógeno, po-
drían coincidir espacialmente en las parcelas
más nutritivas.

El Rebeco es la especie que aparece con menos
frecuencia en los cantaderos ya que es la me-
nos forestal, de hecho utiliza el bosque más
como refugio que como área de alimentación.
Esta especie es la que tiene menos probabili-
dades de interaccionar con el resto tanto por el
uso del hábitat como por su dieta.

A diferencia de otras posibles causas de regre-
sión, la elevada densidad de ungulados es un
factor abordable pudiéndose obtener resulta-
dos a medio o corto plazo. Una gestión de las
poblaciones de ungulados que mantenga su
densidad dentro de unos límites adecuados
(por debajo de 3 individuos 100 ha–1) podría
evitar repercusiones negativas sobre la densi-
dad de Urogallos. En este sentido, ya existen
experiencias que demuestran cómo la reduc-
ción de la densidad de herbívoros (ovejas y va-
cas) condujo a un aumento significativo de la
población de otra tetraónida: Tetrao tetrix (CA-
LLADINE et al. 2002). No obstante, ni la asocia-
ción espacial indica necesariamente compe-
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tencia ni las correlaciones negativas muestran
relaciones causales, luego los presentes resul-
tados sólo ponen de manifiesto que las rela-
ciones entre ungulados, silvestres y domésti-
cos, y Urogallo, deben ser exploradas en deta-
lle. Para ello debería estimarse la productivi-
dad de juveniles de Urogallo en áreas con di-
ferentes densidades de ungulados y, dadas las
dificultades de detección de hembras con crí-
as, valorar el efecto de los ungulados sobre las
plantas de arándano.

Por último, no hay que olvidar que existen
otras zonas donde no se han producido varia-
ciones sustanciales en las densidades de un-
gulados y donde también se observan fuertes
descensos poblacionales de Urogallo, por lo
que deberá considerarse las elevadas densida-

des de ungulados silvestres como un factor lo-
cal de amenaza en determinadas áreas de la
Cordillera Cantábrica, incrementando en algu-
nas zonas los efectos de otros factores como la
reducción y fragmentación del hábitat.
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