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Dispersión de semillas de 
Acacia aroma por cánidos 
silvestres en el Chaco Húmedo 
de la Argentina
Por Karina Iaconis1, Lucía Soler1.2.3, María Jesús Palacios González4 y   
Emma Beatríz Casanave1.2.3

1 Huellas, Asociación para el Estudio y la Conservación de la Biodiversidad. Argentina.
2 Cátedra de Fisiología Animal, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Argentina.
3 INBIOSUR (Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur), CONICET-UNS, Bahía Blanca. Argentina.
4Dirección General de Sostenibilidad. Extremadura. España. 
lucia.soler@uns.edu.ar

Zorro de monte (Cerdocyon thous), cánido sudamericano con un amplio rango de distribu-
ción. Tanto esta especie como el zorro pampeano (Lycalopex gymnocercus) y el aguará 
guazú (Chrysocyon brachyurus) son legítimos dispersores de flora nativa de la región Cha-
queña. Los estudios desarrollados muestran que las semillas al salir del tracto digestivo no 
se presentan dañadas y tienen un elevado poder germinativo. Foto por Luis Prevedel.



74

Perros y otros cánidos de las Américas

Introducción

Los procesos de deforestación y arbustificación de pastizales naturales co-
menzaron a ocurrir entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX y ac-
tualmente grandes superficies boscosas del centro y norte de la Argentina con-
tinúan siendo transformadas a paisajes dominados por tierras agrícolas, con 
fragmentos de vegetación natural aislados (Nanni y colaboradores, 2020), en 
diferente estado de degradación y conservación. Estas intervenciones antró-
picas modifican profundamente las interacciones mutualistas entre plantas y 
animales y con ello también se alteran los servicios ecosistémicos, siendo uno 
de los más afectados la dispersión de las semillas (González Varo y colabora-
dores, 2015). Este proceso ecológico en muchos casos como una consecuencia 
de la frugivoría por mamíferos, es clave para las comunidades vegetales nativas 
(Corlett, 2017). Estos “arquitectos del paisaje”, contribuyen con la regeneración 
de las poblaciones vegetales lejos de la planta madre (Schupp y colaboradores, 
2010) y mejoran la conectividad del paisaje al colonizar hábitats vacantes (Es-
cribano-Ávila y colaboradores, 2015).

Entre los mamíferos, los carnívoros pueden dispersar semillas de forma 
directa o primaria (endozoocoria) como es el caso de Martes martes, Vulpes 
vulpes, Nasua nasua, Procyon cancrivorous (González-Varo y colaboradores, 
2015) y secundaria (diploendozoocoria), donde las semillas consumidas por 
un animal que luego es depredado, atraviesan el tubo digestivo del carnívoro 
y aun así conservan su poder germinativo, como es el caso de Puma concolor 
que depreda sobre palomas granívoras (Sarasola y colaboradores, 2016). Los 
frugívoros, en general, mejoran las posibilidades de dispersión de las semillas 
(Benítez-Malvido y colaboradores, 2016) e incrementan las oportunidades de 
establecimiento (Corlett, 2017). Para que la semilla germine y se establezca en 
un nuevo sitio, muchas de ellas presentan adaptaciones para retardar o inhibir 
su germinación si antes no atraviesan el tracto digestivo de los animales (Jor-
dano, 2017). Así también, aquellas especies vegetales que poseen altas tasas de 
depredación sobre sus frutos han desarrollado adaptaciones que minimizan la 
pérdida ocasionada por los animales contando para ello con un tejido nutriti-
vo que actúa como recompensa para el consumidor, tal es el caso de los frutos 
carnosos (Rodríguez y colaboradores, 2013).

En este trabajo nos propusimos determinar si los cánidos son legítimos dis-
persores del espinillo Acacia aroma (Familia Fabaceae) en una zona del Chaco 
Húmedo. Se presentan los resultados de la germinación de las semillas pre-
sentes en la materia fecal recolectada en campos rurales. Nuestras especies en 
estudio son, el zorro pampeano (Lycalopex gymnocercus) y el zorro de monte 
(Cerdocyon thous), dos cánidos sudamericanos de tamaño corporal y hábi-
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tos alimenticios muy similares (Romero, 2017), cuyo rango de distribución 
se encuentra solapado en América del Sur. El zorro de monte (Figura 1) es un 
carnívoro omnívoro, cuya dieta está basada principalmente en aves, anfibios, 
insectos, crustáceos, carroña y frutos (Iaconis, 2015; Romero, 2017). Sin em-
bargo, en áreas con perturbación humana, una gran proporción de su dieta 
puede comprender alimentos cultivados, aves de corral y basura (Bocchiglieri 
y colaboradores, 2021). Al igual que el zorro de monte, el gris o pampeano ha 
sido descripto como un carnívoro con dieta omnívora generalista, compuesta 
por pequeños mamíferos, insectos y frutos (Iaconis, 2015; Romero, 2017).

Figura 1. Zorro de monte (Cerdocyon thous) en el Parque Nacional El Palmar, Argentina. 
Foto por Sebastián Apesteguía.

Ambas especies de zorros han sido confirmadas como dispersores de semillas 
de palmeras, arbustos, árboles y herbáceas, interacciones que ocurren gracias a 
los rasgos funcionales de los cánidos (González-Varo y colaboradores, 2015), y 
que cobra relevancia especial para la conservación de áreas boscosas degradadas 
(Kuester y colaboradores, 2022). En la Argentina, los estudios sobre estas espe-
cies como frugívoros de plantas nativas y la legitimación como dispersores ha 
comenzado a investigarse recientemente (Vallese y colaboradores, 2017). Como 
parte de este trabajo, trataremos a ambas especies de cánidos como un único 
grupo al que denominaremos “los zorros”. Para legitimar a ambos zorros como 
verdaderos dispersores, fue necesario determinar la germinación de las semillas 
presentes en la materia fecal. Los objetivos específicos de nuestra investigación 
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fueron: 1) evaluar la integridad de las semillas clasificándolas según su estado 
externo e interno y 2) determinar el porcentaje de germinación en condiciones 
de laboratorio comparando las semillas extraídas de las heces, con aquellas obte-
nidas de plantas que no atravesaron el tubo digestivo del carnívoro.

Metodología

Área de estudio

Los muestreos fueron realizados en campos bajo uso agroganadero cuya 
superficie fue de aproximadamente 8.000 hectáreas y están ubicados en cerca-
nías de la localidad Selvas del Río de Oro, Departamento Libertador General 
San Martín, Chaco (Figura 2). El área corresponde a la ecorregión Chaco Hú-
medo, ubicada dentro de la Región Parque Chaqueño (Matteucci y colabora-
dores, 2021) la cual se encuentra experimentando una acelerada y permanente 
degradación por las actividades antrópicas (Nanni y colaboradores, 2020).

Figura 2. A la izquierda la ubicación geográfica de la Provincia de Chaco, dentro de la 
cual se colectó el material de este estudio. En el mismo mapa se observan los polígonos 
del área de ocurrencia ambos zorros y A. aroma. A la derecha las ecorregiones Chaco 
Seco y Húmedo, y el área de estudio localizada dentro de la provincia de Chaco, en De-
partamento Libertador General San Martín. Mapa elaboración propia de las autoras.
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En cuanto a la vegetación leñosa presente en la zona, el Monte de Quebra-
chal constituye la comunidad florística más importante, donde predominan el 
quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae), el quebracho blanco (As-
pidosperma quebracho-blanco), palmares de palma blanca o caranday (Coper-
nicia alba) y otras especies leñosas características de los montes, pastizales y 
sabanas de la región chaqueña (Matteucci y colaboradores, 2021). Dentro de la 
llanura Chaqueña formando parte del estrato arbustivo de la región se encuen-
tra la leguminosa nativa A. aroma, especie dominante de las zonas degradadas 
y utilizadas para la agricultura, formando los denominados ‘‘bosquecillos de 
tusca” (Funes y colaboradores, 2007). Esta especie presenta un fruto lomento 
el cual presenta el carácter seco e indehiscente.

La región corresponde a un clima templado húmedo, con una temperatura 
media anual de 22ºC, máximas superiores a 40ºC (verano) y mínimas bajo 0°C 
(invierno). Las precipitaciones siguen un marcado gradiente longitudinal, con 
registros máximos en el este, superiores a 1.300 mm, que decaen en el oeste a 
750 mm. El período de lluvias se corresponde con la estación cálida y se con-
centra durante los meses de octubre a abril (Ginzburg y colaboradores, 2005).

Materiales y métodos
Como parte de un estudio de la ecología trófica y espacial de los carní-

voros silvestres desarrollado entre los años 2011 y 2014 se colectaron 109 
muestras de materia fecal de los zorros. Cada muestra fue colocada dentro 
de un sobre de papel rotulado y en paralelo se completó una ficha del mi-
crohábitat. Luego, entre los años 2014 y 2015 en el laboratorio, utilizando los 
métodos tradicionales de análisis de dieta de carnívoros (Iaconis, 2015), se 
procedió a la identificación de los componentes de la materia fecal, lo cual 
consideró el lavado, secado y la separación de los ítems alimenticios consu-
midos. La información obtenida fue asignada a alguna de las siguientes gran-
des categorías alimenticias: materia animal (mamíferos, aves, peces, reptiles, 
anfibios, insectos, crustáceos y moluscos) y materia vegetal (semillas y fibras 
asociadas a las semillas y otros restos vegetales). Luego se obtuvo la frecuen-
cia (N), se calculó el porcentaje de numerosidad (%N) y el volumen de cada 
categoría (%V). Cada uno de los ítem-presa se guardó en bolsas de celofán 
donde permanecieron hasta el año 2017 momento en el que se realizó la ex-
periencia de germinación.

Como parte del ensayo de germinación, mediante el uso de una lupa bino-
cular estereoscópica Leica® (25x) se realizó un examen externo y se clasificó 
a las semillas en alguna de las siguientes categorías: a) sana (no germinada, 
germinada en la hez) ó b) alterada interna o externamente (parasitada, tegu-
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mento reseco, externamente marcada). Para el ensayo de viabilidad de la tusca, 
se siguió la metodología de Vallese (2018), para lo cual fue seleccionado un 
grupo de las semillas sanas y como parte del protocolo de germinación, fueron 
escarificadas con una lija de grano intermedio proceso que se llevó a cabo en 
uno de los lados de la semilla para evitar dañar al embrión y favorecer la hi-
dratación de la misma. Luego para el proceso de hidratación, fueron colocadas 
en bolsas individuales de celofán conteniendo agua tibia (Figura 3). Se dejaron 
a temperatura ambiente durante 24 horas y posteriormente se procedió con 
la siembra en cajas de petri, sobre algodones húmedos embebidos con agua. 
Cada caja contenía entre 1 y 6 semillas que fue ubicada en una incubadora a 
una temperatura que fluctuó entre 28°C y 29°C . Paralelamente a este ensayo, se 
realizó uno similar con semillas control (N=83) de A. aroma provenientes de la 
provincia de Catamarca y que no atravesaron el tracto digestivo. El monitoreo 
de la germinación de las semillas se realizó a partir de las 24 horas de haberlas 
colocado a incubar, luego cada 8 horas se registró el número de semillas germi-
nadas. Se consideró que una semilla de A. aroma había germinado cuando se 
pudo observar la radícula (Figuras 4a y 4b). Cuando se alcanzó la asíntota del 
porcentaje de germinación de ambos grupos, se dio por finalizado el ensayo.

Figura 3. Proceso de hidratación a temperatura ambiente. Semillas de A. aroma ubica-
das en bolsas individuales de celofán numeradas. Imagen de las autoras.
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Figuras 4a y 4b. Arriba, registro de semillas germinadas con la radícula asomando. 
Abajo, mayor detalle de la radícula vista bajo la lupa. Imágenes de las autoras.

Resultados

A partir de las 109 heces analizadas se determinó que el volumen de materia 
animal y vegetal se presentó en valores muy semejantes (Figura 5). El 24,5% de la 
materia fecal presentó semillas (Figura 6) y de ese valor el 52% contenía a la es-
pecie, contabilizando un total de 531 semillas (promedio 36 ±27 semillas/mues-
tra). Las heces que contenían tusca fueron las colectadas entre los años 2011 y 
2012 y sólo una muestra del año 2016 presentó semillas de A. aroma. Además de 
la tusca, se identificaron otras semillas de al menos ocho especies de plantas, des-
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tacándose entre las más frecuentes las correspondientes a las Familias Arecaceae 
(Copernicia alba y Syagrus ramanzoffiana) y Bromeliaceae (Bromelia balansae).

Figura 5. Porcentaje de numerosidad (%N) y porcentaje de volumen (%V) de las grandes 
categorías alimenticias (materia animal, semillas, otra materia vegetal). Imagen de las autoras.

Figura 6. Restos de fibras asociados a las semillas (bolsa de celofán de la izquierda) y 
semillas (bolsa de celofán de la derecha) presentes en una muestra de materia fecal 
de zorro. En las heces también se registraron hojas de gramíneas y restos de otras 
hojas. Imagen de las autoras.
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Evaluación integridad de las semillas

De las 531 semillas, el 68,36% se presentaron sanas encontrándose el 67,23% 
sin germinar y el 1,13% germinadas en la hez, debido a la humedad de esta. 
Lo restante correspondió a aquellas que presentaron algún tipo de alteración 
o daño en su cubierta ó en el interior, lo que fue debido a que se encontraban 
parasitadas por insectos (14,69%), con el tegumento reseco (9,79%) ó algún 
tipo de marca externa (7,16%) (Tabla 1).

Tabla 1. Frecuencia (N) y porcentaje de numerosidad (%N) de los estados de integri-
dad de las semillas de A. aroma. 

CATEGORÍAS

Semillas sanas Semillas con alguna alteración  
interna o externa

No 
germinada

Germinada 
en hez Parasitada Tegumento 

reseco
Marca 

externa

N 357 6 78 52 38

% 67.23 1.13 14.69 9.79 7.16

Figura 7. Porcentajes acumulados de semillas provenientes de heces y de la planta, 
germinadas. Imagen de las autoras.
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Germinación

El número de semillas sanas sobre las que se realizó el ensayo de germinación 
fue 131 provenientes de las heces (SEH) y 83 que no atravesaron el tracto digestivo 
y que se constituyeron en las semillas control (SEC). Luego de la escarificación 
mecánica, hidratación e incubación, las semillas rompieron el estado de dormi-
ción y germinaron. A las 24 horas de haberlas colocado a incubar, se observó que 
el 62,60% de las SEH y el 75,90% de las SEC, presentaron externamente el extremo 
de la radícula. Como se observa en la Figura 7, se alcanzó el máximo valor de ger-
minación a las 120 horas de incubación, 90,80% para las SEH y 89,20% las SEC.

Figuras 8a y 8b. Semillas completamente germinadas y erguidas. Se observan los coti-
ledones de color muy claro, debido al periodo de incubación sin luz solar, y rodeándolos 
se presenta la cubierta seminal a punto de desprenderse. Imágenes de las autoras.
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Las semillas que germinaron a las 24 horas, se encontraron completamen-
te erguidas a las 56 horas de incubación, presentando los cotiledones cerrados 
(color verde claro) y la cubierta seminal (Figuras 8a y 8b). Al momento del des-
prendimiento de la cubierta seminal, se retiraron las semillas de la incubadora y 
fueron colocadas en pequeñas macetas con tierra, al aire libre y expuestas al sol. 
Luego de unas pocas horas en estas nuevas condiciones, los cotiledones presen-
taron un color verde oscuro y se observaron las primeras hojas (Figuras 9a y 9b).

Figuras 9a y 9b. Arriba, plantínes de A. aroma luego de 4 días de exposición al sol. Se 
observan los cotiledones de color verde. 
Abajo, las plantas luego de 15 días desde haberlas colocado en tierra y expuesto al 
sol. Imágenes de las autoras.
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Discusión y conclusión

El alto porcentaje de semillas sanas recuperadas de la materia fecal, y que 
luego germinaron, se encuentra en concordancia con lo que han registrado en 
otros estudios desarrollados sobre la dispersión por L. gymnocercus (Duarte 
Baschini y Dellafiore, 2020) y C. thous (Henriques e Souza y colaboradores, 
2021) de especies vegetales nativas. En nuestro ensayo, durante el primer día 
de incubación, las SEH presentaron una capacidad de germinación menor al 
de las SEC. Sin embargo, los porcentajes de germinación entre los tratamientos 
se fueron equiparando hacia el quinto día, momento en el cual el número de 
SEH germinadas superó al de las SEC, lo que ha también ha sido registrado en 
otras zonas de la Argentina para L. gymnocercus (Dellafiore, 2018) y C. thous 
(Cazetta, 2009). Así también, investigaciones desarrolladas en especies vege-
tales exóticas han demostrado que las SEH superan la tasa de germinación de 
las SEC, a partir de lo cual los autores han afirmado que el paso de las semillas 
por el tracto digestivo de los zorros tiene una acción positiva sobre el estado de 
dormancia (Dellafiore, 2018).

Consideramos nuestros primeros resultados destacables, considerando que 
las semillas estuvieron en la materia fecal entre dos y tres años hasta su análisis 
y luego tres años más hasta el desarrollo del presente ensayo en el 2017. La ger-
minación de las SEH confirmó que los cánidos actuarían como legítimos dis-
persores de A. aroma en el Chaco Húmedo, y además considerando el extenso 
tiempo de permanencia de las semillas en la materia fecal (4 años aproxima-
damente) nos permite proponer el potencial rol ecológico de la materia fecal 
como banco de semillas, particularmente durante períodos adversos (Soler y 
colaboradores, 2018). Podemos afirmar que A. aroma es legítimamente disper-
sada por los zorros en el Chaco Húmedo de la Argentina.

La dispersión por especies cursoriales, como es el caso de los zorros, que 
recorren varios kilómetros y pudiendo alejar las semillas de la planta madre fa-
vorecerían la colonización por plantas leñosas de las áreas abiertas del bosque 
(Vallese, 2018). Estos resultados constituyen los primeros que se conocen para 
las interacciones mutualistas entre los zorros y la tusca. Consideramos necesa-
rio ampliar los estudios a otras especies vegetales, principalmente aquellas que 
presentan estados de conservación crítico y así también a especies invasoras 
del Chaco Húmedo. 

Las actividades de investigación que forman parte de este trabajo, se desa-
rrollaron en el laboratorio de la Cátedra de Fisiología Animal dependiente del 
Departamento de Biología Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del 
Sur e INBIOSUR. Las semillas pertenecen al banco de semillas colectadas en 
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el marco de las tesis de Maestría (Soler, 2009) y doctoral (Soler, 2022) de Lucía 
Soler (INBIOSUR-laboratorio de Cátedra de Fisiología Animal, PGI/24/B243). 
Parte de los resultados de esta investigación fueron obtenidos en el marco de 
una Beca de Entrenamiento del CIN bajo la dirección de la Dra. Emma Casa-
nave (DBByF e INBIOSUR-CONICET-UNS). Las investigaciones de campo 
se financiaron a través de subsidios específicos otorgados por: WAZA (Suiza), 
Amnevillè Zoo, Douè la Fontaine Zoo, Zoo de Sables D`Olonne, Cerza Con-
servation, Safari de Peaugres, Societè Zoologique de Paris (Francia), Abilene 
Zoo, John Ball Zoological Garden, Friends of Dickerson Park-SSPMW/IUCN, 
Brookfield Zoo, Idea Wild (EE.UU.), ZACC (USA).
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