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RESUMEN 

En el macizo del Montnegre, en la Cordillera Litoral Catalana, se esta llevando a cabo una 
reintroduccion de corzo que se inicio en 1993. Durante los alios 1994 y 1995 se llev6 a cabo un 
analisis del uso del espacio de 15 corzos adultos translocados (9 hembras y 6 machos), proce
dentes de las Landes de Gascogne (NW de Francia). El estudio se baso en el uso de tecnicas tele
metricas y se analizo la distancia de dispersion y tambien la superficie total utilizada y la de la 
zona central de actividad. La mayor parte de los individuos se estabilizaron geograficamente a 
una distancia media de 4,2 km de la suelta, observandose distancias significativamente meno
res en las hembras (media 2,2 km) que en los machos (media 7,2 km). Ademas del sexo, otro fac
tor que condiciona la dispersion es el efecto barrera que provoca la presencia de grandes infra
estructuras viarias. El area de campeo (MCP 95%) tambien fue significativamente menor en las 
hembras (media 392,8 ha) que en los machos (media 1355,6 ha), pero este efecto no se aprecio 
en la superficie de la zona central de actividad (MCP 50%). Se observa una reduccion significa
tiva de ambas superficies en los individuos reintroducidos en el segundo alio que fueron libera
dos en puntos proximos a zonas donde se habfan establecido otros corzos durante 1994. 

Palabras clave: Area de campeo, Capreolus capreoius, corzo, dispersion, radioseguimiento, 
translocacion. 

ABSTRACT 

Monitoring the reintroduction of roe deer (Capreolus capreolus) in a 
Mediterranean environment. Dispersal and home range. 

A reintroduction of roe deer is being undertaken in the Montnegre massif, in the Catalan 
coastal mountain range. The reintroduction began in 1993 and during 1994 and 1995 analysis 
was carried out on the use of space by 15 adult roe deer (9 females and 6 males) coming from 
the Landes de Gascogne (NW France). The study was based on radio-tracking techniques and 
the dispersal distance was analyzed and also the total area used and home range activity 
areas. Most of the individuals established themselves at a mean distance of 4.2 km from the 
release site. Significant differences were found for such distances between females (mean 2.2 
km) and males (mean 7.2 km). Apart from sex, another factor which conditions dispersal is the 
barrier effect caused by the presence of large road networks. Home range area (95% MCP) is 
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also significantly smaller in females (mean 392.8 ha) than in males (mean 1355.6 ha), but no 
difference is found between core areas (50% MCP). A significant reduction is detected in both of 
these areas for individuals translocated during the second year which were released close to 
areas where other roe deer had established themselves during 1994. 

Key words: Capreolus capreolus, dispersal, home range, radiotracking, roe deer, translocation. 

INTRODUCCI6N 

La translocacion de corzos es una actividad cada vez mas habitual en 
gestion de fauna y, aunque con frecuencia se realiza con finalidades cinege
ticas, tambien se han llevado a cabo diversas experiencias con el objetivo de 
recuperar la especie en espacios naturales protegidos en los que se extinguio 
(Minuartia 1994, 1995). 

Diversas variables pueden condicionar la efectividad de la transloca
cion. En este sentido es interesante considerar la influencia de la edad y sexo 
de los animales, la 10calizaci6n y caracteristicas de las zonas receptoras, la 
epoca del ano en la que se realiza el traslado y tambien las tecnicas de cap
tura, traslado y aclimatacion. Pocas translocaciones cuentan con un segui
miento suficientemente detallado para evaluar los parametros necesarios 
para determinar su efectividad. En Francia, se han llevado a cabo diversos 
estudios (Sempere et al. 1986, Maillard y Fonty 1987, Dubray et al. 1990, 
Bideau et aL 1990) que analizan, principalmente, la mortalidad, dispersi6n 
y, en algunos casos, tambien la superficie del area de campeo. Otros autores 
analizan aspectos mas especificos como el impacto del turismo sobre los indi
viduos translocados (Bideau et aL 1992) 0 su alimentaci6n (Ghilhem et aL 
1995). 

Aunque el area de distribuci6n del corzo en Europa occidental se asocia 
a ambientes de caracteristicas eurosiberianas, existen diversas poblaciones 
en Portugal (Pereira y Pereira 1980), Italia (Perco 1981) y el sur de Espana 
(Braza et aL 1989) establecidas en ambientes mediterraneos. En Francia 
ademas, se ha puesto de manifiesto una importante expansion natural de la 
especie en departamentos del arco mediterraneo (Dubray et al. 1991) y tam
bien a consecuencia de operaciones de introducci6n (Bide au et al. 1990). 

En Catalunya las reintroducciones de corzos se llevaron a cabo inicial
mente en diversos puntos de la cordillera pirenaica, pero recientemente tam
bien se han liberado individuos en macizos de las Cordilleras Litoral y Pre
litoral, con dominancia de ambientes mediterraneos. En el macizo del Mont
negre, donde se ha realizado el estudio, la suelta de corzos se inici6 en 1993 
y el traslado de individuos se ha mantenido durante 1994 y 1995. Los ani
males procedian de la poblaci6n de las Landes de Gascogne, en el noroeste 
de Francia, una zona llana con cobertura vegetal basicamente dominada por 
plantaciones de pino maritimo (Pinus pinaster). Los corzos fueron captura
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dos con redes, trasladados en cajas individuales y liberados en la zona recep
tora sin estancias previas en cercados. La captura y transporte se realiz6 a 
finales de inviemo. 

El seguimiento de los animales translocados mediante tecnicas de tele
metria se ha realizado con el objetivo de analizar diversos parametros (mor
talidad a 10 largo del proceso, parametros reproductores de las hembras, dis
persi6n y zonas de actividad) que permitan valorar si la wcnica utilizada es 
adecuada y tambien la aclimataci6n de los corzos a los nuevos ambientes. 

El presente estudio aborda Unicamente los aspectos de dispersi6n, 
superficie y 10calizaci6n de las zonas donde se ha desarrollado la actividad de 
los individuos translocados. 

ZONA DE ESTUDIO 

El macizo del Montnegre, de una superficie aproximada de 18000 ha, 
forma parte de la Cordillera Litoral Catalana y se halla situado entre las 
comarcas del Maresme, el Valles Oriental y la Selva (ver Figura 1). Se trata 
de un area incluida en el Pla d'Espais d'Interes Natural de Catalunya y junto 
con otro sector de la Cordillera Litoral constituye el Pare Natural del Mont
negre Corredor. 
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Figura 1. Zona de estudio. 
Study area. 
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El substrato geologico esta constituido basicamente por granitos y piza
. rras que configuran un relieve abrupto con altitudes comprendidas entre los 
50 m.s.n.m. y los 762 m.s.m.n. Las temperaturas medias de la zona oscilan 
entre 13 y 15°C y la pluviosidad anual se situa en tomo a los 600-800 mm 
(Servei de Parcs Naturals 1984). La vegetacion esta basicamente constituida 
por formaciones forestales entre las que destacan el encinar mediterraneo, 
los alcomocales y en algunas zonas tambiEm pinares de pino blanco (Pinus 
halepensis) y matorrales con estrato arb6reo de pino pinonero (Pinus pinea). 
En los sectores mas hilmedos de los valles interiores se encuentran tambien 
masas de castanos (Castanea sativa) y robledales (Servei de Parcs Naturals 
1984). 

Entre los elementos de la fauna cabe destacar la ausencia de grandes 
carnivoros y, por 10 que respecta a ungulados silvestres, la presencia de una 
densa poblacion de jabalf (Sus scrofa). Tambien hay un pequeno nuc1eo de 
ciervos (Cervus elaphus) que se escaparon de una finca cercada con finalida
des cinegeticas. Antes de las translocaciones, el corzo no existia en el macizo 
y su presencia en los siglos anteriores no esta claramente documentada, si 
bien se considera probable su presencia. En el ano 1994, la poblacion de corzo 
del macizo estaba constituida por unos 15 individuos yen 1995, despues del 
periodo de nacimientos y de la nueva translocacion, el censo aproximado es 
de 40 individuos (Minuartia 1994, 1995). 

Uno de los elementos mas caracleristicos de la zona es la intensa activi
dad humana que se manifiesta en la proliferacion de urbanizaciones en la peri
feria de la zona protegida. Este factor es especialmente destacable en las ver
tientes de exposicion marina que tambien se hallan densamente ocupadas por 
cultivos intensivos dispuestos en terrazas y con frecuencia en invemaderos. 
Tambien es notoria la presencia de grandes infraestructuras viarias; dos auto
pistas (una de ellas de reciente construccion) delimitan el macizo por el sector 
interior, siguiendo el valle del rio 'lbrdera y por la zona costera (Figura 1). 

MATERIAL Y METODOS 

El seguimiento de los animales translocados se realizo aplicando tecni
cas telemetricas. Un total de 20 individuos fueron marcados y liberados en 
diferentes puntos y anos, pero de cinco de ellos' se carece de informacion; en 
un caso por la muerte del animal, en dos casos mas por la perdida del collar 
con emisor y en los dos restantes probablemente por fallo del emisor. As! 
pues, el analisis incluyo datos de 15 individuos adultos, 9 hembras y 6 
machos (Tabla 1), todos enos equipados con collares emisores marca AYAMA 
ELECTRONICS modelo TRS3-3V, con una autonomia de 1 ano y un rango de 
frecuencia comprendido entre los 173.084 y los 173.428 MHz. De los indivi
duos translocados en febrero de 1994, se realizo el seguimiento de 8 corzos, 
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desde el momento de la suelta hasta el mes de agosto. De los individuos 
translocados en 1995, se incluyeron un total de 7 en el seguimiento que abar
co el mismo periodo que el ano anterior. Aunque algunos emisores han con
tinuado funcionando durante algunos meses mas, motivos logisticos impi
dieron continuar el seguimiento por un periodo mas prolongado. 

TABLA 1 

Situaci6n y caracteristicas de 10s puntos de suelta y Ulimero de corzos objeto de seguimiento. 

Location and features ofthe release sites and number ofroe deer monitored. 

Punto de suelta UTM 1x1km Altitud (m) Vegetaci6n 1994 1995 

1. Els Senglars 31TDG7011 220 encinar mediterraneo 20',19 

2. Can Crous 31TDG7114 260 encinar niediterraneo 10',19 
y castaiiar 

3. Prat de Can Gran 31TDG6913 100 encinar, matorral 10',29 19 
mediterraneo y pinos 

4. Hortsavinya 	 31TDG7114 500 encinar montano 20',49 
con algunos claros 

Las localizaciones se realizaron con periodicidad semanal mediante 
desplazamientos en vemculos todo terreno y a pie, combinadas con localiza
ciones periodicas que se realizaron desde una avioneta. 

Para el anaIisis de la dispersion y el area de campeo, se consideraron en 
cada ano, dos periodos diferentes. La fase llamada inicial, 0 de adaptaci6n, de 
aproximadamente un mes de duracion (entre febrero y marzo) incluyo el tiem
po en el cuallos animales eran todavfa susceptibles de presentar un compor
tamiento alterado por el efecto de transporte y la Uegada a un nuevo ambien
te. La fase posterior (de abril a agosto) que es en la que se desarrolla ya una 
actividad supuestamente normal y la mayor parte de individuos han estabili
zado sus zonas de actividad. La separacion de los dos periodos se realizo por
que el tratamiento conjunto de todas las localizaciones introducia distorsiones 
muy notables en los poligonos que reflejan el area de campeo del animal, ya 
que aIgunos individuos realizaron movimientos dispersivos muy extensos 
durante las primeras semanas despues de la suelta. Por otra parte, aunque los 
distintos individuos estabilizaron sus areas vitales en distintos momentos, se 
uniformizo el tratamiento separando las localizaciones del primer mes. 

Los datos fueron tratados con el programa RANGES IV (Kenward 
1994). La dispersion media de cada corzo se calculo como la distancia en 
linea recta entre su punto de suelta y el centro armonico de sus localizacio
nes en el periodo de actividad analizado. Para calcular la dispersion maxima 
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se midi6 la distancia entre dicho punta de suelta y la radiolocalizaci6n mas 
alejada. Las areas de actividad utilizadas por los corzos fueron obtenidas por 
el metodo del Minimo Poligono Convexo (MCP), estableciendo un area cerra
da que incluia un cierto porcentaje de las localizaciones. Concretamente, se 
emplearon el MCP95% para definir el area de campeo (excluyendo localiza
ciones muy ocasionales) y el MCP50% para la zona central de actividad 
(Chapman et al. 1993). 

La estadistica empleada para realizacion de comparaciones entre gru
pos, fue de tipo parametrico (analisis de la varianza). Se prefirio emplear 
este tipo de tests debido a que, a diferencia de los no parametricos usados 
habitualmente (ver por ejemplo Chapman et al. 1993), permiten discriminar 
las influencias de varios factores simultaneamente. Se considero que, siem
pre y cuando existiera un amplio margen en la significacion (bajos p-valores) 
se podrfa aceptar que la robustez del test solventaba los posibles problemas 
debidos a la desviacion de la normalidad y homocedasticidad de la muestra. 

RESULTADOS 

Dispersi6n 

En la Tabla 2 se expone la estadfstica descriptiva de la dispersion media 
y maxima comparada entre 1994 y 1995, tanto para el conjunto de los corzos 
como para ambos sexos por separado. En la Figura 2 se representan grafica
mente las dispersiones medias de los diferentes individuos en los dos anos de 
estudio. Tal como se observa en la figura, los animales se dispersan prefe
rentemente hacia las zonas interiores, y en muy pocos casos se dispersan 
hacia las verlientes expuestas al mar. 

No se hallaron diferencias de dispersion media entre ambos anos pero 
los machos se dispersaron mas que las hembras independientemente de la 
temporada de estudio (ANOVA dos vias, factor ano F(1,11) ;;;: 0,50; p == 0,49; 
factor sexo, F(1,11) == 9,20; p == 0,011; interaccion, F(l,11) == 0,034; p = 0,85). 
Identicos resultados se encontraron para los valores de dispersion maxima 
(ANOVA dos vias, factor ano F(l,11) ;;;: 1,54; P == 0,23; factor sexo, F(l,11) == 
15,45; p == 0,0023; interaccion, F(1,11) 0,0015; P 0,96). 

Las mayores distancias absolutas se observaron en dos machos, que se 
localizaron a 11,1 km y 14,1 km del punta de suelta. En el segundo caso, el 
desplazamiento se produjo durante la fase de aclimatacion y en la fase pos
terior el animal retorno a zonas mas cercanas allugar de liberacion. 

Area de campeo 

En la Tabla 3 aparece la estadistica descriptiva de las zonas de activi
dad MCP50% y MCP95% en ambos anos y durante las dos fases de estudio. 
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TABLA2 

Valores comparativos de 1994, 1995 y ambos combinados de la dispersion media y maxima de 
las 10caIizaciones de los corzos translocados en el Montnegre respecto a1 punto de suelta. 

Periodo de estudio abril-agosto. Las caracteristicas de 10s puntos de reintroducci6n se indican 
en la Tabla 1. 

Comparative values of the mean and maximum dispersal from the release site in 1994, 1995, 
and both combined. Study period April-August. Characteristics of the release sites are shown 

in Table 1. 

Distancia media (km) Distancia maxima (km) 

dd 7,5 :t 3,4 6,7 :t 4,4 7,2:t 3,7 9,8:t 2,8 8,0:t 4,3 9,2 :t 2,4 

4 2 6 4 2 6 

QQ 3,0:t 2,0 1,6:t 1,0 2,2:t 1,1 3,9 ± 2,4 2,0 ± 1,1 2,8 ± 1,4 

4 5 9 4 5 9 

Thtal 5,2:t 2,5 3,0:t 2,2 4,2 ± 1,8 6,9:t 2,8 3,7 :t 2,5 5,4:t 2,0 

8 7 15 8 7 15 

media :t intervalo de confianza al 95% 
muestra 

Hay que hacer notar que la discrepancia de los tamalios muestrales entre las 
dos fases se debe a que una de las hembras de 1995 solo pudo ser localizada 
en una ocasion durante el periodo inicial. Por ello no se conoce su area de 
campeo en esta fase, aunque sf en la segunda. En la Figura 3 se observa la 
representacion grafica de los polfgonos Mep 50% en el segundo periodo de 
estudio para cada indiViduo y durante los dos alios. En cuanto al area de 
campeo (Mep 95%), las diferencias entre el primer mes despues de la suel
ta y el periodo posterior resultaron irrelevantes, pero se detectaron valores 
mas altos de los machos en relacion alas hembras, asf como una disminu
cion del area ocupada en 1995 respecto a la de 1994 (ANOVA 3 vias, factor 
ano F(1,21) =8,90; p 0,007; factor periodo F(1,21) =0,082; p == 0,77; factor 
sexo, F(1,21) == 4,86; p =0,038; interacciones, n.s.). En cambio, cuando se con
sidero Unicamente la zona central de actividad (Mep 50%) para el conjunto 
de los individuos, se observ6 un incremento de superficie en el periodo abril
agosto respecto al observado durante el primer mes despues de la suelta. 
Tambien se detecto una fuerte disminuci6n de la zona central de actividad 
de 1995, respecto a la de 1994, y no se observaron diferencias entre ambos 
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Figura 2. Dispersi6n media de los corzos liberados a partir de sus puntos de suelta durante la 
segunda fase del estudio (abril-agosto). En trazo continuo las hembras y en discontinuo los 

machos. 

Mean dispersal from the release site ofthe roe deer reintroduced during the second study period 
(April-August), Continuous arrows show females and dashed arrows show males. 
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TABLA3 

Valores comparativos de las zonas de actividad de los corzos durante los dos aftos y las dos 
fases de estudio, estimados por el metodo del Minimo Poligono Convexo (MCP), diferenciando 
el area de campeo (MCP95%) y la zona central de actividad (MCP 50%). Las caracteristicas de 

108 puntos de reintroducci6n se indican en l~ Tabla 1. 

Comparative values of the activity areas ofroe deer during the two years and the two study 
periods (February - March and April - August) estimated from the Minimum Convex Polygon 

(MCP), distinguishing the home range (MCP95%) and the core area (MCP50%). Characteristics 
of the release sites are shown in table 1. 

feb- MCP 95% (ha) MCP 50% (ha) 
mar 

1994 1995 total 1994 1995 total 

dd 1831,7±1657,4 342,5±182,2 
4 2 

1335,3±1241,0 
6 

53,5±16.7 
4 

10,8±0.3 
2 

39,3±19,6 
6 

QQ 338,8±73,3 
4 

125,8±100,0 
4 

282,8±96,4 
8 

78,4±34,7 
4 

24,1±19,4 
4 

48,8±26,2 
8 

total 1085,2±977,6 
8 

198,0±121,7 
6 

705,0±606,4 
14 

63,4±20,4 
8 

19,7±13,9 
6 

44,7±17,3 
14 

abr MCP95% MCP50% 
ago 

1994 1995 total 1994 1995 total 

dd 1903,0±568,1 
4 

260,8±62,0 
2 

1355,6:1:726,3 537,3±302,7 
6 4 

20,3:1:15,6 
2 

864,9:1:280,7 
6 

QQ 794,8±853,7 
4 

71,3:1:30,9 
5 

392,8±446,6 
9 

1l0,6±76,2 
4 

17,7±14,3 
5 

59,0:1:46,1 
9 

total 1348,9±640,6 
8 

125,4±69,4 
7 

777,9±461,7 
15 

323,9±215,0 
8 

18,4±1l,2 
7 

181,4±138,3 
15 

media ± intervalo de confianza al 95% 
muestra 

sexos (ANOVA 3 vias, factor ano F(1,21) =10,17; P = 0,0044; factor perfodo 
F(1,21) =5,66; P =0,026; factor sexo, F(1,21) = 3,23; p :;;: 0,086). 

Si bien el tamano del area de campeo en abril-agosto y el de su zona 
central de actividad se correlacionaron significativamente (R = 0,77; 27 
g.d.!.; p < 0,001), la asociaci6n no fue muy acusada (varianza explicada 60%). 
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• PuntQs de sueltQ 

Figura 3. Zonas centrales de actividad (MCP50%) de los corzos reintroducidos durante la 
segunda fase de estudio (abril-agosto). En trazo continuo las hembras yen discontinuo los 

machos. 

Core areas (MCP50%) of the roe deer reintroduced during the second study period (April

August). Continuous polygons show females and dashed polygons show males. 
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Dicha correlacion, sin embargo, no se obtuvo para el periodo inicial (febrero
marzo) ni tampoco para ambos aiios por separado. Asimismo, ni los valores 
del area de campeo ni los de la zona central de actividad durante la fase ini
cial se correlacionaron con sus respectivos de la fase abril-agosto. 

Por 10 que respecta a localizacion de los poligonos destaca el hecho de 
que diversos individuos liberados en 1994 se situaron en las partes bajas del 
macizo, en las proximidades del valle del rio Tordera, mientras que ninguno 
de los animales trasladados en 1995 se ha establecido en esta zona. En este 
aiio, la mayor parte de animales establecen sus zonas centrales de actividad 
en zonas de mayor altitud, relativamente cercanas a los puntos de suelta. 
Ninguno de los individuos, en los dos aiios de estudio, ha estabilizado su zona 
de actividad en las vertientesde exposicion marina mas cercanas a la costa. 

DISCUSI6N Y CONCLUSIONES 

Dispersion 

Los resultados obtenidos en otras experiencias de translocacion son muy 
variables y van desde valores similares a los aqui obtenidos (Gaudin et al. 
1990, Bideau et al. 1990, Dubray et al. 1990) hasta distancias mucho mayo
res (Sempere et al 1986, Maillard y Fonty 1987). A este respecto conviene 
remarcar que la magnitud de la dispersion puede venir en gran medida deter
minada por las caracteristicas del habitat en los alrededores del punto de 
suelta. En el caso de estudio, estos fueron elegidos en funcion de su idoneidad 
para la especie (cobertura forestal, baja intensidad de perturbaciones antro
picas) por 10 cual seria esperable que una liberacion en lugares menos propi
cios traeria como consecuencia un incremento de la dispersion de los anima
les. Ademas de la calidad del habitat, influyen tambien otros factores como las 
barreras artificiales (en este caso infraestructuras viarias) que condicionan y 
limitan los desplazamientos de los corzos en ciertas direcciones (Dubray et al. 
1990). Este efecto se observa al norte del area de estudio debido a la presen
cia de la autopista A-7. No obstante, dicha via no constituye una barrera total 
para la dispersion de los corzos puesto que las zonas centrales de actividad de 
tres individuos (todos e110s machos) se encuentran a ambos lados de la misma 
(Figura 3). Por el contrario, las perturbaciones ocasionales (molestias debidas 
a persecuciones de perros, talas forestales, caza) no suelen producir efectos 
duraderos (Linnell y Andersen 1995). En la zona de estudio, se ha observado 
que los animales permanecen en sus zonas habituales poco tiempo despues de 
haberse producido en ellas batidas de caza de jabali. 

Los resultados obtenidos indican que ademas existe un factor interno, 
concretamente el sexo, que condiciona la dispersion. Los machos se localizan 
a mayores distancias del punto de suelta, tal como se ha observado tambien 
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en otros estudios (Dubray et al. 1990). Este efecto se halla probablemente 
relacionado con su comportamiento reproductor territorial (Boisaubert y 
Boutin 1993) que les llevaria a establecer dominios vitales lejos de los de 
otros machos. 

Area de campeo 

Las superficies de los dominios vitales aqui observados son muy supe
riores a las obtenidas para corzos no translocados (Boutin et al. 1992, Vicent 
y Bideau 1992, Bideau et al. 1993, Chapman et al. 1993, Linnell y Andersen 
1995), si bien las diferencias metodo16gicas en el tratamiento de los datos no 
permiten una comparaci6n estricta de los mismos. El mismo problema meto
do16gico impide la comparaci6n de los resultados obtenidos con los de otras 
experiencias de translocaci6n (Sempere et al. 1986, Bideau et al. 1990, 
Dubray et al. 1990), en los que las superficies utilizadas son mas pequeiias, 
pero los periodos de estudio tambien son mucho mas cortos y de duraci6n 
diversa seglin el estudio. 

Los machos muestran un comportamiento exploratorio mas marcado 
que las hembras ya que sus dominios vitales son significativamente mayo
res, mientras que la superficie de las zonas centrales de actividad son pare
cidas en ambos sexos. En este sentido, tambien debe considerarse que duran
te los meses de mayo y junio se produjeron los nacimientos en la zona de 
estudio (datos ineditos) y que en este periodo las hembras muestran las mini
mas superficies de area de campeo (Chapman et al. 1993). 

En la comparaci6n entre aiios se observa que en el segundo aiio de 
seguimiento (1995) se produce una acusada disminuci6n de las superficies 
tanto del area de campeo como de la zona central de actividad que, ademas, 
se hallan situados en su mayor parte en areas relativamente pr6ximas al 
punto de suelta. Este efecto puede ser debido ados factores, 0 bien a la pre
sencia de otros corzos establecidos en areas pr6ximas a los puntos de suelta, 
o bien, al hecho de liberar mas individuos en el mismo punto. No se han 
detectado otras causas que puedan explicar la variaci6n observada. 

Aunque se ha observado una ligera diferencia entre las superficies de la 
zona central de actividad entre el periodo de aclimataci6n y la fase posterior 
(abril-agosto), hay que tener en cuenta que se trata de dos periodos de distin
ta duraci6n. Ademas, en la primera fase los animales se hallan en un periodo 
en el que su comportamiento puede estar fuertemente alterado por el traslado 
reciente a la nueva zona y cualquier perturbaci6n puede generar desplaza
mientos importantes. Quizas esto contribuye a explicar que la variaci6n inte
rindividual en este periodo sea tan elevada como en el segundo, aunque este 
sea mas prolongado (un mes en el primer periodo y cinco en el segundo). 

A la vista de los resultados obtenidos, se pueden realizar algunas reco
mendaciones aplicables a futuras translocaciones de corzo. La suelta directa 

Doiiana, Acta Vertebrata, 23 (2), 1996 



Seguimiento de una reintroducciOn de corzo 

de 109 animales, sin paso por cercado de aclimatacion, no dificulta su estabi
lizacion geografica. Para evitar que los animales realicen ampliosmovi
mientos dispersivos es recomendable realizar sueltas de grupos numerosos 
de individuos en el mismo punto y, si es posible, relativamente proximos a 
zonas donde se hayan establecido otros corzos. En todo caso, cabe esperar 
dispersiones mayores en el caso de los machos, que exploran mayores super
ficies que las hembras. 
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