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RESUMEN 

 

Estudios recientes muestran que los osos andinos (Tremarctos ornatus), al igual que otros 

úrsidos, usan árboles para marcar su aroma. Efectivamente, sugerimos que se comunican 

entre sí de esta manera, sin embargo, la importancia funcional del marcado permanece sin 

explicación. En un intento por comprender la estructuración social de los osos andinos, 

establecimos 3 sitios experimentales en los bosques montanos del sur de Ecuador. Este 

documento presenta las respuestas de comportamiento de una población salvaje de osos 

ante el aroma en su territorio de un oso andino macho que reside en cautiverio. Para 

establecer los sitios experimentales elegimos 3 grupos de árboles sin indicio de marcaje 

previo. En cada sitio instalamos 2 cámaras trampa que registraron en video los árboles 

durante 10 meses, dichos árboles fueron frotados cada dos meses con heces del “oso 

forastero”. Los resultados preliminares muestran una tendencia por parte de los osos 

machos adultos a desplegar conductas de marcaje como respuesta al aroma del "extraño”. 

En base a los resultados presumimos que este comportamiento es una medida de 

territorialidad entre machos. 

 

PALABRAS CLAVES: Oso Andino, Tremarctos ornatus, Comportamiento de marcaje, 

Conducta de marcado, Patrones de marcaje 
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ABSTRACT 

 

Recent studies show that Andean bears (Tremarctos ornatus), like other Ursids, use trees to 

mark their scent. Indeed, we suggest that they communicate with each other in this way; 

however, the functional importance of the marking remains unexplained. To better 

understand the function of scent marking in social structuring among Andean bears, we 

established 3 experimental sites in mountain cloud forests of southern Ecuador. This study 

presents the behavioral responses of a wild population of bears to the scent in their territory 

of a male Andean bear that resides in captivity. To establish the experimental sites, we 

chose 3 groups of trees with no indication of previous marking and rubbed the trees with the 

captive bear’s feces every two months. We deployed 2 camera traps to record videos of wild 

bear responses to the introduced scent over a period of 10 months. Preliminary results 

reveal a tendency on the part of adult male bears to display mark behaviors as a reaction to 

the aroma of the "stranger". Which we presume is a display of territoriality between males. 

 

Key words: Andean bear, animal behavior, ethology, marking behavior, scent-marking, tree-

rubbing, Tremarctos ornatus 
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INTRODUCCIÓN (Prólogo) 

 

La conducta de marcaje funciona como un mecanismo eficaz de comunicación entre 

grandes carnívoros como los osos. A pesar de ello, las implicaciones de dicho 

comportamiento pueden variar entre las especies o las poblaciones de úrsidos (Garshelis, 

2009). En la actualidad muchos aspectos funcionales sobre la etología del oso andino 

permanecen indocumentados, sin exceptuar su poco conocida conducta de marcaje; pues, 

aunque la especie ha sido ampliamente descrita en temas ecológicos mediante su relación 

con el paisaje y otras comunidades bióticas (García-Rangel, 2012), no se han desarrollado 

mayores iniciativas por entender aspectos poblacionales como su estructuración social.  

El siguiente estudio se enmarca en un proyecto enfocado en comprender y generar 

información sobre cómo los osos andinos usan y deducen dichas marcas para su 

comunicación, una primera base descriptiva de los patrones comunes de relación al marcaje 

para una población silvestre de osos andinos en el norte de Ecuador ha sido ya publicada 

Filipczyková et al., (2017). El mencionado proyecto ha extendido su estudio a individuos de 

una población de osos habitante de los bosques montañosos y nublados del sur de Ecuador. 

El presente proyecto de fin de titulación complementa el proyecto general mediante la 

implementación de un diseño experimental a partir de la impregnación del nuevo aroma de 

un oso macho desconocido en el territorio de la población de estudio, la presencia del aroma 

de un “oso forastero” será simulada como una señal de aroma dejada y se llevará a cabo 

utilizando  excretas provenientes de un oso andino macho residente en cautiverio, para 

simular el marcaje con olor del “oso foráneo”, hemos frotado árboles de tres sitios del área 

de estudio con heces y mediante el uso de cámaras trampa se evaluará el comportamiento 

de los osos silvestres al reaccionar con las zonas experimentales (árboles experimentales), 

la datación intentara describir todas las condiciones y características de los individuos que 

interactúan con el experimento, así como evidenciar patrones de relación en cuanto a su 

comunicación, y así intentar integrar información sobre la etología funcional del oso andino. 
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1.1 Importancia de señalización con aromas para los carnívoros   

Popularmente se relaciona a la mayoría de carnívoros solitarios (Orden Carnivora) como 

especies asociales y apáticas hacia sus congéneres, refiriéndose a ellos como animales 

indiferentes hacia los hábitos de los demás individuos de la población. No obstante, este 

argumento en la actualidad está empezando a ser constantemente controversial y 

cuestionado (Clapham, Nevin, Ramsey, & Rosell, 2012). La señalización química para los 

grandes depredadores, juega un papel importante en cuanto a comunicación se refiere 

(Allen, Yovovich, & Wilmers, 2016), pues a través de la misma depositan mensajes de 

interés, aviso o advertencia a otros individuos (Gosling, 1982). Los avances en 

investigaciones recientes sugieren un replanteamiento drástico en la percepción popular que 

se tiene hacia los carnívoros territoriales y su forma de relacionarse con sus semejantes. 

1.2 Comunicación entre úrsidos 

Los osos (Familia Ursidae) poseen una estructuración social bastante compleja e 

interactúan entre individuos más de lo que se pensaba. Aunque la capacidad de 

comunicación entre úrsidos puede estar mediada por diferentes procesos de adaptación y 

acondicionamiento en sus territorios (Stirling & Derocher, 1990), de forma general poseen un 

amplia gama de formas de comunicación que varían desde vocalizaciones, posturas 

corporales, interacciones físicas entre individuos, hasta la capacidad de poderse comunicar 

a través de marcas con fragancias en los objetos de su entorno (Garshelis, 2009). El 

marcaje actualmente es aceptado como un mecanismo eficiente de comunicación en osos y 

aunque las funciones de este comportamiento están empezando a revelar datos importantes 

sobre su etología (Lamb et al., 2017), aún no han sido confirmadas con exactitud debido a la 

falta de exploración y experimentación necesaria (Sergiel et al., 2017).  

1.3 Comportamiento y despliegue del marcaje en úrsidos 

Muchas especies úrsidas intencionalmente marcan con sus propias fragancias elementos de 

su entorno (mayoritariamente árboles), esto funciona como una conducta social entre osos 

adaptada a hábitats boscosos ( Ambarlı, 2010;  Puchkovskiy, 2009; Sato, Kamiishi, & Tokaji, 

2013). El marcado de árboles con esencias funciona a través de la impregnación de olores 

corporales en la corteza de los árboles de interés, a partir de la secreción hormonal de 

glándulas sebáceas, apócrinas y/o cutáneas (Clapham, Nevin, Ramsey, & Rosell, 2013). 

Para marcar los árboles con olor o aroma, los úrsidos pueden erguirse en sus extremidades 

traseras y frotar su espalda, abdomen, cabeza, y/o cuello en el tronco (Taylor, Allen, & 

Gunther, 2015). Al hacer esto el aroma permanece como una señal activa y concentrada de 

su presencia en el área por mucho más tiempo de lo que sería si simplemente se disipa en 

el aire. Además, en ocasiones también pueden crear marcas visuales como arañazos o 

mordiscos en los árboles que corroboren su presencia en el territorio (Burst & Pelton, 1983; 
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Clapham et al., 2013; Garshelis, 2009). En general, los árboles marcados con mayor 

frecuencia se encuentran a lo largo de cunetas o senderos utilizados con regularidad por 

diferentes osos. Estos árboles pueden llegar a ser marcados reiteradamente por algunos 

individuos que impregnan su distintivo aroma sobre las marcas anteriores (Clapham et al., 

2013). 

En la mayoría de especies de úrsidos el comportamiento de marcaje es principalmente 

frecuentado en los osos machos adultos con relación a las hembras, sugiriendo diferencias 

funcionales en el empleo del marcaje con olores para ambos sexos (Clapham, Clapham, 

Nevin, Ramsey, & Rosell, 2014; Filipczyková et al., 2017; Jojola, Rosell, Warrington, 

Swenson, & Zedrosser, 2012; Nie et al., 2012; Owen et al., 2015; Sergiel et al., 2017; 

Swaminathan, Arun, Sharp, Satyanarayan & Seshamani, 2017; Taylor et al., 2015; Wilson et 

al., 2018). Pese a esto, las implicaciones al comportamiento de marcaje permanecen 

confusas, pudiendo servir para identificarse entre individuos, evitar el solapamiento de 

hábitos hogareños, ayudar a ubicar zonas provistas de recursos alimenticios cercanos y/o 

anunciar el estado reproductivo o de dominio hacia sus congéneres (Garshelis, 2009; White 

et al., 2004). En esencia, y como tendencia general a través del marcado con aroma en los 

objetos del ecosistema, los osos pueden comunicarse en ausencia con otros individuos de la 

población (Green & Mattson, 2003).  

1.4 Conducta de marcaje en oso andino (Tremarctos ornatus) 

El grado de funcionalidad del comportamiento de marcaje puede variar entre especies de 

úrsidos. También puede cambiar geográficamente dentro de las poblaciones de la especie, 

sin excluir que los hábitos de marcaje y el aroma transmitido pueden ser únicos para cada 

individuo. Esto consecuentemente hace que las explicaciones para este comportamiento 

sean imprecisas (Garshelis, 2009; Johnston, 2005; Hagey & MacDonald, 2003). Los osos 

andinos, pese a conservar habitualmente una vida solitaria “medida en términos de su 

proximidad cotidiana con otros osos”, tienden a comunicarse regularmente con otros 

individuos a través del marcado con aromas (Filipczyková et al., 2017). Pese a esto, la 

información real transmitida por parte del marcaje con aromas todavía no se entiende con 

exactitud y es esencial para definir y describir la estructuración social del oso andino.  

1.5 Funcionalidad del marcaje entre osos andinos como diagnóstico para su 

conservación 

La investigación desarrollada por Filipczyková et al., (2017) brinda una primera descripción 

detallada y estructurada del comportamiento de marcaje en osos andinos para hábitats 

boscosos en el Norte de Ecuador. Partiendo de esta línea base y siguiendo el diseño 

práctico propuesto por Filipczyková y colaboradores en el proyecto - “Marking behavior, 
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population density estimates, and terrain use of Andean bears Tremarctos ornatus -

generating knowledge for the conservation of a threatened umbrella especies”-, el siguiente 

trabajo de fin de titulación figura como un componente complementario al desarrollo de 

dicho proyecto con un énfasis particular a futuro. Se entiende que el comportamiento de 

marcaje es netamente una conducta social y de comunicación entre úrsidos (Clapham et al., 

2012), aun así, el mismo puede ser considerado un detonante jerárquico al reducir la 

superposición del rango de dominio entre los individuos. Esto puede ser un problema en la 

actualidad ya que la expulsión de individuos a zonas ecológicamente menos productivas 

puede inducir al conflicto entre osos y humanos en la matriz antrópica del paisaje. Es así 

como el generar conocimiento sobre su organización social puede llegar a ser informativo en 

cuanto al comportamiento de ataque al ganado y cultivos. Consecuentemente, el conocer 

las relaciones sociales de esta especie contribuye a tomar decisiones oportunas en cuanto a 

su manejo y conservación (Swaisgood, 2007).  

1.6 Diseño experimental sobre la comunicación con aromas entre osos andinos 

Como primer desafío está la ejecución de un experimento pionero, a partir del cual se 

evidenciará y evaluará las reacciones y respuestas de una población silvestre de osos 

andinos residente en el sur de Ecuador ante la simulación de presencia de un “oso extraño” 

en su territorio; en definitiva, el diseño experimental busca aparentar un escenario de 

“interacción natural” entre individuos de oso andino silvestres ante la posible presencia de 

un nuevo individuo en la población local. Partiendo de la referencia especulativa de que 

muchas o tal vez todas las especies de osos marcan con orina y posiblemente heces 

(Garshelis, 2009) y a partir de la condición de que las heces pueden funcionar como 

estímulos que inducen o reprimen el comportamiento de marcaje dependiendo de la 

jerarquía y/o condición social de los individuos que interactúan con ellas.  El siguiente 

trabajo intenta describir el grado funcional del marcaje en osos andinos a partir de la 

aparición del marcaje con excremento de un nuevo individuo completamente extraño en el 

territorio de la población silvestre de estudio. 

1.7 Objetivos y / o preguntas de investigación 

1.7.1 Objetivo General 

Caracterizar los patrones de comportamiento de marcaje de oso andino al inducirlos 

mediante un experimento de interacción con heces provenientes de un individuo de oso 

andino externo a la población local. 
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Los datos necesarios para el cumplimiento de los objetivos específicos y como 

consecuencia posterior el objetivo general serán procesados a partir de las referencias audio 

visuales captadas por las cámaras trampa situadas en el área de estudio.   

1.7.2 Objetivos Específicos 

1 Determinar la tasa de individuos que despliegan patrones de marcaje 

Para el cumplimiento de este objetivo se priorizará especificar aspectos 

demográficos como el sexo y estado etario (edad aproximada) de los individuos que 

visitan, reaccionan y/o responden ante el experimento, así mismo se intentará 

identificar a cada individuo partiendo de sus rasgos de coloración facial particular.  

 

2 Describir los tipos de patrones de marcaje registrados en el área de experimento. 

El cometido de este objetivo efectuara como complemento del anterior objetivo, 

mediante la descripción del comportamiento y conductas de marcaje desplegados 

por los individuo que interactúan con las zonas experimentales. 
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2.1 Análisis de datos 

El área de estudio donde se desarrolló el experimento se encuentra en la provincia de 

Zamora Chinchipe al Sur de Ecuador. Está ubicada en la ladera sur oriental de los Andes 

Ecuatorianos, específicamente en la cuenca del rio Jamboé. Su aproximación limítrofe al 

Parque Nacional Podocarpus posiciona al área como una importante zona de 

amortiguamiento a conservar. Pese a esto, las actividades antrópicas de la región son 

invasivas y priorizan como una constante amenaza a la biodiversidad de la zona. El 

ecosistema natural del paisaje figura como un bosque montano de neblina y entre sus 

generalidades el área cuenta con una precipitación media anual de 2200 mm/año, una 

temperatura que varía entre los 17° y 22 °C y una altitud promedio de 1300 m s.n.m. La 

cuenca del Jamboé está actualmente conformada por las reservas privadas: Numbami 

(1000 ha), Higuerones (142 ha) y Río Nea (280 ha); dichos terrenos son propiedad de la 

Organización no Gubernamental Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) y han sido 

destinadas a la conservación de importantes remanentes de bosque montano nativo (NCI, 

2011). Los esfuerzos de muestreo están priorizados para la reserva Numbami y las 

cercanías de las reservas Higuerones y Rio Nea, estableciendo así tres sitios prioritarios 

para la implementación del experimento. Dichos sitios fueron escogidos evaluando sus 

características físicas y cualidades paisajísticas como zonas óptimas para el flujo 

poblacional y de comunicación entre los osos residentes, sin obviar que la disposición de 

sitios de muestreo fue lo suficientemente distante entre los mismos para así, incorporar 

mayor área de muestreo y evitar la reaparición ante cámara para la mayoría de individuos 

del área (Figura 1). 

El oso andino también conocido popularmente como oso de anteojos, actualmente es el 

único úrsido que existe en Sudamérica, su rango de distribución comprende diversos 

ecosistemas situados a lo largo y en estribaciones de la cordillera andina. Aunque su dieta 

esta preferencialmente constituida por especies vegetales silvestres; en ocasiones se 

alimenta de animales domésticos y cultivos destinados a la producción agropecuaria. La 

interacción conflictiva por recursos de interés como territorio y alimentación con los 

humanos, han situado al oso andino como una especie Vulnerable y propensa a extinguirse 

en Ecuador (García-Rangel, 2012; Goldstein et al., 2006). Los osos andinos de la cuenca 

del rio Jamboé se enfrentan a amenazas constantes por los pobladores de la zona, pues el 

conflicto mediado por la interacción con los humanos, constantemente termina en la 

reducción de individuos de la población local de osos (Ochoa, 2011). 

La fase de campo y por ende de muestreo empezó a desarrollarse el día 20 del mes de 

septiembre del año 2017, y los resultados propuestos en el siguiente documento especifican 

su fecha de finalización de muestreo hasta el 10 de junio del año 2018. 
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Figura 1.  Área de estudio con los tres sitios experimentales referenciados.  

Fuente: (Jaramillo, 2014). 

Elaboración: (Jaramillo, 2014).   

2.2 Métodos (Muestreo) 

La implementación del cebo odorífero (heces del “oso forastero”) en el área de estudio, 

consistió en frotar excremento de un oso andino macho residente en cautiverio y ajeno a la 

población local, en árboles del bosque montano donde preliminarmente se corroboró la 

ausencia previa de actividad de marcaje por osos. Para esto, los árboles fueron 

monitoreados mediante foto trampeo por alrededor de medio año antes de empezar el 

experimento con marcas de aroma. Se establecieron tres sitios experimentales conformados 

por grupos de árboles frotados con excretas,  

Para el monitoreo de cada grupo de árboles se utilizó un par de cámaras trampa, ubicadas 

en senderos donde comúnmente transitan osos, y situadas de tal manera que permitan 

enfocar la mayor parte de ángulos posibles donde los osos puedan interactuar con la zona 

de marcaje. Las heces fueron restregadas en la corteza de los grupos de árboles de los tres 
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sitios experimentales con el objetivo de simular un efecto de marca con aroma y que el olor 

persista como un indicador activo de su presencia. Las frotaciones se realizaron formando 

anillos alrededor del tronco a cuatro alturas desde el suelo: 0.5m, 1m, 1.5m y 2m (Anexo 1 y 

2). Cada árbol fue remarcado con excretas aproximadamente cada dos meses. 

Por parte de un proyecto paralelo, se incluyó como efecto testigo el monitoreo de otros 

árboles que regularmente están siendo marcados de forma natural por osos andinos (Anexo 

3). Esto nos permitió comparar de manera general los patrones de marcaje que son 

comúnmente desplegados en el área y los que se desencadenaron como respuesta nueva 

al efecto del experimento.      

2.3 Análisis de datos 

Los resultados se analizaron a partir de las referencias audiovisuales datadas por las 

cámaras trampa situadas en los sitios de experimento y testigo, los mismos priorizaron 

caracterizar mediante porcentajes el sexo y estado etario (edad aproximada) de los 

individuos que visitaron los sitios, reaccionan y/o responden ante el experimento. 

Para describir los patrones de conducta y marcaje desplegados ante cámara como reacción 

al experimento se desarrolló un etograma. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
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3.1 Resultados: Objetivo específico 1 

En total se identificaron 23 osos diferentes, de los cuales al menos 15 individuos (65%) 

ingresaron a los sitios experimentales. El etograma de comportamiento desplegado incluye 

un intenso olfateo en los árboles del experimento como un patrón realizado por 12 (80%) de 

los 15 individuos registrados. Dentro de este aspecto conductual evidenciado por los doce 

osos, el 67 % de los ejemplares que reaccionan al aroma fecal corresponden a osos machos 

y el 25 % constituyen como hembras, esto sin exceptuar el caso de un individuo juvenil de 

sexo desconocido (8%) que también interactuó olfativamente con el árbol experimental 

(Figura 2). Posteriormente a la indagación olfativa son efectuados al menos una vez 

comportamientos de marcaje por la mayoría de osos machos identificados (7 de 8 

individuos), dentro de esta tendencia preferencial por la ejecución de hábitos de marcaje, 

acontece que el 72% de los 7 individuos son machos adultos y el 28% corresponde a 

individuos masculinos sub-adultos; en contraste a estos resultados no se evidencio ningún 

habito y/o conducta de marcado como reacción al experimento por las hembras e individuos 

juveniles. 

Existió una tendencia preferencial por  todos los osos machos adultos del área de estudio 

por marcar en postura dorsal al menos en una aparición ante cámara, generalmente la 

ejecución del marcaje dorsal es efectuada en arboles cercanos a los experimentales, 

existiendo un solo caso de un individuo que lo realiza rápidamente en un árbol experimental, 

conjuntamente al despliegue de esta actividad dos individuos rasgaron la corteza de dos 

árboles aledaños sin intensidad aparente y un oso de gran condición corporal se orinó al 

desarrollar esta conducta de marcaje (Figura 3) 

Dentro de las posturas y actividades de marcaje habitual el marcado en posición ventral 

resultó ser menos frecuente y fue evidenciado en 4 ocasiones por diferentes osos, 

específicamente por 2 individuos adultos y 2 sub-adultos (Figura 4), por último, el 85% de 

los individuos machos, incluyendo un ejemplar sub-adulto inmediatamente a la interacción 

olfativa con los arboles experimentales presentaron un hábito de conducta de marcaje 

inusual denominado marcaje de pedaleo el cual lo realizaron de forma simultánea en el 

mismo lugar (Figura 5). 
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Figura 2. Investigación olfativa al experimento como conducta de reacción al experimento: a) 

Individuo juvenil; b) hembra adulta; c) ejemplar macho sub-adulto y d) macho adulto. 

Fuente: Luis Román. 

Elaboración: Luis Román.    
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Figura 3. Comportamiento de marcaje en postura dorsal desplegado por algunos osos adultos del 

área: a) Marcaje habitual en un árbol cercano al árbol experimental; b) Marcaje dorsal junto con 

arañazo en árboles cercanos al experimental; c) Marcaje en el árbol del experimento; d) Individuo 

orinando mientras marca un árbol cercano al del experimento.  

Fuente: Luis Román. 

Elaboración: Luis Román.    

 

 

Figura 4. Conducta de marcaje ventral: a) Marcaje de un árbol cercano al del experimento por un ejemplar 

macho adulto; b) Marcaje del mismo árbol cercano por un individuo macho sub-adulto.  

Fuente: Luis Román. 

Elaboración: Luis Román.    
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Figura 5. Comportamiento de marcaje de pedaleo realizado por algunos individuos masculinos del área de 

estudio: a) Oso adulto realiza la postura de marcaje con las dos patas traseras; b) Otro oso adulto efectúa esta 

actividad con una sola extremidad posterior; c) Ejempla sub-adulto despliega este comportamiento con una sola 

pierna.  

Fuente: Luis Román. 

Elaboración: Luis Román.  

 

3.2 Resultados: Objetivo específico 2 

Las actividades de comportamiento y conducta de marcaje registradas en los osos andinos 

como respuesta al experimento se describen en la siguiente tabla referencial o etograma 

(Tabla 1). 
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                 Fuente: Luis Román. 

                 Elaboración: Luis Román.    

 

Todos los osos andinos machos de la cuenca del Jamboé captados en video manifestaron 

comportamientos de marcaje a partir de su interacción con los árboles del experimento. La 

mayoría de eventos de marcado sucedieron en periodos diurnos, entre las 7:00 am y 13:00 

pm. Existió una preferencia por marcar en postura bípeda y la mayoría de los osos utilizaron 

la orientación dorsal para frotarse contra los árboles cercanos al árbol experimental.  

Conjuntamente, se encontró un comportamiento de marcaje nuevo, el cual en un principio 

fue considerado de origen críptico pero con el avance en la ejecución del proyecto fue 

presenciado como una conducta común para la mayoría de osos machos del área. Dicho 

despliegue es conocido como marcaje de pedaleo, y en todas las ocasiones fue realizado 

junto a la base de los árboles experimentales (Anexo 4). También algunos individuos del 

área, incluyendo ejemplares juveniles, demostraron particular interés por las cámaras 

trampa olfateándolas, mordiéndolas y hasta probablemente marcándolas, el accionar en 

cuanto a la reacción de los ejemplares con los dispositivos remotos no se puede evidenciar 

con calidad debido a la cercanía de los animales al lente de las cámaras (Anexo 5-6)  

Tabla 1. Etograma de los comportamientos exhibidos por osos andinos, capturados en 

video como reacción al experimento. 
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Adicionalmente las cámaras trampa también captaron en video algunas apariciones de otros 

mamíferos que coexisten con los osos andinos en el ecosistema montañoso nublado de la 

cuenca del Jamboé (Anexos 7 – 14). 
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CONCLUSIONES 

 

El marcaje con heces puede funcionar como una estrategia de comunicación intraespecífica 

para los osos andinos, debido a que únicamente estos fueron los únicos animales en el área 

y tiempo de estudio en interactuar directamente con los arboles del experimento.  

A diferencia de su contraparte femenina, solo los osos andinos machos exhibieron 

conductas de marcaje como reacción al olor del oso extraño, sugiriendo que estos 

comportamientos pueden tener implicaciones de hostilidad entre machos rivales.  

Nuestros resultados demuestran que los osos machos adultos ejecutan patrones de 

marcado más complejos con relación a los machos sub-adultos del área, ocasionalmente la 

interacción con el experimento resulto en la inhibición de marcaje por parte de algunos 

individuos sub-adultos y juveniles de la población, especulamos este efecto como una 

tendencia jerárquica natural de opresión al marcaje ante la posibilidad de conflicto con otros 

individuos. 

La mayoría de osos machos que desplegaron conductas de marcaje lo hicieron 

posteriormente a la percepción olfativa del aroma fecal proveniente de los arboles 

experimentales, incorporando el marcado como una medida de reacción ante el nuevo 

aroma.  

Como tendencia habitual los osos machos realizaron posturas de marcaje en árboles y 

estratos del suelo cercanos a los árboles experimentales, insinuamos que este patrón de 

conducta puede ser realizado con la finalidad de evitar enmascarar el olor extraño con su 

propio aroma o incluso impregnarse con este nuevo olor.  

Los osos machos adultos en nuestra zona de estudio usan habitualmente y por mayor rango 

de tiempo conductas de marcaje en posición bípeda con respeto a otras posturas ya 

descritas de marcaje para oso andino, sugerimos que este hábito general puede traducirse 

en que el realizar marcas elevadas en la corteza de los arboles puede funcionar como una 

señal de competitividad y exposición de dominio. 

Cada individuo puede tener secuencias variadas de conducta características y 

comportamientos de marcaje particulares, este mosaico de posturas propias puede llegar a 

ser muy útil en el reconocimiento individual de cada oso. 

Se evidenció y caracterizó un nuevo proceso de marcaje no descrito con anterioridad para 

oso andino como reacción al experimento, denominado marcaje de pedaleo, este 

acontecimiento fue efectuado por la mayoría de osos masculinos que reaccionaron al 

experimento y al parecer puede llegar a ser tan importante como frotarse contra un árbol.  
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Paralelamente en el otro estudio afín al proyecto, realizado en la misma área de estudio no 

se registró este comportamiento entre las conductas de comunicación natural por parte de 

los osos del área. Como consecuencia, a partir de los resultados datados en los sitios 

experimentales sugerimos que el efectuar marcas de olor con las plantas de los pies 

“marcaje de pedaleo” puede tener un potencial de conducta basado en la territorial y dominio 

entre osos andinos machos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las trampas de alambre de púa (no invasivas) dispuestas en los árboles habituales de 

marcaje para obtener muestras capilares, pueden llegar a ser un aliado importante en 

cuanto a la identificación de los individuos, a partir de técnicas moleculares de 

reconocimiento autónomo.  

Se sabe muy poco o nada de las esencias secretadas por los osos andinos a partir de las 

palmas y plantas de sus extremidades, por ende es totalmente necesario realizar análisis 

histológicos para comprender la composición química de dichos aromas. Y así incorporar de 

manera más exacta su funcionalidad en cuanto a la comunicación del oso andino.   

El realizar análisis de concentración hormonal (niveles de progesterona, testosterona etc.) 

en las excretas tanto para osos andinos de diferentes condiciones (machos, hembras, 

adultos, sub-adultos, juveniles, cautivos y silvestres), ayudaría en el entendimiento de la 

magnitud e importancia del marcaje fecal para la especie.  
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ANEXOS 
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Anexo 1. Frotamiento de las excretas en un árbol experimental.  

Anexo 2. Esquema de la disposición de las 

excretas en el árbol.  
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Anexo 3. Árbol arañado, mordido y probablemente 

frotado por osos del área.  

 

Anexo 4. Marca de pedaleo junto a la base del árbol 

experimental.  
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Anexo 10. Coatí, Nasua nasua Anexo 9. Amingo, Eira barbara                         

 

Anexo 8. Pecarí de labio blanco o sahino, Tayassu 

pecari 

 

Anexo 7. Pecarí de collar o sahino, Pecari tajacu        

 

Anexo 6. Oso juvenil investigando la cámara como un 

objeto desconocido. 

 

Anexo 5. Oso adulto percatando la presencia de la 

cámara.      

 



 

30 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Jaguarundi,  Herpailurus yagouaroundi Anexo 13. Puma o león de montaña, Puma concolor          

 

Anexo 12. Oncilla o tigrillo, Leopardus tigrinus Anexo 11. Ocelote o tigrillo Leopardus pardalis 




