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Descripción del área de influencia 

 

El extremo austral de la provincia de Buenos Aires está comprendido por los partidos 

de Villarino y Patagones. Esta región se caracteriza por tener dos grandes áreas de 

secano divididas por un área sistematizada para riego dentro del valle bonaerense del 

río Colorado; esta particularidad genera tres áreas agroeconómicas homogéneas con 

dinámicas de desarrollo particulares (Mosciaro, 2009).  

En Villarino, el área de secano se encuentra surcada en dirección Noroeste-Sudeste y 

Este-Oeste por dos cadenas medanosas, que presentan cierto grado de actividad en 

su trayectoria, entre las que aparecen algunas áreas planas que son cultivadas. En 

Patagones, se observa el ingreso desde el oeste de estribaciones de terrazas 

patagónicas, casi cubiertas por monte natural y hacia el este un área plana de forma 

longitudinal, que recorre el partido del norte a sur. En todos los casos se trata de 

planicies sólo interrumpidas por suaves ondulaciones medanosas o calcáreas, pero 

que en ningún caso alcanzan alturas importantes. 

Los perfiles de los suelos de los partidos de Villarino y Patagones corresponden a 

suelos de textura arenosa a franco arenosa, muy sueltos, susceptibles a erosión 

eólica, con niveles de materia orgánica en promedio cercanos al 1%. Debido a su 

textura, la retención de agua es baja. 
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A pesar de estar inserto en la 

inmensa llanura pampeana, el 

sur bonaerense presenta un 

gradiente climático desde el 

norte del partido de Villarino 

hasta el límite sur del partido 

de Patagones. Esto se refleja 

por una progresiva aridez, que 

alcanza rasgos netamente 

patagónicos en las 

proximidades del río Negro. La 

región es cruzada 

transversalmente por tres 

isohietas; 560 mm al norte, 490 

cerca de Pedro Luro, y 420 mm 

al sur del partido de 

Patagones. Como se aprecia, las lluvias anuales disminuyen desde el norte al 

sudoeste. 

En esta región, el hombre ha intervenido en la modificación del paisaje natural desde 

fines del siglo XIX extrayendo la vegetación originaria para su venta como combustible 

y “limpiar el campo” para introducir cultivos y ganado. Estos procesos de 

modernización se aceleraron a partir de los años ´60 y los cambios del modelo 

económico de los ´90 con el corrimiento de la frontera agropecuaria y sus efectos 

sociales, modificaron decisivamente la geografía rural. Es un área con una fuerte 

vocación ganadera – agrícola, condicionada por sus restricciones agroclimáticas. La 

actividad principal es de cría bovina, con eventual recría dependiendo de la 

disponibilidad forrajera de los establecimientos; la producción ovina cobra mayor 

importancia en el partido de Patagones persiguiendo principalmente como productos 

de comercialización los corderos y en forma secundaria la lana. Respecto a la 

agricultura, se cultivan fundamentalmente cereales de invierno como trigo, avena, 

cebada y centeno (Cuello, 2015).  
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El avance de la frontera agropecuaria no solo implicó un cambio productivo, sino que 

también generó que las lógicas de producción netamente agrícolas hicieran una mayor 

presión en el uso de los recursos naturales. Se produjo la pérdida de 116.284 ha de 

monte en el partido de Villarino y 694.210 ha en el de Patagones, pérdida de 

biodiversidad y procesos de degradación del suelo (Winschel, 2018). 

La pujante época agrícola con el consecuente efecto sobre el ambiente, 

paulatinamente fue en retroceso tras las fallas en las cosechas ocurridas por un efecto 

combinado entre las sequías periódicas y el marcado proceso de degradación de los 

suelos. Muchos productores debieron abandonar la actividad, y otros se adaptaron 

dejando de lado la agricultura y ocuparon ese lugar sistemas ganaderos extensivos 

bovinos y ovinos. Las familias rurales poco a poco dejaron de habitar los campos 

reduciéndose la presencia humana en el ámbito rural. 

 

Interacción ganadería - predadores 

La depredación por parte de animales silvestres, tales como los carnívoros, ha sido 

siempre un importante problema para la ganadería (Baker et al., 2008; Zarco-González 

et al., 2012). Si bien hay otras causas de conflicto (transmisión de enfermedades, 

ataques directos a los humanos), los mayores problemas con los predadores se dan 

por el consumo directo del ganado (Baker et al., 2008). Este es un patrón que se repite 

sistemática e históricamente en distintas partes del planeta (Treves y Karanth, 2003; 

Treves et al., 2004). 

El extremo sur de la provincia de Buenos Aires es una región altamente modificada por 

la actividad agropecuaria. La modificación de los hábitats y la ocupación de estos 

espacios por parte del ganado doméstico, produjeron una disminución tanto en 

diversidad como en cantidad de las presas silvestres. Esta situación ha generado 

modificaciones en la distribución de los predadores y el aumento de los eventos de 

consumo de animales domésticos generando pérdidas económicas para los 

ganaderos de la región. Estudios realizados ponen en evidencia la existencia de 

conflictos de intereses entre la conservación de los carnívoros silvestres y la 

producción pecuaria (De Lucca, 2013; Caruso, et al. 2017, Guerisoli et al. 2021).  
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Fernández Arhex et al. (2017) en el sur del país mencionan a los zorros (Lycalopex 

spp), pumas (Puma concolor), perros domésticos (Canis familiaris), jabalíes (Sus 

scrofa) y aves de rapiña (especialmente carancho, Caracara sp) como causa de 

pérdidas en la producción ovina. Asimismo, los productores del SO bonaerense 

incluyen estas especies y agregan al peludo (Caruso et al. 2017). De 29 casos de 

predación analizados en el Partido de Patagones más del 70 fue sobre ovejas y una 

menor proporción sobre terneros (Guerisoli et al. 2015), también se han citado potrillos 

como una presa principal (Caruso et al. 2017).  

En un trabajo realizado por Caruso el al (2017) en el partido de Patagones y Villarino, 

el 47% de los entrevistados reportaron pérdidas por pumas y el 55% también pérdidas 

por zorros; el 95,3% del total de ellos consideraron a estos carnívoros como 

perjudiciales para las actividades productivas. También a partir de talleres con los 

productores en 2015 (Caruso et al. 2017) y de las Mesas de trabajo realizadas en los 

años 2019 y 2020 en relación a los conflictos con los carnívoros en la zona sur del sud 

oeste bonaerense, se realizó una lista de las especies percibidas como más dañinas 

para la ganadería.  
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Predadores que afectan a la ganadería en el extremo austral de la 

provincia de Buenos Aires 

En base a las actividades de investigación del GECM en el SO Bonaerense junto con 

la información recolectada por los agentes de extensión de INTA, los predadores 

principales de la región serian: el zorro gris, el jabalí y el perro doméstico; a los que se 

le agregan además el peludo (Chaetophractus villosus) y aves como el chimango 

(Phalcoboenus chimango) y carancho (Caracara plancus). 

 

Zorro gris 

El zorro gris pampeano (Lycalopex 

gymnocercus) es un cánido de tamaño 

mediano que pesa entre 4 y 8 kg. Las 

hembras son monoéstricas. El celo y 

la cópula ocurren a finales del invierno, 

dando a luz 60 días después una 

camada que oscila entre 2 y 8 crías. 

En los meses de setiembre y 

diciembre (Crespo 1971; Redford y 

Eisenberg 1992). El periodo de 

lactación dura 2 meses y los cachorros 

se independizan entre los meses de abril-mayo (Sassola et al. 2016). Los individuos 

alcanzan la madurez sexual entre los 8 a 12 meses y viven cerca de tres años 

(González y Martínez (2012). 

Es un habitante típico de las praderas, pastizales y montes abiertos con buena 

adaptación a los ambientes modificados por el hombre (Lucherini et al., 2004). Es un 

carnívoro oportunista, que consume pequeños mamíferos, frutos, artrópodos, aves, 

reptiles y carroña (Canel et al., 2016, Cravino et al., 2000). Como otros carnívoros, su 

área de acción depende de la abundancia y disponibilidad de presas, y la 

disponibilidad de refugios (Ugarte et al, 2019); en la provincia de Buenos Aires 

Luengos et al. (2003) han registrado densidades que oscilan de 0,68- hasta 2,94 

individuos/km2. 

El zorro gris pampeano (Lycalopex gymnocercus). 
Fuente: Grupo de Ecología Comportamental de 

Carnívoros. INBIOSUR. 
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A partir de una serie de encuestas realizadas en el sudoeste de la provincia de Buenos 

Aires se relevó que más del 30% de los productores responsabilizan al zorro por las 

pérdidas perinatales de corderos (Caruso et al., 2017). Sin embargo, estudios donde 

se analiza el impacto de la predación por zorros en majadas ovinas establecen que 

hay una sobre estimación del daño económico producido (Cravino et al., 2000; 

Fernández Arhex et al., 2017). Olaechea et al. (1998) en la Provinvicia de Rio Negro 

determinó que solo el 4,6 % de los corderos mueren por predación, además Robles et 

al. (2001) establecieron en Tierra del Fuego que solo el 5 % de los corderos debían su 

muerte a predación. Cravino et al. (2000) observaron que sólo el 36,6% de la 

predación de corderos correspondía a predación primaria y que el 66,7% restante 

correspondía a predación secundaria, ya que eran corderos que indefectiblemente 

iban a morir a causa de su bajo peso al nacer, deficiencias en reservas corporales, 

agotamiento por partos distócicos o hipotermia; así mismo, se observó que las 

mutilaciones de las carcasas de los corderos se produjeron en un 80% posmortem y 

no correspondían a predación primaria. 

A pesar de estas evidencias científicas, el 95% de los productores perciben a los 

zorros como plaga y muy dañinos para la producción (Caruso et al., 2017; Cravino et 

al., 2000; Fernández Arhex et al., 2017). Entre los principales métodos de control de 

esta especie declarados por los productores. encontramos la eliminación de individuos 

con armas de fuego o por envenenamiento (Travaini et al. 2006; Caruso et al 2017; 

Llanos et al. 2019). A pesar de la persecución que sufren, los zorros han demostrado 

poseer una gran resiliencia a la intensa presión de caza a la que han sido sometidas, 

tanto con fines comerciales como de erradicación. 
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El puma 

 El puma (Puma concolor) es el 

mamífero silvestre con el rango de 

distribución más amplio de todo el 

continente y el predador tope de gran 

parte de nuestro país solo superado 

en algunas regiones por el Yaguarete 

(Panthera onca). El peso promedio de 

los individuos adultos puede variar 

entre 53 y 80 kg, para los machos y 

entre 35 y 48 kg, para las hembras. 

Aunque se lo considera 

principalmente una especie solitaria, se ha observado que existen asociaciones entre 

machos y hembras que ocurren dentro y fuera de las épocas de apareamiento. Las 

hembras mantienen a sus crías hasta los dos años, tiempo tras el cual éstas se 

separan y establecen sus propios territorios (Guerisoli, 2018). 

Tiene un área de acción que está influenciada por las interacciones sociales, el 

comportamiento reproductivo, la estructura del hábitat, el tipo y abundancia de presas 

disponibles, así como por los factores antrópicos (Logan y Sweanor 2001). Se calcula 

que esta área oscila entre 150 y 700km2 en los machos y 55 a 150km2 en las hembras. 

Es un depredador con hábitos principalmente nocturno/crepusculares, veloz y ágil, 

pero que no puede mantener por un largo tiempo y distancia la persecución de su 

presa. Prefiere ambientes con topografía irregular, dominados por áreas de abundante 

vegetación próximas a áreas despejadas que le permitan permanecer oculto y 

acercarse lo más posible sin ser detectado haciendo carreras cortas durante el ataque 

(Guerisoli et al., 2019).  

En general eligen presas que pesen entre 70 y 165 kg, es decir que representen no 

más del 45% de su propio peso (Carbone et al. 1999). Generalmente, una vez que 

mató su presa, tiende a arrastrarla hacia un área con una mayor cobertura, para 

alimentarse más tranquilo y poder cubrirla con la vegetación disponible y alimentarse 

más tranquilo durante más tiempo de las carcasas (Hayward et al. 2006, Murphy y 

Ruth 2010).  

Puma (Puma concolor)). Fuente: Grupo de Ecología 
Comportamental de Carnívoros. INBIOSUR. 
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El conflicto entre el puma y la producción pecuaria, se genera por las pérdidas 

económicas que sufre el productor debidas a los eventos de predación (De Luca 2010, 

2013; Guerisoli, 2017). Se la considera una especialmente dañina (y que deben 

realizarse los esfuerzos necesarios para su control) porque muchas veces mata más 

presas de las que realmente consume. En el SO Bonaerense se registraron casos 

donde se predó entre 7 y 160 individuos en un solo ataque y aunque en general se 

presupone que estos casos se dan, en especial, cuando la hembra tiene a cargo la 

crianza de sus cachorros y les está enseñando a cazar, no hay pruebas científicas 

sobre esto, pudiendo presentarse también en situaciones en las que la secuencia de 

caza "normal" del depredador se ve interrumpida por la accesibilidad de grandes 

números de presa fácil (Lucherini, 2018).  

Ataca a bovinos (principalmente terneros), ovinos (adultos y cría) y caprinos (adultos y 

crías); aunque también se han registrado depredaciones en porcinos y equinos 

(Guerisoli et al. 2021). La mayor predisposición para atacar a los ovinos se atribuye a 

que el tamaño del ovino adulto se encuentra en los rangos de predilección del puma, 

sumado a la inadecuada conducta anti predadora de este tipo de ganado (Lucherini et 

al., 2018). En un relevamiento realizado en establecimientos para evaluar el porcentaje 

de pérdidas sufridas en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, se estimó que 

en Villarino, los rangos de pérdidas, en relación con la disponibilidad de ganado en las 

propiedades, fueron de 0,1-51,9% para los ovinos y de 2,1-3,3% para los bovinos y 

para Patagones, las pérdidas de ovinos oscilaron entre 0,7 y 86,7%, mientras que la 

predación de bovinos se registró en una sola de las propiedades para las cuales se 

obtuvieron estos datos y correspondió al 0,4% del total de sus vacunos (Guerisoli et 

al., 2018).  

Ante estas pérdidas, los productores reaccionan buscando eliminar a los individuos 

que produjeron el daño. En Villarino, el 67,3% de los entrevistados reconoce haber 

matado alguna vez un puma estimándose que en los últimos 5 años la caza de un 

mínimo de 57 individuos (11,4 pumas/año). Las técnicas más utilizadas en este partido 

fueron el uso de cepos (34,6%), la caza activa con armas de fuego, combinadas, 

ocasionalmente, con perros (26,9%) y el uso de trampas jaula con cebo vivo (26,9%). 

En Patagones, el 82,5% de los entrevistados informó que cazó alguna vez pumas, 

estimándose que se mataron en los últimos 5 años al menos 34 individuos (6,8 
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pumas/año). La caza con armas de fuego (45,7%) y los cepos (31,4%) fueron las 

técnicas más mencionadas para cazar pumas en Patagones (Guersoli, 2018). 

 

Jabalí 

El jabalí (Sus scrofa) pertenece a la familia 

Suidae, orden Artiodactyla. En la 

Argentina, las poblaciones que se 

encuentran son descendientes 

asilvestrados de las razas de cerdos 

domésticos liberados durante la 

colonización española de ejemplares de 

jabalí euroasiático puro que fueron 

deliberadamente introducidos alrededor de 

1906 con propósitos cinegéticos. La 

hibridación entre poblaciones silvestres y cerdos domésticos criados a campo también 

es común, resultando en un patrón muy confuso de distribución e interrelaciones entre 

las variedades domésticas, silvestres y formas híbridas (Carpinetti et al., 2014).  

Se trata de una especie considerada invasora y su éxito como colonizadora está 

basado en su gran tolerancia a diferentes condiciones climáticas y una tasa de 

crecimiento poblacional que puede crecer entre 2 y 3 veces por año (Read y Harvey, 

1989; Sanguinetti, 2016). Ocupa un amplio rango de hábitats que incluye los bosques 

subantárticos, el Monte y el Espinal, los Esteros del Iberá, el Chaco húmedo y las 

planicies de inundación y lagunas costeras de la región pampeana. El área de acción 

de un jabalí puede variar en hembras y machos entre 0,3-60.0 y 0,4-135 km2, 

respectivamente. Esta área puede variar de acuerdo a una mezcla de factores entre 

los que se destaca el tamaño corporal y la densidad individuos; la abundancia 

absoluta, la disponibilidad espacial del alimento; y la abundancia del agua y cobertura 

vegetal como refugio-protección térmica (Mayer y Brisbin, 2009). 

Los datos sobre densidad poblacional para Argentina son escasos. Merino y Carpinetti 

(2003) estimaron 1.65 ind./km2 para el área protegida de la Bahía de Samborombón 

(Buenos Aires), mientras que Pérez Carusi et al. (2009) estimaron para esa misma 

zona densidades de 0.91-7.78 ind./km2.  

Jabalí europeo (Sus scrofa) Fuente:  Hernan Pastore. 
https://sib.gob.ar/especies/sus-scrofa. 
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La organización social está conformada por grupos matriarcales, de una o dos 

hembras acompañadas de sus crías. Los machos jóvenes a veces abandonan el 

grupo matriarcal formando pequeños grupos, mientras que los machos adultos son 

más bien solitarios (Rosell et al., 2001). Generalmente posee hábitos crepusculares y 

nocturnos (Baber y Coblentz, 1986; Cifuentes, 2018). 

En todas las áreas donde se encuentran poblaciones naturalizadas de Sus scrofa, ya 

sea como jabalí o como cerdo asilvestrado, existen consensos sobre su impacto 

negativo sobre la flora y la fauna (Argentina, Australia, Estados Unidos de América, 

Hawaii, Islas Galápagos, Nueva Zelandia). En la flora se mencionan modificaciones de 

la composición de especies, extinción local de plantas, reducción de la diversidad y 

alteración de la cubierta del suelo. La fauna, a su vez, es afectada por depredación, 

destrucción de nidos, competencia alimentaria y destrucción de hábitat (Marcos et al., 

2020). En un trabajo realizado en el año 2020, el 39% productores encuestados 

detectaron daños a cultivos provocados por jabalíes, el 30% declaró deterioros a la 

infraestructura, el 20% animales atacados y el 45% consumo del alimento del ganado. 

Además de los daños en la producción, el 37% conoció personas involucradas en 

accidentes automovilísticos relacionados con jabalíes. Si bien, en algunas zonas este 

animal es considerado beneficioso debido a su uso como especie cinegética (cacería), 

el jabalí resulta ser un problema relevante para gran parte de los productores 

agropecuarios pues se lo asocia a pérdidas económicas importantes (Marcos et al., 

2020). 

Diversos trabajos observaron los efectos perjudiciales y mecanismos de predación 

sobre los ovinos. (Pavlov et al., 1981; Fernández Arhex et al., 2017), La conducta 

predatoria de los jabalíes sobre corderos, generalmente se inicia cuando consumen 

animales que hayan muerto durante el periparto. Este aprendizaje individual hace que 

sea característico en una piara la conducta predadora de algunos individuos. No son 

buenos cazadores, éxito de caza es en promedio del 27% de los intentos, cuanto más 

cerca de la presa se ubique la probabilidad será mayor; si la presa está a más de 40 

metros las posibilidades son nulas (Pavlov et al, 1981; Pavlov y Hone1982). En 

majadas donde se ha evitado la interacción con jabalíes, la tasa de señalada mejoró 

en un 37% (Pavlov et al., 1981). 
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Existe una amplia aceptación que el impacto negativo producido por esta especie 

aumenta con la abundancia poblacional. A pesar de que está documentado la baja 

efectividad de su control poblacional cuando el manejo se orienta a fines cinegéticos, 

éste es el mecanismo que prevalece en la actualidad para su control (Sanguinetti et 

al., 2014). Por lo tanto, resulta crítico conocer la situación demográfica actual y la 

potencialidad del jabalí en distintos ecosistemas para establecer mecanismos 

integrales de control poblacional y mitigación de daños al ambiente.  

 

Perros domésticos 

El perro doméstico (Canis familiaris) es el carnívoro más abundante en el planeta y la 

primera especie domesticada por el hombre. Desde la antigüedad, los perros fueron 

utilizados para protección y compañía, como protectores del ganado, para cazar y 

como medio de transporte (Garibotti et al., 2021; Chandrima, 2017).  

La convivencia armónica entre la población humana y canina depende de una 

adecuada supervisión de los perros por parte de sus dueños, lo cual incluye 

alimentación apropiada, vacunación, desparasitación, esterilización y control del 

desplazamiento (Garibotti et al., 2021). El desmanejo por parte de los propietarios de 

sus mascotas y el consiguiente aumento de la población canina en la vía pública 

produce impacto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente, dispersando 

enfermedades zoonóticas (hidatidosis, rabia, leptospirosis, etc),  mordeduras en 

humanos, diseminar basura, generar perjuicios económicos en el ganado doméstico y,  

afectar negativamente a la fauna silvestre por depredación, perturbación, hibridación y 

transmisión de enfermedades (Garibotti et al., 2021). 

Para evaluar las poblaciones caninas según tenencia y libertad de acción, a los perros 

se los puede clasificar en a) perros domésticos bajo cuidado responsable: canes que 

mantienen una elevada dependencia de los humanos y cuyos movimientos se 

encuentran restringidos a los límites de la propiedad de sus dueños, quienes controlan 

su alimentación, sanidad, reproducción y entretenimiento; b) perros domésticos 

errantes que, a pesar de tener dueños, se mueven libremente sin ningún tipo de 

contención o límite; y c) perros asilvestrados que son los que viven formando jaurías 

en estado libre sin comida o refugio directamente proporcionado por humanos, 
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evitando continuamente el contacto directo humano y con un estilo de vida restringido 

principalmente a ambientes naturales. 

La génesis del conflicto con esta especie radica en la falta de tenencia responsable de 

los perros como mascotas en los ámbitos urbanos. Este comportamiento de la 

población urbana hace que aumente en forma desmedida la población de perros 

domésticos errantes o asilvestrados. Existe una correlación alta entre la proximidad de 

centros urbanos y tenencia irresponsable de mascotas y los eventos de predación 

canina en áreas rurales (Mezzabotta, 2018; Gáspero et al., 2019). En trabajos 

realizados por INTA Bariloche, se pudo determinar que, en establecimientos cercanos 

a centros poblados, el 21,6 % o más de los ovinos murió a causa de ataques de 

perros. Además de la mortalidad inmediata, debería contarse también aquellos 

animales que mueren tras una prolongada agonía debido a mutilaciones y 

traumatismos graves (Gáspero et al, 2019). 

El comportamiento de caza del perro no tiene relación con sus necesidades de 

alimentación. Este comportamiento denominado “surplus killing” es común en otros 

predadores como el puma, aunque la totalidad de razones no se conoce a ciencia 

cierta, está asociado al aprendizaje y desarrollo del individuo, a la diversión o a 

simplemente a satisfacer su instinto de caza. En el caso del perro, durante la caza da 

la apariencia de estar jugando con la presa estimulado por el comportamiento de huida 

que presentan; una vez que las presas quedan inmóviles buscan otro objetivo en 

movimiento para continuar la cacería. De esta forma, gran parte de las presas quedan 

gravemente heridas y a merced de otras predadoras oportunistas y de carroñeros 

(zorros, chimangos, caranchos, etc.) (Schiavini y Narbaiza, 2015). 

Si bien en el extremo austral de la provincia de Buenos Aires no existen estudios del 

impacto negativo que producen los perros errantes en la ganadería, Caruso et al. 

(2017) registraron a esta especie como una de las cuatro especies que los productores 

ganaderos mencionan como predadores en la producción ganadera local. El 

manifiesto desaliento de productores próximos a centros poblados para la producción 

de ganado menor es un indicador de la gravedad del problema, siendo necesario 

realizar estudios integrales que den luz a las características demográficas de los 

caninos en áreas urbanas y peri urbanas con el fin de comprender las dinámicas de la 
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depredación sobre el ganado y generar estrategias de control poblacional de la 

especie y tenencia responsable de mascotas. 

 

Aves carroñeras (Carancho, Chimango) 

Respecto a las aves de rapiña, muchos productores 

ganaderos argumentan que, durante el periodo de parición 

de terneros y corderos, las aves carroñeras arriban en 

números grandes a los cuadros de parición y atacan tanto a 

madres como a corderos. Los ataques son realizados a 

través de picotazos en el ano, periné, ubres y ombligo del 

neonato, generando heridas graves que muchas veces 

llevan a la muerte del cordero, madre o ambos. Esto genera 

gran preocupación entre los productores, quienes le 

atribuyen a estas aves gran parte de las pérdidas de la 

producción. Hay algunos estudios que han analizado el 

papel depredador potencial de las aves carroñeras sobre el 

ganado en nuestro país por ejemplo Bellati y von Thungen (1990), quienes utilizaron 

análisis indirectos como necropsias de ganado, pero menos observaciones durante el 

nacimiento del ganado no evaluando si el daño tiene un impacto significativo en la 

producción ganadera o si las percepciones de las personas están relacionadas con las 

pérdidas reales.   

Ballejo et al., (2020) observaron que solo en el 4 % de las pariciones observadas hubo 

interacciones entre las aves y los corderos neonatos que resultaron graves. Este 

porcentaje corresponde al 0,1 % de toda la majada observada en esos mismos 

cuadros. Las mortalidades observadas afectaron corderos que se encontraban débiles 

para alejarse de las aves, o que no eran protegidos por las madres sugiriendo que, 

podrían tratarse de animales que de todas formas no hubieran sobrevivido, con lo cual 

no sería una mortalidad aditiva a la ya existente en esas majadas. 

 

 

 

Chimango (Milvago 
chimango). Fuente: archivo 

Sergio Cuello. 
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Claves para analizar el impacto de predadores 

Es importante en este punto diferenciar conceptos que hacen al verdadero impacto 

económico de los predadores sobre la producción pecuaria, ya que en muchos casos 

la perdida puede estar sobre estimada. 

Los dos primeros conceptos que deben ser aclarados el de animal carroñero y el de 

depredador. Un animal es carroñero cuando consume animales que los encuentra 

muertos en el campo; un depredador, en cambio, es un animal que consume un 

organismo (la presa) que está vivo en el momento del ataque y es muerto en el acto 

de predación (Begon et al., 1990).  

Por lo anteriormente dicho, se puede inferir a priori que el depredador es en el 

contexto de este trabajo, quien produce perjuicios económicos al atacar al ganado 

doméstico y matarlo. Sin embargo, en general se atribuyen al depredador la 

responsabilidad directa de todas las muertes por predación del ganado, sobre 

estimando el perjuicio económico que producen (Ballejo et al., 2020; Bellati, y von 

Thungen1990; Cravino et al., 2000). Para dar el correcto peso relativo a las pérdidas 

que podemos encontrar en la producción ganadera a causa del efecto de los 

predadores, es necesario discriminar entre predación primaria y predación secundaria.  

Cuando un depredador ataca a una presa completamente viable y la mata, estamos 

ante un acto de predación primaria; cuando ataca a una presa que indefectiblemente 

morirá por causas que le aquejan a su salud en el corto plazo estamos hablando de 

predación secundaria (Cravino et al, 2000). La predación secundaria no debería 

tomarse como perjuicio económico directo, ya que son otros problemas de manejo del 

ganado los que están en juego provocando la inviabilidad de ese animal (por ejemplo, 

hipotermia, distocias, bajo peso al nacer, etc.). 

 

Métodos de control de predadores y mitigación de daños 

La utilidad del manejo de la depredación muchas veces ha sido subvalorada, ya que, 

si bien su objetivo principal es el de minimizar las pérdidas, este también puede traer 

beneficios secundarios. Entre estos se pueden mencionar el de favorecer el 

incremento de algunas especies silvestres que, a su vez, pueden ser un recurso 

económico importante (Shwiff y Merrell, 2004) o los llamados beneficios intangibles, 
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los cuales son imposibles de cuantificar, como puede ser el incremento de la 

cooperación entre los ganaderos o entre estos y agentes gubernamentales y la 

implementación de acciones de mitigación que no tengan costos adicionales para el 

resto de la sociedad o para el ecosistema (Shwiff y Bodenchuk, 2004). Sin embargo, 

cabe mencionar que también existen perjuicios secundarios asociados principalmente 

a los métodos de control letales y en particular cuando estos no son selectivos (ej: uso 

de cebos tóxicos) 

Para evitar la pérdida por predadores se puede diferenciar aquellas estrategias de 

prevención de la depredación que sean evasivas, disuasivas y letales 

 

Estrategias evasivas  

Las estrategias evasivas, tienen por objetivo quitar a los predadores el alimento más 

accesible Una forma de quitar a los predadores el alimento es mediante un manejo del 

ganado que utilice áreas de pastoreo protegidas, generalmente cerca del cuidado del 

productor, donde se programe la parición. Es importante asegurar una buena nutrición 

en el último tercio de gestación y reparo para los recién nacidos. En los lugares con 

intenso frío se justifica contar con cobertizos de bajo costo (Mattiello et al., 2012, 

González et al., 2012) 

Otra de las técnicas evasiva es el uso de corrales de encierro nocturno, se trata de una 

serie de medidas que van desde la implementación de corrales nocturnos o parideras 

con protección especial, a la implementación de redes o alambrados eléctricos para 

áreas más amplias (Linnell et al., 1996; Woodroffe et al., 2007; Davidson-Nelson y 

Gehring, 2010; Gehring et al., 2011a) I 

El desmonte es una herramienta muy utilizada, trayendo soluciones momentáneas y 

parciales en cuanto a los conflictos con la fauna silvestre y grandes consecuencias 

negativas en cuanto a los riesgos ambientales debido a la pérdida de biodiversidad y 

de los servicios que brinda al hombre (Michalski et al., 2006).  
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Estrategias disuasivas  

Las estrategias disuasivas tienen por objetivo alterar el conocimiento del depredador 

para evitar el ataque. Dentro de las estrategias disuasivas, están aquellas que 

producen estímulos perturbadores electrónicos (dispositivos generadores de ruidos, 

luces intermitentes), químicos repelentes, perros protectores de las majadas, entre 

otras. Si bien estas estrategias no son del todo efectivas, algunas y en determinados 

contextos, han logrado disminuir en manera más significativa las perdidas por 

predación, especialmente el uso de perros protectores del ganado. 

En general, las técnicas no letales suelen ser más caras, difícil de implementar y los 

predadores pueden habituarse (como es en el caso de las luces y sonidos) o generar 

procesos de aprendizaje para evitar el estímulo (como es el caso de los químicos 

repelentes colocados en los collares). Sin embargo, el uso de perros protectores, 

aunque sea una herramienta compleja de implementar en forma generalizada, es una 

estrategia prometedora para la disminución de las pérdidas. 

El uso de perros protectores es un 

método tan antiguo como la 

domesticación misma y, si bien ha 

demostrado ser efectivo en muchos 

casos (Gehring et al., 2011; Gonzales et 

al., 2012), algunos trabajos han 

concluido que debe complementarse 

con otras medidas (Iriarte et al. 2012) y 

debe evaluarse para qué especies y en 

que situaciones ambientales y 

productivas es una herramienta 

efectiva. En general se utilizan perros de razas específicas que han sido 

seleccionadas para este fin como el Mastín del Pirineo, Maremmano Abruzze, Kuvaz, 

etc. aunque hay algunas experiencias con perros mestizos que han dado buenos 

resultados. 

Para otras especies de predadores han sido utilizados otros métodos tales como la 

aversión condicionada al sabor (Massei et al. 2003, Nielsen et al. 2015), la colocación 

de banderines (Davidson-Nelson y Gehring, 2010), el uso de sistemas de 

Perros protectores en majadas ovinas. Fuente: Grupo de 
Ecología Comportamental de Carnívoros. INBIOSUR. 
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luces/sonidos (Johnson y Wallach, 2016. Zambra 2017, Oherens et a. 2019) y los 

collares anti predadores 

La aversión condicionada al sabor (ACS) es un patrón de comportamiento que un 

animal adquiere al asociar un estímulo gustativo con un malestar gastrointestinal, que 

posteriormente provocará un cambio en la conducta del animal evitando el alimento en 

los próximos encuentros. A pesar del amplio respaldo la eficacia de ACS en los 

estudios de laboratorio, los estudios de campo han mostrado resultados mixtos, lo que 

erosiona la confianza de los ganaderos en el uso de esta herramienta. Algunos 

trabajos experimentales en campo en la Pcia de Buenos Aires con zorros han dado 

resultados no concluyentes (Morales Pontet 2019) pero en Patagonia los resultados 

han sido satisfactorios y prometedores (Nielsen et al. 2015) y también han dad muy 

buenos resultados en experiencia a campo con los zorros colorado europeo Vulpes 

vulpes (Tobajas et al. 2019). 

 

El uso de luces y sonidos 

para ahuyentar predadores 

es una técnica muy usada 

empíricamente, pero de 

difícil evaluación. En 

particular con el uso de luces 

e han realizados trabajos a 

campo con resultados 

positivos para puma, pero no 

así para zorro colorado 

(Oherens et al. 2019). En Uruguay, encontraron que, si bien no ahuyenta a los zorros, 

podría disminuir los ataques (Batista Gonzales y Martins Fernándes, 2018) y resultado 

similar han sido obtenidos en el SO Bonaerense, aunque se están desarrollando más 

pruebas (Martínez et al 2019). También pueden llegar a funcionar por un corto periodo 

de tiempo el uso de algún elemento disruptivo del ambiente. Se han realizado ensayos 

con CD viejos colgados o elementos que con el viento produzcan sonido, el uso de 

cencerros o sistemas de alarmas que se enciendan al ser activados por un estímulo 

especifico como puede ser el pasar una cerca o el entrar a un predio, pero casi 

ninguno ha sido evaluado en su efectividad de forma sistemática. 

Colocación de luces disuasivas en un alambrado. Fuente: Grupo de 
Ecología Comportamental de Carnívoros. INBIOSUR. 
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El zorro gris pampeano (Lycalopex gymnocercus). 
Control usando cebos toxicos. Fuente: Grupo de 

Ecología Comportamental de Carnívoros. INBIOSUR. 

En algunos casos, principalmente en Europa y África, se han utilizado en collar 

protectores para los individuos más vulnerables hechos de material que impida la 

mordedura del animal, y que posteriormente se pueden combinar con sistemas de 

aversión condicionada o en el último de los casos con alguna sustancia toxica mortal 

eliminando los animales problema. (Khorozyan et al 2020). 

 

Estrategias letales 

La respuesta más común a este 

tipo de problema es la 

eliminación de los predadores 

(Linnell et al., 1996). Sin 

embargo, se trata soluciones 

temporarias y la remoción de 

animales problemáticos 

generalmente falla en resolver el 

problema a largo plazo, 

perpetuando un desbalance ecológico que puede exacerbar el conflicto (Snow, 2008) y 

muchas veces puede llevar a los límites de la extinción a algunas especies o 

poblaciones (Goodrich y Buskirk 1995; Wallach et al., 2009). Además en el caso de los 

predadores topes, como por ejemplo el puma, es necesario tener en cuenta el rol que 

juegan en los ecosistemas a través de: 1. La regulación directa de las poblaciones de 

sus presas; 2. Las interacciones intragremiales, provocando en muchos casos su 

reducción un incremento en las 

poblaciones los predadores intermedios 

(“mesopredator release”), con sus 

consecuentes efectos a lo largo de la 

cadenas tróficas (Gese y Knowlton, 

2001; Donadio et al., 2009; Ritchie et 

al., 2012).  

Los métodos letales que son utilizados 

son el uso de cebos tóxicos, la captura 

con jaulas o trampas cepo, la caza con 

Puma (Puma concolor)) cazado en el partido de Patagones. 
Fuente: Grupo de Ecología Comportamental de Carnívoros. 

INBIOSUR. 
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perros y/o armas de fuego, en algunos casos apoyados por sistemas de recompensa o 

pagos de estímulos. 

En el caso de los cebos tóxicos, las especies afectadas no son solamente aquellas 

que producen el conflicto, y esto produce grandes desequilibrios en el ecosistema 

(García Brea et al., 2010). Además, muchos de ellos tienen el problema de 

permanecer en el ambiente (animales muertos) por largo tiempo. 

Los métodos letales a pesar que son los más ampliamente utilizados, no están 

permitidos en la Provincia de Buenos Aires  
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Manejo integral para la reducción de pérdidas en la productividad 

A escala predial, las pérdidas productivas tienen relación con diversos componentes 

que pueden ser organizados en una pirámide jerárquica donde primero se debe revisar 

las condiciones de manejo del ganado y luego avanzar en las estrategias de manejo y 

control de predadores (Fernández Abella et al., 2016). 

Debido a que la predación afecta de forma particular a las crías, en el manejo 

ganadero es necesario revisar y ajustar las medidas que propendan al logro de una 

cría fuerte y viable; para ello se debe tener especial cuidado en el manejo nutricional, 

reproductivo y sanitario de las majadas y rodeos. Generalmente cuando se analiza el 

éxito reproductivo, el parámetro que se percibe como más grave es la muerte de los 

animales, desmereciendo otros indicadores y condicionan la viabilidad de los sistemas 

ganaderos. El periodo de periparto es un momento de gran vulnerabilidad y en el que, 

dependiendo de las condiciones de manejo de las madres previas al parto, genética 

utilizada, condiciones sanitarias de los animales, e incluso infraestructura disponible, la 

mortalidad de neonatos puede ser elevada. Estudios hechos en majadas ovinas en la 

Patagonia argentina muestran que la pérdida de corderos en ese período puede ser de 

hasta el 20% siendo el complejo clima – inanición la principal causa (61,8% de los 

casos), seguida por la pérdida por predación (18% de los casos) (Fernández Arhex et 

al., 2017). 

Ajustadas las variables propias de manejo para mejorar la productividad del ganado, 

es necesario trabajar en las estrategias que mitiguen el daño por predadores. La forma 

tradicional de reaccionar de los productores es haciendo un control letal no selectivo 

de los carnívoros; sin embargo, como se mencionó anteriormente, esto no siempre es 

efectivo. La depredación es “…un proceso complejo en el que intervienen múltiples 

factores, desde los estrictamente ligados al depredador hasta los asociados a la 

producción ganadera y las percepciones humanas…” (Fernández Abella et al, 2016). 
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Conclusión  

Los conflictos entre carnívoros y humanos son interacciones complejas. Los 

carnívoros en general se comportan como predadores generalistas y oportunistas, 

esto quiere decir que tienen una gran variedad de presas y que su consumo depende 

de la abundancia en el ambiente y la posibilidad efectiva de cazarla. Por eso, la 

posibilidad de daño por predación en el ganado domestico está influenciado por la 

disponibilidad de presas silvestres (biodiversidad), solapamiento en tiempo y espacio 

del ganado doméstico con el predador y un ambiente que facilite la acción predatoria. 

Entender la ecología y distribución poblacional de los predadores permitirá modificar el 

manejo del ganado para evitar los solapamientos en tiempo y espacio con los 

predadores como así también seleccionar las estrategias de disuasión o en último 

caso de control que sean más adecuadas según la especie depredadora en cuestión y 

el contexto de manejo especifico. 

Muchos factores pueden influir sobre la decisión de un depredador de cazar ganado, 

incluyendo comportamiento aprendido, daños físicos, escasez de presas naturales, 

falta de medidas de manejo adecuadas, tolerancia a los humanos y también muchas 

veces las características del hábitat (Rosas-Rosas et al., 2008) y todos ellos deben ser 

evaluados al momento de planificar acciones de manejo que sean eficaces. Además, 

al analizar los conflictos con la fauna se deben considerar aspectos sociales, éticos y 

culturales que muchas veces afectan a los actores sociales y pueden contribuir a 

incrementar la percepción que se tiene de la magnitud de los conflictos con una 

determinada especie (Dickman, 2010; Marchini y Macdonald, 2012). Muchas veces las 

pérdidas por depredación llaman más la atención al productor que un inadecuado 

manejo sanitario reproductivo o nutricional y llevan a una sobreestimación de la 

importancia del conflicto y a respuestas desproporcionadas a la amenaza (Polisar et 

al., 2003)  

Un sistema agropecuario sustentable a largo plazo es aquel que satisface las 

necesidades del empresario, asociadas con la productividad y viabilidad, mientras 

conserva el recurso natural relacionado con la producción y la estabilidad ambiental. 

En este momento, en donde los procesos de intensificación y transformación 

agropecuaria se asocian a un marco de incertidumbre climática, notablemente 

presente en el sudoeste bonaerense, existe un incremento importante en el riesgo 
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ambiental. En este contexto, una mirada integral al sistema productivo, que incluya sus 

distintas dimensiones (económicas, sociales y ambientales) es un abordaje 

imprescindible para lograr sistemas agropecuarios sustentables a largo plazo 

(Zaccagnini et al, 2011).  

Teniendo en cuenta las controversias que rodean el tema de la depredación, es 

necesario para la implementación de medidas de manejo adecuadas para la zona del 

sudoeste bonaerense contar con una base de datos sólidos y confiables que permitan 

un consenso con todos los sectores de la sociedad y el desarrollo de un sistema 

agropecuario sustentable 
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