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1. INTRODUCCIÓN 
 
El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus LINNAEUS 1758) es una de las ocho 
especies de ciervos autóctonos de la Argentina y probablemente el mamífero más amenazado 
de extinción en el corto plazo en nuestro país. 

Su distribución original coincide, a grandes rasgos, con la extensión de la llanura Chaco-
pampeana y la Mesopotamia. Asociado a paisajes con fisonomía correspondiente a pastizal 
abierto o pradera, y escasa proporción de bosques dispuestos en manchones o isletas. 
CABRERA (1943) propuso la existencia de tres subespecies, dos de ellas (O. bezoarticus celer y 
O. bezoarticus leucogaster), habitantes de Argentina. Según este autor la primera se 
encontraba originalmente su hábitat en las provincias de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, 
Entre Ríos y Córdoba, norte de La Pampa y este de San Luis. Pertenecerían en cambio a la 
otra subespecie, las poblaciones que ocupaban originalmente los territorios de las provincias 
de Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Salta, Tucumán, Jujuy y las 
porciones norteñas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba (CABRERA 1943 Y 1957, CHÉBEZ 1994, 
MERINO 1994, PARERA 1996). 

Recientemente GONZÁLEZ ET AL. (1998) realizaron una caracterización genética de ejemplares 
pertenecientes a las poblaciones de San Luis y Bahía Samborombón, actualmente fuera de 
contacto, aportando evidencia de flujo génico activo hasta tiempos recientes y concluyendo 
que efectivamente se trata de una misma subespecie.  

La distribución geográfica de la especie, y en particular su preferencia por sitios llanos y 
despejados, coincidió con el área de mayor potencial para el desarrollo agropecuario de 
nuestro país. En este contexto, el venado de las pampas ha demostrado ser una de las especies 
más sensibles a las alteraciones en sus condiciones de vida. Como factores relevantes en su 
regresión numérica y espacial, se han propuesto: la sustitución de su hábitat por tierras de 
cultivo, la exclusión competitiva por parte del ganado doméstico, la transmisión de nuevas 
enfermedades a la especie, la aparición de barreras artificiales (rutas, alambrados, complejos 
urbanos, etc.), la caza con fines comerciales, deportivos o de subsistencia y la abundancia de 
perros domésticos y asilvestrados, especialmente hábiles para dar caza en grupo a los venados 
(JACKSON Y LANGGUTH 1987, DELLAFIORE 1997, DELLAFIORE Y MACEIRA 1998, UHART ET AL. 
1997, VILA ET AL. 1998, VILA Y BEADE 1997, MERINO 1994, PARERA Y BEADE 2000).  
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Lo cierto es que en nuestro país la especie ha retrocedido en forma masiva. En la actualidad 
ocupa una superficie inferior al 0,01 por mil, tal vez un total de 450 a 700 mil hectáreas 
repartidas en cuatro distantes puntos del país donde en la actualidad se verifica su presencia 
(Figura 1).  

Provincia de San Luis
Campos de La Travesía

Superficie ocupada: aprox. 
200.000 hectáreas. 

Población: Probablemente entre 
700 y 2000 venados.  

Provincia de Buenos Aires

Superficie ocupada: aprox. 
hectáreas. 

Población: Probablemente entre 
150 y 500 venados.  

Bahía Samborombón

30.000 

Provincia de Corrientes

Superficie ocupada: aprox. 
120 hectáreas. 

Malezales y fofadales del 
Aguapey

.000 

Provincia de Santa Fe

Superficie ocupada: 
desconocida.

Bajos Submeridionales

Un análisis somero y expeditivo de la 
situación ambiental de estos cuatro 
sitios, nos permite identificar ciertas 
condiciones en común, que propone-
mos como relevantes para la 
existencia del venado de las pampas 
en la actualidad. En primer lugar, 
importantes restricciones ambientales 
-sean estas de carácter edáfico o 

climático- y en segundo término un 
acceso dificultoso, lo que las convierte 
en áreas marginales desde el punto de 
vista productivo tradicional. Al menos 
hasta hace muy pocos años, las 
prácticas agrícolas (incluyendo los cultivos forestales), quedaban fuera de los esquemas de 
manejo de estas tierras, cuya única alternativa productiva estaba dada por la ganadería de 
modalidad de “cría”. En cuanto a esto último, podemos verificar (1) baja carga ganadera 
(típicamente entre 2 y 10 hectáreas por cabeza) y (2) bajo nivel de apotreramiento (con 
cuadros de entre mil y cinco mil hectáreas, incluso más).  

Figura 1. Localización geográfica de los núcleos de venado 
de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) actualmente 
conocidos con un resumen de su situación actual, según la 
literatura citada en el texto y comunicaciones personales 
con los autores de referencia.  

Por otro lado, estos cuatro sitios aportan algunos de los remanentes de pastizales naturales más 
extensos que en la actualidad sobreviven imperturbados en nuestro país. Por este motivo, 
puede considerarse al venado de las pampas como una especie que, con alto grado de 
fidelidad, se comporta como “indicador” de este tipo de situación. Esto agrega a su 
conservación in situ un interés adicional, potenciado por su carácter de especie "paraguas", 
cuya preservación implica necesariamente el mantenimiento funcional del ecosistema y la 
mayor parte de la biodiversidad involucrada en una de las unidades ecorregionales más 
amenazadas del país (KRAPOVICKAS Y DI GIACOMO 1998, BARSKY 1991, PARERA 1999).  
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El nivel de conocimiento alcanzado sobre las poblaciones de Buenos Aires y San Luis a lo 
largo de los últimos 20 años (VILA Y BEADE 1997, VILA ET AL. 1998, UHART ET AL. 1997, 
MERINO 1994, DELLAFIORE 1997, MACEIRA ET AL. 1995a Y 1995b y otros), constituye una 
sólida base para el desarrollo de planes de manejo y programas integrales de conservación. 
Alcanzar su conservación implicaría, sin embargo, la toma de decisiones políticas y la garantía 
de solvencia económica para encarar importantes acciones de manejo del hábitat y la especie, 
concientización de la comunidad, control de la caza furtiva, etc.  

Por su parte las poblaciones de Santa Fe y Corrientes permanecen mayormente desconocidas. 
No sólo en el ámbito científico, sino también para el común de la gente, incluso en los 
asentamientos humanos cercanos, hecho que determina un escaso interés espontáneo en la 
comunidad acerca del destino de la especie (CHERSICH Com. Pers.,  CAMINOS ET AL 1998, 
PARERA Y VILA 1995, PARERA Y BEADE 2000, MERINO Y BECCACECI 1996).  

Si a este panorama se agrega el acelerado proceso de innovaciones tecnológicas verificado en 
la década de los noventa en la actividad agropecuaria, así como una mayor afluencia de 
capitales y el surgimiento de nuevos mercados -factores todos que han determinado profundas 
y activas modificaciones en este tipo de sitios tradicionalmente "marginales"-, el panorama 
para su supervivencia y la de su hábitat natural resulta dificultoso. 

El presente trabajo pretende agregar información actualizada acerca de la situación del 
"venadillo", tal el nombre que la especie recibe localmente en Corrientes, a partir de recientes 
prospecciones de terreno desarrolladas en conjunto por la FVSA y la Dirección de Flora, 
Fauna y Ecología de la provincia de Corrientes. Al mismo tiempo, abordamos un análisis 
realista de las posibilidades de conservación de la especie en la zona, incorporando 
información y criterio de otros autores, así como nuestra experiencia propia recogida con la 
misma especie en otros sitios. Nuestras sugerencias tendrán entonces el formato de un "Plan 
de Acción" para la preservación de la especie y su hábitat en el ámbito de la Provincia de 
Corrientes. 

2. CONOCIMIENTO PREVIO SOBRE EL VENADO DE LAS PAMPAS EN CORRIENTES 
 
Si bien la presencia del venado de las pampas en Corrientes es conocida desde tiempos 
históricos, a partir de relatos de viajeros y naturalistas, hace apenas diez años que pudo 
confirmarse la existencia de un relicto sobreviviente al proceso de extinción masivo que llevó 
a la especie a su virtual desaparición de nuestro país.  
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HEINONEN et al. (1989) ubicaron dicho relicto en un sector de la cuenca media del río 
Aguapey al Este de los Esteros del Iberá y al Oeste del curso principal, entre las rutas 
Nacional 12 (Norte) y Provincial 40 (Sur). Esto incluye unos 1.200 a 2.000 kilómetros 
cuadrados pertenecientes a los departamentos Ituzaingó y Santo Tomé, en la zona de 
influencia de las localidades de Ituzaingó y Gobernador Virasoro. Figura 2.  

?

Zona identificada por 
Heinonen et al. (1989) 
habitada por el venado 
de las pampas en la 
zona comprendida 
entre los esteros del 
Iberá y el curso del río 
Aguapey, al norte del 
trazado de la ruta 
provincial 40.  

Sector de probable 
presencia de venado de 
las pampas según 
transmisión oral del Sr. 
Pedro Perea Muñoz y 
Merino y Beccaceci 
(1996).  

Sistema de esteros y 
lagunas del Iberá

Curso del Río Aguapey

La proyección del trazado de una línea de Alta Tensión, que en 1995 atravesaría el área 
ocupada por los venados para conectar la Central Hidroeléctrica Yacyretá con la de Salto, 
despertó la preocupación de la FVSA debido a su eventual impacto sobre los mismos. A raíz 
de ello pudo realizarse en 1995 un relevamiento de la situación de los venados en el terreno, 
con la colaboración de la Dirección de Flora, Fauna y Ecología de la provincia de Corrientes y 
la Universidad del Salvador, que permitió actualizar la información disponible y poner de 
relieve el impacto de las obras a través de (1) la modificación en los patrones de drenaje de las 
aguas superficiales en terrenos ocupados por los venados y (2) la habilitación de nuevos 
caminos (PARERA Y VILA 1995). Posteriormente la empresa adjudicataria de la obra (LITSA) 
desarrolló su propio estudio de situación, agregando nuevos datos acerca del venado, pero 
restando importancia al impacto de las obras (MERINO Y BECCACECI 1996). Ambos 
relevamientos incluyeron la 
realización de sobrevuelos y 
conteos terrestres de venados. 

La presencia de venados en otro 
sector de la provincia, los campos 
de lomada ubicados entre las 
localidades de Concepción y 
Chavarría, había sido referida 
verbalmente por el propietario de 
una de las estancias del sector 

(establecimiento Cerro Pythá, Sr. 
PEREA MUÑOZ, com. pers.), hasta 
los años ochenta. El mismo 
informante suponía la existencia actual de ejemplares de la especie. Por su parte, MERINO Y 

BECCACECI (1996), refieren en el texto de su informe la existencia de indicios de su presencia 
en dos establecimientos de la zona, aunque no aportan ni la fuente ni el tipo de indicios a los 

Figura 2. Area de trabajo. Zonificación de los dos núcleos 
citados para el venado de las pampas en Corrientes.  
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que se refieren. En dicho informe, el mapa muestra un signo de interrogación sobre la zona 
que habitaría esta población. Figura 2.  

3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO 
 
El presente trabajo se desarrolló en las dos áreas citadas anteriormente. El núcleo Oriental 
(que denominaremos en adelante núcleo "Aguapey"), comprende los paleo-albardones del río 
Paraná (actuales lomadas que bordean el sistema del Iberá por el Este), los albardones de la 
banda occidental del río Aguapey, y la 
amplia depresión ubicada entre ambos, 
cuyo drenaje fluye alternativamente hacia 
uno u otro sistema (CARNEVALI 1994). 
La Figura 3 describe las principales 
unidades de paisaje que se pueden 
identificar en el área. 

Figura 3. Unidades de paisaje propuestas por INTA 
Corrientes para el Núcleo Aguapey.  

Valle aluvial y planos del terraza del Río Aguapey. 

Albardones. 

Planicie con exceso de humedad e inclusiones de sectores convexos.
Planicie subcóncava con malezales.
Esteros del Iberá.

Unidades de Paisaje

Caracterización realizada 
propuesta por el INTA Corrientes 
a los efectos del presente 
trabajo. 
Dirección de Fauna, Flora y Ecología de la 
Provincia de Corrientes. 

Ambos sistemas de albardones incluyen 
suaves lomadas, con suelos relativamente 
bien drenados y vegetación típica de pra-
dera dominada por las gramíneas Axono-
pus compressus, A. Affinis, Paspalum 

notatum, P. almum, Elyonurus muticus, 
Baccharis coridifolia. Ocasionalmente y 
de modo acotado aparecen manchones de 
yatay poñí (Butia paraguayensis).  

En cuanto a la extensa depresión que se dispone entre ambos sistemas de lomadas, se trata de 
terrenos bajos inundables, con escaso escurrimiento superficial e infiltración, donde se 
distinguen dos tipos fisonómicos vegetales conocidos localmente como "malezal" y "fofadal". 
Ambos pueden definirse como pastizales de inundación. El fofadal está sometido a un régimen 
de mayor permanencia de agua en superficie que el malezal, hecho que impone condiciones 
casi permanentes de saturación. Los malezales presentan en cambio mejores condiciones de 
drenaje. Su posición topográfica queda definida en la transición de los fofadales a los terrenos 
de "lomada" (o albardones). Resulta típico de los malezales la formación de “micro-canales” 
de drenaje bordeando las compactas matas de gramíneas, lo que brinda un inconfundible 

Parera y Moreno. 2000. El venado de las pampas  en Corrientes. FVSA. 7



diseño en “cojines”, en particular cuando las matas se encuentran intensamente pastoreadas o 
recientemente quemadas.  

Según CARNEVALI (op. cit.) este ambiente está dominado por vegetales graminiformes de 
características anfibias. En el caso de los fofadales, sobre suelos “Haplacueptes aéricos” y 
“Humacueptes Cumúlicos”, las especies más frecuentes son Paspalum durifolium, Rhytachne 
subgibbosa, Hypogynium virgatum, Rhynchospora corymbosa y escasos pajonales de Panicum 
spp. Los malezales, se ubican sobre suelos “Humacueptes fluvacuénticos”, y predominan las 
gramíneas Andropogon lateralis, Sorghastrum agrostoides, Paspalum guaraniticum, P. 
Notatum, Axonopus argentinus y A. Compressus, entre otros. 

Figuras 4 y 5. Aspectos típicos de “malezal” (izquierda) y “fofadal” (derecha). Nótese en el 
malezal la densidad y disposición  de túmulos subesféricos elevados (tacurúes) y en el 
fofadal, la mayor presencia de agua. Fotografías de los autores / archivo de FVSA. 

 

El clima de la zona se define como subtropical o mesotermal, con una temperatura media 
anual de 21,5 ºC, y medias mensuales que van de los 16 ºC (julio) a los 27 ºC (enero), con 
máximas absolutas en torno a los 45 ºC y mínimas de –4 ºC. Las lluvias son abundantes, con 
valores de 1.300 a 1.500 mm anuales. El otoño y la primavera son las estaciones más 
lluviosas, mientras que el invierno registra los menores niveles de precipitaciones. El elevado 
índice de evapotranspiración de los veranos, suele imponer prolongados períodos de sequía 
estival. 
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Río Aguapey

Ruta 37

Ruta 38

Ruta 40

Ru
ta

 4
1

Ruta 12

Esteros del Iberá

Forestaciones

Malezal

Fofadal

Lomada

Río Paraná

Galarza

57º 45´

57º 30´

27º 45´

28º 15´

Fuente: 
Carta Imágen - IGM
Santo Tomé 2957-II
Posadas 2757-IV
Escala  1:250.000
Landsat 
Ene - 1992
Set - 1992
Ene - 1994

Escala Gráfica

10 km

Corrientes

Figura 6. Imagen de satélite Landsat (1994) que muestra el hábitat del venado de las 
pampas (Ozotoceros bezoarticus) en el núcleo Aguapey de la Provincia de Corrientes. 
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Las imágenes de satélite Landsat 2757-IV y 2957-II, empleadas como soporte cartográfico de 
nuestro estudio permiten verificar la disposición de los fofadales (zonas más oscuras) en el 
sector medio de la planicie, formando un continuo que se extiende en sentido Norte-Sur, a 
medio camino entre los esteros del Iberá y el curso del río Aguapey. En el sector Suroeste del 
área de trabajo, cercano a la confluencia de las rutas 40 y 41, se observa una gran depresión 
que representa el núcleo más importante de fofadales en la zona. 

En cuanto a las actividades humanas, las dificultades de manejo que impone el terreno, y en 
particular la deficiencia de la red vial (con alto costo de mantenimiento asociado), ha relegado 
el área desde el punto de vista productivo. La actividad preponderante es la ganadería de cría, 
con establecimientos cuya superficie media ronda las 5.000 hectáreas, y escaso apotreramiento 
(cuadros típicos de entre 500 y 1000 hectáreas). Sin embargo, en los últimos años, los 
incentivos a la actividad forestal, han provocado un vuelco en la economía del área, 
facilitando a los propietarios la sistematización del drenaje en sus tierras y el mejoramiento de 
los suelos para dicha labor. La afluencia de nuevos capitales ligados al cambio en la cultura de 
la producción local, han provocado un importante movimiento inmobiliario, con aumentos en 
el valor de las tierras (típicamente inferiores a los $ 120 por hectárea, sin embargo hoy 
alcanzando a triplicar esta cifra), así como el recambio de firmas, mano de obra y la 
experimentación de procesos internos de migración humana.   

En cuanto al segundo núcleo de venados (que denominaremos "Concepción", por la cercanía 
de esta localidad), se ubica en una situación topográfica inversa, es decir una lomada entre dos 
depresiones importantes, los esteros del Iberá (al Este) y los del Batel (al Oeste). Se trata de 
suelos arenosos y bien drenados, originalmente dominada por pastizales de Andropogon 
lateralis, Paspalum notatum, Sorghastrum agrostoides y Eleonurus muticus, entre otros, con 
importantes extensiones de palmares de yatay (Butia yatay). Nuevamente aquí ha existido un 
retraso en la activación productiva de las tierras, mayormente, condicionado por cuestiones 
logísticas (caminos de difícil tránsito y alto costo de mantenimiento). Hasta hace pocos años la 
actividad productiva se reducía aquí a la ganadería de cría, administrada en unas pocas 
grandes propiedades que, por lo general, abarcaban una fracción completa de la lomada, de un 
estero al otro. Dichas propiedades superaban las 10.000 hectáreas en su gran mayoría. En este 
sector la actividad forestal se inició antes que en el núcleo Aguapey, en particular vinculada a 
la fracción de mejores condiciones por su relieve elevado, localmente conocido como el 
"cerro", o "Cerro Pythá" (incluido en la estancia del mismo nombre). 
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Ruta 

Cerro 
Pythá

Concepción

Estero Gallo Sapucay

Estero Batel

58º 15´ S

28º 30´ W

58º 00´ W

Fuente: 
Carta Imágen - IGM
Mburucuyá 2957-I
Escala  1:250.000
Landsat 
Ene - 1992
Ene - 1994

Escala Gráfica

10 km

Corrientes

Figura 7. Imagen de satélite Landsat (1994) que muestra el hábitat del venado de las pampas 
(Ozotoceros bezoarticus) en el núcleo Concepción de la Provincia de Corrientes. 
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4. OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO 
 

Nuestro objetivo principal fue lograr un diagnóstico actualizado de la situación del venado y 
su hábitat natural en Corrientes, analizando la tendencia de los principales factores que 
influyen sobre su supervivencia, para trazar un plan realista de acción en procura de su 
conservación. En el marco de este objetivo general, nos hemos propuesto más puntualmente:    

 Determinar su área de distribución actual. 

 Realizar una estimación del número poblacional a través de un conteo aéreo, 
complementado por muestreos desde tierra. 

 Diagnosticar el uso actual de la tierra y su tendencia futura.  

 Tomar contacto con la mayor cantidad posible de pobladores de la zona para conocer su 
percepción y la importancia que le otorgan a la existencia de la especie, tratando al mismo 
tiempo de aportarles información respecto del tema.  

 Desarrollar en forma conjunta con la Dirección de Flora, Fauna y Ecología de la provincia 
de Corrientes, un plan de acción que oriente futuras medidas de conservación. 

 Identificar necesidades y potencialidad local para desarrollar líneas de investigación 
básica y aplicada, relacionadas a la conservación de la especie y su hábitat natural.  

 
5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

Se programaron dos campañas al terreno en forma conjunta con personal de la Dirección de 
Flora, Fauna y Ecología de la Provincia de Corrientes. La primera tuvo lugar entre el 19 y el 
26 de octubre de 1998 en el área correspondiente al núcleo Aguapey, mientras que la siguiente 
se realizó del 16 de noviembre de 1998, en el área del núcleo Concepción.  

En la primera campaña participaron cinco personas en forma permanente, los autores de este 
informe (por la FVSA) y cuatro técnicos pertenecientes a la DFFyE (María Isabel Sáenz, José 
Vega, José Quintana y Raúl Vega), con al colaboración de Hugo Fernández. Para la mayor 
parte de las tareas se conformaron dos equipos de trabajo, contando cada uno de ellos con un 
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vehículo pick-up como medio de movilidad. En la segunda campaña se sumó al personal de la 
FVSA, una persona por la DFFyS, empleándose un único vehículo. 

5.1. Actividades desarrolladas en el núcleo Aguapey  
 
5.1.1. Conteo aéreo de venados  
 
Se empleó un helicóptero Bell Ranger cuatriplaza perteneciente al Gobierno de Corrientes, 
para la realización de 13 transectas dispuestas en sentido Este-Oeste, cuya traza se presenta en 
la Figura 8.  

Se mantuvo una velocidad de 100 km/hora, y una altura de 35 a 40 metros, revisando a cada 
lado de la nave una franja de unos 200 metros de ancho (ancho de transecta = 400 m). Se 
contabilizó el número de individuos observados en cada transecta, registrando ubicación 
exacta (GPS), tipo vegetacional, sexo y categoría de edad de los ejemplares avistados y 
características generales del ambiente en las inmediaciones (presencia antrópica, 
forestaciones, ganado,  etc.). Con relación a una experiencia de vuelo anterior en el área 
haciendo uso de un avión Cessna 172, con similares fines (PARERA Y VILA, 1995), el 
helicóptero permitió mejorar la visibilidad a través de un acrílico en la parte inferior de la nave 
(piloto y copiloto), y disminuir la velocidad un 35 %. Sin embargo, no estamos en capacidad 
de juzgar con precisión en que medida mejoran de este modo las posibilidades de detección de 
los ejemplares, cosa que además se ve influenciada por otros factores como la condición de los 
observadores y la luminosidad del día.  

Se empleó un total de 7 horas y 35 minutos de vuelo, en dos jornadas: 21 de octubre (14:30 hs 
a 18:40 hs) y el 22 de octubre (9:50 hs a 13:15hs). 

Durante los vuelos, y en forma no sistematizada, se registró el avance de las forestaciones en 
la zona, tomando como base la información aportada por la imagen Landsat de 1994. 

5.1.2. Conteo terrestre de venados 
 
Se realizaron a lo largo de todos los caminos recorridos. En cada evento participaron al menos 
dos personas, registrando ejemplares detectados en una franja de 300 metros hacia cada lado 
(ancho de transecta = 600 m). Se emplearon de esta manera unas 14 horas de observación, 
distribuidas de acuerdo a las oportunidades y necesidades de traslado y desplazamiento 
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momentáneas. Sin embargo se puso atención en cubrir al menos una vez cada tramo de todos 
los caminos existentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, se realizó durante todos los desplazamientos en vehículo una 
parada cada 5 km de recorrido, en la que los observadores realizaron un paneo exhaustivo a 
360 grados, utilizando prismáticos 8x50 desde la caja del vehículo. De este modo se relevaron 
32 puntos, cuyo radio estimado de registro máximo fue de 500 metros.  

El esquema de la Figura 8 muestra la disposición de los tramos y puntos relevados desde 
tierra.   

En cada avistaje se registró el sexo y la categoría de edad del ejemplar, la unidad ambiental 
asociada y las características relevantes del ambiente en las inmediaciones (presencia 
antrópica, forestaciones, ganado etc.). 

Cabe apuntar que la sistematización propuesta para estos relevamientos terrestres carece de 
rigor estadístico y se encuentra fuertemente influenciada por las condiciones en la visibilidad, 
el clima, altibajos en la atención prestada, etc. No obstante aporta información orientativa 
sobre la presencia de los venados. 

5.1.3. Entrevistas en establecimientos agropecuarios 
 
Empleando el modelo de encuesta personalizada del Anexo I, se realizó la mayor cantidad 
posible de entrevistas en establecimientos ubicados a lo largo de las rutas provinciales 37, 38, 
40, 41 y 42. Los encuestados fueron en su mayor parte encargados, o personal de jerarquía 
inferior, debido a que en su mayor parte los propietarios, administradores o profesionales de 
apoyo viven en localidades distantes. Se requirieron los datos básicos del establecimiento con 
la finalidad de ir conformando un directorio, las características de infraestructura, dominio y 
principales rubros de actividad. Posteriormente se recabó la percepción de la persona 
encuestada acerca de la abundancia o frecuencia de avistaje de venados, y se solicitó su 
percepción sobre algunas de sus costumbres, necesidades o problemas para sobrevivir.  
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Puntos de paneo terrestre 

Transectas aéreas
Tramos de relevamiento terestre

1 12.845 513.8
2 23.855 954.2
3 22.02 880.8
4 20.185 807.4
5 16.515 660.6
6 16.515 660.6
7 16.515 660.6
8 22.02 880.8
9 22.02 880.8

10 22.02 880.8
11 25.69 1027.6
12 29.36 1174.4
13 22.02 880.8

Transecta KM Hectáreas
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

 

Figura 8. Planteo metodológico de los relevamientos aéreo y terrestre de 
venados en el núcleo Aguapey.  

 

5.1.4. Actividades de difusión 
 
El encuentro con distintas personas y sectores de la comunidad fue aprovechado para brindar 
información sobre el venado de las pampas, sea transmitida verbalmente como a través de 
material impreso (se utilizaron pósters, un volante realizado a los efectos de la campaña y 
calcomanías). En la ciudad de Corrientes se otorgó una conferencia de prensa en conjunto con 
las autoridades de la DFFyE. En la localidad de Gobernador Virasoro se brindó una charla 
para jóvenes estudiantes de las carreras de Agronomía y Veterinaria de la Universidad del 
Salvador. En la misma localidad, se mantuvieron charlas en programas radiales de interés 
general.  
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Figuras 9 y 10. La prensa de Corrientes y Misiones cubrió algunas instancias de esta 
campaña (Publicación del Diario “El Territorio” de Posadas, Misiones). El equipo de 
trabajo, de izquierda a derecha: Aníbal Parera, Hugo Fernández, dos colaboradores, 
Ramón Molina (Guardaparque Reserva Iberá), María Isabel Sáenz, José Vega, Ramón 
Cabrera (Guardaparque Reserva Iberá), José Quintana y Diego Moreno.  

 

 

 

 

5.2. Actividades desarrolladas en el núcleo Concepción. 
 
En el núcleo Concepción las tareas resultaron más acotadas. El trabajo estuvo orientado a 
realizar un primer reconocimiento del terreno y conversar con la mayor cantidad de personas 
posible, quienes pudieran aportar información acerca de la presencia del venado. En el tránsito 
por la ruta se aplicó un esfuerzo permanente para su avistaje desde el vehículo, realizando 
esporádicas paradas para realizar paneos amplios y exhaustivos.  
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6. RESULTADOS 
 
6.1 Tratamiento de los resultados obtenidos en el núcleo Aguapey. 
 
6.1.1. Conteos aéreos 
 
Se realizaron transectas aéreas por un total de 272 km, lo que equivale a una superficie 
aproximada de 10.860 hectáreas. Se avistó un total de 20 venados, la mayor parte de ellos (85 
%) en el sector sur de la distribución entre las rutas 37 y 40. En la Tabla 1 y la Figura 11 se 
muestra el registro obtenido. En la Figura 11 se exponen también los dos registros realizados 
sobre ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus): un ejemplar juvenil y una hembra 
adulta.  

 

 

 

Avistaje Composición del 
grupo 

Transecta Ambiente Notas 

1 1 M, 1 H, 1 J 1 Malezal A500 metros de forestaciones 
sobre R38. 

2 1 H, 1 J 8 Fofadal Cerca de camino y canal recién 
construido. 

3 1 I 10 Fofadal  
4 1 H, 1 J 10 Malezal En verdeo de quema. 
5 2 I 10 Malezal En verdeo de quema. 
6 1 I 11 Fofadal Mucha agua y pastizal alto 
7 1 M, 1 H, 1 J 11 Fofadal Muy extenso. A 300 mts., un 

grupo de Carpinchos. 
8 1 I 11 Malezal En verdeo de quema 
9 2 I 11 Malezal Drenado cerca de canales y 

caminos de Ea. La Sirena 
10 3 I 11 Malezal Drenado. Muy cerca de un canal 

de drenaje. 
TOTAL M: 2 

 H: 4 
 J: 4 
 I: 10 

  
Fofadal: 7 

Malezal: 13 
 

 

Tabla 1. Registro de venados realizados durante los sobrevuelos (M = Macho; 
H = Hembra; J = Juvenil o cría; I = Indeterminado) 
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Sobre un elevado número de individuos no pudo determinarse el sexo, por lo que la 
proporción de sexos obtenida no puede considerarse representativa de la población. La 
densidad observada fue de un individuo cada 543 hectáreas. PARERA Y VILA (1995)  habían 
observado una densidad de un individuo cada 750 hectáreas, desde un avión Cessna 172. Por 
su parte, MERINO Y BECCACECI (1995) encontraron -bajo condiciones bastante similares- una 
densidad en torno a un individuo cada 714 hectáreas. Aunque difícilmente comparables, 
debido a diferencias en las variables intervinientes en cada caso (movilidad, observadores, 
tiempo, luminosidad, etc.), estos valores resultan similares entre sí. La mayor densidad 
aportada por el presente trabajo podría deberse a las mejores condiciones que ofrece la nave 
empleada en esta oportunidad (mayor visibilidad y menor velocidad).  

Si aplicamos la densidad obtenida en este relevamiento a la superficie de hábitat disponible 
(unas 120.000 hectáreas), obtenemos un total aproximado de 220 ejemplares. Con esta cifra, y 
la posibilidad de haber perdido el registro de ejemplares durante el sobrevuelo (VILA Y BEADE 

(op. cit), sugieren para la Bahía Samborombón una relación de tres ejemplares por cada uno 
avistado desde avioneta), estimamos razonable proponer que esta población está conformada 
por entre 200 y 500 ejemplares.  

En cuanto a la distribución de los avistajes con relación al tipo de hábitat, podemos decir que 
no hemos observado ni obtenido referencias de venados en terrenos de lomadas. Su presencia 
en la zona parece remitida a malezales y fofadales, aun cuando estos ofrecen condiciones 
ambientales adversas (aunque, sin dudas, mucho menos intervenidas). Tomando en cuenta la 
mayor proporción de malezales frente a fofadales que fueron atravesados por las transectas 
aéreas (mucho más del doble del primero sobre el segundo), el venado parece más ligado a los 
fofadales. Esto coincide con la idea expresada por la mayor parte de la gente entrevistada: el 
venadillo prefiere el "fofadal". Resulta notable, por otra parte, que la mayoría de los avistajes 
realizados en ambientes de malezal, correspondieron a situaciones "anormales" de este 
ambiente: en particular "verdeos" de quemas (avistajes 4, 5 y 8), o en los malezales, bajo 
intensivo régimen de manejo en estancia La Sirena (avistajes 9 y 10). 
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6.1.2. Conteos terrestres 
 
La Figura 11 muestra la localización de ejemplares observados desde los vehículos. La Tabla 
2 discrimina estos avistajes por categoría de edad, sexo y hábitat asociado.  

 

Avistaje Fecha y 
hora 

Sitio Composición del 
grupo 

Ambiente Notas 

1 20/10/98 
15:55 hs. 

Ea. La Sirena 
28º 21´ 42´´ S  
56º 35´ 01´´ W 

2 M, 2 H, 1 J Malezal Drenado, cerca de 
canales, hacienda y 
movimiento de 
maquinaria.   

2 * 20/10/98 
18:40 hs. 

Ea. La Sirena 
(R 40) 

1 H Malezal Ambiente natural.   

3 * 20/10/98 
18:45 hs. 

Ea. La Sirena 
(R 40) 

1 M Malezal Ambiente natural. 
500 al N de ruta 40.   

4 20/10/98 
19:10 hs. 

Ea. San Pedro 
(R 41) 

1 M, 1 H, 1 J Banquina ruta 
(fofadal) 

 

5 20/10/98 
19:25 hs 

Ea. San Pedro 
(R 41) 

1 M Banquina ruta 
(fofadal) 

 

6 24/10/98 
12:00 hs. 

Ea. Pocho 
(R 41) 

1 M, 1 H Borde de 
fofadal sobre 
loma 

 

7 24/10/98 
12:20 hs. 

Ea. Pocho 
(R 41) 

1 H Borde de 
fofadal sobre 
loma 

 

8 24/10/98 
17:00 hs. 

Ea. Santa Rosa 
(R 41) 

1 M Fofadal Cercano a forestación 
y Líneas de Alta 
Tensión. 

9 25/10/98 
09:00 hs. 

Ea. Concepción 
(R 37)  

1 M, 1 H Fofadal Sin hacienda (potrero 
“empastado”). 

TOTAL   M: 8 
 H:  7 
 J:  2 

Fofadal: 9 
Malezal: 7 

 

Fofadal: 7 
Malezal: 13 

 

Tabla 2. Avistajes de venados realizados desde tierra (M = Macho; H = 
Hembra; J = Juvenil o cría; I = Indeterminado). * Registros 
correspondientes a “paneos” estandarizados.  

Debido a la heterogeneidad de las condiciones de relevamiento terrestre, no estamos en 
condiciones de presentar un análisis de densidad poblacional a partir de estos datos. Sin 
embargo podremos apuntar que nuevamente encontramos aquí una coincidencia con la 
percepción local, acerca de la mayor presencia de ejemplares en zona de fofadal y una mayor 
concentración de individuos hacia el sector Sur, a lo largo de la ruta 40, en particular en los 
establecimientos La Sirena, Puesto de Pocho y sur de San Pedro. 
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De los 32 “paneos” efectuados cada 5 km de recorrido terrestre, sólo se registraron venados en 
dos oportunidades (un macho y una hembra), es decir en el 6 % de los casos.  

 

 

1

2

3

4

5
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8

9
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Punto de paneo terrestre negativo

Punto de paneo terrestre positivo

Localización terrestre de venado

Localización aérea de venado

Localización aérea de ciervo de los pantanos

Tramos del relevamiento terrestre

Transectas aéreas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Venado/km

0.23

0.23

0.1

0.4

Resultados de conteo aéreo

Resultados de conteo terrestre

Figura 11. Expresión gráfica de los resultados de los relevamientos 
aéreos y terrestres en el núcleo Aguapey. Las divisiones interiores con 
línea negra fina corresponden a divisorias de campos o forestaciones, y 
permiten ubicar con mejor precisión los registros.  
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6.2. Tratamiento de los resultados obtenidos en el núcleo Concepción 

 
En este sector no obtuvimos ningún tipo de indicio cierto de la presencia actual de venados. 
Los testimonios obtenidos de parte de personal, encargados y propietarios de campos, 
coinciden en varios aspectos: 

1. Este núcleo poblacional se habría extinguido con fecha incierta, entre 10 
y 20 años atrás. 

2. El sitio referido como “epicentro” de esta población relictual, son las 
Estancias Cerro Pythá y Gallo Sapucay, particularmente el sector 
nombrado como “El Cerro”. 

3. El ambiente frecuentado por el venado en la zona era mayormente el 
pastizal con palmar de Yatay (denominado “cocal” en la zona). 

4. El motivo al que muchos atribuyen su extinción es la implantación de 
forestaciones de pino y eucalipto en la estancia Cerro Pythá. 

 

Actualmente, unas 80.000 hectáreas ubicadas mayormente sobre la lomada tratada en este 
estudio, fueron adquiridas por una única firma (Pecom Forestal), mediante la adquisición de la 
mayoría de las grandes estancias típicamente ganaderas del sector. Según informes verbales 
obtenidos por parte de empleados de la firma, se espera para los próximos años la forestación 
de unas 40.000 hectáreas. 
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7. TENDENCIA ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL HÁBITAT DE LOS VENADOS 
 
A la luz de los resultados de este relevamiento, podemos decir que a tres años de las últimas 
evaluaciones realizadas sobre los venados del núcleo Aguapey (PARERA Y VILA 1995, MERINO 

Y BECCACECI 1996), sus parámetros poblacionales resultan aparentemente similares. Pero en 
su hábitat natural se ha consolidado un franco proceso de alteración y reemplazo, que venía 
gestándose desde comienzos de la década (Obs. Pers., FERNÁNDEZ com. pers.)  

La magnitud de estos cambios y su proyección, nos permiten anticipar un nuevo, e inminente, 
evento de extinción local para esta especie, que de este modo desaparecería de la provincia de 
Corrientes. Esto es algo que ha sucedido en multiplicidad de lugares a lo largo de los últimos 
doscientos años, y que terminó configurando la extrema situación en la que se encuentra el 
venado de las pampas en nuestro país, donde probablemente es el vertebrado más amenazado.  

7.1. El impacto de las forestaciones 
 
El principal factor de modificación y reemplazo ambiental en el núcleo Aguapey es la 
incorporación de forestaciones artificiales (en primer término Pino variedad Eliotti, y en 
menor medida Eucaliptus).  

1994 1998

Forestaciones existentes a enero de 1994. 
Forestaciones implantadas entre enero de 1994 y octubre de 1998. 

Sectores en donde se anticipa el laboreo para próximas forestaciones. 

Fuente: Landasat 2757-IV y 2957-II y este relevamiento.

Figura 12. Esquema 
comparativo de 
superficie forestada 
en 1994 y al momento 
de realizado esta 
estudio.  
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La Figura 12  presenta una idea de la evolución de las forestaciones en los últimos cinco años, 
en base a la interpretación de la imagen de satélite inicial y nuestro propio relevamiento aéreo. 
Este estudio indica que la forestaciones aumentaron entre un 400 % y un 500 % en superficie. 
Al momento de realizadas las tareas en el terreno, se anticipaba además un aumento de las 
implantaciones, de la mano de la radicación de nuevas empresas (Shell Forestal, nuevos 
propietarios de Estancia Puesto de Pocho y otras).  

Esto ocurre aún cuando en la zona existen restricciones ambientales críticas para la 
implantación, el manejo posterior y la extracción del producto terminado. Prueba de ello es 
que en el marco de la política fiscal vigente en el ámbito nacional para el incentivo de las 
forestaciones, la zona había sido declarada como “no apta” para recibir ayuda económica 
(Dirección de Producción Forestal de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la 
Nación, 1999). Sin embargo, las autoridades provinciales y el INTA promovieron su 
incorporación, quedando esta condicionada a la existencia de una intensa labor de 
sistematización del drenaje de los lotes a trabajar. De este modo se logró la habilitación de 
subsidios a la implantación de forestaciones, los que son en buena medida responsables de la 
proliferación masiva de la actividad forestal y, por ende, del mayor caudal de impactos 
ambientales para la zona.  

Luego de analizar la situación de estas forestaciones, y de mantener entrevistas con varios 
productores beneficiados por este tipo de ayuda financiera, estamos en condiciones de afirmar 
que el acompañamiento fiscal en materia de controles que aseguren el buen destino de las 
inversiones es, al menos, precario. Es así como se dan casos de plantaciones de muy mala 
calidad y alto riesgo de siniestro, debido a la ausencia de contrafuegos adecuados, o desbroce 
de parcelas de riesgo, hecho que motiva la preocupación de ganaderos vecinos por las 
implicancias de escapes involuntarios de fuegos durante quemas de pasturas naturales 
destinadas a la hacienda. Otras forestaciones se encuentran literalmente perdidas por 
deficiencias en la sistematización del drenaje.  

Al norte de la ruta 37 el desarrollo forestal ha sido notablemente más intenso, debido a la 
condición de los accesos, ya que en la medida que aumentan los kilómetros de camino de 
tierra (sumamente difíciles en períodos lluviosos), se encarece todo tipo de asistencia logística 
a los emprendimientos. Cabe notar que el asfaltado reciente de la ruta 38 favoreció esta 
condición. 
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Figuras 13 a 18. En las imágenes superiores se aprecian vistas de paisajes 
forestales típicos en la zona. En la imagen de la izquierda un mosaico de 
forestación recientemente implantada (frente), malezal (detrás) y forestación 
madura (fondo). A su derecha, macizo forestal continuo sobre malezal. En las 
imágenes centrales, canales de drenaje aplicados a forestación. En las imágenes 
inferiores, pobre calidad en el resultado de forestaciones de pino Eliotti en 
terrenos anegables.  Fotografías de los autores / archivo de FVSA. 
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Con el ingreso en régimen de la nueva Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (Ley 
25080 enero de 1999), se exigen Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) para los 
emprendimientos que quieran acceder a los beneficios de la ley. Sin embargo, no tenemos 
noticias acerca del cumplimiento de esta normativa.  

En esta materia convendría considerar los siguientes factores de impacto asociados a las 
distintas fases de la actividad forestal:  

1. El abandono del pastoreo por parte de la hacienda.  

2. La modificación en el régimen de permanencia del agua en el sustrato, debido a la 
sistematización del drenaje (que suele afectar a campos contiguos, sea entorpeciendo o 
favoreciendo su drenaje). 

3. La preparación del terreno para recibir los plantines, lo que incluye quemas, tratamiento 
con fertilizantes, roturación del sustrato, etc.  

4. La intervención de cuadrillas de personal (normalmente foráneo), asignado a las diferentes 
etapas del laboreo. Se sabe, por ejemplo, que algunas personas que integran estas 
cuadrillas suelen dedicar su tiempo libre a cazar y pescar por divertimento o como 
complemento de sus ingresos.  

5. El reemplazo de la fisonomía de pastizal por un continuo boscoso cuya densidad de 
árboles varía 100 árboles por hectárea (bosque de baja densidad, con posible destino de 
manejo silvo-pastoril) a 1.100 árboles por hectárea (macizo forestal).  

Esto nos permite inferir que el impacto de las forestaciones sobre la biodiversidad de la zona 
es significativo. Para el caso particular del venado, es importante puntualizar que las etapas 
iniciales del laboreo (desde el abandono del pastoreo de la hacienda hasta la implantación), 
pueden resultar temporariamente benéficas, debido al aumento de la calidad del forraje 
(“rebrote” posterior a la quema y la roturación del terreno) y el relajamiento de la competencia 
con los vacunos. Sin embargo, una vez establecido el bosque, la especie se vería excluida por 
completo ante la desaparición de la fisonomía de pastizal que requiere para vivir (JACKSON Y 

LANGGUTH 1987, JACKSON 1987).  

Ello determina la disminución efectiva de su hábitat disponible, su fragmentación en 
manchones discontinuos, el consecuente aumento de la endogamia y la depresión poblacional, 
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todos factores que anteceden a la extinción de una población animal determinada (LACY 

1990).  

7.2. Modelos de manejo ganadero y forestal  
 
En base a la realidad observada en materia de manejo en los campos de la zona, y al juego de 
las dos principales actividades productivas vigentes, la ganadería y la forestación, 
identificamos cuatro situaciones posibles de manejo:  

 Esquema ganadero como única actividad. Casos típicos: Establecimientos San Lorenzo, 
San Pedro, La Sirena. 

 Esquema forestal como única actividad. Casos típicos: Establecimientos Aguará-Cuá, 
Santa Rosa. 

 Esquema productivo mixto (sea por la práctica de un manejo silvopastoril, o por la 
división de los campos en parcelas dedicadas a una u otra actividad). Casos típicos: 
Establecimientos de Gergoff (silvopastoril), Tavé-Retá (manejo alternativo). 

 Situación transicional de campos "vacíos" (momentáneamente fuera de producción). 
Casos típicos: Establecimientos Contreras Cué, Ventana.  

Cada una de estas situaciones de manejo posee a su vez variaciones intrínsecas, cuyas 
implicancias para la conservación del venado, proponemos a modo de hipótesis en el diagrama 
de la Figura 19. Para ello utilizamos una escala cromática que varía del verde (situación más 
favorable) al rojo (situación crítica), para los distintos compartimentos que representan 
diferentes situaciones o alternativas de manejo.  

Haciendo una simplificación de la relación del venado, su hábitat y sus posibilidades de 
supervivencia, podemos suponer que -en términos generales- la situación más favorable sería 
la de "campos vacíos de hacienda” (algo que es a menudo refrendado por los comentarios de 
los lugareños que informan de su particular abundancia en estas situaciones). En estos sitios el 
venado encontraría tranquilidad y refugio, aunque muy probablemente recurra a sitios 
“manejados” en procura de forraje de calidad, tal como ocurre con la misma especie en otras 
situaciones (VILA, BEADE, DELLAFIORE Y VARELA, com pers., y observaciones de los autores). 
Es por ello que una situación de “campos vacíos de hacienda pero manejados”, es propuesta 
como la situación más beneficiosa para los venados.  
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Figura 19. Hipótesis de relaciones entre modalidad de manejo Forestal y 
ganadero y las posibilidades de subsistencia del venado de las pampas en el 
Núcleo Aguapey de la Provincia de Corrientes. 
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Figuras 20 a 23. En las imágenes superiores, aspecto de malezal 
quemado recientemente (izquierda) y con “verdeo” (derecha). En 
las imágenes inferiores, tierra roturada para la implantación de 
pino. A la derecha un venado macho, conformando un grupo de 
tres, en este paisaje alterado.  

 

Esta primera situación se parece a la efímera etapa de laboreo y preparación del terreno para 
recibir una forestación, y por razones lógicas no existe bajo ninguna otra circunstancia (ningún 
propietario invertiría en manejo si no tiene motivo para hacerlo, típicamente, hacienda que 
alimentar). Sería, en todo caso, la situación ideal de una reserva natural (ej. “Campos de 
Tuyú”, una unidad de conservación de venados de las pampas en Samborombón, provincia de 
Buenos Aires, donde se interviene con manejo destinado a mejorar las condiciones del hábitat 
para los venados, VILA Y BEADE 1997, PARERA Y BEADE, en prep.). 

Respecto de la respuesta de los venados a esta situación de campos vacíos y manejados, 
tenemos indicios ciertos que indican su validez en campos de Gergoff, La Sirena, Santa Rosa, 
etc. (Figura 23).  

 Por otro lado la situación más desfavorable para los venados -por la eliminación completa de 
su hábitat natural- es la conversión masiva de fracciones de su hábitat en macizos forestales. 
Resulta interesante considerar la idea que la ganadería intervendría atenuando el efecto de las 
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forestaciones, ya que el venado se vería favorecido por las prácticas de manejo que tienden a 
mejorar la condición de las pasturas para la hacienda.  

Es importante tener en cuenta que el venado ha sobrevivido hasta nuestros días en la zona 
(cosa que, enfatizamos, resulta significativa en el marco de la masiva extinción de la especie a 
nivel macro-regional), en convivencia con un esquema de manejo ganadero de cría 
“tradicional”.  

Otro asunto relevante con relación a la supervivencia de los venados tiene que ver con la 
presencia de perros y su nivel de “enseñanza” o costumbre de perseguir a la fauna silvestre. En 
la Bahía Samborombón los perros constituyen uno de los principales factores de estrés y 
mortandad  para el venado. VILA Y BEADE (1997) encontraron que sobre 7 ejemplares 
marcados y radio-asistidos, 3 fueron muertos por perros (BEADE Com Pers).  

7.3. El impacto de las líneas de transmisión de energía eléctrica  
 
A cinco años de la instalación de las 
líneas de transmisión de energía entre el 
Complejo Hidroeléctrico Yacyretá con el 
de Salto Grande, que atraviesan la zona 
en cuestión, podemos confirmar lo 
adelantado por PARERA Y VILA (1995), 
en referencia a sus impactos ambientales 
indirectos. Como consecuencia de las 
mismas, indicamos la existencia de 
nuevos accesos a los campos, con caminos 
secundarios que van desde la ruta 
provincial correspondiente hasta la base de 
las torres. Estas vías de acceso pueden ser 
utilizadas por cazadores furtivos, y también permiten un mayor nivel de asistencia a los 
campos por parte de sus administradores. Por otro lado, los caminos están acompañados por 
préstamos de tierra, que se convierten en canales de desagüe que modifican el drenaje de los 
campos (Figura 24).  

Figura 24. Línea de transmisión de energía, camino 
de acceso y canal de drenaje (préstamo de tierra), en 
una zona de malezales. Fotografía de los autores / 
archivo de FVSA.  

7.4. El impacto de la caza furtiva sobre los venados  
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Si bien no hemos aportado en este diagnóstico nuevos datos acerca de la caza furtiva de 
venados en la zona del Aguapey, presumimos que existe. Del diálogo con los lugareños, no 
pudimos conformar una visión cierta de este asunto. Sin embargo no tenemos dudas que dadas 
las actuales condiciones de la población de venados, la pérdida y fragmentación de su hábitat, 
el aislamiento y la depresión endogámica, la caza –aún de pocos ejemplares- será un factor 
crítico sobre la supervivencia de la especie.  

7. 5. ¿ Pasa hoy en el Aguapey lo que ayer en Concepción ? 
 
Si bien no podemos descartar categóricamente la existencia de algún ejemplar de venado de 
las pampas en la zona de Concepción, surge a la luz de los resultados de nuestra prospección 
de noviembre de 1998 que el núcleo se habría extinguido hace unos 10 a 20 años.   

Esta población de venados parece haber pasado por una situación similar a la que hoy asiste el 
núcleo Aguapey, sólo que desfasada un par de décadas en el tiempo. La temprana intervención 
de la actividad forestal habría vulnerado la condición de esta población al convertir su hábitat 
de pastizales y palmares en monocultivos forestales. Esto ocurrió en el “corazón” de la extensa 
lomada que queda conformada entre los esteros Iberá y Batel. Esta lomada aislada entre dos 
esteros y con una muy deficiente conexión vial hacia los centros poblados más cercanos, 
albergó a la quinta población de venados de la que tenemos certeza llegó a los años ´70, y nos 
enseña el último de los eventos de extinción local para la especie en el país. Un caso que se 
parece mucho al que actualmente se vive en el Núcleo Aguapey.   

En la actualidad la mayor parte de las propiedades de la lomada de Concepción pasaron a 
formar parte de una misma unidad de producción, perteneciente a la empresa Pecom Forestal, 
que habría adquirido cerca de 80.000 hectáreas en la zona, esto es más del 80 porciento del 
área. Este masivo cambio de dominio en las tierras, traza los inicios de una nueva etapa para el 
sector, donde la actividad ganadera dará lugar en forma casi definitiva a la forestal. Según 
comunicados informales del personal de la empresa, hasta un 50 % de esta unidad estaría 
destinada  a la forestación en los próximos 15 a 20 años. Cabe destacar que, al menos en 
alguna medida, estas forestaciones estarían proyectadas sobre valiosos remanentes de 
“yatayzales” (comunidad dominada por la palmera Butia yatay).  

8. CONSIDERACIONES FINALES Y ALTERNATIVAS DE CONSERVACIÓN PARA EL VENADO EN 
CORRIENTES 
 

Parera y Moreno. 2000. El venado de las pampas  en Corrientes. FVSA. 30



No se logrará conservar al venado simplemente decretando su condición de Monumento 
Natural (cosa que ha ocurrido en la provincia de Corrientes), ni asumiendo que con sólo atacar 
el problema de la caza furtiva, se logrará su supervivencia.  

Hacer cumplir dicha normativa significaría por otro lado restringir todo tipo de modificación 
ambiental en el hábitat del venado. Desde luego, esto incluye a las forestaciones, obras de 
drenaje, cultivos, etc. Ello además significaría considerar que toda la actividad desplegada en 
los últimos años ocurrió al margen de la ley, aún cuando es el mismo Gobierno Provincial el 
que ha promovido este tipo de modificaciones ambientales.  

Con sentido crítico debemos decir que las autoridades normalmente desconocen en gran 
medida cuál es el hábitat del venado, sus requerimientos para sobrevivir, y el impacto de las 
modificaciones sobre el mismo. Al mismo tiempo, también debemos reconocer que esta 
normativa desconoce las necesidades de desarrollo humano en el área.  

El encuentro positivo de ambas necesidades manifiestas –la de desarrollo humano y la de 
conservación del venado y la biodiversidad asociada a su hábitat- conducen a la necesidad de 
alcanzar una adecuada planificación estratégica en el uso de la tierra (planificación territorial), 
cosa que hasta aquí ha estado ausente para esta zona.  

Dicha planificación debería anticipar la existencia de sitios silvestres y áreas dedicadas a la 
producción con diferente grado y características de manejo. Los sitios silvestres deberían estar 
dispuestos de manera tal de garantizar la conexión de los mismos a través de corredores 
biológicos funcionales para el venado. 

El nivel de alteración y la dinámica 
vigente en la actualidad en la zona del 
Aguapey es tal, que nos permite 
asegurar que no existe mucho tiempo 
para tomar las medidas de planificación 
territorial necesarias.  
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En la Figura 25  presentamos un es-
quema teórico que a grandes rasgos 
muestra una alternativa de conservación 
y producción para el área, del que re-
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sulta importante revisar que las zonas “claves” para los venados coinciden en buena medida 
con los “fondos” de los campos, es decir los sectores a los que es más costoso llegar con 
infraestructura, asistencia y modificaciones. Esto, en cierto modo, facilita las cosas.   

Sin lugar a dudas, encaminar acciones para lograr la conservación del venado en la provincia 
de Corrientes, implica un esfuerzo considerable. Ello requeriría de inversión concreta en 
varios sentidos, tales como estímulo a los productores, campañas de concientización, 
reconocimiento de lucro cesante en determinados casos, controles y fiscalización de la caza, 
creación y manejo de al menos una reserva natural, y probablemente manejo de planteles en 
cautiverio de la especie, con miras al fortalecimiento de stocks, a evitar la endogamia o a re-
introducir a la especie en territorios 
perdidos (ej. Núcleo Concepción).  

Por ello será saludable convertir 
inmediatamente este asunto en términos económicos y preguntarse cuánto está dispuesta a 
invertir la sociedad correntina, nacional o internacional, para mantener viva a esta especie. Y, 
en todo caso, asumir con franqueza que salvar al venado no valdrá la pena, en virtud de 
sopesar su costo, sea este efectivo o en concepto de limitaciones al “libre” desarrollo de la 
zona.  

Figura 25. Modelo de distribución de áreas destinadas a 
la conservación de los venados en el núcleo Aguapey de 
la provincia de Corrientes. 

Convendrá evaluar seriamente, sin embargo, los verdaderos beneficios del desarrollo de la 
zona en los términos en que aparece planteado en la actualidad. Algunas preguntas básicas 
ayudarían en esta evaluación: ¿ Es la forestación una buena alternativa para esta zona, o el 
producto de una oportunidad gerenciada sin tener en cuenta los impactos ambientales ?, ¿ en 
qué medida tendría un legítimo sustento productivo si aparece privada de la política nacional 
de subsidios ?, ¿ Cuánto cuestan estos últimos a los argentinos ?, ¿ Cuántas personas se 
benefician con la actividad y cuantas de ellas son locales ?, ¿ Cual es la dimensión económica 
de los impactos ambientales, por el momento no evaluados, de la modificación ambiental 
ocasionada por estos procesos ?.  

No tenemos la intención de aportar respuestas concluyentes a estas preguntas, cuyo ejercicio 
resultará valioso para los distintos actores de la sociedad de Corrientes, y en especial los 
decisores en materia ambiental y los productores.  

Finalmente, confiamos en que es posible un modelo de desarrollo, armónico con la naturaleza 
y en beneficio del hombre, basado en la planificación territorial, con una cuota aceptable de 
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tierras dedicadas a la forestación, la ganadería y la conservación, fomentando el turismo 
ecológico (con el venado como figura protagónica, y prácticamente exclusiva de la zona), 
como actividad productiva novedosa.  

A continuación ofrecemos un esquema de acciones hilvanadas que los responsables de las 
distintas áreas de la administración de recursos naturales de la provincia de Corrientes, 
podrían encarar con la ayuda de la Fundación Vida Silvestre Argentina, y otras entidades cuyo 
protagonismo en el tema resultará fundamental, con miras a la conservación del venado en 
Corrientes. Este desarrollo es producto de la discusión abierta en un taller realizado al finalizar 
la campaña de octubre de 1998, con los técnicos intervinientes de la Dirección de Flora, Fauna 
y Ecología de la Provincia de Corrientes.  

Directorio completo 
y actualizado de 
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intensivo
de Helicóptero 
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calcomanías, presencia en medios de prensa (mensual), charlas, estatua al venado en Virasoro).
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Parera y
Figura 26. Plan de acción para la conservación del venado de las pampas y su 
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acciones que deberían preverse desde las autoridades de gobierno y 
organizaciones intermedias.   
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Anexo 1. Planilla de encuestas a pobladores locales.  
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Anexo 2. Información obtenida mediante las entrevistas con encargados, administradores y propietarios de establecimientos. 
 
 

Establecimiento Ruta Propietario Superficie Actividad productiva 
(has) 

Frecuencia avistajes 
venados 

Sector del campo donde 
habita 

Ambiente Observaciones

La Sirena 40-42 Ganadera Aguapey S.A.  
(Francisco Bruno, encargado) 

  

11.000 Ganadera en proceso 
de intensifica-ción 

Diariamente Sector occidental, en 
verdeos y cerca de aguadas 

Malezal Están drenando y apotrerando con 
alambrado eléctrico (pot. de 120has) 

Yaco-Ví 41 Sr. Bedoya
(Villalba, puestero) 

 Ganadera y forestal Muy frecuentemente 
(semanalmente) 

Sector oriental, detrás de 
forestaciones 

Malezal  
Fofadal 

Se recorre el campo diariamente con 
perros 

La Malena 41 Sr. Domingo Pallezco 18.000 Ganadera Muy frecuentemente 
(semanalmente) 

Fondo de la propiedad Malezal 
Fofadal 

Los venados comen sal de saleros para 
ganado. Se usan perros perdigueros. 

Santa María del 
Aguapey 

42 Sr. Calabrese
(La Cruz, capataz) 

3.600 Ganadera Diariamente Sector occidental de la 
propiedad 

Malezal 4 potreros en zona baja de malezales 

Desespero/Las Palmas 42 Sr. Silvano 6.000 Ganadera Mensualmente Sector occidental de la 
propiedad 

Malezal 6 potreros, 1 puesto, y uso de perros para 
manejo 

San Lorenzo 41 Sr. José Vizcaichipi 3.000 Ganadera Muy frecuentemente
(semanalmente) 

Sector oriental de la 
propiedad 

Malezal 
Fofadal 

Con seca buscan las aguadas y salen a la 
ruta. 

María Teresa 42 Sr. Beltrán (fallecido) 
(Mesa, administrador) 

6.000 Ganadera Ocasional en el campo Sobre límite con propiedad 
de Contreras 

 Aparecen en el campo cuando hay 
exceso de agua 

Lapachito 41 Sr. Arturo Corrales 1.000 Ganadera Ocasional 
(rara vez) 

Al fondo del campo Malezal 4 potreros 

Santa Rosa 41 Sr. Rodríguez 2.700 Ganadera 
Forestal 

Diariamente Fondo del campo, en 
potrero vacío 

Quemados 3 potreros, los venados en 700 has del 
fondo 

42? Sr. Sotomayor
(Administrador) 

7.000 Ganadera Mensualmente Fondo del campo, contra 
Taveretá y Santa Elena 

Malezal 6 potreros.
Utilizan perros. 

Santa Elena 41 Sr. Ramón Rodríguez 
(Miguel Britez, administrador) 

1.000 Ganadera
Forestal 

Con cierta frecuencia 
(algunas veces al año) 

Fondo de la propiedad Fofadales Problemas sanitarios con la hacienda 

El Ceibo 37 Sr. Bandasola 
(Gutiérrez, encargado) 

800 Forestal
Ganadera 

Nunca hubo - - Campo de loma, sobre albardón del 
Aguapey 

Concepción 37 Sr. Jesús Jorge Abuín 6.000 Forestal 
Ganadera 

Mensualmente Sector occidental de la 
propiedad 

Malezales y 
orilla de 
forestacio-nes 

Vio un macho muerto en alambrado. 
Enfermedades de la hacienda: mancha y 
carbunclo 

Contreras Cué 41 Sra. Fernández dos Santos 
(arrendatario: Oscar 
Almonacid) 

4.700 Ganadera
(2.700 cabezas) 

Semanalmente Fondo de la propiedad Fofadales 3 potreros. Calcula 10 a 12 venados en la 
propiedad. 

La Tacuarita 41 Sr. Ladislao Yañuk 
(Rubén Galeano, encargado) 

1.600 Ganadera (1.000
cabezas) 
Forestal (160 has.) 

 

Semanalmente Fondo de la propiedad Fofadales Se avistan en sectores alejados del 
movimiento. 

Tataré 41 Sr. Héctos Azcué 
(Maciel, encargado) 

1.500 Ganadera
Forestal (80 has.) 

Semanalmente Al este de la línea de alta 
tensión 

Fofadales Recientemente habían visto 18 
ejemplares juntos. 

Ombú 37?-42? Sr. Hugo Feu 1.665 Ganadera    6 potreros con pastizales, malezales y 
montes del Aguapey 

San Juan Corá 
(Don Pocho) 

40-41 Sr. Gregorio Aguerre 
(administrador: Atilio Izaza) 

9.500 Forestal
Ganadera 

Ocasional Al fondo de la propiedad, 
en sitios alejados de la 
actividad. 

Fofadales Están forestando la loma, y sembrando 
pastura para retomar actividad ganadera 

San Solano 41 Sr. Galván 
(Silvia Tonelli, Administrador) 

Ganadera Nunca
(hubo hasta colocación de 
un alambrado lindero) 

Sitios alejados de la 
actividad humana 

Fofadales 14 potreros. Queman al final del invierno 

San Pedro 41 Sr. Gabriel Cortés  Ganadera  Mensualmente ? Sector sudeste de la 
propiedad 

Fofadales



Anexo 3: Información adicional de propiedades relevantes (casos típicos) 
 
 
Establecimiento La Sirena  

Superficie: 11.000 hectáreas. 
Actividad productiva: Ganadería. 
Hábitat preponderante: Malezal y fofadal, aunque en ambos casos ya modificados 
mediante una fuerte sistematización del drenaje.  
Condiciones de manejo: La empresa tomó el campo recientemente y propone un 
modelo de manejo intensivo de ciclo completo, novedoso en la zona. Aspiran a 
manejar 3.200 vientres “cruza”, con un sistema de pastoreo rotativo sobre juegos de 
cuatro potreros de 120 hectáreas que comparten instalaciones y aguada central. 
Utilizan alambre eléctrico, suplementan con sal y tienen la intención de agregar sorgo 
como forraje de invierno (cultivos propios en campos cercanos, fuera de la zona de 
trabajo). Buena asistencia veterinario y liderazgo en materia de innovación ganadera, 
con vocación de intercambio cultural con productores vecinos (Grupo “Crea”).  
Situación de los venados: El personal ve a los venados frecuentemente, y según 
creen, en forma creciente acostumbrándose a las instalaciones. Dicen que aprovechan 
la sal y las aguadas. Vimos cuatro ejemplares cerca del casco en potreros que se 
encontraban sin hacienda. Hay que notar que por el momento el campo se encuentra, 
ya profundamente modificado pero literalmente vacío de hacienda.  
Comentarios: La presencia de venados –en número al parecer importante- es un hecho notable, dado el nivel 
importante de alteración ambiental. Esto permite preguntarse ¿ es este modelo ganadero intensivo y rotativo 
compatible con la existencia de los venados ?. ¿ están allí aun por “inercia”, o por ausencia de la carga ganadera 
esperada ?.  Esto se dilucidará en los próximos dos años y resultará gravitante para el futuro del venado en la zona.  
Actitud de los propietarios hacia los venados: Favorable. Según el mayordomo, los dueños dan instrucciones de 
no molestarlos y fomentar pasivamente su acostumbramiento a la actividad.  
    

Establecimiento de “Gergoff” 
Superficie: 1.000 hectáreas. 
Actividad productiva: Forestación (etapa de implantación) con miras a manejo 
silvopastoril de hacienda (modelo mixto integrado). 
Hábitat preponderante: Malezal (ya drenado y modificado) 
Condiciones de manejo: El campo se encuentra sin hacienda desde hace al menos 
tres años. Sus potreros ya están mayormente implantados con Pino Eliotti, aunque 
en estadios aún tempranos (altura máxima 2 metros). El laboreo incluye, drenaje, 
quema, arado e implantación. Este productor maneja una baja densidad (100 – 150 
pinos por hectárea). Su idea es manejar hacienda en el bosque.  
Situación de los venados: Los venados responden favorablemente a la existencia de 
rebrote producto del manejo (quema y roturación), y probablemente debido a la 
ausencia de ganado. Mientras los pinos son pequeños permanecen en las 
inmediaciones (incluso, consumirían sus brotes tiernos). Sin embargo, con pinos por 
encima de los 3 metros ya no hemos detectado venados en la zona. 
Actitud de los propietarios hacia los venados: Favorable. Cuando conocimos a 
este propietario en el año 1995 (recientemente iniciaba su actividad en el campo), 
estaba entusiasmado con la presencia de los venados, e indignado con cazadores que 
habían matado cuatro ejemplares desde la ruta. Siempre pensó que el bosque “favorecería” a los venados.  
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Establecimiento San Lorenzo 
Superficie: 3.000 hectáreas.  
Actividad productiva: Ganadería de cría.  
Hábitat preponderante: Malezal. 
Condiciones de manejo: Ganadería tradicional, con capacidad de carga típica (600 a 
1000 cabezas en la unidad). Quemas en agosto y enero. Escaso personal, y uso de 
perros enseñados. No se realizan rotaciones o descansos en los potreros (baja carga 
todo el año). Se intentó practicar una forestación de 100 hectáreas, que terminó 
reduciéndose a la mitad, aunque finalmente solo prosperaron 10 hectáreas (6 años de 
antigüedad). La línea de transmisión de energía de LITSA atraviesa el campo, 
modificando efectivamente su drenaje. Esta empresa adeudaría la habilitación de 
caminos en concepto de indemnización. Hace 15 años hubo una arrocera en dos de 
los potreros, de la que apenas se observa un patrón diferenciado en el terreno. El 
arroz, desapareció al segundo año de abandonada la plantación. Típica situación de 
campo ganadero “tradicional”, que debido a la recesión quedó por debajo de la 
unidad económica.  
Situación de los venados: Los venados se ven con cierta frecuencia, aunque no en 
todas las recorridas (de hecho no encontramos más que huellas de un único ejemplar, durante recorrida a caballo). Se 
ven con más frecuencia en los potreros del fondo (alejados de la ruta), en los terrenos más anegados.   
Actitud de los propietarios hacia los venados: Favorable. Tanto el propietario, como su familia y el personal del 
campo, mantienen interés en su presencia. El encargado del establecimiento es un ex guardaparques de la Reserva 
Iberá.   
 

Establecimiento San Pedro 
Superficie: 8.000 hectáreas.  
Actividad productiva: Mixta, ganadería de cría y forestación (proporción menor 
de lo último).  
Hábitat preponderante: Loma, malezal y fofadal.  
Condiciones de manejo: Ganadería tradicional. Potreros de 1.300 a 2.000 
hectáreas. Buen nivel de asistencia sanitaria, y participación de Grupo Crea. 
Antiguas arroceras en potreros de malezal sobre la ruta (30-40 años), de las que 
ya no se aprecia evidencia en el terreno. Forestaciones ya maduras de Eucaliptus 
sobre el albardón del Iberá (unas 400 hectáreas).  
Situación de los venados: Los venados se observan mayormente en los potreros 
del sur, incluso sobre la ruta, mucho menos –o nada- en las lomadas del albardón. 
Su propietario piensa que no hay venados “estables” en su campo, y reconoce 
como sitio por el que se manejan los potreros de la estancia vecina hacia el sur 
(Puesto Pocho).  
Actitud de los propietarios hacia los venados: Favorable. Propietario 
conservacionista y candidato a la creación de un Refugio de Vida Silvestre.  
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