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Resumen del Proyecto

Se propone la re-introducción del venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) en un
sector de campos de pastizales con óptimas condiciones de recepción para la especie,
ubicado en el interior de los Esteros del Iberá (Reserva Provincial Iberá), dentro de su rango
histórico de distribución y a una distancia lineal de 30 kilómetros de un sitio con similares
condiciones ecológicas donde la especie estuvo presente hasta hace dos décadas.

Se presentan objetivos de escala predial y regional, bajo el marco de dos estrategias más
amplias: una Estrategia Nacional para la conservación del venado de las pampas
(Fundación Vida Silvestre Argentina y Dirección Nacional de Flora y Fauna Silvestres) y el
Proyecto de Reconstitución Ecosistémica de los Esteros del Iberá (The Conservation Land
Trust Argentina/CLTA).

A los efectos de la re-introducción se proyecta la traslocación de un grupo de ejemplares
desde el Núcleo Aguapey, distante unos 100 km lineales, idealmente conformado por 16
ejemplares (4 machos y 12 hembras), con un tope máximo de extracción (considerando
eventuales bajas) de 20 ejemplares. Se postula una hipótesis de pérdida de hábitat por
forestaciones para explicar la ausencia de impacto significativo sobre la población donante.
También se proponen acciones reparadoras de carácter precautorio.

Habiéndose evaluado diversos métodos de captura y traslado, se propone la combinación de
"Redes disparadas desde helicóptero" (como método principal) y captura con trampas tipo
"Clover" (método secundario).

Se describen y proyectan diversas acciones preliminares en el área receptora en orden de
maximizar el éxito de recepción y adaptación de los animales en un corral de semi-libertad
de 200 hectáreas de superficie.

Se anticipa la proyección de una Unidad de Cría anexa para la incorporación de nuevos
ejemplares en un futuro.

Se presenta un modelo predictivo de la evolución numérica de la población fundada y
pautas de manejo futuras, para un término de 15 años.

1. Introducción

El presente proyecto se propone conducir una experiencia de re-introducción del venado de
las pampas (Ozotoceros bezoarticus) en la lomada de San Alonso, en el interior de los
esteros del Iberá, un extenso humedal ubicado en el centro de la provincia de Corrientes
(Reserva Natural Provincial de los Esteros del Iberá). La propuesta surge a la luz de las
últimas evaluaciones sobre la situación actual del venado de las pampas en Argentina y en
la provincia de Corrientes, en particular del Primer Encuentro de Especialistas Hacia un
Plan Nacional para la Conservación del Venado de las Pampas realizado en octubre del
2000 en Lavalle, provincia de Buenos Aires (en adelante mencionado como "Encuentro de
Lavalle"), en el marco del Proyecto de Reconstitución Ecosistémica de los Esteros del
Iberá de la provincia de Corrientes (The Conservation Land Trust Argentina), tomando en
cuenta los Lineamientos para la Re-introducción de Especies de la Unión Mundial para la
Naturaleza (IUCN/RSG, ver Anexo 1), así como la normativa legal vigente en el ámbito de
la provincia de Corrientes.
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Las intenciones de esta propuesta están exclusivamente movilizadas en función de la
conservación de la especie, y al servicio de dos estrategias más amplias: 1). El Plan
Nacional de Conservación del Venado de las Pampas (actualmente en proceso de
elaboración bajo la coordinación de la FVSA y la Dirección Nacional de Fauna y Flora
Silvestres/DFFS) y 2). El Proyecto de Reconstitución de Ecosistemas del Iberá, liderado
por CLTA.

El primer ámbito condiciona a este proyecto de manera fundamental, aportando objetivos y
metas que trascienden la efectiva población de la loma de San Alonso, y se involucran con
futuras transferencias de ejemplares con destino a la re-introducción de la especie a otras
áreas o con fines de fortalecimiento de otras poblaciones silvestres de la especie.

El segundo anticipa la futura coexistencia del venado con otras especies que formarán parte
de la misma (en particular especies que, como el venado, serán retornadas al mismo luego
de haber desaparecido en tiempos históricos recientes) y con el manejo del hábitat en
función del proceso de restauración conducido.

La lomada de San Alonso ofrece características especiales para la conducción de este
proyecto:

Condición del hábitat y relación histórica con la especie

En la lomada predominan los pastizales abiertos con distinta participación topográfica
(ampliamente definidos como pastizales de "loma", "media-loma" y "bajos"), con
características prácticamente idénticas (en composición florística y proporciones
topográficas) que el sector de lomadas comprendido entre las localidades de Concepción y
Chavarría, en particular el tramo "Cerro Phytá - El Tránsito". Este último sector mantuvo la
presencia del venado de las pampas hasta, por lo menos, los últimos 20 años (Merino y
Beccaceci 1999, Parera y Moreno 2000). En efecto, y como puede apreciarse en la imagen
de Satélite de la Figura 1, la loma de San Alonso no es otra que el extremo noroeste de la
anterior, que denominamos "Concepción". Ambas porciones se encuentran actualmente
inconexas por tierra firme debido a la descarga superficial de aguas de la fracción Noroeste
del macro-sistema del Iberá, ocurrido en tiempos geológicos recientes (Neiff com pers).

Esto permite suponer la presencia de venados de las pampas en la lomada de San Alonso en
tiempos relativamente recientes (aunque no tenemos registro preciso del mismo). Con
seguridad sabemos que no existieron venados en San Alonso en los últimos 50 años, y que
sí en cambio existieron en el mismo hábitat (con la barrera de agua mencionada por medio),
a no más de 30 km de distancia, hasta hace unos pocos años (posiblemente menos de 15).

Superficie y aislamiento

La lomada de San Alonso posee una superficie aproximada de 12.000 hectáreas, de las
cuales unos 8.000 podrían ser definidas como de loma + media-loma, y el resto de bajos.
Los dos primeras situaciones (exceptuando una escasa proporción de bosques), y las partes
más elevadas de la tercera, son hábitats disponibles para los venados. Si bien la superficie
de los mismos está sujeta a la fluctuación de nivel en los esteros del Iberá (hecho que será
objeto de modelizaciones y previsiones en este mismo proyecto), la altura de la loma
determina que no menos de 6.000 hectáreas permanecerían habitables para los venados aun
en tiempos de crecientes extremas.
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Por otra parte el aislamiento geográfico de la lomada ofrece buenas condiciones para evitar
el contacto de la población re-introducida con factores que podrían vulnerar su
supervivencia (perros, ganado doméstico potencialmente transmisor de enfermedades,
cazadores, etc.). Cabe destacar que el mismo aislamiento del sitio, en ausencia de toda
intención de conservación, posiblemente determinó que la especie desapareciera
tempranamente de la loma.

Condición de dominio y destino de las tierras

La inserción de estas tierras en jurisdicción de la Reserva Natural Provincial de los Esteros
del Iberá (Ley 3771/83), aunque con escaso grado de implementación en términos
generales, y ninguna, al menos oficial, a nivel del predio en cuestión, constituye un marco
preferible para el proyecto frente a otras situaciones en ausencia de esta denominación
legal.

En particular, la incorporación de San Alonso estas tierras al Proyecto de Reconstitución
Ecosistémica de los Esteros del Iberá (CLT), condiciona de manera muy favorable la
situación anterior. Dicho proyecto provee el grado de implementación en controles y plan
de manejo con destino de conservación de la naturaleza en sus tierras, siendo su finalidad
última, la transferencia en favor del dominio público.

Este proyecto de re-introducción del venado de las pampas será ejecutado con una amplia
base institucional y elevado compromiso por la conservación de la especie, que se expresa
en la siguiente declaración de principios e intenciones:

• La totalidad de las acciones comprendidas en este proyecto tienen como finalidad la
conservación del venado de las pampas y apuntan a la recuperación de la especie en una
escala regional.

• Todas las acciones serán conducidas bajo la más estricta condición legal.

• Todas las acciones involucradas serán cuidadosamente programadas y eficientemente
realizadas, haciendo uso de los mejores recursos humanos y tecnológicos disponibles al
servicio de la seguridad de los ejemplares involucrados y la conservación de la especie,
tomando en cuenta una óptima relación de costo/beneficio.

• Ante la existencia de alternativas para la realización de distintas actividades
involucradas en este proyecto, las decisiones serán tomadas evaluando dos principios
básicos: 1) La seguridad y garantía de éxito. 2) el involucramiento de capacidades
locales (esta última de manera subordinada a la primera).

• Todas las acciones involucradas en este proyecto serán públicamente presentadas y
legitimadas sobre la más amplia base de consenso posible. En función de ello, futuras
decisiones y reglas de decisión no presentadas en esta instancia de planificación, serán
evaluadas por una comisión conformada al efecto (con integrantes de CLT, FVSA,
DFFS, WCS, Gobierno de Corrientes y otras instancias invitadas). En adelante
mencionaremos esta instancia como la "comisión".

• Ninguno de los venados de las pampas involucrados en este proyecto, sean estos
traslocados en forma directa o el producto de generaciones ulteriores, serán
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Figura 2. Tomada de Parera y Moreno (2000).

considerados propiedad de ninguna entidad física en particular, su destino quedará
regido bajo las leyes vigentes, las disposiciones oficiales pertinentes y los acuerdos que
eventualmente puedan establecerse entre las entidades privadas y públicas participantes,
con finalidad de conservación de la especie.

• Este proyecto reconoce la viabilidad de la población de venados de las pampas en el
núcleo Aguapey (según lo expresan Parera y Moreno 2000), y jerarquiza la importancia
de su conservación in situ, por lo que: 1) no vulnerará su condición actual y 2) invertirá
recursos en su conservación.

• Las instituciones involucradas se comprometen a cumplir con todas las etapas previstas
en el mismo, y otras que surgieren como producto de futuras consideraciones
acordadas, por un plazo mínimo de 15 años.

1.1. Situación actual, estado del conocimiento y antecedentes de traslocación de venados
de las pampas en la Argentina.

El venado de las pampas ha sufrido en la Argentina una drástica reducción, tanto en sus
números  poblacionales como en superficie ocupada (Chebez 1994, Dellafiore et al. en
prensa, Parera y Beade 2000). Con registros históricos de cientos de miles de ejemplares, o
exportaciones de cueros que superaron los millones de unidades en términos de unas pocas
décadas del siglo XIX, en la actualidad el panorama del venado de las pampas en la
Argentina se resume en la existencia confirmada de tres relictos poblacionales en las
provincias de San Luis, Buenos Aires y Corrientes, y un cuarto -cuya situación es
actualmente incierta en la Provincia de Santa Fe. La sumatoria total de las poblaciones
parciales no superaría, en el mejor de los casos, los 2.500 ejemplares.

En la Figura 2 se ofrece un resumen
de la situación geográfica, poblacional
y de superficie ocupada de las
distintas poblaciones silvestres del
venado en la Argentina.

El los últimos 30 años la población
del venado en la Bahía Samborombón
ha sido objeto de diversos estudios y
esfuerzos de conservación liderados
en una primera etapa por las
autoridades oficiales del Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires con
ayuda externa de la UICN y WWF, y posteriormente por la Fundación Vida Silvestre
Argentina, con la aplicación de esfuerzos de la WCS y la WWF.

Los primeros esfuerzos fueron dirigidos a la evaluación de la tendencia poblacional y la
identificación de los problemas de conservación que pesaban sobre la evidente constricción
que sufría la especie (Bianchini y Luna Perez 1972, Jackson 1977, 1978, 1979, Jackson y
Langguth 1987, Jungius 1976, Giménez Dixon 1991).

Con la coordinación general de la Asociación Cultural Natura, y la intervención del
Gobierno de Buenos Aires y el Ejército Argentino, en los años 1968/1969 se llevó a cabo
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una experiencia de traslocación de ejemplares de la Bahía Samborombón hacia dos áreas
confinadas: el predio militar del Colegio Militar de la Nación (El Palomar, cerca de la
Capital Federal) y a la Estancia La Corona cercana a la localidad de Chascomús. La
finalidad del "Operativo Venado" era la constituir nuevos núcleos poblacionales en
condiciones de semi-libertad, en sitios más seguros para la especie que los que ocupaba por
aquel entonces (Mac Dougall 1968, 1969).

Aquel temprano esfuerzo es recordado hoy como una de las primeras acciones potentes de
conservación sobre una especie silvestre en el país. Sin embargo adoleció de importantes
carencias de orden técnico y político-administrativo que finalmente condujeron hacia su
fracaso, y lo que pudo haber sido una importante ayuda para la especie, significó en cambio
un duro golpe para la misma.

Resulta importante, a los fines de este proyecto, revisar cuáles fueron las principales
carencias de aquel y evaluar el costo que efectivamente significó para la especie. En primer
lugar el "Operativo Venado" partió de la base de una falsa -al menos exacerbada- imagen
de precariedad y vulnerabilidad de la población donante. Como se suponía una situación
"inviable" (incluso en el corto plazo, debido la pobre condición ambiental de los campos
que habitaba, y además por la amenaza de prospecciones petroleras que la afectarían), no se
puso reparo en la cantidad de ejemplares extraídos, tomándose todos los que se pudieron.

Por otro lado la operatoria de trabajo para las capturas y traslados (pruebas de "enlazado"
desde helicóptero, lanzamiento de personas desde el mismo en forma directa sobre los
animales, redes manuales), significaron importantes bajas. Para presentar una idea de esto,
en uno de los operativos (el tercero) sobrevivieron sólo 9 de 25 ejemplares capturados. En
total, habrían sobrevivido unos 30 de los aproximadamente 100 ejemplares extraídos de la
población (la información disponible no es muy precisa).

Por otro lado el destino de los ejemplares no fue debidamente evaluado y considerado.
Muestra de ello es la reclusión de los primeros al predio militar, sin ningún tipo de
evaluación preliminar conocida, o su reclusión en una clausura de 40 hectáreas en la
Corona, compartida con ciervos exóticos y ganado doméstico, con un cuerpo de agua que
ingresaba desde la periferia, con escasa reserva sanitaria.

Posteriormente el seguimiento de la evolución de los animales fue escaso, prácticamente
inexistente en el caso del predio militar (no se supo del destino de estos animales poco
después de su traslado), e insuficiente en el caso de La Corona. Para este últimos caso pudo
saberse posteriormente que 3-4 años más tarde la población había ascendido de 21 a 43
ejemplares (posiblemente debido a nuevas incorporaciones, además de su reproducción),
pero que por efecto de enfermedades (clostridiosis al menos en algunos casos), había
descendido a 25 al año siguiente, manteniéndose en torno a ese número (18-24) durante los
años 80.

La ausencia posterior de esfuerzos en todo sentido -tal vez la más grave de las carencias de
aquel proyecto- determinó que, tras años de virtual abandono por parte de las autoridades y
desinterés por parte de los propietarios de la estancia en cuestión, para los años 90 la
situación de la población se reducía a la existencia de tan sólo 4 machos. El último ejemplar
moría en 1994, significando el proyecto entonces una baja efectiva de una centenar de
ejemplares de la Bahía de Samborombón (Chebez 1994, ofrece una descripción de la
situación).
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Figura 3. Captura de venados en Campos del
Tuyú (1997, FVSA-WCS)

Aún luego de aquello, la población de Samborombón demostró ser viable hasta nuestros
días, lo que ratifica aquel sesgo en la visión inicial. Durante los años 80 y 90 (hasta la
actualidad), esa población silvestre fue estudiada en diversos aspectos: dieta, estructura y
comportamiento social, biometría, sanidad, uso del hábitat, reproducción (Gimenez Dixon
1991, Merino 1993 y 1994, Uhart et al. 1997, Vila y Beade 1997, Vila et al. 1998, Pastore
y Vila 2000, Balcarce 2000, Serret et al. 1993).

También fue objeto de acciones directas de
conservación como la creación de
unidades de conservación (Reserva de
Vida Silvestre Campos del Tuyú de la
FVSA, Reservas Provinciales "Rincón de
Ajó" y "Samborombón", posteriormente
declaración más amplia de "Area de
Reserva" para toda la Bahía Samborombón
Ley 12.016/97), aunque con escaso nivel
de implementación efectiva en términos
generales para toda la Bahía, se verificaron
numerosas acciones dirigidas a la
conservación del venado, como remoción
de perros y chanchos, manejo de pastizales, campañas públicas de concientización (Vila y
Beade 1997, Beade inf. internos, Parera y Beade 2000, FVSA 2000). En los últimos años el
nivel de atención de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires ha ido en aumento.

Para el caso de San Luis, la población fue también objeto de tempranos estudios
conducidos por el Dr. John Jackson, con el apoyo del INTA. Respecto de acciones de
conservación, desde 1994 se procura la creación del primer área natural protegida de
carácter fiscal para los venados (el Parque Nacional Los Venados). Por estos días (julio de
2001), se espera que un largo proceso de negociaciones culmine con la adquisición, por
parte del Estado Nacional, de 12000 hectáreas para fundar dicho parque.

Esta población fue objeto de estudios de dieta de manera comparada con la dieta de otros
herbívoros (vacas y liebres), de parámetros poblacionales, estructura social y en menor
medida comportamiento (Giulietti y Maceira 1993, Jackson y Giulietti 1988, Jackson 1986,
Dellafiore 1997, Parera et al. 1995, Maceira et al. 1995).

Dellafiore et al. (en prensa) ofrecen un panorama actualizado del estado del conocimiento
de la especie en todos los escenarios que habita en la Argentina

1.2. Situación actual, estado del conocimiento y acciones de conservación in situ del
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 (Chebez 1994 ofrece una buena
compilación), hace poco más de 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. Heinonen et al. (1989) ubicaron dicha población 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
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kilómetros cuadrados pertenecientes a los departamentos Ituzaingó y Santo Tomé, en la
zona de influencia de las localidades de Ituzaingó y Gobernador Virasoro.

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
(Entre Ríos), despertó la preocupación de la FVSA debido a su eventual impacto sobre el
hábitat de estos venados. A raíz de ello pudo realizarse en 1995 un relevamiento de la
situación de la población, 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, luego cotejados por Parera y Moreno (2000).

La presencia de venados en otro sector de la Provincia de Corrientes, 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. Posteriormente Parera y Moreno (2000), postularon que
dicha población podría haberse extinguido en los últimos años, aunque no pudieron
confirmarlo de manera categórica. En la Figura 1 se marca la situación de los núcleos
Aguapey y Concepción.

Todos los relevamientos aéreos de venados realizados entre 1995 y 1998 del Núcleo
Aguapey, coinciden en la existencia de un número de venados en torno a los 200-500
ejemplares, a lo largo de una superficie de aproximadamente 120.000 hectáreas, con áreas
de mayor densidad en la porción sur, de manera inversamente asociada al avance de los
cultivos de forestaciones.

Parera y Moreno (2000) expresaron un Plan de Acción para la conservación in situ del
venado correntino, elaborado en forma conjunta con técnicos de la Dirección Provincial de
Flora y Fauna Silvestres.

Dicho Plan de Acción no fue puesto formalmente en marcha por las autoridades de la
Provincia de Corrientes, pero algunas de las actividades previstas han sido desarrolladas, o
están actualmente siendo objeto de gestiones por parte de la FVSA, con la participación del
Gobierno de Corrientes y la ayuda de personas interesadas e instituciones locales.

En particular:

Difusión pública: En este sentido la FVSA realizó cinco campañas puntuales entre 1998 y
2000, brindando charlas en escuelas e institutos para alumnos y en otros ámbitos para
público general, asistiendo a distintos medios de difusión (radiales, televisivos y de prensa),
distribuyendo calcomanías, pósters y folletos. También se realizó una muestra de paneles
alusivos en Expo-forestal del Mercosur (Gobernador Virasoro 2000). Por su parte la DFFS
de la provincia realizó folletería que distribuyó en escuelas.
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Proceso de Planificación Territorial: La FVSA realizó una presentación ante el gobierno
de la provincia de Corrientes para estimular el desarrollo de un proceso de Planificación
Territorial que determine pautas de manejo y control del uso de la tierra. El Gobierno
Provincial respondió favorablemente convocando a una reunión en diciembre del 2000. En
la actualidad la FVSA acudió a una consulta de las autoridades para definir un grupo
técnico que pueda encargarse de liderar un proyecto de Ordenamiento Territorial.

Creación de una Reserva Natural Privada: En la actualidad se realizan gestiones ante
Shell CAPSA para lograr la donación de una fracción de la estancia Puerto Valle, con 3.000
hectáreas de malezales que alojan venados de las pampas. Un proyecto en tal sentido fue
presentado a la firma.

Control del avance de los cultivos forestales: La FVSA realizó una presentación ante el
Director Nacional del Programa de Desarrollo Forestal de la Argentina, para limitar el
avance de las forestaciones que esta misma oficina subsidia en el área crítica de
conservación del venado. Aún no se han verificado resultados de esta gestión.

2. Objetivos del presente proyecto

Los objetivos de este proyecto se inscriben bajo el marco de dos estrategias más amplias:

1) Una Estrategia Nacional de conservación para el venado de las pampas, cuya piedra
fundamental es el documento emanado del Encuentro de Lavalle (Resumen Ejecutivo
del encuentro, Anexo 2).

2) Un proyecto de reconstitución ecosistémica de los Esteros del Iberá que apunta a
incorporar especies perdidas e implementar un manejo del hábitat tendiente a lograr
condiciones similares a las que existieron en este ambiente natural antes de la llegada de
los primeros europeos a estas tierras (CLTA).

Bajo el marco referido, los objetivos de este proyeco pueden agruparse según su escala
predial o regional:

2.1. Objetivos de escala predial

Objetivo 1- Re-introducir de manera exitosa al venado de las pampas en la lomada de
San Alonso, fundando una población viable en el largo plazo.

Este objetivo se considerará cumplido con 50 ejemplares adultos viviendo en la lomada. Se
espera alcanzar este número en un período mínimo de 5 años y máximo de 10. El rango de
variación de esta expectativa se debe al ingreso de distintas variables en la predicción, cuyo
juego resulta difícil de anticipar en la actualidad. El sección 5 se ofrece un modelo de
crecimiento poblacional que toma en cuenta esas variables y explica las distintas
posibilidades.

Los animales que alcanzarán este número, adoptado como "mínimo viable" (Duarte et al.
2001), procederá de: 1) la traslocación inicial, 2) reproducción en la loma, 3) subsecuentes
incorporaciones, ya sea desde el Núcleo Aguapey como desde la unidad de cría prevista en
la Ea. Rincón del Socorro (ver sección 8). En 15 años se plantea una meta de número
poblacional en torno a los 120-200 ejemplares.
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2.2. Objetivos de escala regional

Objetivo 2- Aumentar efectivamente el número total de venados de las pampas de la
población correntina, sin afectar significativamente la población del Núcleo Aguapey.

Si bien se aceptará una reducción inicial de la población, debido a bajas en el operativo de
captura (número óptimo de bajas = ninguna; número "razonable" de bajas = 5, número
máximo tolerable de bajas = 10), se espera verificar este objetivo en el corto plazo. Con la
situación óptima (sin bajas) el mismo se cumpliría a partir del segundo año del proyecto,
con los primeros ejemplares viables nacidos en la lomada. En otras circunstancias y de
acuerdo al número de bajas, el objetivo debería verificarse entre el segundo y cuarto año.

Para no afectar de manera significativa la población del Aguapey se ha procedido a
determinar un número máximo de extracción, obtenido a partir de una fórmula que
relaciona el hábitat perdido por el reemplazo de pastizales por forestaciones maduras, en un
determinado período de tiempo (desarrollado en la Sección 3.2.2).

Objetivo 3- Generar una fuente de ejemplares para fundar nuevas poblaciones, y
eventualmente fortalecer la población del Núcleo Aguapey.

Este objetivo deberá ser verificable a partir de la existencia de 100 ejemplares en la loma, o
del décimo año de trabajo. Para su efectivización, este proyecto tendrá previsto instancias
de cooperación para la evaluación de sitios potenciales, el desarrollo de proyectos y la
asistencia técnica (aparte de la donación de ejemplares para el establecimiento de nuevas
poblaciones viables).

En este sentido, y sólo a modo de ejemplo se mencionan como sitios eventualmente
calificables: Parque Nacional Mburucuyá, lomada de Concepción, Rincón del Socorro,
Rincón Santa María, P.N. El Palmar (Entre Ríos), Campo San Juan (Misiones).

Objetivo 4- Aportar información sobre metodología, eficiencia y viabilidad de futuras
re-introducciones de la especie, sea a partir de la población lograda como de otras en el
ámbito de la Argentina.

La información obtenida en el marco de este proyecto será pública y puesta al servicio de la
conservación de la especie.

3. Etapas preliminares de evaluación del proyecto

El estado actual del proyecto quedó configurado tras dos etapas de evaluación, una primera
que denominamos de "Pre-factibilidad" y una posterior que denominamos de "Factibilidad"
(de marzo a junio del 2001), que culmina con la elaboración de este proyecto.

La etapa de "pre-factibilidad" consistió en una primera aproximación al terreno (sobre-
vuelo, evaluación preliminar de cartografía e imágenes de satélite, entrevista con personal
de San Alonso) y la emisión de breves consideraciones expresadas en un "Ensayo de
Prefactibilidad" ofrecido como Anexo 3 de este proyecto.

Esta etapa incluyó también una reunión interna del personal técnico de la FVSA, donde se
discutieron aspectos preliminares de la propuesta y una instancia de presentación y
discusión de la misma en el Encuentro de Lavalle.
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Para la etapa de factibilidad se convocó la participación de un equipo humano
interdisciplinario e interinstitucional, coordinado desde la FVSA, y compuesto por: Med.
Vet. Marcela Uhart y Med. Vet. Bill Karesh (WCS-FVP), Med. Vet.. Alfredo Balcarce
(veterinario especialista en ciervos), Med. Vet. Guillermo Stamatti (veterinario especialista
en fauna silvestre), Agte. Cons. Mario Beade (Guardaparque Nacional a cargo de la
Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú/FVSA), Gustavo Aprile (Programa Rescate y
Rehabilitación de Fauna de FVSA) y Lic. Aníbal Parera (Coordinador del Programa
Pastizal Pampeano de la FVSA).

En esta etapa se realizó una minuciosa revisión de los "Lineamientos para Re-
introducciones" que ofrece el Grupo de Especialistas en Re-introducción de la IUCN, lo
que nos permitió direccionar nuestro trabajo e incorporar premisas y supuestos que
contribuyeron a conformar las diferentes etapas del proyecto. En el Anexo 1, se ofrece el
texto de dichos lineamientos, con el agregado de consideraciones relacionadas con este
proyecto. Este ejercicio nos permite afirmar que el proyecto se inscribe de una manera
razonablemente ajustada a dichos lineamientos.

La etapa de factibilidad incluyó un relevamiento de terreno durante cuatro días, con
prospecciones aéreas y terrestres rápidas con todos los integrantes del equipo de trabajo,
discusiones con formato de "mesa redonda" durante la campaña, la distribución de tareas y
complementos entre los distintos miembros del equipo y una posterior reunión intensiva de
dos jornadas de duración, realizada en a comienzos de junio en General Lavalle, provincia
de Buenos Aires. Esta etapa también incluyó el contacto con otros miembros del equipo a
distancia (tal el caso de Bill Karesh, WCS), la obtención de distintos presupuestos y el
armado definitivo del proyecto (Figura 4).

3.1 La lomada San Alonso: condiciones y disponibilidad de hábitat para el venado de las
pampas.

3.1.1. Aspectos ambientales

Los terrenos correspondientes a la lomada San Alonso, con una superficie aproximada de
12.000 hectáreas, actualmente emergen en el interior de los esteros del Iberá como una
verdadera isla (Figura 1). Sin embargo esta no es otra cosa que el extremo noreste de la
lomada Concepción, superada por el flujo superficial de aguas de los esteros del Iberá en un
sector relativamente bajo de la misma. Esta situación puede apreciarse claramente en una
imagen de satélite ofrecida en la misma figura.

Aspecto general de lomada San Alonso (toma aérea).



Re-introducción de venado de las pampas en la lomada San Alonso, Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina 14



Re-introducción de venado de las pampas en la lomada San Alonso, Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina 15

La composición de sus suelos es altamente arenosa, de tonalidad levemente rojiza, con un
horizonte estrecho de 1-2 cm arcillo-limoso superficial en zonas de bañados. La
profundidad de la napa se ubica en los 2 m para el caso de los sectores elevados del terreno,
y 1,2 aproximadamente para el caso de los bañados. El pH es ácido en ambos casos (en
loma = 6, en bañados = 4,5-5). Se cuenta con la información de 10 calicatas realizadas con
finalidad de evaluación del terreno para cultivos forestales.

En términos generales Ambrosetti y Fontán (2000) caracterizaron los suelos de San Alonso
en su aspecto utilitario con las siguientes características:

• Drenaje: Bueno.
• Profundidad efectiva: 120-150 cm.
• Riesgos por exceso de agua: Bajos.
• Fertilidad: Baja (Calcio+Magnesio+Potasio+Sodio en torno a 5-10 cmol.kg-1).
• Período de pastoreo: largo (12 meses).

Desde el punto de vista topográfico podemos definir las siguientes grandes categorías: 1-
Loma (terreno más alto, probablemente en torno a los 2-4 m sobre el nivel de los esteros
circundantes), 2- Media-loma (piso inmediatamente inferior, entre las lomas y los bañados
internos), 3- Bañados o bajos profundos (se encuentran en el interior de la lomada, con
agua permanente o semipermanente, algunos en conexión con los esteros circundantes).

Cabe aclarar que cuando nos referimos a la lomada de San Alonso, de manera general,
incluimos a todas las situaciones anteriores.

Si bien no existe información precisa acerca de la proporción de estos ambientes, contamos
con algunas aproximaciones confiables. En la Figura 5 se presentan una aproximación de
Unidades de Paisaje ofrecida por Ambrosetti y Fontán (2000), para la fracción central de
San Alonso y una regionalización digital realizada por Tomás Waller (CLTA).

En base a estas consideraciones, se estiman sobre las 12.000 hectáreas del establecimiento,
unas 3.500 hectáreas de loma, otras 4.500 de media loma y el resto, entre bañados y bajos
profundos en conexión con esteros circundantes. Sólo las dos primeras situaciones
topográficas pueden considerarse como hábitat del venados (unas 8.000 hectáreas).

Las comunidades vegetales guardan características asociadas a la topografía del terreno,
debido a las condiciones de permanencia del agua (inversamente proporcional a la altura
sobre el nivel de los esteros circundantes) y al perfil edáfico.

En las lomas se encuentran parches de bosque (expresiones de la Selva Paranaense), de
forma aproximadamente circular y dimensiones reducidas. Estos bosques están
caracterizados por especies como el lapacho negro, palmera pindó, laurel, Ibirá Pithá e
higuerón, entre otras; dispersas a lo largo de la lomada y escasamente ocupan una
superficie total de 150 hectáreas.
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Figura 6. Pastizal de loma.

Figura 7. Pastizal de media-loma.

Sin embargo la mayor proporción de las
mismas está ocupadas por pastizales
tendidos con dominancia de "espartillo"
(Elyonurus muticus), que funciona como
especie indicadora de la condición de
terreno alto y bien drenado, con
codominancia de Andropogon lateralis, y
presencia de Paspalum notatum y Axonopus
compressus. Solo en los sitios elevados de
las lomas se encuentran parches de yatay
poñí (Butia yatay paraguayensis), con
densidades de unas 500-1.500 plantas por
hectárea y posiblemente unas 150 hectáreas en total. En la Figura 6, se observa el aspecto
general de estos pastizales de lomada que ocupan entre 3.000 y 3.500 hectáreas. Ambrosetti
y Fontán (2000) estiman una productividad anual de materia seca de 5-6 tn/ha/año, con lo
que estiman una capacidad de carga animal de 0,5-0,65 eq. Vaca/ha.

Los pastizales de media-loma están
caracterizados por Paspalum notatum, Axonopus
compressus e Hydrocotyle bonariensis, así como
también en zonas relativamente mas bajas
(cercanas a los bañados) Paspalum modestum y P.
durifolium. Este ambiente (Figura 7), posee
buenas condiciones para los venados, y en
particular gran similitud en cuanto a la
composición de especies con las zonas inundables
que habita el venado en el núcleo Aguapey. La
calidad de pasturas de la media-loma es superior a
la de la loma (mayor palatabilidad y proporción de

pastos tiernos), pero su productividad según Ambrosetti y Fontán (2000), inferior, en torno
a 2,5-3 tn/ha/año, con lo que estiman una capacidad de carga animal de 0,5-0,65 eq.
vaca/ha.

Este ambiente ocupa entre 3.500 y 4.000 hectáreas (variable de acuerdo al nivel de aguas).

Los bañados están caracterizados por vegetación palustre (juncales, pirizales) con
predominio de Cyperus giganteus, Cephalanthus glabratus, Rynchospora corymbosa, y al
igual que los montes, tienen una participación muy marginal como hábitat del venado de las
pampas.

En términos generales, el hábitat de pastizales de la lomada San Alonso, tanto desde el
punto de vista paisajístico-fisonómico, como desde la composición de sus comunidades
vegetales, resulta altamente calificado para soportar una población de venados de las
pampas. Sus condiciones son prácticamente idénticas a las de la lomada Concepción (con
presencia de venados hace pocos años) y muy similares a las de la cuenca del Aguapey.
Considerando períodos de crecientes excepcionales y descontando zonas con buen hábitat
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pero escasamente conectado con él área más importante, existen no menos de 5.000
hectáreas disponibles para la especie.

Por otro lado la ganadería de ciclo completo que actualmente se realiza en la lomada está
confinada a unas 2.500 hectáreas en uno de los extremos de la lomada, con sólo 600
cabezas, lo cual propone una escasa situación de competencia e interacción con la
población establecida de venados. De todas maneras, como se verá en la sección, se
propone a futuro una paulatina disminución en el rodeo de vacunos.

3.1.2. La estancia San Alonso: logística e infraestructura disponibles.

La estancia San Alonso (CLTA) ocupa la totalidad de los terrenos de la lomada homónima.
La consideración respecto de la infraestructura disponible y las facilidades logísticas en San
Alonso resulta de importancia, debido al relativo aislamiento del sitio y a su dificil
conexión por la vía terrestre.

En la actualidad se llega a la lomada por tierra: en vehículo (desde San Miguel, por el
camino de la estancia San Nicolás hasta atracadero sobre el estero Carambola, y luego por
balsa propia hasta el atracadero de San Alonso en la Laguna Paraná), a caballo desde Villa
Olivari o Concepción (travesía muy larga, con tramos a nado); y por aire (con pista anexa a
las instalaciones del casco en San Alonso (el medio más utilizado para transportar gente y
facilidades en la actualidad.

A continuación se describen las facilidades logísticas existentes:
• Casco principal: 320 m2, 5 dormitorios, 3 baños, cocina, Living. Mampostería de

ladrillos, techo de chapa de Zinc, piso de mosaicos, cielorasos de madera.
• Galpón c/ dependencia de personal: 450 m2. Piso de cemento.
• Vivienda del personal: 132 m2 (3 habitaciones, 1 baño, 1 despensa, cocina).

Mampostería de ladrillos, techo de chapa de Zinc, piso de cemento, techo de paja.
• Usina-Lavadero: 12 m2. Mampostería de ladrillos, techo de chapa de Zinc, piso de

cemento.
• Carnicería: 15,50 m2. Mampostería de ladrillos, techo de chapa de Zinc, piso de

cemento.
• Vida útil esperada: 30 años.
• Avión Cessna 206 en excelente estado y funcionamiento.
• Cortadora de pasto de tracción (ancho de banda 2m)
• Tractor John Deere en excelente estado.
• Carro de transporte con engancha al tractor.

3.1.3. Necesidades logísticas   

A los efectos del trabajo relacionado con la re-introducción de venado y de otra fauna de
mamíferos en la lomada de San Alonso, será indispensable la disponibilidad de un vehículo
de vinculación interna, para uso en trayectos y períodos cortos. Idealmente un vehículo
pick-up doble tracción (puede ser tracción simple), no necesariamente nueva, pero en buen
estado de funcionamiento. También se requeriría de algunas herramientas y equipamiento
listado en secciones correspondientes o en el presupuesto.
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3.2. Identificación de la población donante

Fueron evaluadas todas las opciones posibles, y aún aquellas que inicialmente pudieran
aparecer como dificultosas o inviables: 1) Distintas poblaciones en cautiverio (Piriápolis en
Uruguay, La Esmeralda en Santa Fe), 2) población silvestre de condición desconocida en
de los Bajos Submeridionales de la provincia de Santa Fe, 3) poblaciones de la región del
Pantanal Brasileño-Paraguayo, 4) núcleo correntino del Aguapey e incluso, 4) la remota
alternativa de existencia de una población de venados silvestres en la lomada Concepción
("Núcleo Concepción" en Parera y Moreno 2000).

Todas estas alternativas fueron evaluadas y discutidas bajo la luz de los siguientes factores
condicionantes: a) genética de la población de venados (prefiriendo la condición más
similar posible a los venados que potencialmente habitaron el sitio), b) preferencia por
ejemplares procedentes de poblaciones silvestres, c) seguridad para los animales
traslocados, d) similaridad ambiental, e) costos operativos y f) complejidad administrativa.

Genética Condición
Silvestre

Seguridad Similaridad
ambiental

Costos Complejidad
Administrativa

Bajos
Submeridionales

- + - - - -

Pantanal -/- + -/- - -/- -/-
Poblaciones en
cautiverio

-/- - +/+ -/- + -

Núcleo Concepción +/+ + +/+ +/+ + +
Núcleo Aguapey + + + + + +

En todo sentido las propuestas de los núcleos de venados silvestres correntinos de
Concepción y Aguapey, resultaron ampliamente superadoras de las demás, que fueron
inmediatamente descartadas.

Como existen muy bajas probabilidades de existencia actual de venados en el Núcleo
Concepción, se optó por programar un exhaustivo relevamiento (de carácter definitorio)
para descartar la existencia actual de venados allí. En caso de encontrarlos, se evaluará
trabajar sobre la hipótesis de captura y traslocación de los mismos.

Sin embargo, debido al escaso margen de probabilidad que tiene esta propuesta, se trabajó
sobre el camino metodológico de la obtención de los ejemplares fundadores en el Núcleo
Aguapey.

3.2.1. Consideraciones sobre el hábitat donante

En primer lugar debemos destacar que el mismo resulta cercano y similar en composición
florística a de la lomada de San Alonso, aunque con una diferente participación
proporcional de situaciones topográficas, al menos en lo que refiere a la situación de uso
actual por parte de los venados en la zona.

En este sentido San Alonso posee una significativamente mayor proporción de loma que de
áreas bajas (en la forma de malezales y fofadales, en el caso del núcleo Aguapey, y
catalogados como "media-loma" en el caso de San Alonso). Sin embargo cabe destacar que
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las consideraciones ofrecidas por diversos autores, y por referencias de lugareños,
determinan para un pasado cercano una mayor utilización del ambiente de loma por parte
de los venados del Aguapey (un ambiente que, en principio, tendría mejores condiciones de
pasturas y refugio) del que los venados se habrían visto desplazados por la actividad
humana (Parera y Vila 1995, Merino y Beccaceci 1996, Parera y Moreno 2000).

Tomando en cuenta este dato así como las referencias normales de manejo de pasturas para
ganadería, puede esperarse que el ambiente de San Alonso resulte posiblemente superior,
en calidad de hábitat, que el de los bajos del Aguapey. Por otra parte en San Alonso se
eliminarán o manejarán factores de competencia (ganado doméstico) y predación (al menos
en la instancia de corral de transferencia), y manejo de hábitat (quemas prescriptas) en
favor de los venados.

3.2.2. Consideraciones acerca del impacto sobre la población donante

Este punto fue especialmente tomado en cuenta bajo las consideraciones de Parera y Vila
(1995), Merino y Beccaceci (1996) y Parera y Moreno (2000), quienes determinan, por un
lado, la viabilidad futura de la población (aunque en condición vulnerable y fuertemente
dependiente de acciones dirigidas a su conservación) y, por el otro, la pérdida de hábitat
actualmente en curso debido fundamentalmente al avance de los cultivos de forestaciones.

Esta situación admite la extracción de un número acotado de ejemplares, cuidando que este
no vulnere de manera significativa a la población donante. Para determinar dicho número
con los mayores márgenes de seguridad proponemos acudir a una hipótesis de "venados
desalojados" por transformación de su hábitat, que se describe a continuación.

El área habitable para el venado de las pampas en el Aguapey disminuye de modo
directamente proporcional al reemplazo de su hábitat de pastizales por bosques implantados
maduros.

Si bien Parera y Moreno (2000) ofrecen algunas consideraciones al respecto, no está claro a
partir de qué momento de su desarrollo, una forestación pierde su condición como hábitat
de los venados, o en qué grado su capacidad de carga disminuye. De manera conservadora
y preliminar, nos permitimos considerar que una forestación de 10 años (con árboles por
encima de los 12 metros de altura, prácticamente desprovista de pastizales en el interior por
ausencia de luz y acumulación de agujas en el sustrato), es ya un hábitat poco o nada
utilizado por los venados. De manera también preliminar, augurar que a medio camino de
esto, forestaciones de 5 años constituyen ya un hábitat secundario para los venados (50 %
de su carga).

Si esto es así y de acuerdo a los datos del avance de cultivos forestales en el área de
venados, aportados por los autores mencionados y la SAGPYA, con unas 30.000 ya
plantadas en el área, tenemos ya signada la pérdida de hábitat equivalente a unos 80
venados. Pero actualmente sólo una fracción de ellos estarían desalojados, y el resto, en
camino de serlo, conforme las forestaciones maduran y los bosques reemplazan al pastizal

En la actualidad tan sólo un 25 % de esa superficie ronda los diez años de antigüedad. Vale
decir que unos 20 ejemplares estarían "desalojados" o en proceso inmediato de serlo. El
resto ingresaría a esta categoría a razón de unos 8-10 por año (esto suponiendo la
inexistencia de nuevas plantaciones).



Re-introducción de venado de las pampas en la lomada San Alonso, Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina 21

Si bien este modelo es muy perfectible con la incorporación de información que
actualmente se carece (tasa de deterioro del hábitat forestado, densidades relativas en
distintas áreas forestadas, etc.), nos permite obtener un número razonable para nuestra
operación de extracción, bajo el amparo de la hipótesis expresada.

Por otro lado, y a la hora de escoger escenarios de captura dentro del área del Aguapey,
tomamos en cuenta la situación vulnerable de grupos periféricos. La condición aislada y
alejada de algunos de ellos, admite pensar en términos de "rescate" puntual de venados
literalmente perdidos. Tal el caso los grupos detectados en torno a la Estancia Síngara, los
potreros australes de Santa Tecla y zona de influencia y Malezales de Ventana y Malezales
de Puerto Valle.

Este análisis no lleva a proponer un número máximo de 20 ejemplares extraídos para la
fundación del núcleo San Alonso. Idealmente entre un 20 y un 50 %, deberían ser
removidos de los sectores críticos, y atendiendo a respetar grupos sociales conformados.

Esto último estará en parte determinado por la razón costo/beneficio, ya que anticipamos
una mayor complejidad de captura en el área norte, debido a la menor densidad de animales
y a la mayor dificultad para operaciones aéreas (Líneas de Alta Tensión y forestaciones).

Aún cuando este camino de razonamiento justifica una extracción sumamente
conservadora, proponemos dos maneras de compensar/mitigar posibles efectos negativos
sobre la población de venados del Núcleo Aguapey:

• La inversión efectiva de este proyecto en la conservación in situ de los venados, a través
del apoyo a tareas de conservación previstas en el "Plan de Acción" desarrollado por el
Gobierno de la Provincia de Corrientes y la FVSA (ratificado y recomendado por el
Encuentro de Lavalle), específicamente:

• Apoyo a una campaña pública de concientización sobre los problemas del venado y su
hábitat, con el desarrollo de un programa de charlas, material impreso y fílmico
(modalidad "Caja Educativa") con destino a escuelas y bibliotecas públicas.

• Realización de cartelería para las rutas 12, 37, 38, 40 y 41 (todas las que atraviesan el
hábitat del venado de las pampas en Corrientes).

• Desarrollo de una consultoría legal para el diseño de normativa oficial para un
adecuado uso de la tierra en el área de distribución del venado de las pampas, con
convocatoria de participación de sectores interesados de la producción, ONG´s y otros
sectores.

• Realización de un taller para policías y agentes de conservación con funciones en el
área de distribución de los venados, incluyendo invitaciones, gastos de viaje y material
impreso para distribuir.

• La devolución de ejemplares en un futuro mediato.

Un número equivalente (con igual proporción de sexos) de los animales extraídos del
Aguapey, deberán estar disponibles para su eventual traslocación de regreso a la zona del
Aguapey, quedando la entidad financiante obligada a cubrir los gastos que ello demande.
Esta condición será exigible sólo a partir de la existencia de 100 ejemplares en San Alonso,
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y no antes del décimo año del proyecto. La operación quedará supeditada a una instancia
ulterior de decisión que la Comisión, en función de la evolución del núcleo Aguapey y su
vulnerabilidad al momento de la evaluación. Esto sin perjuicio de la eventual posibilidad de
requerirse un aporte mayor para fortalecer la población del núcleo Aguapey, en caso de ser
necesario.

4. Plan de Manejo propuesto en San Alonso para una re-introducción
exitosa.

Este proyecto prevé la puesta en práctica de determinadas acciones de manejo,
investigación, monitoreo e incorporación de infraestructura, que mejorarán la condición de
la lomada San Alonso para recibir los venados traslocados y garantizar su supervivencia y
reproducción.

A continuación se describen estas acciones preliminares previstas en la lomada de San
Alonso:

4.1. Caracterización florística de la lomada de San Alonso

Se propone un estudio de las comunidades vegetales, incluyendo una caracterización
general, dominancia y participación areal. Se aplicarán censos fitosociológicos, Estimación
de forrajimasa, valor forrajero y carencias minerales de áreas importantes o claves (sector
pastoreado por hacienda, sectores clausurados, interior del corral de transferencia). Se
cuenta para ello con la base aportada por Ambrosetti y Fontán (2000).

Estos estudios serán conducidos con carácter expeditivo, bajo la premisa principal de contar
con una caracterización inicial de pasturas ("tiempo cero"), que nos permita evaluar la
respuesta de la vegetación a la incorporación del nuevo herbívoro a lo largo del tiempo. En
el Anexo 4 se ofrece una propuesta que fue solicitada a la Universidad Nacional del
Nordeste.

4.2. Evaluación sanitaria de vacunos en la zona del Aguapey y San Alonso, con
remoción de animales críticos.

La cuestión sanitaria tiene un impacto crecientemente reconocido en el éxito de proyectos
de re-introducción de fauna silvestre. Arois (1993) y Scott (1988) ofrecen buenos ejemplos
y completas perspectivas, concluyendo acerca de la importancia de considerar el riesgo de
infecciones, la portación  de patógenos y la condición sanitaria de los animales del entorno,
como una factor de incidencia crítica sobre la supervivencia y establecimiento de fauna
introducida (ver además las referencias de Davison y Nettles 1992, Cunningham 1996,
Mackintosh 1998, Plowright 1988). Al mismo tiempo Spalding et al. (1993) jerarquizan la
importancia del monitoreo de las enfermedades en poblaciones silvestres en general, y en
particular la fauna liberada con fines de re-introducción o repoblamiento por su particular
sensibilidad.

Para citar un ejemplo, la tuberculosis atacó severamente a los oryx (Oryx leucoryx) del
programa de re-introducción de la especie en los desiertos de Arabia, haciendo retroceder
su población en proceso de establecimiento de 57 a 37 ejemplares en corto tiempo
(Flamand). Esta misma enfermedad fue hallada en ciervos americanos (Rhyan et al 1995,
Schmitt et al. 1997, y ver Mathias et al. 1999).



Re-introducción de venado de las pampas en la lomada San Alonso, Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina 23

Un amplio panorama de enfermedades y riesgo clínico para el venado en particular es
ofrecido por Duarte et al. (2001).

El efecto de la condición sanitaria general de la fauna traslocada puede no sólo acarrear la
muerte de los ejemplares, sino también (1) un incremento en la vulnerabilidad ante
predadores, (2) mayor susceptibilidad a enfermedades y (3) disminución en la capacidad
reproductiva. Todos estos factores difícilmente ocurren aislados, sino que normalmente se
potencias (Cunningham 1996).

Si bien el riesgo de introducción de patógenos disminuye cuando los animales traslocados
provienen de una población silvestre, frente a aquellos procedentes de planteles en
cautiverio, en nuestro caso prevemos tomar las siguientes precauciones:

1 - Diagnóstico sanitario de la hacienda que convive con el venado en el hábitat donante.
Se tomará una muestra de 80 bovinos mayores a 18 meses de edad procedentes de rodeos
de 8-10 establecimientos de la zona del Aguapey (San Lorenzo, San Pedro, Los Milagros,
La Sirena, Puesto Pocho, Ventana, Puerto Valle, Santa Tecla, Síngara), para las siguientes
enfermedades infecciosas y parasitarias:

• Brucelosis (serología, B.P.A., 2ME y Wright).
• Tuberculosis (intradermo reacción pliegue ano caudal).
• Fiebre aftosa (Serología VIAA).
• Rinotraqueítis Infecciosa Bovina IBR (serología).
• Diarrea Viral Bovina DVB – EM (Serología).
• Leptospirosis (serología).
• Paratuberculosis (prueba ano caudal con PPD aviar por reacción cruzada).
• Anaplasmosis (Frotis observación del agente).
• Babesia (Frotis observación del agente).
• Parásitos internos y externos (observación directa, sedimentación,  flotación y cultivo

de larvas).
• Colecta e identificación de garrapatas. Búsqueda de Babesia y Anaplasma en garrapatas

del Aguapey y San Alonso.
• Lengua Azul, Influenza, Leucosis Bovina.

Y determinación de minerales (Cobre y Selenio).

2 - Diagnóstico sanitario de la hacienda que ocupa la lomada de San Alonso y eliminación
de animales de riesgo.

Para el caso de Tuberculosis, Paratuberculosis y Brucelosis, se realizará el diagnóstico
completo de la población total de la hacienda de San Alonso, procediéndose a la remoción
de todos los animales infectados. Con el remanente, se volverá a efectuar la operación a los
60-90 días, con una nueva remoción de positivos.
Sobre una muestra al azar de 100 animales se realizará el diagnóstico clínico completo
listado para el caso del Aguapey, con fines diagnósticos y comparativos.



Re-introducción de venado de las pampas en la lomada San Alonso, Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina 24

Nota sobre la colecta y procesamiento de las muestras:
Se procederá a la extracción de sangre y a la separación del suero que será refrigerado y
enviado al laboratorio para su procesamiento y diagnóstico de enfermedades infecciosas.
En el caso de Tuberculosis y Paratuberculosis se utilizará la técnica de intradermo reacción
en el pliegue ano caudal izquierdo, inoculando PPD (Derivado Proteico Purificado) con
lectura a las 72 horas.
Para los diagnósticos de Babesia y Anaplasma se utilizará sangre con anticoagulante +
frotis de sangre periférica.
Laboratorios invitados a participar: INTA Castelar (serología), INTA Mercedes (babesia
y anaplasma) y   UNNE (parasitología).

Cronograma de tareas

Agosto
(2º quincena)

Identificación de los establecimientos con venados en la zona del Aguapey.

Agosto
(2º quincena

Sangrado y toma de muestra de bovinos zona de Aguapey.

Setiembre
(1º semana)

Identificación de los bovinos San Alonso.

Setiembre
(1º semana)

Sangrado,  tuberculinización y toma de muestras de los bovinos de San Alosnso.

Setiembre Resultados zona de Aguapié
Setiembre Resultados de Ea. San Alonso
Octubre

(2º quincena)
Repetición de brucelosis, tuberculosis y paratuberculosis bovinos de Ea. San
Alonso.

Noviembre Informe

4 - Eliminación de animales domésticos con riesgo sanitario para el venado de las pampas y
la fauna silvestre en general. Se propone la eliminación de todas las existencias de: ovejas,
búfalos y perros.

3 - Diagnóstico sanitario completo de los venados traslocados y aplicación de medicina
preventiva (vacunas).

4.3. Relevamiento plani-altimétrico de la lomada de San Alonso.

Se propone la realización de una caracterización topográfica de precisión (0,10-0,25 cm) de
la lomada de San Alonso, que permitirá contar con un modelo de respuesta areal en función
de fluctuaciones verticales en el nivel de los esteros del Iberá, sean estas de carácter natural
(balance de lluvias y sequías), como de carácter artificial, como el eventual ascenso de cota
debido a la influencia subterránea del embalse Yacyretá, o la eventual hipótesis de descarga
del río Corriente.

Esta información será convertida en un programa de GIS (Sistema de Información
Geográfica) y permitirá proyectar distintos escenarios de disponibilidad de hábitat para los
venados, en función del nivel de los esteros.

Contar con esta herramienta resultará provechoso a los fines del manejo de hábitat de todas
las especies incluidas en el proyecto para otras especies que CLTA prevé incorporar.
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Si bien no se trata de una condición estricta, ya que el venado cuenta con suficiente hábitat
en la lomada y, como se verá, el sitio elegido para la suelta no posee riesgo de inundación,
se trata de un aporte altamente recomendable.

En el Anexo 5 se ofrecen las propuestas presentadas por dos consultoras contactadas al
efecto.

4.4. Estudio de condición de aguas de la lomada.

Se propone la realización análisis físico-químico, micro-biológico, con índice de
contaminación y oxígeno disuelto, en muestras procedentes de cuerpos de agua naturales
superficiales, depósitos artificiales utilizados (molinos y tanques) y yacimientos
subterráneos. El objetivo es prevenir posibles enfermedades, carencias o excesos con
efectos sanitarios sobre los venados por la vía del agua de bebida.

4.5. Plan de manejo del fuego en la lomada de San Alonso.

La relación de parámetros cuali-cuantitativos de pasturas para herbívoros de distinta
condición, incluyendo el venado de las pampas, ha sido abundantemente tratada en la
literatura (Nasca 2001 ofrece una revisión acerca del venado en particular, con relación a
esta materia). Existe abundante fundamento para considerar el manejo de quemas
prescriptas tanto para mejorar la condición del hábitat (que naturalmente está sujeto a
fuegos periódicos), como para evitar la acumulación de biomasa combustible que pudiera
provocar fuegos de gran proporción y daño.

A los efectos se procederá a definir un plan de manejo del fuego, destinado al corral de
transferencia y a la lomada completa, con diseño de parches, rotaciones, cortafuegos,
épocas de quema, mecanismo de seguridad para la fauna y monitoreo de recuperación y
respuesta de los pastizales.

Para lograr un adecuado sistema de manejo se convocará a especialistas en la materia. El
equipo liderado por el Dr. Carlos Kunst (INTA Santiago del Estero), participó de una labor
similar en la Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú en 1999, por lo que se propone
convocarlo en esta oportunidad nuevamente. La FVSA posee un convenio de cooperación
con la institución, que facilita la instancia de cooperación.

Su intervención estará dirigida a:

1- Realizar quemas prescriptas en el interior del corral de transferencia para mejorar las
condición de pasturas y visibilidad. Medir parámetros descriptivos y comparativos de la
quema prescripta.

2- Predeterminar un diseño de parches en el sector norte de la lomada (actualmente no
pastoreado por la hacienda), que permita la habilitación de quemas posteriores con
menor riesgo, manteniendo el diseño de parches que favorece la heterogeneidad
ambiental y disminuye el riego de incendios masivos.

3- Transmitir conocimiento y práctica al personal de la estancia, tanto a peones como a
personal técnico de CLTA.

4- Realización de informe y lineamientos de manejo.
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4.6. Plan de recepción de venados adultos en San Alonso.

Respecto de la recepción de los venados adultos traslocados desde el área donante a la
lomada de San Alonso, hemos evaluado tres diferentes alternativas:

1) En la loma abierta (sin otro confinamiento que su límite natural con los esteros y
lagunas circundantes).

2) En un recinto menor de tipo "corral de cuarentena", en torno a las 10-50 hectáreas,
con potencial necesidad de asistencia de forraje y óptimas condiciones de control.

3) En un "corral de transferencia" en condiciones de semi-libertad, en torno a las 100-
500 hectáreas, un área lo suficientemente extensa como para permitir la supervivencia
de los animales sin necesidad de asistencia de forraje y buenas condiciones de control
desde torres de observación (con ayuda de equipos de radio-telemetría).

Las dos últimas opciones apuntan a mejorar las condiciones de control y las posibilidades
de intervención sobre los animales, en caso de necesidad, proponiendo así un período de
adaptación en un área de condiciones mejoradas (estado de las pasturas, refugio,
disminución de predadores, etc.). Esto permitirá disminuir el número de bajas, aumentar la
eficiencia reproductiva y maximizar la obtención de información.

Decidimos operar con la tercera opción, debido a prácticamente nulas posibilidades de
manejo de la primera (alto riesgo derivado de problemas de adaptación, desconocimiento
del terreno, desorientación), y los posibles problemas de estrés que sobrevendrían en el
segundo caso (encierro). La opción elegida ofrece las mejores condiciones para una rápida
adaptación y razonables condiciones de control y asistencia.

Finalmente se proyectó un cuadro de aproximadamente 200 hectáreas, destinado a recibir al
plantel inicial de ejemplares traslocados, con miras a que el mismo alcance dentro del
predio un número considerado como "población mínima viable", establecida en 50
ejemplares (según el Encuentro de Lavalle), lo que implica una carga de 0,25  venado/ha,
antes de ingresar a una esquema de liberación dentro de la lomada.

La ubicación y el diseño del corral fueron obtenidos siguiendo las siguientes premisas:

• Posibilidad de observación desde una torre ubicada en la zona del casco con óptica
adecuada (sitio de vigilancia remota inmediata).

• Fácil acceso desde el casco: 20-30 minutos a pie, menos de 10 minutos en vehículo
rápido (camioneta).

• Distancia prudente desde la zona de operaciones aéreas y movimiento de maquinaria o
gente (motores, etc.), de manera de evitar estrés o exceso de acostumbramiento de los
animales al movimiento de gente.

• Heterogeneidad ambiental interna (pasturas de loma, media-loma y bañado, monte,
pastizales densos, áreas quemadas).

• Elevada proporción de área libre de inundaciones.

• Factibilidad de instalación de una adecuada red interna de cortafuegos y externa de
caminos de vinculación.
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En la Figura 8 se presenta un esquema con la ubicación y forma del corral de transferencia
elegido, la disposición de calles periféricas, de cortafuegos internos, portones de acceso
vehicular y torres de observación. También se ha previsto la disposición de una faja de 300
m (min) de ancho, excluida al ingreso de todo tipo de hacienda doméstica, con fines de
prevención sanitaria (especial barrera para ecto-parásitos), y se ha tomado en cuenta la
condición centrípeta en la dirección y sentido de la escorrentía superficial de aguas en el
corral.

La Figura 9 muestra un aspecto de la construcción proyectada, diseñada en función de la
máxima seguridad para evitar fugas de venados y reducir al mínimo las posibilidades de
ingreso de predadores terrestres, en particular carnívoros medianos (zorros) y grandes
reptiles (yacarés y curiyúes).

Se estima una vida útil para la malla de alambre enterrada en el suelo (zona de contacto de
la tierra con el alambrado), de aproximadamente 4-5 años, al término de los cuales la
misma deberá ser reparada con el reemplazo de una banda de tejido de 40-50 cm de ancho.
Al término de un nuevo período igual, muy probablemente este corral sea desmantelado,
para que la población de venados ocupe libremente la lomada.

En la Figura 10 se ofrecen distintas imágenes de la zona del corral de transferencia en la
actualidad.

4.7. Tareas previas y permanentes de control de fauna silvestre de riesgo (predadores y
herbívoros mayores) en el corral de transferencia

Una vez construido el corral de transferencia (al menos dos meses antes de la fecha prevista
para la traslocación) se procederá a la captura y remoción de potenciales predadores (el
efecto de los mismos sobre poblaciones re-introducidas de fauna fue revisado por Sinclair
et al. 1998). Para el caso de carnívoros se emplearán trampas tipo Tomahawk, de probada
eficiencia, para la captura de zorros (Cerdocyon thous) y gatos monteses (Oncifelis
geoffroyi), así como también se realizará la captura y remoción manual de yacarés y
curiyúes de todos los tamaños y clases de edad.

En esta instancia también serán removidos otros herbívoros mayores que compartirían con
el venado, el hábitat de la lomada en San Alonso: el ciervo de los pantanos (Blastocerus
dichotomus) y el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), por cuestiones principalmente
sanitarias (la movilización de estos herbívoros se realizará los días previos al cierre del
corral).

A los efectos de la captura de los carnívoros se dispondrá de 12 trampas Tomahwak con
cebo vivo y disposición permanente. Una primer campaña intensiva (8 días de duración
como mínimo), será realizada por personal calificado con experiencia previa en el uso de
esta capturas (al menos un técnico de la FVSA y un veterinario, para garantizar el correcto
tratamiento y seguridad de los animales capturados para su traslocación).
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5. Expectativa de evolución poblacional de los venados en la lomada San
Alonso.

Debido a la técnica empleada para la traslocación de los ejemplares (ver Sección 7), no será
posible establecer un número mínimo de ejemplares a ser traslocados, ya que por cuestiones
de seguridad de los animales, toda vez que uno sea capturado exitosamente será
inmediatamente trasladado hasta el corral de transferencia, donde se irán acumulando a lo
largo de la campaña de captura. Se ha establecido un número ideal de 16 ejemplares (4
machos y 12 hembras), todos adultos en condición reproductiva (idealmente jóvenes o
plenos, evitando los ejemplares evidentemente viejos), eventualmente juveniles.

Se procurará conservar la estructura de grupos sociales conformados, lo que facilitará la
afinidad y adaptación de los ejemplares a su nuevo hábitat.

Dicho número está definido con criterios precautorios (explicados en la Sección 3.2.2) y
admite sólo 4 bajas (el número máximo de ejemplares a extraer es 20, con lo que si hay más
bajas, habrá menos ejemplares iniciales).

Para proyectar el incremento del número poblacional de los venados en el corral se
desarrolló un modelo de crecimiento poblacional simple que incluye las siguientes
variables:

• Número inicial de machos adultos
• Número inicial de hembras adultas
• Tasa de mortalidad anual de adultos
• Tasa de nacimientos (cría al pié/hembra adulta)
• Tasa de supervivencia de cría (cría lograda al año/cría nacida)
• Nuevos machos incorporados (en el modelo funciona también para mortandades no

previstas)
• Nuevas hembras incorporadas (en el modelo funciona también para mortandades no

previstas)

Y bajo el supuesto de que las hembras se reproducen a partir del segundo año de vida, con
una cría por estación (proporción de sexos 1:1).

Este modelo matemático simple puede ser corrido para varias situaciones de número inicial
de ejemplares, de mortalidad o natalidad hipotéticas, así como también para jugar con las
incorporaciones de nuevos ejemplares a lo largo de los años, evaluando su impacto sobre el
crecimiento poblacional en el tiempo.

Si bien es difícil predecir cuales serán los valores que se verifiquen luego en la realidad,
una situación razonablemente buena (tomando en cuenta la holgada carga del corral, la
ausencia de  competencia, los controles sanitarios, los esfuerzos por evitar la predación, y la
posibilidad de resolver problemas puntuales de ejemplares malogrados, heridos o enfermos
detectados a tiempo), estos parámetros podrían plantearse en torno a:
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• 5 % anual de mortalidad en adultos
• 70 % de crías al pié por hembra en condición reproductiva
• 60 % de las crías sobrevivientes al año.

Bajo estas condiciones, un plantel inicial de 12 hembras y 4 machos verificaría la siguiente
curva de crecimiento a lo largo de sus primeros 15  años.

Si se mantienen los parámetros esta curva alcanza los 300 ejemplares en 20 años y se
duplica (600), sólo 6 años más tarde. Esto quiere decir que luego de unos 20 años el tamaño
poblacional de la población lograda (bajo estos parámetros de crecimiento), alcanzaría un
tamaño similar al de la población donante completa.

Las posibilidades de correr este modelo son múltiples y podrán ser corregidas y verificadas
con valores reales conforme se presenten los acontecimientos. Resulta interesante verificar
el importante impacto que tienen las incorporaciones de hembras en los primeros años.
También que la población tiende naturalmente a igualar sexos en unos pocos años. En el
Anexo 6. se ofrecen algunos ejemplos con distintos valores de mortalidad, natalidad e
incorporaciones.

Vale destacar que los valores de mortalidad y las tasas de natalidad y sobrevida de crías,
lógicamente deberían empeorar con el tiempo, de acuerdo a factores densodependientes,
llegando normalmente a una situación de equilibrio poblacional dictado por la capacidad de
carga del ambiente.

Convendrá agregar algunas consideraciones sobre la base genética de la población, dando
por sentada su la importancia de los efectos de la endogamia y la falta de variabilidad
genética en las poblaciones de fauna salvaje (Lacy 1997, González et al 1998, Frankham
1995 y 1998).

Las escasas evaluaciones de base molecular sobre la genética de venados de las pampas
(García y Rodríguez Ramos 1996, González  et al 1998), dan cuenta de la existencia de una
sorprendente diversidad genética en las poblaciones en base a el polimorfismo de la región
central del DNA mitocondrial (González, et al. 1998), sobre la base de 54 ejemplares
muestreados en seis localidades (desafortunadamente ninguno de Corrientes). De hecho,
este polimorfismo se encuentra entre los mayores conocidos para los mamíferos. Esto nos
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demuestra el carácter reciente del proceso de extinción masiva de la especie, al menos en su
rango de dispersión austral.

Otra muestra de la variabilidad y versatilidad genética del venado está dado por el caso del
plantel de La Esmeralda (Santa Fe), con una alta tasa reproductiva y ausencia de fenotipos
anormales evidentes, aún luego de 15 años de haberse iniciado el mismo en base a una
única pareja de ejemplares (Encuentro de Lavalle 2000, López Taverna y Hunzicker, com.
pers.). Este plantel proviene de la población de El Tapado (Uruguay).

No obstante ello, y si bien el número de 16 ejemplares previstos ofrece una base
razonablemente amplia para comenzar con el proceso fundador en San Alonso, deberá
contemplarse la incorporación de nuevos ejemplares, sea en forma directa el Núcleo
Aguapey nuevamente o desde la Unidad de Cría prevista en la Sección 8.

Para el caso de los ejemplares traslocados a San Alonso, una muestra de tejidos de cada uno
de los ejemplares fundadores, será puesta a disposición del laboratorio de la Dra. González
(Montevideo, Uruguay), con la finalidad de determinar su condición genética y grado de
parentesco.

6. Proceso de adaptación de los venados al corral de transferencia y
posterior colonización de la lomada de San Alonso

En una primera etapa de tres meses de duración los venados deberán ser controlados
diariamente por un veterinario y un asistente, dispuestos a intervenir de inmediato llegado
el caso de presentarse cualquier tipo de problemas.

Para facilitar su control todos los venados traslocados portarán collares radio-transmisores
y caravanas que permitirán su fácil localización desde las torres de control y desde los
caminos internos del corral.

A los efectos de una eventual necesidad de inmovilización de ejemplares para su
tratamiento, el equipo contará con un equipo de inmovilización química completo (rifle de
dardos anestésicos y accesorios) y el veterinario a cargo habrá adquirido previamente pleno
conocimiento de su uso y reglas de decisión para disparos y tratamiento de ejemplares.
También deberá existir la posibilidad de convocar a especialistas en casos de situaciones
complicadas.

El veterinario a cargo contará con todos los medios para un rápido tratamiento del animal
comprometido, sea para su atención en el corral como para su traslado al sector del casco,
donde dispondrá de equipo médico suficiente, y un vehículo permanente a su disposición
dentro de la lomada.

Luego del período inicial de tres meses, y durante los tres meses siguientes las visitas al
corral serán semanales por parte del veterinario (1-2 días por semana), pero diarias por
parte del personal de la estancia, que tendrá dispuestos los mecanismos para la rápida
notificación de novedades al veterinario (cuya disposición en caso de emergencias será
permanente).

Para el siguiente período semestral (hasta completar el año) se propone mantener un
esquema similar pero con un régimen de visitas del veterinario a cargo que podrá ser
quincenal, y como antes, disposición permanente ante urgencias. En adelante el régimen de
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visitas será libre, dictado en base a la experiencia acumulada en el corral y la ocurrencia de
novedades, sin perder la disponibilidad inmediata en caso de urgencias (al menos mientras
la población no alcance el número mínimo viable). El ritmo de asistencia podrá ser
progresivamente relajado conforme la población crezca. Cabe notar, sin embargo, el gran
impacto sobre las curvas de crecimiento que poseen las bajas o incorporaciones en la
primera etapa de la fundación (ej. el deceso una hembra eliminada en el primer año tiene un
efecto amplificado a 15 años de 15 ejemplares menos al final del período, pero si éste
ocurre 5 años más tarde el efecto se reduce a la mitad y a los 10 años, sólo tiene un impacto
de un tercio).

Más allá de la intervención del veterinario y su asistente (este último sólo necesario durante
los dos períodos de tres meses iniciales, luego su función podría quedar a cargo de personal
de la estancia), un grupo de tareas diferente visitará el corral con la finalidad de realizar
estudios sobre el proceso de adaptación de los venados al corral, dieta, uso del hábitat,
parasitología, comportamiento social y reproductivo.

Este grupo de 2-3 personas visitará el corral mensualmente durante 5-7 días, y su trabajo
debería ser operado bajo convenio con la entidad que lo ampara o contiene (idealmente la
Universidad del Nordeste, del Salvador o similar). Este trabajo será coordinado y
monitoreado por la Comisión, y su concesión podrá ser otorgada por un mecanismo de beca
que cubra gastos de traslados.

En forma independiente, se propone invitar a la Dirección Provincial de Flora y Fauna
Silvestres de Corrientes, a que comisione una partida mensual en el primer semestre, y
trimestral hasta cumplido el segundo año, para controlar la evolución de las tareas,
emitiendo un parte oficial de novedades encontradas.

Una vez que la población de venados en el interior del corral alcance los 50 ejemplares
(como mínimo al quinto año, y probablemente el décimo, de acuerdo al comportamiento de
las variables antes mencionadas que regulan el crecimiento poblacional), se evaluará un
plan de liberación progresiva a la lomada, sin restricción espacial alguna, pero con nuevos
collares de telemetría (para lo cual deberá practicarse su captura).

Resulta prematuro en esta instancia definir la cuota de liberaciones, decisión que será
tomada por la Comisión en función de variables como el éxito de adaptación, la condición
del hábitat, la disposición de grupos sociales, etc.

Para cuando los animales tengan la libertad de moverse por toda la loma aun existirá
pastoreo de hacienda en un sector de los campos (ver Sección 6.1). Al mismo tiempo, fuera
del área de pastoreo existirá un diseño de parches de pastizales densos y altos (no
quemados ni pastoreados), pastizales quemados (en distintos estadios), y distintas
comunidades vegetales y situaciones topográficas disponibles para los venados. Todas estas
situaciones estarán mapeadas y descriptas. En esta etapa resultara de gran importancia
evaluar el uso del hábitat de los venados, en particular de acuerdo a la disposición de la
hacienda y de los parches quemados. La información surgente en esta etapa tendrá un valor
crítico a los fines de la viabilidad futura de otras poblaciones traslocadas en sitios donde
estas variables pueden jugar roles muy importantes sea por ausencia, presencia o dificultad
de control.

La Figura 11 contribuye a comprender esta situación.
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En esta etapa se habrá cumplido con la expectativa de los objetivos 1 y 2, empieza a
verificarse con mayor intensidad el objetivo 4 y la población establecida se encamina hacia
el cumplimiento del objetivo 3.
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6.1. Acerca del pastoreo de la hacienda vacuna en San Alonso

Si bien CLTA ha expresado su disposición para erradicar completamente el pastoreo de
vacunos de la lomada de San Alonso, se sugiere el mantenimiento de una cuota del mismo,
por varios motivos: 1) para evitar una dependencia excesiva del fuego como herramienta de
manejo de los pastizales en ausencia de herbivoría. Existe sobrada documentación que
demuestra que ante la ausencia repentina de los herbívoros, la comunidad de reemplazo de
los mismos difícilmente actúa con suficiente rapidez, por lo que los pastizales crecen de
manera desmesurada, aumentando la necromasa, disminuyendo su productividad y la
biodiversidad asociada y aumentando considerablemente el riesgo de incendios masivos de
alto impacto potencial (Kunst, en prensa), 2) a los fines de generación de heterogeneidad de
condiciones para los venados, así como para otra especies, las vacas incorporan un
ambiente diferente al resto de los ambientes en su ausencia (Kunst, en prensa) y 3) a los
fines específicos del venado y su adaptación a la lomada, resulta altamente provechoso el
poder verificar la reacción de los mismos frente a la posibilidad de seleccionar entre sitios
claramente separados (con y sin vacas), sumado a la posibilidad de seguimiento radio-
asistido de los venados.

Sin embargo se sugiere una reducción inicial en el número de cabezas actuales. Dicha
reducción ocurriría como producto espontáneo del diagnóstico sanitario (Sección 4.2) y la
erradicación de animales con Brucelosis, Tuberculosis y Para-tuberculosis (se estima esta
reducción en torno al 20-30 % del las cabezas existentes).

El nuevo esquema de manejo ganadero encontrará en este número (en torno a las 500
cabezas) un tope de carga para el sector pastoreado de la lomada (el número de cabezas no
deberá aumentar). En todo momento, el personal de la estancia tendrá que verificar que la
zona de amortiguación en torno al corral de transferencia se enuentre libre del pastoreo. La
hacienda no deberá tomar contacto directo con el corral de transferencia, ni pasar bajo
ninguna circunstancia el límite de pastoreo actual (que se presenta en la Figura 8).

Se propone limitar la incorporación de nuevos vacunos desde el exterior a solamente toros,
en el caso de ser estos estrictamente necesarios, y bajo rigurosas condiciones sanitarias. Al
mismo tiempo, se llevará adelante una estricta rutina sanitaria para el rodeo completo.

6.2. Acerca de la incorporación de nuevas especies silvestres en la lomada de San Alonso

La incorporación de nuevas especies silvestres a la lomada de San Alonso deberá realizarse
siguiendo estándares sanitarios similares a los que este proyecto propone para los venados y
para la hacienda, así como consideraciones ecológicas pertinentes que determinen la
viabilidad de las mismas tanto como la viabilidad del resto de los esfuerzos de re-
introducción, incluyendo a los venados de las pampas.

Se propone para todos los casos el mayor ajuste posible a los Lineamientos del Re-
introducción de la IUCN.

En tal sentido resultan importantes, por ejemplo, la condición sanitaria de otros ungulados
(ej. pecaríes, corzuelas) que eventualmente puedan ser traslocadas, las consideraciones de
seguridad frente a felinos que eventualmente puedan ser incorporados, etc.
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Sobre el caso particular de predadores potenciales de venados de las pampas, estos no
deberían ser puestos en contacto con los venados hasta tanto no exista un número razonable
de ejemplares en la población, de manera de que ello no implique una caída brusca de su
población. Bajo ninguna circunstancia, debería permitirse el ingreso de los predadores al
corral de transferencia, dado que allí los venados tendrían escasas posibilidades de defensa
y ocultamiento, y muy elevado riesgo de muerte por miopatía derivada de estrés por acoso.

7. Metodología para la obtención de ejemplares para la re-introducción

Se analizaron dos maneras de obtener ejemplares con destino a la lomada de San Alonso,
con procedencia del Núcleo Aguapey, ambas viables y complementarias. La primera
consiste en la traslocación directa de ejemplares salvajes y la segunda en el aporte de
ejemplares desde una Unidad de Cría establecida a los fines de este proyecto (iniciada a
partir de crías obtenidas del medio).

A continuación se presentan tópicos relevantes que ofrecen ambas alternativas:

Traslocación directa:

• Obtención directa y rápida de un razonable número de ejemplares fundadores.
• Obtención ejemplares salvajes bien adaptados a sobrevivir en la naturaleza bajo

condiciones normales, y escasamente condicionados por el hombre.
• Mayor seguridad sanitaria en ausencia de hacinamiento.

Desde una Unidad de Cría:

 Ejemplares de refuerzo de manera continua sin exponer a la población del Núcleo
Aguapey a nuevas extracciones.

 Ejemplares dóciles para la obtención de información clínica, experimentación de
reproducción asistida, facilitación de manejo y control.

 Optimización de tasa reproductiva (maximizar el número de crías viables).
 Operación inicial sobre la fracción más vulnerable de la población (crías), que el

impacto relativo sobre la población donante.
 Mejorar las chances de éxito de traslocaciones ulteriores de la población generada por

el proyecto en la lomada de San Alonso hacia otros sitios donde la especie podrá ser
reintroducida (con la generación de animales más manejables y menos exigentes
respecto de las condiciones ambientales del destino).

Algunas características de la población de venados del Núcleo Aguapey y su ambiente
condicionan la elección de los métodos para un operativo de captura. Entre ellas:

 La escasa densidad de venados (en torno a 1 ind./50-500 has).
 Los escasos caminos transitables, todos ellos dificultosos en tiempo de lluvias.
 La buena visibilidad desde el aire, con escasas situaciones de ocultamiento bajo

vegetación leñosa (aunque esto último aumenta año a año con el crecimiento de parches
de forestación y nuevos paños de forestaciones que en sus estadíos tempranos son
habitadas por venados).
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 Las buenas condiciones generales para operaciones aéreas: al menos dos pistas
mantenidas (San Pedro y La Sirena), y algunos tramos de rutas 40 y 41 operables en
caso de emergencia. Muy alta proporción de terreno apto para aterrizar y despegar
helicópteros (lo que disminuye con las forestaciones).

 Tendidos de Alta Tensión que condicionan los sobrevuelos o las maniobras en ciertas
áreas (en particular en Puesto Pocho, Puerto Valle, La Síngara y Ruta 38).

 Alta proporción de suelo cubierto por agua (aunque variable, en términos generales,
esto dificulta el tránsito y aumenta el riesgo de operar con animales narcotizados que
pudieran caer con la cabeza en el agua).

 Escasa predictibilidad de la condición de humedad de campos y caminos (las lluvias
aumentan en otoño y primavera, y la evapotranspiración resulta mucho más importante
en verano que en invierno. Sin embargo la estacionalidad no resulta muy marcada en
términos de presencia de agua en los campos, y las cambiantes condiciones del drenaje
artificial no colaboran con ello.

 Existen profundas irregularidades en la textura general del terreno (por tacurúes y
canales típicos de malezal), que dificultan el tránsito de vehículos fuera de los caminos,
e inviabilizan los aterrizajes en aeroplano en campo libre.

 Los venados parecen ser más bien esquivos al hombre, y en particular a la silueta de los
jinetes (los encuentros a distancia inferior a los 40 durante 1-2 minutos son escasos, y
normalmente ocurren en las banquinas de caminos públicos).

 Existe un importante y bien conocido requerimiento de sales por parte de la hacienda,
debido a lo cual los ganaderos suministran sal en bateas. Algunas personas indican que
los venados acuden también a las bateas. Sin embargo desconocemos la eficiencia de
atrayentes para los venados.

 Los veranos resultan sumamente calurosos y la sombra escasea, lo que condiciona la
operación con animales narcotizados en esta época.

 Las forestaciones crecen en extensión (nuevas) y desarrollo interno (paños que con el
correr del tiempo cambian su condición, dificultando operaciones aéreas o
desapareciendo como hábitat de venados).

En base al juego de todas estas condiciones evaluadas en el terreno, y a la experiencia del
grupo conformado, se trabajó sobre tres alternativas metodológicas seleccionadas de todas
las disponibles en la literatura y la experiencia previa de los participantes.

7.1. Captura con rifle y dardos narcotizantes

Ventajas:
− El método fue empleado con éxito en 15 venados en Campos del Tuyú (de los que sólo
se sufrió una baja), por este mismo equipo de trabajo (bajo la dirección de Bill
Karesh/WCS).
− El método es rápido y poco estresante para los animales, si se trabaja con buenos
márgenes de tiempo y sólo decidiendo disparos en buenas oportunidades.

Desventajas:
− Existen escasas posibilidades de emplear vehículos en la búsqueda de ejemplares a tiro
(sólo los caminos, muy limitados).
− Existen amplias zonas donde la proporción de encharcamiento tornaría riesgoso un
disparo con narcóticos.



Re-introducción de venado de las pampas en la lomada San Alonso, Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina 39

7.2. Captura con redes disparadas desde helicóptero

Este método fue desarrollado para ciervos en Nueva Zelanda y es utilizado exitosamente en
varias partes del mundo con distintas especies (Jessup et al 1998, Franklin y Johnson
1994). En Argentina fue utilizado para ciervos exóticos, siempre operado por un equipo de
origen Neocelandés, contratado a los efectos, debido a la elevada especialización que
requiere tanto la operación aérea como el disparo del fusil lanza-redes.

Ventajas:
− Es más rápido que el anterior debido a que el móvil de traslado puede ser el mismo de
la captura (helicóptero), con lo que la coordinación y el número de pasos se simplifica.
− Requiere menor cantidad de personas (idealmente el piloto y tres participantes, el
operador del cañón, el veterinario de apoyo y un asistente). Aún está por definirse la opción
de asistencia de los dos últimos.
− Se amplían las posibilidades de trabajo en el terreno (sin dependencia de caminos ni
limitación por encharcamiento).
− Resultaría más probable operar en sitios de escasa densidad de venados (ej. zona norte).
− El método no requiere el uso de narcóticos (sólo tranquilizantes eventualmente).

Desventajas:
− Requiere mayor cantidad de horas de vuelo (costo de alquiler, amortización o
combustible). Esto podría contrarrestarse con una disminución en el tiempo final dedicado
a la campaña.
− Su operación es dificultosa en áreas con presencia de cableado de Alta Tensión.
− El tiempo de operación una vez detectado el animal es limitado (3 minutos), para evitar
riesgos por estrés.
− No conocemos antecedentes de utilización de este método en venados de las pampas
(en principio, el riesgo aumenta con especies tendientes a presentar miopatía de captura,
como es el caso del venado de las pampas, ver Catao-Dias 1997, Duarte et al. 1993).
− Debido a lo limitado de la autonomía del helicóptero y a las distancias involucradas,
debería implementarse un sistema de aprovisionamiento de combustible en áreas claves
(estancias, puestos).

7.3. Captura con trampas individuales modelo "Clover"

El método ha sido utilizado con mucho éxito en ciervos de cola blanca (Odocoileus
virginianus), tanto por su eficiencia (costo/tasa de captura) como por su seguridad (es el
método menos riesgoso para los animales). Sin embargo no pudo ser utilizado con venados
de las pampas en Campos del Tuyú, debido a la ausencia de atrayentes efectivos que
condicionen a los animales al ingreso a la trampa.
Las trampas Clover son dispositivos desmontables de fabricación casera. Básicamente una
estructura liviana de contención de una red liviana y poco evidente (malla fina), que se
desprende para caer encima del animal que ingresa al mismo atraído por un cebo. La
Figura 12 muestra su aspecto y la lista de materiales para su confección.
Una forma de mejorar su rendimiento y disminuir el costo de operación, consiste en colocar
sobre la trampa un dispositivo de alarma remota, que permite que las personas que deberán
atender al animal al poco tiempo de atrapado, permanezcan a cierta distancia (evitando así
olores o siluetas extrañas en las cercanías, así como el exceso de tiempo ocioso).



Re-introducción de venado de las pampas en la lomada San Alonso, Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina 40

CUADRO 1. Experimento de evaluación de atrayentes para venados.

Coordinador: Guillermo Stamatti.
Colaboración: José Viscaychipi y Familia.
Momento de la prueba: 2º quincena de Junio (preparativos)  Julio - Agosto.
Objetivo: Evaluar la efectividad de distintos tipos de “cebos” para atraer a los venados, de manera de
evaluar inversión y participación de trampas "Clover" para la captura.

Metodología:
Se cercará una superficie dentro del establecimiento San Lorenzo utilizando un alambrado eléctrico con
boyero y cargador de batería solar y un hilo de alambre para evitar el ingreso de vacunos (los venados
atraviesan el eléctrico sin dificultad).
• Se probarán cebos orientados por las deficiencias minerales y alimenticias en la zona: 1) alfalfa en
fardo, 2) sal y harina de hueso, sales saborizadas para bovinos, manzanas, zanahorias, alimento balanceado
para terneros destete, maíz quebrado, feromonas de cérvido (extracto comercial), pan y melaza.

Los alimentos serán ofrecidos todos en forma simultánea en bateas, que estarán ubicadas a una distancia de
20 metros una de la otra y en disposición lineal para evitar la mezcla de olores. El sitio será seleccionado
tomando en cuenta el riesgo de inundación. En principio se revisarán las siguientes alternativas:

1. Sobre el camino o terraplén que une a las torres de alta tensión (LITSA).
2. Sobre el camino interno de la estancia que llega hasta las torres de LITSA y continúa hasta el fondo

del mismo.
3. En los potreros del fondo del mismo donde se forma el martillo, y a una distancia prudente del camino

interno, de 500 a 1000 metros.

Previo a la experiencia el corral será quemado para mejorar la visibilidad. Cada cebo será ofrecido en una
batea independiente, que será identificada y tendrá en la base un sustrato que permita una clara marcación
de huellas (posiblemente contenido en una estructura de contención): a) arena de un espesor de 5 cm y 1,5
metros alrededor del comedero, b) otra sustancia que pueda determinarse en el campo (mezcla de arena y
arcilla).
La asistencia será semanal con dos visitas,  una los miércoles (Stamatti) y otra los sábados (Vizcaychipi).
Durante las visitas se tomaran los registros de las huellas, se recargarán las bateas, se borrarán las huellas y
se tomará registro de los resultados.

Ventajas:
• Si el método funciona, resulta poco estresante para los animales.
• Resulta económico y pasivo (hecho especialmente relevante cuando los caminos son

intransitables o las condiciones de vuelo malas).

Desventajas:
• Requiere de un guardia permanente (mientras la trampa está activada), y este guardia

tiene que tener la certeza de ser efectivamente apoyado por el resto del equipo y el
helicóptero con celeridad (por lo tanto podrían existir problemas de simultaneidad con
los otros métodos). Aún en el mejor de los casos, la tasa de obtención de ejemplares
sería inferior a cualquiera de los métodos anteriores.

Analizados estos métodos, se eligió la utilización de las redes disparadas desde helicópteros
como modalidad principal, por su mejor relación costo/beneficio y seguridad para los
animales.
Mientras que el método de trampas Clover podrá ser utilizado simultáneamente en caso de
obtenerse buenos resultados en un experimento de evaluación de efectividad de atrayentes
para venados, se describe en el Cuadro 1.
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Finalmente el método de capturas con dardos narcóticos, quedó por el momento descartado.

Cualquiera de los métodos de captura implicarán sobre el ejemplar el desarrollo del
siguiente protocolo:

1. Chequeo clínico expedito.
2. Extracción de muestra de sangre y excrementos.
3. Extracción de muestra de tejido para análisis genético.
4. Obtención de medidas externas y peso.
5. Vacunación.
6. Colocación de caravana.
7. Colocación de radio-transmisor.
8. Monitoreo final del a condición clínica general.
9. Fotografía.
10. Transporte:
Nota: se utilizarán cajas especiales  de transporte para las distintas etapas involucradas. Para

el caso de captura en Clover: camioneta-avión Cessna 206-corral de transferencia. Para el
caso de captura con redes helicóptero-Avión Cessna 206-corral de transferencia (si los
costos lo permiten, sería preferible el traslado directamente en helicóptero, evitando la
transferencia del animal al avión Cessna).

11. Liberación.
12. Seguimiento ajustado del ejemplar durante las primeras horas y días.

Los esquemas de la Figura 13 señalan distintas funciones del ambiente que permiten
visualizar la operatoria de trabajo y comprender las necesidades logísticas y de
coordinación para las tareas de captura y traslocación.
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8. Proyección preliminar de una Unidad de Cría
En este Proyecto se dejarán expresadas sólo algunas condiciones generales respecto de la
unidad de cría, difiriendo su proyección definitiva en función de que el comienzo de
actividades para la misma recién podrá preverse para la temporada de nacimientos del 2003
(un año más tarde desde el operativo de traslocación).

8.1 Características básicas de un sitio calificable para instalar la unidad de cría

− Aislamiento y escaso contacto con personas, ganado doméstico y predadores
potenciales.
− Escaso o nulo contacto directo con la población original y la población traslocada.
− Buenas comunicaciones en el área de operaciones (teléfono, caminos, pista de
aterrizaje).
− Buenos servicios en el área de operaciones (agua, electricidad, pasturas, instalaciones
sanitarias, reserva de forraje).

De manera preliminar evaluamos tres alternativas:

1- Alguna estancia de la zona de la población original del Núcleo Aguapey.
2- Interior de la lomada de San Alonso
3- Estancia Rincón del Socorro (recientemente incorporada a CLT).

En función de diferentes factores condicionantes:

Factores
condicionantes

Estancia en Aguapey
(ajena)

San Alonso Rincón del Socorro

Obtención y traslado
de ejemplares

La mejor Factible Factible

Aislamiento
"sanitario" frente a

población

El menor Efectivo respecto a
población original,

pero en contacto de la
traslocada.

El mayor

Comunicaciones e
infraestructura

Desconocido Pobre La mejor

Aislamiento y
Seguridad

Desconocido La mejor Aceptable

Condiciones
generales

Inviable Posible Las mejores

Las mejores condiciones fueron halladas en la estancia Rincón del Socorro, recientemente
incorporada al proyecto por CLT.
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9. Estructura de costos
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Resumen general del presupuesto
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10. Cronograma de tareas ("camino crítico").
La necesidad de un preciso ajuste y la concatenación necesaria entre las distintas instancias
proponen la necesidad de un esquema crítico de cumplimiento de etapas, con instancias de
aborto de las siguientes en caso de no cumplirse en tiempo y forma con las mismas.
Aquí se presenta el esquema del camino crítico para los dos primeros años.
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11. Acciones futuras

El presente proyecto tiene una perspectiva de 15 años de duración incluyendo las etapas
iniciales de fundación de la población re-introducida, el seguimiento, monitoreo y
asistencia de su evolución, acciones de conservación in-situ de la población madre
(Aguapey), desarrollo de una unidad de cría en Ea. Rincón del Socorro e instancias de
derivados de la nueva población en San Alonso hacia otros sitios, con fines de
fortalecimiento poblacional (Aguapey) o re-introducción.

En esta sección enumeramos y delineamos someramente estas acciones a lo largo de los 15
años. Su desarrollo preciso será presentado en Planes Operativos Anuales.

Períodos
anuales

San Alonso Aguapey Socorro Areas remotas Presupuesto
grueso

1 Preparativos,
captura y
traslado.

182,127

2 Monitoreo y
asistencia
A evaluar:

repetición de
captura

Acciones de
conservación

Proyección y
construcción  de
Unidad de Cría
Obtención crías

≅ 125,000

3 Monitoreo y
asistencia

Reposición de
collares

Acciones de
conservación

Crianza plantel
inicial

Taller de discusión
para selección áreas

Monitoreo y
seguimiento
potenciales

≅ 60,000

4 Monitoreo y
asistencia

Evaluación técnica de
sitios potenciales

 ≅ 45,000

5 Monitoreo y
asistencia

Reparación de
alambrado

Monitoreo de
la población
(sobrevuelo)

Primeras crías Gestión política  ≅ 65,000

6 Monitoreo y
asistencia

Proyectos y
sugerencias de
condiciones de

recepción

≅ 45,000

7 Monitoreo y
asistencia

Monitoreo de
la población
(sobrevuelo)

≅ 50,000

8 Monitoreo y
asistencia

A partir de este
año podrán
evaluarse

extracciones

Evaluación de
extracciones
(en adelante)

Posibles liberaciones
(en adelante)

≅ 65,000

9 Monitoreo y
asistencia

Monitoreo de
la población
(sobrevuelo)

≅ 50,000
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10 Monitoreo y
asistencia
Posible

desmantelamient
o de corral

Monitoreo ≅ 45,000

11 Monitoreo y
asistencia

Monitoreo de
la población
(sobrevuelo)

≅ 50,000

12 Monitoreo y
asistencia

Monitoreo ≅ 45,000

13 Monitoreo y
asistencia

Monitoreo de
la población
(sobrevuelo)

≅ 50,000

14 Monitoreo y
asistencia

Monitoreo ≅ 45,000

15 Monitoreo y
asistencia

Monitoreo de
la población
(sobrevuelo)

≅ 50,000

Inversión final al término de 15 años ≅ 980,000.00 U$S.



Re-introducción de venado de las pampas en la lomada San Alonso, Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina 50

Figuras 14 y 15. Evolución anual estimada de gastos destinados al proyecto de
re-introducción de venados en San Alonso y curva de amortización del valor
individual de los venados sobre la base del modelo de crecimiento poblacional
utilizado como ejemplo en el texto del proyecto.
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ANEXO 1 - LINEAMIENTOS PARA LA RE-INTRODUCCIÓN / GRUPO DE ESPECIALISTAS EN

REINTRODUCCIÓN DE LA IUCN

IUCN/SSC Guías Para Re-introducciones
Preparadas por el Grupo Especialista en Reintroducción de la Comisión de Supervivencia de Especies
Aprobado por la 41a. Reunión del Consejo de la UICN, Mayo de 1995

INTRODUCCION
Esta guías de políticas de acción han sido redactadas por el Grupo Especialista en Reintroducción de la Comisión de
Supervivencia Especies de la UICN (1), en respuesta al aumento en la incidencia mundial de proyectos de re-introducción
y, por consiguiente, a la creciente necesidad de guías de políticas específicas para ayudar a asegurar que las
reintroducciones logren el beneficio de conservación a que aspiran, y a que no causen efectos secundarios adversos de un
mayor impacto. Si bien la UICN desarrolló en 1987 una "declaración de posición" en relación a Desplazamientos de
Organismos Vivos, se juzgó era esencial disponer de guías más detalladas para proveer de una cobertura más amplia de
los diversos factores involucrados en los ensayos de reintroducción.
Estas Guías tienen el propósito de servir como una orientación de procedimientos de utilidad para los programas de
reintroducción y no que representen un código inflexible de conducta.
Muchos de sus aspectos son más relevantes para las reintroducciones que usan individuos criados en cautiverio que para
los desplazamiento de especies silvestres. Otras son especialmente relevantes para especies globalmente amenazadas que
tienen un número limitado de fundadores.
Cada propuesta de reintroducción debería ser rigurosamente revisada por sus méritos individuales. Debe destacarse que la
reintroducción es siempre un proceso muy prolongado, complejo y costoso. Las reintroducciones o desplazamientos de
especies para propósitos deportivos o comerciales a corto plazo -donde no hay intención de establecer una
población viable- son un problema diferente y están más allá del alcance de esta guía. Ellas incluyen las actividades
de pesca y cacería.
Este documento ha sido escrito para abarcar la gama completa  de  taxones  animales  y vegetales  y
es, por lo tanto, general, y será revisado periódicamente.    Manuales  para  la  reintroducción de grupos particulares de
animales y plantas serán desarrollados en el futuro.

CONTEXTO
El aumento creciente de reintroducciones y desplazamientos condujo al establecimiento del Grupo Especialista en
Reintroducción de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. Una prioridad del Grupo ha sido la puesta al
día de la "declaración" de Posición de la UICN sobre los Desplazamientos de Organismos Vivos de 1987, en consulta con
otras Comisiones de la UICN. Es importante que las Guías sean implementadas en el contexto de  políticas más amplias
de la UICN relacionadas a la biodiversidad, la conservación y el manejo sostenible de recursos naturales. La filosofía de la
conservación y manejo ambiental de la UICN y otros cuerpos de conservación está aclarado en documentos claves tales
como "Cuidar la Tierra" y "Estrategia Global para la Biodiversidad", los cuales cubren los temas amplios de la necesidad
de enfoques con envolvimiento y participación de la comunidad en la conservación sostenible de recursos naturales,
mejoramiento general de la calidad de vida humana y la necesidad de conservar y, donde sea necesario, restaurar
ecosistemas. En relación a esto último, la reintroducción de una especie es un caso específico de restauración donde, en
general, solamente dicha especie ha desaparecido. La recuperación completa de una combinación de   especies de plantas
y animales pocas veces ha sido ensayada hasta la fecha.
La restauración de una  sola  especie  de plantas  y  animales se  hace cada vez  más  frecuente en el mundo.
Algunas tienen éxito, muchas fallan. Dado que esta forma de manejo ecológico se hace cada vez más común, es una
prioridad para el Grupo Especialista en Reintroducción de la Comisión de Supervivencia de Especies desarrollar guías de
manera que las reintroducciones sean tanto justificables como de mayores posibilidades de éxito, y que el mundo de la
conservación pueda aprender de cada iniciativa, sea ésta exitosa o no. Se aspira que estas Guías, basadas en una extensa
revisión de estudios de caso y amplias consultas a través de una variedad de disciplinas, introducirán más rigor en los
conceptos, diseño, factibilidad e instrumentación de la reitroducción a pesar de la amplia diversidad de especies y
condiciones involucradas. Por ello la prioridad ha sido desarrollar guías que sean de ayuda directa y práctica para aquellos
que planifican, aprueban o llevan a cabo reintroducciones. Por consiguiente estas
Guías están destinadas principalmente a una audiencia de practicantes (generalmente administradores o científicos), más
que a los que toman decisiones a nivel de gobiernos. Guías dirigidas hacia este último grupo necesariamente tendrían que
tener mayor profundidad en aspectos
legales y políticos.

1. DEFINICION DE TERMINOS
A) "Reintroducción": un intento para establecer una especie (2) en un área que fue en algún momento parte de su
distribución histórica, pero de la cual ha sido extirpada o de la cual se  extinguió (3). ("Restablecimiento" es un sinónimo,
pero significa que la reintroducción fue exitosa).



Re-introducción de venado de las pampas en la lomada San Alonso, Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina 57

B) "Desplazamiento": movimiento, deliberado y provocado, de individuos silvestres a una población existente de la
misma especie.
C) "Refuerzo/Suplemento": adición de individuos a una población existente de la misma especie.
D) "Conservación/Introducciones Benignas": un intento para establecer una especie, con el propósito de conservación,
fuera de su área de distribución registrada pero dentro de un hábitat y área ecogeográfica apropiada. Esta es una
herramienta de conservación factible solo cuando no existen remanentes de áreas dentro de la distribución histórica de la
especie.
2. METAS Y OBJETIVOS DE LA REINTRODUCCION
a) Metas:
La principal meta de cualquier reintroducción debería ser establecer una población viable, con distribución natural en
estado silvestre, de una especie, subespecie o raza, que se ha extinguido -o ha sido extirpada- global o localmente en
estado silvestre. Debería ser reintroducida dentro del área de disribución y hábitat natural primitivo de la especie y no
debería requerir más que un mínimo manejo a largo plazo.
b) Objetivos:
Los objetivos de una reintroducción pueden incluir: aumentar las probabilidades de supervivencia de una especie a
largo plazo; restablecer una especie clave (en el sentido ecológico o cultural) en un ecosistema; mantener y/o restaurar la
biodiversidad natural; proveer beneficios económicos a largo plazo a la economía local y/o nacional; promover la
toma de conciencia de la conservación; o alguna combinación de ellos.

3. EL ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO
Una reintroducción requiere un enfoque multidisciplinario, abarcando un equipo de personas extraídas de una variedad de
experiencias. Además de personal de gobierno, estás podrían incluir personas de agencias gubernamentales en manejo
de recurso naturales, organizaciones no gubernamentales, entes de financiamiento, universidades, instituciones
veterinarias, zoológicos (y criadores privados de animales) y/o jardines botánicos, con un gama completa de
experiencia adecuada. Los líderes de equipo deberían ser responsables de la coordinación entre los varios entes y deben
tomarse las previsiones para la publicidad y educación del público acerca del proyecto.

4. ACTIVIDADES PRE- PROYECTO
4a. BIOLOGICAS
(i) Estudio de factibilidad e investigación de antecedentes.
♦ Debe llevarse a cabo una evaluación de la condición taxonómica de los individuos a ser reintroducidos. Estos

deberían ser preferiblemente de la misma subespecie o raza que las que fueron extirpadas, a menos que no haya
disponible un número adecuado de individuos. En caso de duda de la condición taxonómica de los individuos, debe
emprenderse una investigación sobre la información histórica acerca de la pérdida y destino de individuos del área de
reintroducción, así como estudios genéticos moleculares. Un estudio de la

variación genética dentro y entre poblaciones, tanto de la especie en cuestión como de los taxones relacionados, también
puede ser útil. Se requiere un cuidado especial cuando la población se encuentra extinguida desde hace tiempo.

♦ Deberían hacerse estudios detallados de la condición y la biología de las poblaciones silvestres (si ellas existen)
para determinar las necesidades críticas de la especie. Para animales, esto incluiría descripciones de preferencias de
hábitat, variación intraespecífica y adaptaciones a condiciones ecológicas locales, comportamiento social,
composición de los grupos, tamaño del área de acción, refugio y requerimientos alimenticios, comportamiento de
alimentación y de forrajeo, depredadores y enfermedades. Para especies migratorias, los estudios deberían incluir las
áreas migratorias potenciales. Para plantas incluiría requerimientos bióticos y abióticos de hábitat, mecanismos de
dispersión, biología reproductiva, relaciones simbióticas (por ej. con micorrizas, polinizadores), insectos plaga y
enfermedades. En general, un conocimiento sólido de la historia natural de la especie en cuestión es crucial para el
esquema completo de reintroducción.

♦ Debería determinarse, si es que existe, cuál es la especie que ha llenado el vacío creado por la pérdida de la
especie que interesa; una comprensión del efecto que la especie reintroducida tendrá en el ecosistema es importante
para cerciorarse del éxito de la población re introducida.

♦ El aumento de la población liberada debería ser estudiado y modelizado bajo varios tipos de condiciones, con el fin
de especificar el número y composición óptima de los individuos a ser liberados por año y el número de años
necesario para promover el establecimiento de una población viable.

♦ Un Análisis Poblacional de Viabilidad y de Hábitat ayudará a identificar las variables poblacionales y ambientales
más significativas y a evaluar sus potenciales interacciones, lo cual guiará a un manejo poblacional a largo plazo.

(ii) Las Reintroducciones Previas.
 Debe llevarse a cabo, tanto antes como durante el desarrollo del protocolo de la reintroducción, una investigación
exhaustiva de reintroducciones previas de la especie en cuestión o de especies similares, y amplios contactos con
personas con pericia relevante para las mismas.
(iii) La elección del sitio y tipo de liberación
♦ El sitio debería estar dentro del área de distribución histórico de la especie. Para un refuerzo inicial debe haber

unos pocos individuos silvestres remanentes. Para el caso de una reintroducción, no debe haber población
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remanente para así evitar la dispersión de enfermedades, la desorganización social y la introducción de genes
exóticos. En algunas circunstancias, una reintroducción o un refuerzo podría tener que hacerse en un área cercada o
delimitada de otra manera, pero siempre dentro del hábitat y el área de distribución natural primitiva de la especie.

♦ Una conservación/introducción benigna debería ser emprendida solamente como un último recurso cuando no existan
oportunidades para la reintroducción en el sitio o área de distribución original, y solamente cuando resultare en una
contribución significativa a la conservación de la especie.

♦ El área de reintroducción debería tener asegurada la protección a largo plazo (ya sea formal o por otra vía).
(iv) La evaluación del sitio de reintroducción
Disponibilidad de hábitat adecuado: las reintroducciones deberían tener lugar solamente donde se encuentren
satisfechos los requerimientos del hábitat y del paisaje de la especie, y que puedan ser mantenidos como tales en forma
sostenida en un futuro previsible. Debe tomarse en cuenta la posibilidad de un cambio natural del hábitat desde la
extirpación. Asimismo, debe cerciorarse y evaluarse la posible restricción que resultaría de un cambio en las condiciones
legales/políticas o culturales desde la extirpación de especies. El área debería tener una capacidad de carga suficiente
como para mantener el crecimiento de la población reintroducida y una población viable (autosostenida) a largo
plazo.
♦ Identificación y eliminación, o reducción, a un nivel adecuado, de las causas previas de declinación. Podría

incluir: enfermedades; sobreexplotación por caza y/o por colectas; contaminación; envenenamiento; competencia
con, o predación por, especies introducidas; pérdida de hábitat; efectos adversos de investigaciones o programas de
manejo previos; competencia con ganado doméstico, el cual puede ser estacional. Antes de llevar a cabo la
reintroducción, debería iniciarse un programa de restauración de hábitat si el sitio elegido ha experimentado una
degradación substancial causada por la actividad humana.

(v) Disponibilidad de poblaciones adecuadas para liberación
♦ Es deseable que el origen de los animales sea de poblaciones silvestres. Si hay posibilidades de elección entre

poblaciones silvestres para suministrar la población fundadora para el  desplazamiento, es ideal que el origen de la
población esté cercanamente emparentada desde el punto de vista genético a la población nativa original, y que
muestre características ecológicas similares (morfología, fisiología, comportamiento, preferencia de hábitat) a la
subpoblación original.

♦ La remoción de individuos para una reintroducción no debe poner en peligro los  efectivos de la población en
cautiverio o la población de origen silvestre. La población disponible debe estar garantizada en forma  regular y
previsible, satisfaciendo las especificaciones del protocolo del proyecto.

♦ Los individuos solamente podrían ser removidos de una población silvestre después que los  efectos de los
desplazamiento sobre la población donante hayan sido evaluados, y después que se haya garantizado que esos efectos
no serán negativos.

♦ Si se deben usar poblaciones en cautiverio o reproducidas artificialmente, se debe recurrir a poblaciones que hayan
sido adecuadamente  cautiverio, ni solo como un medio de disponer de excedentes en las poblaciones existentes.

♦  Los ejemplares que son elegibles para una liberación, incluyendo aquellos ejemplares que resultan de donaciones
entre gobiernos, deben estar sujetas a un profundo y detallado proceso de selección veterinaria antes del embarque
desde el sitio de origen.

♦ Cualquier animal que se encuentre infectado o resulte positivo a
pruebas de patógenos contagiosos o no endémicos que tengan un impacto potencial sobre los niveles poblacionales, deben
ser excluidos de la consignación, y el remanente no infectado, deben ser colocado en estricta cuarentena por un período
adecuado antes de volver a exponerlos a la prueba. Recién cuando han pasado esta segunda prueba, los animales pueden
prepararse para el embarque.
♦ Dado que algunas infecciones de enfermedades serias pueden adquirirse durante el embarque, especialmente si éste

es de tipo  intercontinental, debe tenerse gran cuidado para minimizar este riesgo.
♦ Las ejemplares debe satisfacer todas las normas sanitarias prescritas por las autoridades veterinarias del país receptor,

y deben tomarse las precauciones adecuadas para una cuarentena si ésta fuera necesaria.
(vi) La liberación de poblaciones en cautiverio
♦ La mayoría de las especies de mamíferos y aves dependen para su supervivencia de manera importante de la

experiencia individual y del aprendizaje como juveniles; se les debería dar la oportunidad de adquirir la información
necesaria para posibilitar la supervivencia en el medio silvestre a través de un entrenamiento en el medio ambiente
en cautiverio; la  probabilidad de sobrevivir de un individuo criado en cautiverio debería ser similar a la de la
contraparte silvestre.

♦  Debe ponerse cuidado en asegurar que los animales potencialmente peligrosos criados en cautiverio (como es el caso
de los grandes carnívoros o primates) no sean tan confiados ante la presencia de seres humanos, que puedan llegar a
poner en peligro a los habitantes locales y/o su ganado.

4b. REQUERIMIENTOS SOCIO-ECONOMICOS Y LEGALES
♦ Las reintroducciones son generalmente proyectos a largo plazo que requieren del compromiso y del apoyo

financiero y político a largo plazo.
♦ Los estudios socioeconómicos deben ser llevados a cabo para evaluar impactos, costos y beneficios del programa de

reintroducción para  las poblaciones humanas locales.
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♦ Una evaluación profunda y detallada de las actitudes de la gente local para con el proyecto propuesto es necesaria
para asegurar a largo plazo la protección de la población reintroducida, especialmente si la causa de disminución de
la especie se debió a factores humanos (por ej., sobreexplotación por cacería y/o por colectas, por pérdida o
alteración del hábitat). El programa debería ser completamente comprendido, aceptado y apoyado por las
comunidades locales.

♦ Cuando la seguridad de la población reintroducida esté expuesta a riesgos por las actividades humanas, deberían
tomarse medidas  para minimizarlos en la área de reintroducción. Si estas medidas son inadecuadas, la reintroducción
debería abandonarse o se debería buscar áreas alternativas de liberación.

♦  Deben evaluarse las políticas del país hacia las reintroducciones y hacia las especies comprometidas. Esto
podría incluir la verificación de la existencia de legislación y las regulaciones provinciales, nacionales e
internacionales, y la provisión de nuevas medidas y de los permisos requeridos en la medida que sean necesarios.

♦ La reintroducción debe ser llevada a cabo con el permiso total y el compromiso de todas las agencias de gobierno
relevantes del país receptor u hospedador. Esto es particularmente importante para el caso de las reintroducciones en
áreas fronterizas, o cuando están involucrados más de un estado, o cuando unapoblación reintroducida puede
extenderse a otros estados, provincias o territorios.

♦  Si la especie plantea un riesgo potencial para la vida o la propiedad, estos riesgos deben ser minimizados y deben
hacerse previsiones adecuadas para una compensación cuando ésta sea necesaria; en caso que todas las demás
soluciones fracasen, debe considerarse la  eliminación o destrucción de los individuos

liberados. En el caso de especies migratorias o móviles, deberían hacerse previsiones para el caso en que ocurran cruces
de límites entre estados vecinos o internacionales.
5. ETAPAS DE PLANIFICACION, PREPARACION Y LIBERACION
♦ Aprobación de las agencias de gobierno relevantes y los propietarios de tierras, y coordinación con organizaciones

conservacionistas nacionales e internacionales.
♦ Estructuración de un equipo multidisciplinario con acceso al asesoramiento técnico de expertos para todas las fases

del programa.
♦ Identificación de indicadores de éxito a corto y  largo plazo y predicción de la duración del programa, en el contexto

de las metas y objetivos acordados.
♦ Asegurar el financiamiento adecuado para todas las fases del programa.
♦ Diseño de programa de monitoreo pre- y post-liberación de manera que cada reintroducción constituya un

experimento cuidadosamente diseñado, con la capacidad de poner a prueba la metodología con datos científicamente
colectados. Es importante tanto la vigilancia sanitaria de los individuos como su supervivencia; una intervención
podría ser necesaria si la situación se comprueba imprevisiblemente favorable. Una selección adecuada de la salud y
de la condición genética de los ejemplares liberados, incluyendo aquellas que son donaciones entre gobiernos.

♦ Selección sanitaria de las especies estrechamente emparentadas en la área de reintroducción.
♦  Si los ejemplares liberados son capturados en estado silvestre, deben tomarse las previsiones necesarias para

asegurar que:
a) los ejemplares estén libres de patógenos o parásitos infecciosos o contagiosos antes del embarque, y
b) los ejemplares no estén expuestos a vectores  de agentes de enfermedades que puedan estar presentes en el sitio de
liberación (y ausente en el sitio de origen) y para las cuales no tengan inmunidad adquirida. Si se considera apropiada una
vacunación previa a la liberación contra las enfermedades endémicas locales o epidémicas de las poblaciones silvestre o el
ganado doméstico del lugar de liberación, ésta debe ser llevada cabo durante la "Etapa de Preparación", de manera de
proveer del tiempo suficiente para el desarrollo de la inmunidad adquirida.
♦ Se requieren apropiadas medidas horticulturales o veterinarias durante todo el programa para asegurar el estado

sanitario de las poblaciones liberadas. Esto incluye disposiciones adecuadas de cuarentena, especialmente en los
casos en que las ejemplares fundadores deben viajar  distancias importantes o cruzar fronteras internacionales hasta
el sitio de liberación.

♦ Desarrollo de planes de transporte para la entrega de las poblaciones al país y al sitio de reintroducción, con especial
énfasis en la manera de minimizar la tensión de los individuos durante el transporte.

♦ Determinación de la estrategia de liberación (aclimatación de la población a liberar en al área a ser liberada;
entrenamiento etológico- incluyendo cacería y alimentación; composición grupal, número, técnicas y patrones de
liberación; sincronización).

♦ Establecimiento de políticas sobre intervenciones (ver más abajo). Desarrollo de educación conservacionista para
apoyo a largo plazo; entrenamiento profesional de los individuos involucrados con el programa a largo plazo;
relaciones públicas a través de medios de comunicación masivos y con la comunidad local; compromiso, donde sea
posible, de la gente local con el programa.

♦ El bienestar de los animales a ser liberados es una preocupación dominante a través de todos estas etapas.
6. ACTIVIDADES POST-LIBERACION
♦ Se requiere un monitoreo post-liberación de todos los (o una muestra de) individuos. Este aspecto tan vital podría

llevarse a cabo por métodos directos (por ej., marcado, telemetría)  o indirecto (por ej., por rastros, por informantes)
según sea lo más adecuado.

♦ Se deben emprender estudios demográficos, ecológicos y de comportamiento de la población liberada.
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♦  Estudio de procesos de adaptación a largo plazo de los individuos y las poblaciones.
♦ Recopilación e investigación sobre mortalidades.
♦ Llevar a cabo intervenciones (por ej., alimentación suplementaria; ayuda veterinaria; ayuda horticultural)

cuando sea necesario.
♦ Decisiones para revisar, reprogramar o descontinuar el programa cuando ésto sea necesario.
♦ La protección o restauración del hábitat debe continuar cuando ello sea necesario.
♦ Actividades de relaciones públicas permanentes, incluyendo educación y cobertura por medios de comunicación

masiva.
♦ Evaluación del costo-efectividad y del éxito de las técnicas de reintroducción.
♦ Publicación periódica en la literatura científica y popular.

(1) Guías para determinar cuáles son los procedimientos para la eliminación de especies confiscadas en el comercio están
siendo desarrolladas separadamente por la UICN.
(2) La unidad taxonómica a la que se refiere todo este documento es la especie; puede ser un
unidad taxonómica de nivel más bajo (por ej., subespecie o raza) siempre y cuando esté definida sin ambigüedades.
(3) Se considera que un taxón está Extinto cuando no hay duda razonable que el último individuo ha muerto.



Re-introducción de venado de las pampas en la lomada San Alonso, Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina 61

ANEXO 3. ENSAYO DE PREFACTIBILIDAD

Ensayo de prefactibilidad sobre la posibilidad de
Introducir venados de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) en la loma de San Alonso

Esteros del Iberá, provincia de Corrientes, Argentina

Por Aníbal Parera
Fundación Vida Silvestre Argentina - Programa Pastizal Pampeano
Informe de la visita del 2 de octubre del 2000

Realicé la visita el día lunes 2 de octubre, desde las 8:30 AM (horario de mi llegada a Mercedes, e inmediata partida en la
avioneta hacia San Alonso), con buenas condiciones de tiempo. Nos dirigimos con el Sr. Alberto Ansola alternativamente
a San Alonso, Guayaibí, Lomadas de San Marcos, San Ignacio, y luego de regreso a San Alonso, para partir nuevamente
hacia Mercedes a las 16:30 horas.

Finalmente terminamos de conversar distintos aspectos del manejo y características de los campos en el escritorio de
Ansola, hasta las 20:30 horas, cuando tomé mi colectivo de regreso a Buenos Aires.

Respecto de las perspectivas para una eventual incorporación de venados de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) en
alguna de las propiedades, se ofrecen de manera preliminar las siguientes observaciones.

Respecto de la condición de los campos:
De todos los sitios visitados, la lomada de San Alonso, aparece como el sitio más apropiado para una eventual
introducción de ejemplares. En este sentido conviene considerar los siguientes aspectos:

Su topografía y paisaje: resulta comparable a la lomada “Concepción-Chavarría”, que mantuvo, al menos hasta tiempos
recientes, una población de venados. De hecho, puede concebirse a la lomada de San Alonso como una primera
insinuación de la otra, interrumpida por la fracción sur del Estero Carambolita (hecho fácilmente comprensible frente a la
imagen de Satelite). Dos características más que resultan relevantes son: su dimensión (12.000 hectáreas, con tal vez unas
10.000 de loma efectiva, y una anegabilidad en crecientes extremas del orden del 10 o 15 %, según informe oral del Sr.
Ansola) y su aislamiento (esto último con dos connotaciones, la de la relativa seguridad ante disturbios humanos externos
y la de un límite en la capacidad de carga del ambiente, y por lo tanto el tamaño poblacional que la especie podría alcanzar
de efectuarse una introducción).
Estudiando de manera preliminar y somera estas características, y tomando como cierto el hecho de la resistencia de al
menos unas 8.500 hectáreas de loma en crecientes excepcionales, la condición del terreno parece viable para la especie.
Convendrá de todos modos realizar una caracterización florística más precisa, para evaluar las condiciones iniciales del
ambiente (es posible que estudios previos, realizados con una finalidad agronómica, sean útiles en este sentido).

Una cuestión que inmediatamente debe ser tomada en cuenta es la relativa al manejo del fuego y la hacienda. En la
actualidad, aproximadamente la mitad norte de la lomada está en “descanso”, desde hace poco menos de dos años, sin
fuego ni hacienda. La fracción restante es manejada de manera tradicional (con fuego en agosto y, eventualmente, marzo,
para favorecer el rebrote en épocas críticas para la hacienda), con una carga de aproximadamente 600 vacas (esto es
posiblemente ¼ de su carga histórica). Una eventual incorporación de venados a la loma, implicaría atención extrema de
estas variables (fuego, carga ganadera, aspectos sanitarios y otros de manejo de la hacienda). Esto será evaluado con
mayor precisión, pero lo que puede anticiparse es que habría que quemar sectores destinados a los venados, y
posiblemente utilizar el pastoreo de las vacas para mantener un nivel del pasto, para que el mismo sea palatable y nutritivo
para los venados. No sería prudente incorporar venados, si no se está dispuesto a hacer un manejo del fuego al servicio de
los mismos. Por ejemplo, la mitad norte de la lomada (sólo vista desde la avioneta), ofrece al parecer un panorama de
buen “refugio”, pero escasa condición forrajera.
Un tema que resulta fundamental es que el aislamiento de esta lomada (válido también para el resto de los campos), está
lejos de implicar “inaccesibilidad”, en particular de mariscadores o cazadores furtivos, por lo que resultará fundamental
(aún en las condiciones actuales, sin venados), el mantener controles en el área, presencia permanente de personas
(puesteros), y adoptar -dentro de límites razonables-, una actitud más “integradora” que excluyente, hacia la población
potencialmente riesgosa en este sentido.

Respecto de la hipótesis de presencia histórica de venados: No se puede afirmar que hubo venados alguna vez en esta
lomada de San Alonso, pero podrían haber existido. Si no estuvieron, estimo que esto debería haberse debido al
aislamiento de la misma y no a otro orden. Aquí vale la pena tener en cuenta que, por lo que podemos sospechar, y la
evidencia parece refrendar, los esteros del Iberá han aumentado su nivel en los últimos años, con lo que esta lomada se ha
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visto más aislada que históricamente (basta revisar antiguas cartas topográficas en las que figura un camino, que sale de la
lomada, hacia el norte, hasta la Ruta Nacional 12, y que -como comenta el Sr. Ansola- hubo épocas en que este camino
continuaba por el sur, hacia el Tránsito y Concepción).  De esta manera, la presencia actual y espontánea de ñandúes –
especie que efectúa un uso del hábitat comparable con el venado- en la loma resulta sugestiva. En resumen, tiendo a creer
que el venado puede haber existido en San Alonso, pero que seguramente desapareció tempranamente, dada su condición
de extrema vulnerabilidad por su aislamiento (nótese que esta última condición puesta al servicio de la conservación,
puede resultar ahora favorable).

Respecto del potencial origen de ejemplares para esta zona:
Si bien eventualmente podrían estudiarse otras alternativas, por varios motivos la prioridad estará puesta en los ejemplares
procedentes de Corrientes. Entre estos motivos, destaco: estratégicos de conservación (la población correntina se
encuentra en peligro crítico, amenazada en forma creciente por la disminución de superficie habitable para la especie, por
lo que una eventual traslocación podrá tener características de "rescate"); pero además zootécnicos (adaptación de los
animales a las condiciones climáticas, sanitarias, etc.), logísticos (cercanía y costos de un eventual operativo de captura y
traslocación), administrativos (aumento del nivel de compromiso legal y administrativo en el paso de fronteras
provinciales y nacionales).
Respecto de la población correntina de venados, aparece como oportunidad impostergable realizar, en el marco de este
proyecto, un esfuerzo por descartar la posibilidad de existencia de ejemplares en el núcleo Concepción-Chavarría,
previamente a decidir operar sobre el núcleo Aguapey.
De existir ejemplares en Concepción, las mismas variables que nos permiten anticipar la conveniencia de operar con
ejemplares correntinos frente a otras alternativas fuera de la provincia o el país (salvo la componente administrativa),
apuntarían a trabajar con ellos.

Respecto de la inserción del proyecto en una estrategia integral de conservación de la especie:
La viabilidad de este proyecto aumentaría notablemente si el actual proceso de incorporación de tierras a su proyecto en
Corrientes, incluyera una fracción en la zona con venados del núcleo Aguapey. Este sería un movimiento “estratégico”,
que -a mi entender- tendría el siguiente impacto:

1) El proyecto tendría una población de venados natural dentro de sus campos, con una posición administrativa mucho
más favorable para el movimiento de ejemplares.

2) El proyecto demostraría interés en la conservación “in situ” de la especie, lo que a nuestro juicio aparece como la
prioridad en una estrategia de conservación de la especie y su hábitat.

3) Se estaría proponiendo la primer reserva (en este caso privada), destinada a la preservación de la Eco-región de los
Campos y Malezales (quedó definida como una de las 18 Eco-regiones del país recientemente), que aún no tiene
ningún tipo de amparo en reservas o parques.

4) Se alcanzaría un impacto fundamental entre los propietarios de tierras de la zona que actualmente tiene venados,
porque esta sería la primera vez que alguien demuestra que el malezal con venados tiene valor (alguien paga por
ellos). Debido que hasta ahora, las tierras se compran sólo para forestar, lo que implica un elevado costo ambiental
(drenaje del agua en sustrato hacia el Iberá, potenciando el aumento de nivel en los esteros, pero principalmente
aportando agroquímicos al sistema). Encontramos que la mejor manera de frenar esto es: 1) evitando que continúe la
política nacional de subsidios a las forestaciones [este es un tema que debería ser manejado con prudencia, por el
efecto inmediato que puede tener en reacciones de algunos productores] y 2) demostrando que el ambiente húmedo,
con venados, “vale” despertando el interés de los propietarios.

Varios de los campos en la zona están potencialmente a la venta (en el informe que acercáramos recientemente encontrará
mayores precisiones respecto de los mismos). Por otro lado, algunos de ellos tienen contacto directo con el Iberá, y como
dijimos manejan aguas que alimentan el sistema (hacer un manejo responsable de esta agua y “educar” al resto de los
productores, es clave).
A este mismo respecto conviene anticipar el sentido estratégico que cobrará la población de San Alonso una vez
establecida, ya que permitirá disponer de ejemplares para fundar nuevas poblaciones en dentro de su antiguo rango de
dispersión (ej. Parque Nacional Mburucuyá, Campo San Juan, Reserva Rincón Santa María, etc.).

Respecto de la logística involucrada en un potencial traslado de ejemplares a los campos del Iberá:
Este es un tema relativamente complejo, sobre el que convendrá avanzar una vez que tengamos perspectivas más
cercanas. Pero le adelanto que como alternativas podrían estudiarse: 1) la incorporación de ejemplares jóvenes (crías) a un
plantel inicial de cría en cautiverio o semi-cautiverio, con miras a la liberación progresiva de generaciones ulteriores, y 2)
el traslado de adultos anestesiados en avión o helicóptero hasta corrales de presuelta (en principio de varias hectáreas)
dentro de la lomada.
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ANEXO 4.

1. Universidad Nacional del Nordeste

Instituto Agrotécnico "Pedro M. Fuentes Godo"

Facultad de Ciencias Agrarias
                         Sgto Cabral 2131 (3400) Corrientes
                           Tel.-Fax  03783 -427131

Donar órganos es donar esperanza

Evaluación de recursos forrajeros, San Alonso

El trabajo será realizado por un equipo formado a tal fin, coordinado por el

Instituto Agrotécnico “Pedro M. Fuentes Godo”, Facultad de Ciencias Agrarias,

Universidad Nacional del Nordeste, constituido de la siguiente manera:

Coordinación: Ing.Agr. Carlos E. Tomei

Inventario Botánico: Lic. María Mercedes Arbo

Estudio fitogeográfico: Ing.Agr. Romeo Carnevali

Aspectos forrajeros: Ing.Agr. Elsa Mercedes Ciotti

                                 Ing. Agr. María Elena Castelán

                                 Ing. Agr. Carlos E. Tomei

Objetivos:

a) Relevamiento expeditivo de la flora nativa.

b) Delimitación y estimación de superficies de las comunidades vegetales.

c) Estimación de receptividad animal actual

Metodología.

El estudio se realizará con trabajos de campo y gabinete, tentativamente se

proponen dos visitas al área, la primera en Septiembre para incluir las especies de

crecimiento invernal, la segunda en Marzo que permitiría censar las especies

primavero estivales en estado reproductivo. En esta segunda visita se

establecerán en el terreno las transectas permanentes que permitirán un

segimiento de las principales comunidades.

 

U 
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El trabajo de campo consistirá en censos botánicos y estudios expeditivos

de los suelos determinantes de las diferentes comunidades vegetales. Se estima

que en 10 días se puede realizar esta etapa del trabajo.

Estos trabajos implican el uso de material originado en fotos aéreas e

imágenes satelitarias, de manera que el estudio de campo se realizará sobre

transectas previamente escogidas.

En la etapa de gabinete se elaborarán un informe parcial con los resultados

de los estudios de campo y un informe final con la información volcada en mapas,

la estimación del potencial forrajero y las recomendaciones. El informe parcial se

hará  dentro de los 30 días siguientes al primer trabajo de campaña. El informe

final se hará dentro de los 45 días de realizado el segundo trabajo de campaña.

Presupuesto.

El trabajo se valúa en U$ 3.000,00 abonados con cheque a la orden del

Instituto Agrotécnico, el pago se hará de la siguiente manera:

A la entrega del Informe Parcial U$ 1.200,00

A la entrega del informe final     U$ 1.800,00

Este presupuesto supone que la parte que contrata el estudio proveerá el

material de fotografías aéreas, imágenes satelitales y se hará cargo de los gastos

de traslado desde la ciudad de Mercedes (Corrientes) hasta el lugar de trabajo.

Corrientes 10 de Julio de 2001



Re-introducción de venado de las pampas en la lomada San Alonso, Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina 65

ANEXO 5 - ESTUDIO PLANI-ALTIMÉTRICO DE SAN ALONSO.

PROPUESTA DEL INGENIERO FONTÁN

Relevamiento del Establecimiento “San Alonso”

Objeto de la Presentación:

La presente propuesta tiene por objeto describir dos opciones principales para realizar el relevamiento
planialtimétrico  del Establecimiento San Alonso de 9.784 ha de superficie, ubicado en el departamento de
Ituzaingó Pcia. de Corrientes, dentro del Proyecto de Reinserción de Fauna coordinado por Fundación Vida
Silvestre Argentina.
Se presentan dos opciones distintas en cuanto a metodología y alcance, con la intención de contribuir a la
toma  de decisiones de los directores del Proyecto, según los objetivos establecidos  o a establecer para el
mismo.

2. La Opción Nº 1, es la de Relevamiento completo de las áreas accesibles del campo con GPS, con el
objeto principal de producir un plano con curvas  de nivel con equidistancias de 25 cms entre ellas y
planillas de superficies asociadas. Por haber trabajado anteriormente en la tasación de estos campos y
otros de la zona, apoyados en cartografía satelital, entendemos que entre el 35 al 45 % del campo
corresponde a lomas accesibles para ser relevadas con GPS.

La Opción Nº 2, es la que corresponde a relevamiento planimétrico, es decir de superficies pero no de alturas
relativas, sobre la base de la aplicación de cartografía satelital. En ésta opción las superficies se asocian a
determinados niveles de riesgos hídricos previamente clasificados, con lo que pueden determinarse los
distintos niveles de compromiso de cada área ó Unidad de Paisaje.

Se introduce al final de la propuesta una  Alternativa Mixta,  con la posibilidad de aplicar éstas dos técnicas,
la de GPS y la de imágenes satelitales, de modo combinado, con el objeto de adecuar el nivel de  detalle de la
información que se obtenga, al alcance requerido para el proyecto dentro de los entornos presupuestarios.
Sobre ésta posibilidad deberá avanzarse más en los aspectos técnicos que ella involucra.

3. OPCION Nº 1: de Relevamiento con GPS

La opción de trabajo con GPS tiene la ventaja de adaptarse al tipo de tarea solicitada,  obteniendo resultados
muy buenos, probados con nuestra experiencia de más de 70.000 ha en la Provincia de Corrientes de
relevamiento planialtimétrico detallado para proyectos arroceros, con curvas de nivel con equidistancias de
0,10 m. (Liag Argentina SA en Santa Ana Ñú, Dinaluca SA, Santa Isabel Rice SA, Pérez Companc SA,
Heptagro SA, Copra SA, La Flecha SA, Río Barrancas SA, entre otros).

Nuestra propuesta de trabajo consiste en el relevamiento planialtimétrico de precisión con GPS topográfico
geodésico, ASHTECH modelo Reliance, con opción de procesamiento centimétrica, capacidad de
relevamiento GPS / GIS, lo que permite obtener un Modelo Digital de Terreno (MDT),  contando con la
licencia para el empleo de varios programas de computación aplicados (softwares tales TCP-MDT, LI-
CONTOUR, PROFILES, TOPOCAD) que permiten el procesamiento de la información. Los resultados
obtenidos están dentro de los rangos aceptables para un emprendimiento de este tipo, es decir con errores
máximos probables por debajo de los 0,05 m en X, Y, Z, y en la mayoría de las mediciones por debajo de 0,03
m

Metodología de trabajo Opción Nº 1

Una vez conocido los alcances específicos del Proyecto se procederá a:
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1. Recopilación de antecedentes cartográficos, imágenes satelitales, fotos aéreas, planos catastrales,
datos planialtimétricos existentes, para determinar mejor el plan de trabajos en correspondencia con
los objetivos del proyecto.

2. Recorrida general del campo, planificación en sitio de las tareas a ejecutar en coordinación con el
equipo de ingeniería.

3. Traslado de cotas y enlace planialtimétrico desde puntos de georeferenciación a la base de GPS.

4. Enlace planialtimétrico con el resto del predio (con datos  existentes si los hubiera)

5. Ejecución de relevamiento, colocando una antena de GPS sobre un tractor o a caballo, recorriendo
las partes accesibles del campo en trayectorias separadas unos 100 m entre sí, para conformar una
grilla de puntos acotados de 25 m por 100 m. Además se tomarán todos los puntos significativos
posibles de: cambio de pendiente, planimétricos, cruces de huellas, caminos, alambrados, isletas de
monte, etc., necesarios para definir la planialtimetría del campo.

6. Descarga diaria de los puntos relevados a PC e inserción en el plano en formato DWG.

7. Materialización y medición de los puntos fijos a dejar para futuros replanteos y control de obras.

8. Trazado de la planimetría.

9. Formación del modelo digital de terreno (DEM), trazado de las líneas de ruptura, islas y accidentes
geográficos, triangulación de puntos (TIN), y trazado de las curvas de nivel, a nivel preliminar. Los
datos se transferirán en forma diaria a una computadora, localizada en la base de operaciones, en la
que se tendrá instalado el software de procesamiento topográfico TOPOCAD y MDT 3.0 (TCP-IP),
ambos trabajando sobre AutoCAD 14.

10. Esta tarea se ejecutará hasta la finalización de los trabajos de campo con los ajustes que se requieran
para completar la confección del Plano Final con equidistancia entre curvas de nivel de 0,25 m.

11. El Plano Final, será ajustado sobre Imagen Satelital color LANDAST 7 del campo, donde  se
delimitarán además sus límites y datos geográficos de interés.

Alcance de los Trabajos

El contenido de la entrega será:

a. Plano impreso en papel (5 juegos)

b. Plano en formato digital (*.dwg) con el modelo digital de terreno en medio magnético (CD).

c. Planilla de áreas por ambiente y grado de compromiso hídrico por alturas de las lomas en
relación al nivel de agua de los esteros.

d. Cartografía satelital de apoyo con, Esc. 1:50.000 Base Landsat 7.

El trabajo incluye: gastos completos de traslados hasta el campo y dentro del campo, personal de apoyo,
provisiones y material gráfico necesarios para la producción final.

Plazo de ejecución

45 (Cuarenta y cinco) días de trabajo efectivos de campo, más 10 días para la culminación de las tareas de
gabinete.

Precio

El precio del presente trabajo se ha calculado sobre la base de 3.500 ha de relevamiento efectivo y asciende
a un total de $ 17.400,00  (diecisiete mil cuatrocientos pesos), sin incluir  IVA. Las superficies adicionales
que puedan ser relevadas según las condiciones de acceso, tendrán un precio de 4 $ (cuatro pesos por ha), y
serán incluidas en el alcance de los trabajos en las mismas condiciones.

La Facturación podrá realizarse como: Responsable no Inscripto, con lo que no sería necesario sumar el IVA.
Si fuera necesario también podrá proporcionarse una facturación de Responsable Inscripto.
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Forma de Pago sugerida: Un 40 % al inicio de los trabajos y un 60 % contra la entrega aprobada de los
mismos.

Aclaración: el inicio de los trabajos con GPS, está sujeto a la disponibilidad de los equipos, ya que pudieran
estar afectados a otras tareas al momento de la confirmación.

Opción Nº 2: Estudio Planimétrico Satelital

La presente opción se presenta, como una alternativa para la estimación planimétrica de superficies
disponibles para el proyecto, en relación al riesgo hídrico.

Con la adecuada interpretación de las bandas infrarrojo medio, cercano y visible de las imágenes satelitales
del LANDSAT 5 y 7, puede establecerse con relativa precisión las distintas superficies del campo
comprometidas  con determinado riesgo hídrico.

Pueden caracterizarse todos los ambientes del inmueble, planimetrarse las superficies de cada uno de ellos,
definir los límites de esteros, bañados, lomas, isletas  de montes y determinar los límites del campo en lugares
inaccesibles.

Sobre la base de la comparación de distintas fechas de imágenes que coincidan con estados climáticos
diferentes: sequías e inundaciones, y un apoyo en la interpretación de las bandas cromáticas, puede asociarse
ambientes, con superficies y con riesgo hídrico. Todo esto apoyado en visitas de campo.

No pueden con ésta metodología solamente, determinarse alturas relativas de lomas con relación a esteros, o
cúspides de lomas entre sí. Sin embargo, si se contase con un apoyo adicional de GPS, menos intenso que
para realizar curvas  de nivel, pueden complementarse ambos métodos y obtener resultados intermedios de
planimetría y altimetría.

Metodología de Trabajo Opción Nº 2

Para ésta opción se prevé el apoyo del Area de Recurso Naturales del INTA para las bases de datos de
imágenes y validación de Unidades  de Paisajes. Se prevé desarrollar los siguientes pasos:

1. Conocimiento de los objetivos y alcances del Proyecto de reinserción de Fauna en establecimiento
San Alonso.

2. Determinación de los objetivos específicos y alcance analítico del trabajo.

3. Selección de las imágenes Satelitales a Comparar, según calidad de las mismas y fechas de captura.

4. Selección del tratamiento y análisis de bandas a utilizar según los objetivos analíticos.

5. Clasificación ambiental de las Unidades de Paisaje, clasificación de Riesgo Hídrico y verificación en
campo.

6. Determinación de superficies de ambientes y máximos compromisos según estados extremos de
sequía o inundación.

7. Estimación de la periodicidad y permanencia de los distintos estados hídricos en relación con las
superficies disponibles para el proyecto.

La precisión de límites y demarcaciones que  se realicen en el trabajo en términos planimétricos, estará dada
por la apreciación mínima  de los píxeles de cada satélite: 30 metros el LANSADT 5 y 15 metros el
LANDSAT 7.

Alcance de los Trabajos:

En ésta opción está previsto, la entrega del siguiente material:

1. Lámina Satelital color con: límites del campo, de las Unidades de Paisaje, con indicación de  datos
geográficos  y puntos singulares, en la escala mas  adecuada, probablemente 1:50.000.

2. Lámina Satelital color con: límites del campo y coloreadas las Unidades de Paisaje, para su
visualización sencilla con planilla de superficies de dichas Unidades, con indicación de  datos
geográficos  y puntos singulares, en la escala mas  adecuada, probablemente 1:50.000.
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3. Lámina Satelital color con: límites del campo y coloreadas las áreas de distinto riesgo hídrico
asociadas a las  Unidades de Paisaje,  con la planilla de superficies respectiva, en la escala mas
adecuada.

4. Informe de estimación de  permanencia de aguas asociados a los distintos riesgos hídricos
clasificados.

5. Soporte magnético del material entregado.

Plazo de ejecución

30 (Treinta) días útiles.

Precio

El precio de la  presente Opción se ha calculado sobre la base de la superficie total del campo y asciende a un
total de $ 3.800  (tres mil ochocientos pesos), sin incluir  IVA.

La Facturación podrá realizarse como: Responsable no Inscripto, con lo que no sería necesario sumar el IVA.
Si fuera necesario también podrá proporcionarse una facturación de Responsable Inscripto.

Forma de Pago sugerida:

Un 40 % al inicio de los trabajos y un 60 % contra la entrega aprobada de los mismos.

Alternativa Mixta

Es posible una complementación entre la Opción Satelital y un apoyo referencial con GPS, en el que se
elabore todo el contenido que proporciona el método satelital mas algunos puntos acotados con GPS, por
ejemplo: cotas de cúspides de lomas, algunas trazas sobre lomas, de límites del contorno de agua en bañados
y esteros, de contorno de isletas de monte nativo, de cruces de huellas, caminos y alambrados que se detecten,
etc.

Con  ello pueden determinarse las alturas de las lomas respecto del nivel estático del agua en un momento
dado, luego pasar esa información georeferenciada a la imagen satelital y extrapolar niveles a grandes rasgos.

En ésta alternativa combinada, las superficies que proporciona la Imagen son bastante aproximadas y las
alturas que resulten de la extrapolación descripta, estarán bastante bien acotadas entre agua y lomas y lomas
entre sí, aunque las cotas entre las cúspides de esas lomas  y los contornos medidos serán aproximadas y
tendrán un valor indicativo según lo que  se espere del proyecto. Las pendientes de las lomas, tomadas sobre
la base de las cotas efectivamente medidas serán por cierto, bastante exactas.

Estimar el precio de esta alternativa dependerá de confirmar su validez y utilidad primero, y luego determinar
el alcance de los trabajos que se requieran con el GPS. Sin embargo puede estimarse un importe del orden de
5.000,00 $ (cinco mil pesos), adicionales a la Opción Satelital, con inclusión de planos en CAD y soporte
magnético.

Corrientes junio de 2001.
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PROPUESTA DEL INGENIERO PATERLINI

Mercedes(CTES); 19 de Junio de 2001

        Sr. Aníbal Parera:

        Referencia: Presupuesto relevamiento altimétrico Estancia San Alonso.

                De acuerdo a lo solicitado por teléfono por el relevamiento altimétrico de la
Estancia San Alonso, el mismo asciende a la suma de $2.10 por hectárea, más IVA,
incluido gastos.
          Forma de pago: 30 % de adelanto tomando como base que hay que relevar 8000 ha, o
sea $5040, el saldo contra entrega final de los trabajos ajustando de acuerdo al área total
relevada que según planos de mensura tendría unas 9700 ha de loma.
          El relevamiento consistiría en la toma de puntos con una densidad tal que una ves
trazadas las curvas de nivel cada 0.25 metros den una idea fiel de la  topografía del terreno.
         Los puntos serán levantados con una estación total marca Pentax modelo MD-20 y
TH-E100 con una precisión de 0.01 metros suficiente para el tipo de trabajo que se solicita,
todos estos datos serán procesados por el programa Surfer versión 6 con la cual se trazarán
las curvas de nivel y luego transferidos a Auto Cad 14. El trabajo se entregará en soporte
digital o papel como Uds. dispongan.
         Los trabajos se empezarían una vez aprobado el presupuesto y cobrado el adelanto del
30%. El tiempo que demandará el relevamiento será de aproximadamente 45 días.
         El apoyo logístico ya fue conversado con el Sr. Alberto Ansola.
        Antecedentes técnicos a utilizar:

                                                              Mensura 409-Z

                                                              Carta geográfica del IGM 2957-I

                                                               Imagen satelital 2957-I

                                               Sin otro particular los saluda atentamente

                                                      Agr. Ricardo José Paterlini
                                                              Mat. Prof. 2041

                                                                  Alvear 699
                                                              (3470) Mercedes (Ctes)

                                                           T:E: 03773-420586
                                                                   03773-420294
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 ANEXO  6. Distintas expresiones del modelo predictivo poblacional de venados para San
Alonso.
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