
Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos



N OTAS   S O B R E M A M í F E RO S  S U DA M E R I C A N O S2       

Características de depredación de yaguareté (Panthera onca) 
a vacunos en el centro de la provincia de Misiones, República 

Argentina: propuestas para su identificación y documentación

Nicolás Lodeiro Ocampo (1) y Norberto A. Nigro (1)

(1) Fundación Red Yaguareté. [correspondencia: info@redyaguarete.org.ar]

RESUMEN
Se describen características de 21 eventos de depredación de Panthera onca a vacunos domésticos y su 
posterior consumo en campos ganaderos lindantes al Parque Provincial Salto Encantado del Valle del 
Arroyo Cuña Pirú, provincia de Misiones, República Argentina. Se propone un protocolo para estandarizar 
y optimizar la identificación y documentación de los eventos de depredación por este felino.

ABSTRACT
We describe 21 Panthera onca predation and feeding events on domestic cattle in farms bordering Salto 
Encantado del Valle del Arroyo Cuña Pirú Provincial Park in Misiones province, Argentina. From these 
observations, we propose a protocol to standardize and optimize the documentation of such events.

El Yaguareté (Panthera onca) es una especie categorizada en Argentina como En 
Peligro Crítico (Chebez et al. 2008; Ojeda et al. 2012; Paviolo et al. 2019), donde la 
caza en represalia por su depredación a ganado doméstico es una de las principales 
causas de su alarmante disminución poblacional, junto a la fragmentación y modi-
ficación de su hábitat (Ramadori et al. 2016; Lodeiro Ocampo “datos sin publicar”). 

El conflicto entre humanos y yaguareté por este tema ocurre en casi todo el conti-
nente y representa un gran asunto a resolver para los conservacionistas. En Argenti-
na, una zona donde históricamente éste se ha presentado es en los campos ganade-
ros lindantes al Parque Provincial Salto Encantado del Valle del Cuña Pirú, provincia 
de Misiones (Schiaffino 2011).

Allí, en el marco de nuestro Programa de Convivencia Yaguaretés y Personas, desde 
la Fundación Red Yaguareté desarrollamos diversas acciones que buscan mitigar el 
conflicto y lograr la convivencia (Gantchoff et al. 2016; Ramadori et al. 2016; Lodeiro 
Ocampo et al. en revisión).

En este contexto, Castaño Uribe et al. (2016) señalan la importancia de contar con 
protocolos que contribuyan a una documentación sólida para favorecer la orienta-
ción y atención de los casos de depredación.
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En la provincia de Misiones, la ley XVI – n.° 78 que instituye el “Plan Provincial de 
Conservación de Grandes Felinos” establece, entre otras cuestiones, una “compensa-
ción de daño por muerte de animal doméstico o de producción: valor de cotización de 
mercado de animal de la misma especie, raza, edad, sexo y peso” ante “daños efecti-
vamente comprobados: muerte de animales domésticos y de producción como conse-
cuencia de ataques de felinos, debidamente certificada por la autoridad de aplicación”.

Sin embargo, poner en práctica esta compensación ha sido dificultoso, fundamental-
mente debido a una documentación poco detallada y precisa de las depredaciones. Por 
este motivo, elaboramos una metodología con el fin de ordenar los hechos a registrar, 
sistematizar la información obtenida en campo ante cada denuncia de depredación, y 
brindar confiabilidad a los casos documentados de depredación de yaguareté a vacu-
nos que deben ser compensados por el estado provincial.

Desde el año 2015, dejamos de utilizar la palabra “ataque” por tener una connota-
ción de violencia más ligada comúnmente a lo humano y a épocas donde se hablaba 
de conflicto y no de convivencia entre grandes felinos y personas, como ocurre actual-
mente (Lodeiro Ocampo et al. en revisión). Utilizamos en todo momento, inclusive con 
los productores ganaderos, el término «depredación», que remite más a una termino-
logía utilizada para la fauna en su conducta natural y de supervivencia, i.e., la caza para 
alimentarse.

Hemos comprobado, a lo largo de las experiencias acá descriptas, que la compen-
sación económica es de gran importancia para apaciguar el conflicto, aún cuando las 
pérdidas no tengan un gran impacto en la economía del productor (Perovic 1993; Lo-
deiro Ocampo et al. en revisión). Para que la compensación pueda cumplirse efectiva-
mente se requiere, entre otras cosas, contar con información confiable que la justifi-
que. Así, la recopilación de información precisa y confiable acerca de la depredación 
de animales domésticos por el yaguareté es clave para el desarrollo de acciones de 
conservación adecuadas a escala estatal.

En el año 2019, para la confección del Plan Operativo (2019-2021) del Plan Nacional 
para la Conservación del Monumento Natural Yaguareté en Argentina, desde la enton-
ces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se recopiló infor-
mación de depredación y se generó un “mapa de áreas propuestas para la resolución 
del conflicto yaguareté-ganado para la región de la Selva Paranaense”; sin embargo, 
amplias zonas reconocidas como de conflicto fueron descartadas por las autoridades, 
debido a que no existen informes documentados, aún conociéndose distintos casos 
comunicados informalmente.

Esto ha significado que áreas de conflicto yaguareté-ganadería quedaran excluidas 
de futuras acciones de intervención, por no encontrarse documentadas e informadas 
formalmente a la autoridad de aplicación. Consideramos que es un deber de los in-
vestigadores y organismos dedicados a la conservación la comunicación inmediata 
de eventos de depredación a las autoridades de aplicación, en este caso, el Ministerio 
de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.

Ante cada denuncia o información de depredación de vacuno en la zona de trabajo, 
siguiendo el protocolo propuesto, personal de la Red Yaguareté se presenta en el 
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sitio. Allí se intenta encontrar a la presa y, cuando esto se logra, se buscan mordidas 
y/o heridas, se observa la escena completa tratando de reconstruir lo sucedido (si la 
presa fue arrastrada, tapada, qué partes fueron ya ingeridas, etc.) y se buscan hue-
llas del probable depredador en los alrededores. Todo eso tiene lugar usualmente en 
presencia del productor o algún empleado suyo, y personal del cuerpo de guardapar-
ques provincial, a quienes se da aviso en forma inmediata y con quienes se busca 
coordinar la inspección. 

Cuando la presa es reciente y se cuenta con equipos, se instala una trampa cámara 
con el fin de confirmar la especie depredadora y, de ser posible, identificar al indi-
viduo. En ese caso, se asegura la presa con alambre a algún árbol cercano para que 
el depredador, en caso de regresar, vea dificultada la tarea de moverla de sitio y así 
dar tiempo a que las cámaras, ubicadas a unos 3-3,5 metros de la presa, lo registren 
adecuadamente (Fig. 1).

Los tipos de heridas producidas a las presas, así como la forma de ocultarla y con-
sumirla, frecuentemente permiten determinar la especie depredadora (Márquez & 
Goldstein 2014). Una adecuada evaluación es clave para determinar tanto la causa 
de la muerte como el posible depredador, pues cada carnívoro tiene una conducta 
particular en cuanto a la forma de atacar, dominar y matar a su presa, y esto se refleja 
en el tipo y la localización de las heridas (Hoogesteijn & Hoogesteijn 2005). Además, 
si el animal ha muerto por causas naturales (tales como enfermedad o vejez) lo más 
usual es que la posición del cadáver se asemeje a la de descanso, sin ninguna de sus 
patas o cabeza en posiciones no naturales o extrañas (Márquez & Goldstein 2014).

Resulta importante la rápida localización y evaluación de la carcasa de la presa, 
puesto que cuanto más avance el estado de descomposición, el consumo de restos 
por el depredador y la acción de especies carroñeras, la posibilidad de que la infor-
mación sea relevante se reduce, por lo que una ágil comunicación entre los involu-
crados resulta clave. 

El presente trabajo es el resultado de la evaluación de todas las depredaciones fa-
tales confirmadas de yaguareté a vacunos en campos ganaderos lindantes al Parque 
Provincial Salto Encantado del Valle del Arroyo Cuña Pirú, provincia de Misiones, 
República Argentina, entre julio de 2015 y enero de 2017, que permitió determinar 
la forma en que fueron muertos y consumidos, así como otros datos de interés.

La metodología utilizada consta de una serie de pasos a seguir en terreno, gene-
rando información que amplía las posibilidades de identificar al depredador, a saber: 
1) evidencia de especie depredadora en la escena (incluye huellas y si la presa está 
cubierta o descubierta); 2) forma de matar a la presa (incluye signos que evidencian 
las causales de muerte, mordidas, fracturas, etc.); 3) forma de consumir la presa (in-
cluye qué partes del cuerpo son consumidas y, si es posible, por donde comenzó el 
consumo); y 4) documentación fotográfica, lo más detallada posible, del evento de 
depredación. Esto se complementa con información del sitio, el propietario, su rodeo 
y otros datos de interés a los fines de la mencionada ley.

En los casos en que las trampas cámara no pudieron registrar al depredador, al-
gunos de los criterios conocidos para la identificación indirecta de Panthera onca 
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incluyen aspectos de su morfología como el tamaño de las huellas, la mordida fatal en 
cráneo y cervical, y no tapar a la presa luego de matarla; que se diferencia del com-
portamiento documentado para el puma Puma concolor (Aranda 1994, 2012; Perovic 
1993; Hoogesteijn & Hoogesteijn 2005, 2011).

Esta metodología permitió documentar 21 eventos de depredación en terreno, ocu-
rridos entre julio de 2015 y enero de 2017, atribuidos a Panthera onca en 6 propieda-
des ganaderas, todas vecinas al Parque Provincial (Fig. 2). Del total de depredaciones, 
solamente en el 14% (n= 3) de los casos fue posible confirmar la especie mediante 
imágenes obtenidas con trampas cámara. En ningún caso el depredador tapó con 
material vegetal o tierra la presa. Esto parece ser uno de los signos más caracterís-
ticos de esta especie para diferenciarla, en primera instancia, de Puma concolor que 
suele taparla (Perovic 1993; Hoogesteijn & Hoogesteijn 2005, 2011).

Las muertes fueron provocadas en su mayoría (52%, n= 11) por mordida en el crá-
neo (claramente observable) y, en menor medida, por mordida en el cráneo acompa-
ñada de torcedura de cuello (19%, n= 4) (Tabla 1). En ningún caso se registró mordi-
da en la garganta o parte inferior del cuello, siendo esto otro posible factor diferen-
cial de una depredación de puma, que suele matar mordiendo en ese área (Perovic 
1993; Hoogesteijn & Hoogesteijn 2005, 2011).

 En los dos casos donde solamente se detectaron mordidas en el hocico (Tabla 1), 
las presas eran de entre 300 y 400 kg (Tabla 2). En estos sucesos, se presume que 
existió fractura cervical causante de la muerte, pero esta no pudo ser comprobada. 
Estas presas, además, no fueron movidas del potrero donde fueron cazadas, el depre-
dador no regresó a alimentarse y las huellas fueron la señal más clara de identifica-
ción de la especie. El 81% (n= 17) de los animales atacados se encontraba entre los 
50 y 250 kg (Tabla 2).

Aunque estos datos muestran que individuos de más de 300 kg pueden ser presa 
del yaguareté, se observa una tendencia hacia ejemplares más jóvenes de hasta 250 
kg, rango que coincide con lo reportado en otras zonas para la especie (Amit et al. 
2013; Rosas-Rosas et al. 2008). En ocho oportunidades el depredador regresó para 
alimentarse otro día (38%), no lo hizo en diez casos (48%, en todos ellos la presa 
estaba en potreros abiertos), y en tres (14%) no se obtuvieron evidencias.

La estación donde hubo más y menos depredaciones fueron el verano (n= 8) y el 
otoño (n=1), respectivamente, mientras que durante la primavera y el invierno se 
registraron seis eventos en cada estación. Sin embargo, no parece haber incidencia 
estacional ya que en la zona hay terneros a lo largo de todo el año.

En relación al consumo de la presa, es importante identificar las partes consumidas 
en el momento posterior a la depredación, en el primer día de ingesta, ya que luego 
factores como la descomposición, la presencia de organismos carroñeros (Cathar-
tidae, Didelphidae, etc.) o subsiguientes jornadas de consumo por parte del mismo 
predador modifican y dificultan la identificación de las mismas. Así, del total de 21 
casos fue posible identificar las partes consumidas en 13: genitales externos (n=13), 
cogote (n=9), abdomen (n=7), ubre (n=5), paleta (n=5) y orejas (n=3) (Fig. 3). Estas 
parecieran ser las partes de mayor preferencia de ingesta luego de la depredación.



Depredación de Panthera onca a vacunos en el centro de la provincia de Misiones, República Argentina.

N OTAS   S O B R E M A M í F E RO S  S U DA M E R I C A N O S6       

En este trabajo, además, sugerimos el uso del “Protocolo de Registro de depredación 
de felino grande” (Anexo 1) que se diseñó para documentar las depredaciones arriba 
descriptas y que ya se utilizan en la Red Yaguareté.

Presentamos también una metodología para el registro preciso, fundamentado y or-
denado, que permite reconocer a la especie depredadora y documentar los hechos en 
terreno (donde diversas condiciones dificultan la objetividad y el registro), de manera 
tal que los productores puedan ser compensados de acuerdo a la Ley XVI – n.° 78. Uti-
lizando esta metodología, el 48% (n= 10) de las 21 predaciones acá referidas fueron 
compensadas por el Estado provincial (Lodeiro Ocampo “datos sin publicar”).

La depredación de animales domésticos tiene consecuencias fatales para la conser-
vación del yaguareté debido a las represalias que estos sufren ante dichos eventos (Pe-
rovic 1993; Hoogesteijn & Hoogesteijn 2005, 2011), por lo que recomendamos a las 
autoridades que reglamenten el uso de la metodología que proponemos en este trabajo. 

Un ejemplo similar puede encontrarse en la provincia del Chaco, donde en el año 
2019 se reglamentó por Disposición 914/19 de la Subsecretaría de Recursos Natura-
les el “Protocolo de registros de Yaguareté en la provincia del Chaco”, que establece la 
obligatoriedad de comunicar cualquier tipo de datos de presencia de la especie (extre-
madamente escasos en esa región). La norma alcanza no solamente a los funcionarios 
estatales de áreas de incumbencia sino también a investigadores e instituciones que 
trabajen con la especie.

Red Yaguareté, más allá de interactuar en terreno con el cuerpo de guardaparques, 
eleva mediante notas formales y detalladas de cada evento de depredación denunciado 
por productores, se haya confirmado o no, se trate de yaguareté o puma, a las autori-
dades de aplicación, para que sea incluido en el “Registro de Denuncias de Ataques de 
Felinos” creado por el artículo n.° 7 de la mencionada Ley XVI – n.° 78. 

Proponemos para los investigadores, técnicos, guardaparques y demás personas que 
trabajan con la especie, un protocolo que se detalla como Anexo 1, que resultará exitoso 
para lograr la compensación de ley (Anexo 2).
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Figura 1. La trampa cámara colocada a tiempo permite identificar a la especie predadora con mayor certeza y en 
ocasiones al individuo, como en este caso al Yaguareté “Mombyry” -que fue monitoreado durante varios años en la 
zona-, consumiendo un ternero que predó dos días antes; 2) El yaguareté deja su presa descubierta, no la cubre con 
material vegetal, como sí hace el puma. En este caso ya se colocó una trampa cámara (que captó la foto 1) y se ató el 
ternero a un árbol para dificultar que sea desplazado y facilitar el registro de imagen; 3) Ternero atacado y consumi-
do por un yaguareté. Véase la capacidad del felino para morder y romper el cráneo de su presa. Foto: Nicolás Lodeiro 
Ocampo/Red Yaguareté; 4) Huellas de yaguareté en cercanías de un vacuno predado. Fotos 1, 2 y 4: Red Yaguareté /
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.

Figura 2. Mapa del Área de estudio con las predaciones de yaguareté a vacunos en el centro de la provincia de Mi-
siones, República Argentina.
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Figura 3. Frecuencia y áreas del cuerpo en la depredación y consumo de presas por el yaguareté en el centro de la 
provincia de Misiones, República Argentina, estandarizados para su identificación. Las áreas más frecuentes fueron 
el cuello, el abdomen y la zona genital (rojo); las frecuentes son la paleta y la ubre (amarillo); y las menos frecuentes 
son las orejas (azul).

Sitio de mordida Nro. de predaciones

Cráneo 11

Cráneo y torcida cuello 4

Hocico 2

Cráneo, hocico, torcida cuello 1

Torcida cuello 1

Indeterminado 2

Total 21

Tabla 1. Áreas de mordida en vacunos depredados por yaguareté 
en el centro de Misiones, República Argentina.

Peso (kg) Total presas

50-100 4

100-150 2

150-200 6

200-250 5

250-300 2

300-350 1

400-450 1

Total depredaciones 21

Tabla 2. Peso estimado en kilogramos de los vacunos depredados 
por yaguareté en el centro de Misiones, República Argentina.
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ANEXO 1. Protocolo propuesto para el registro de depredación de grandes felinos.
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ANEXO 2. Ficha en su versión final para presentar a las autoridades, con imágenes 
insertadas. (página 1).
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ANExO 2 (página 2). 
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ANExO 2 (página 3). 


