
ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE PREDADORES
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INTRODUCCION

El Uruguay se caracteriza por La explotaci6n
ganadera mixta. con bovinos y ovinos, tenien
do eL ovino un rol fundamental en eL manejo
de tas pasturas.
La poblaci6n ovina se ha venido reduciendo
en nuestro pais tlegando en 2015 a Las 6,7
millones de cabezas, siendo esta cifra La me
nor desde que se llevan registros. Son varia
das las causas que Llevan a esta reducci6n
del stock ovina, entre las que se reconocen:
competencia con otr05 rubros, bajos valores
de La lana principalmente en La decada del
go. falta de mano de obra especiaLizada. abi
geato y muertes de animales por predadores.

La predaci6n se considera un problema per
manente y diffciL de controLar y mas aun de
erradicar, pues la mayoria de los predadores
estan protegidos por ley y en eL caso del pe
rro domestico no existe en nuestro pais una
legislacion especifica que pene en forma
drastica el dana causado. El impacto eco
nomico de La predacion es tremendamente
variable, dependiendo deL tipo de predador,
de La region considerada, las caracteristicas
topograticas, del sistema productivo y de La
infraestructura existente.

EL conflicto entre la fauna siLvestre que pro
voca predacion y los seres humanos es un
problema significativo que abarca muchas
partes del mundo (saberwal et al..1994). La
predacion deL ganado por los mamiferos car
nivoros es una de Las Fuentes mas frecuen
te de confticto entre Los seres humanos y La
vida silvestre en amplios sectores deL mundo
(Graham et al., 2005)

Los predadores pueden representar un se
rio probLema para la industria ganadera. es
pecialmente para Los pequenos rumiantes y
particularmente para Los ovinos, puesto que
constituyen una de Las presas mas faciLes
de acceder, pudiendo deberse. entre otras
causas, a su gran numero, habito gregario,
vale deck, tender naturaLmente ajuntarse en
grupos y su escasa conducta antipredadora
(PUC. 2007).

La observacion directa de los carnivoros en

acto de predacion del ganado domestico 0
de presas siLvestres, es relativamente inusual
(Nallar et at.. 20081.

Para considerar un acto como predatorio,
debe existir la evidencia de La muerte 0 la
desaparicion de uno 0 mas animales. La for·
rna mas adecuada de reconocer la especie
predadora, es verLa directamente actuar 0

bien obtener animaLes donde se puedan
apreciar las caracteristicas de las mordidas
o Las regiones corporaLes predilectas donde
producen dano, ya que el hecho de encon
trar un predador comiendose un cadaver no
necesariamente indica que lo mato, conside
rando que La mayoria de los predadores son
carroneros 0 comedores de cadaveres (Geg
ner, 2002)

PREDADORES

Los predadores de los ovinos mas importan
tes en Uruguay son: jabali (Sus scrofa ), los
zorros nativos Cerdocyon thous ·zorro-perro·
y Pseudalopex gymnocercus ~zorro gris~, ca
rancho (Caracara pLancus) y el perro domes
tico (Canis familiaris)

Tanto eL ·zorro perro~ como el ·zarro gris· y
el carancho tienen status de animales silves
tres protegidos incluidos en La nomina oficial
de especies de la fauna siLvestre segun de
creta 514/001 de 26 de diciembre de 2001.
Esto hace que este prohibido ta caza, tenen
cia, transporte, comercializacion e industriali
zacion de dichas especies zoologicas silves·
tres,

o JabaLi

El mayor recLamo de los productores por pre
dacion en ovinos, se manifiesta hace ya mas
de 20 anos. fundamentalmente por Las muer
tes causadas par jabalf, el cual fue introduci·
do en el Uruguay en 1928, y se declara Plaga
NacionaL el15 de diciembre de 1982 y pos
teriormente Plaga de la Agricultura en 2004.

La introduceion de especies exoticas en la
naturaleza supone un problema de gran im
portancia ecoLogica y. en algunos casas, eco
nomica. La liberacion de jabaUes en el campo



uruguayo y su posterior cruzamiento con sui
dos (cerdo domestico) ha generado muchos
contratiempos a los productores agropecua
rios por la muerte de ov;nos y danos en culti
vos. Mas dificil de cuantificar, perc no menos
importante, es el efecto que esta especie tie
ne sobre la fauna y flora silvestres.

Es asi que en el ano 1996 el SUL realiz6 una
encuesta a los propietarios de ovinos sobre
la incidencia deljabali por intermedio de 01
CaSE. Tras el relevamiento que contestaron
18.175 productores ganaderos (el45% del to
tal), se pudo constatar que eljabali causaba
danos en el25% de la superficie del Uruguay,
afectando a 4.900 productores dedicados a
La cria ovina, vacuna y la agricuttura.
Un total de 1.300 establecimientos manifes
taron haber reducido el tamano de la majada
en respuesta a los perjuicios causados por
el jabali, cuyo problema presenta caracte
risticas distintas en todos los departamentos
(con mayor incidencia en el noreste y sureste
del pais). La mayor predaci6n pareceria surgir
durante el invierno, coincidiendo con la pari
ci6n de los ovinos y la falta de comida en el
campo naturaly monte nativo. Practicamente
no habia presencia de jabali al norte del Rio
Negro, siendo que en la actualidad se en
cuentra en todo el territorio nacional.

• Zarro

En un estudio de predaci6n de corderos por
zorro realizado en Uruguay, se encontr6 que
existe, a nivelde productores rurales. una so
breestimaci6n de La tasa de mortalidad oca
sionada por predaci6n en un 300%. Esto es
debido a que se considera entre los corde
ros predados a aquellos animates enfermos
o que por alguna causa no serian corderos
viabtes (Cravino et al.I997).

Es sumamente llamativa la conclusi6n del
estudio de referencia, por lo menos en el mo
mento actual. donde La poblaci6n ovina esta
en su minimo stock y es de suponer que La
poblaci6n de zorros al no tener enemigos na
turales y no estar permitida su caza este en
franco aumento, por lo que hay menor can
tidad de corderos neonatos para el acto de
predaci6n para una poblaci6n de zorros no
toriamente aumentada. Vasta ver la cantidad
de zorros muertos en las carreteras. El Dr. Da
niel Pereira manifesto "como veterinario del
SUL conozco el asunto en profundidad como
para saber que las situaciones planteadas no
obedecen a predacion secundaria como en
el caso de animales debilitados 0 abando-

nados por su madre, ni a mutilaciones, como
seria en el caso de animales muertos y lue
go atacados por carroneros. Hay que usar el
sentido comun para saber que el oportunis
mo y La predaci6n secundaria son asuntos de
grados y de equilibrios, que se transforman
facilmente en agresi6n y predaci6n primaria."
(Pereira -2011) Estos conceptos se refuerzan.
si tal problema no fuera una limitante, con el
hecho de la busqueda de soluciones por par
te de los productores de implementar alguna
de las herramientas de proteccion frente al
zorro durante la paricion de sus ovejas que
lleva tiempo y dinero. Es asi que aquellos
que toman alguna 0 algunas medidas en La
lucha contra el zorro logran aumentar noto
riamente la sobre vivencia de los corderos
en algunos casos hasta un 30%, por lo que
dichos corderos pueden mostrar que son
viables cuando no le permitimos al zorro pre
darlos.

• Carancho

El Carancho tiene una similar situacion que el
zorro en cuanto a que tambien es una espe
cie protegida y que en la actualidad se yen
concentradones de los mismos cerca de las
majadas, provocando la muerte de animales
debilitados 0 cuando se echan a parir.

• Perro

Es notorio el aumento de los perros suet
tos tanto en los centros pobLados como en
el campo. desde que fueran eliminadas las
perreras en todo el territorio nadonal el ana
2009. Las medidas sustitutivas como la cas
trad6n y los refugios, lamentablemente no
han tenido el impacto deseado.

Es muy frustrante para los productores ove
jeros cuando tienen un ataque de perros, ya
que se produce una gran mortandad de ovj
nos y otros quedan tan lastimados que en
general hay que sacrificarlos.

Es una constante el reclamo de los producto
res de los ataques de perros en las diferentes
instancias que tienen oportunidad.

Ademas de la perdida econ6mica el produc
tor experimenta una sensacion de desolacion
y frustraci6n, ya que en un ataque los anima
les afectados son muchos y lo que consu
men el 0 los perros es prckticamente nada
ya que los ataques se producen en general
como una forma de diversi6n.
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MEDIDAS DE CONTROL CONTRA
PREDADORES

Los diversos metodos de control de la preda
cion se pueden dividir en dos grandes grupos.
Los directos que se caracterizan par actuar
en forma explicita sabre los individuos de La
poblacion predadora y los indirectos que no
actuan directamente sobre la poblaci6n de
predadores. sino que impiden el accionar de
los mismos (Manero. 2001).

Entre las medidas contempLadas para reducir
La mortalidad par efecto de La predadon, se
puede mencionar La utilizaci6n de animales
de gran tamano. dentro de los cuaLes cabe
citar: perros protectores de rebaiios, burros.
llamas, guanacos. y alros metodos como los
cercos electricos (Larson y Salmon. 1988).

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTAS
IELIMINACION DE INDIVIDUOSI

En Las medidas de controL nos referiremos
soLamente contra jabali ya que es 1a (mica de
las especies de predadores de libre caza.

Eljabali al estar declarado plaga permite su
libre caza en todo el territorio nacional. aun
que son diffciles de controLar por diversas ra
zones:

• Son inteligentes. adaptables y reservados.
· Son noctambuLos. Acampan durante el dia

donde La vegetacion es espesa e inaccesible.
· Su potencial reproductivo es tal que se de
ben Uevar a cabo reiterados programas de
controL para lograr una reduccion sostenida
de La poblacion.
· Sus habitos de aLimentacion omnfvora le

dan una amplia disponibilidad de distintas
Fuentes de alimento.
• Su habitat es muy extenso por to que para

ser efectivos los programas de controL deben
llevarse a cabo en areas amplias.

Los metodos de control disponibles son:

• Caza terrestre
• Caza aerea con helicoptero (no permitida
en Uruguay por parte de particulares)
• Trampas
• Esperas nocturnas
• Chacras trampa
• Envenenamiento ( prohibido en Uruguay)

Durante muchos arios se ha intentado con
trolar 0 erradicar las pobLaciones de jabaUes
en distintas partes del mundo. resultando en

La inmensa mayorfa de los casos de poco im
pacto. En general donde se ha introducido no
se lo ha podido erradicar. siendo la aLternati
va, el controL de las pobLaciones para minimi
zar los danos que causa.
Para Lograr un efectivo control. se recomien
da La utitizacion de mas de un metodo de
controL. segun las caracterfsticas deL terreno
y posibilidades economicas para tal fin.

MEDIDAS DE CONTROL INDIRECTAS

1. BARRERAS

• Alambrado electrico

El aLambrado eLectrico. bien coLocado y con
Las caracteristieas de eonstruecion adecua
das. es una barrera praetieamente infran
queable para et jabaLi en sus movimientos
naturales. Los aLambrados eLectricos usados
en La defensa frente aL jabali sirven para el
manejo del ganado. pero no todos los usados
para el ganado defienden adecuadamente
frente a los ataques del jabali. Esto se debe
a que no tienen La potencia necesaria 0 a que
las caracterfsticas de su construccion no son
las adecuadas (FAO-TCP/URU/67131.

Principales caracterfsticas a tener en cuenta:

Electrificador de alto poder Es necesaria una
descarga de energia de aproximadamente
de 10.000 jouls. por debajo de 6.000 jouls se
considera ineficaz parajabali.
Dos hiLos ~vivos~ a una altura desde el sue
Lo de 25 em y 50 em respectivamente si se
realiza junto al alambrado convencional. e
cuyo caso se tendra que retirar de este, unos
25 centimetros, esto hace que se tenga una
barrera fisica del aLambrado convencionaL y
otra eLectrica contigua. Si se realiza soLo se
deberan poner 3 hilos vivos a 20, 35 Y 50 cm
del sueLo.



Distancia entre piques de 10 metros y entre
postes de 100 a 200 metros dependiendo del
terreno. La construcci6n debe ser bien hecha
de forma de evitar zonas donde pueda pasar
el jabali y su vigilancia posterior tendra que
efectuarse en forma peri6dica. Se debe rea
lizar una buena toma de tierra ya que es fun
damental para cerrar el circuito, de manera
que el animal reciba La descarga adecuada.

• Cercas no electricas y encierros

En casos extremos y cuando es posible su
implementaci6n es una medida muy eficien
te, el encierro nocturno de La majada 0 La
construcci6n de cercas de malLa que no per
miten el paso de los predadores.

2, ANIMALES DE GUARDA 0 DE GUARDIA

Un animal de guardia es aquel que puesto
junto a un rebano. representa una amenaza
para el predador. El animal de guardia ideal
debe proteger a los ovinos contra los preda
dores. requiriendo el minima entrenamiento,
cuidado y mantenimiento.

. Perros de Protecci6n

Existe un gran numera de razas de perras
altamente especializados en la funci6n de
protecci6n de rebanos. Estas razas principal
mente se originaron en Asia y Europa y desde
alli han sido llevados a los diferentes con
tinentes. Entre Las razas mas ampliamente
usadas. cabe citar: Montana de los Pirineos,
Komondor. Maremmanos. Shar Planimetz
(Von Thugen, 1988).

Estos perras se usan actualmente en otras
partes del mundo, para defender a los reba
nos de los ataques de predadores muy varia
dos como, perros. zorros. osos, lobos, coyo
tes e incluso de pumas, guepardos y Leones.

No son perros de compania (referido a las
personas). Son animales de trabajo que de
ben vivir permanentemente entre las ovejas.
Son perfectamente compatibLes con La pre
sencia y trabajo de los perras pastores. dife
renciando bien su papel y no interfiriendo en
La labor de estos ultimos.

Para que un perro de guarda aduLto pueda
cumplir adecuadamente con sus funciones
de custodia, desde el momento de su naci
miento y hasta aproximadamente un ano y
medio de vida. debe transitar por varias eta
pas que debemos controlar y que iran for
jando su personalidad. su funcionalidad y su
adaptaci6n al medio en eL que se encuentre.

Esto no implica que debamos esperar mas de
un ano para obtener Los primeros resultados.
de hecho a Las pocas semanas de introduci
dos Los cachorros, normalmente ya comien
zan a demostrar su utilidad como guardianes
de rebanos. pero hasta ese momento sera
necesaria La tutoria deL criador para orientar
aL animal hacia La forma de conducta que
este desea.

En nuestro pais donde no existe en la actuali
dad una tradici6n de utilizaci6n de perros de
guarda, este proceso debe hacerse cada vez
que se introduce un ejemplar en una maja
da y tambiem las ovejas deberan adaptarse
y aprender a convivir con ellos. Este proceso
puede ser Lento y gradual y a veces proble
matico, requiriendo tiempo y paciencia para
extraer de los perros Los mejores resulta
dos. Si bien este puede lLegar a ser uno de
los principales inconvenientes. sobre todo en
rebanos que han side sistematicamente "co
rreteados" por predadores. La sociaLizaci6n
de Las ovejas aL perro se realiza una sola vez
y Las futuras generaciones de corderas ya se
criaran naturalmente habituadas a las pre
sencia de sus custodias.

El numera de perras necesarios para prote
ger eficazmente una expLotaci6n esta deter
minado por las caracteristicas de La misma y
Las caracteristicas del rebano. En general los
terrenos abiertos son mas faciles de prate
ger. como tambh~n las majadas con alto sen
tido gregario presentan mayor facilidad en su
protecci6n.

El mayor esfuerzo que exige esta medida de
defensa es el entrenamiento del cachorro y
a su alimentaci6n. Para los perras cuidado
res de ovejas 0 "boyeras", la impranta es el
proceso por el cual se identifican con Los ani-
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• Llamas

De acuerdo a las experiencias realizadas en
nuestro pais, los mejores resultados se han
obtenido cuando Los corrales de impronta
se situan lejos de las viviendas del estab
Lecimiento. Sin embargo debemos tener en
cuenta que en predios de pequena y media
escaLa es casi imposible evitar que frecuent
en estos lugares domesticos e interactuen
con los perros que alli habitan. En estos
casos es frecuente que dado lo reducido de
las distancias, cumplan de todas formas y
con mucha eficiencia con sus funciones de
protecci6n.

aproxima solo. De esta manera se evita que
sea indiferente al hombre y en algunos casos
demasiado independientes. lo que dificulta
su cuidado sanitario y el manejo posterior en
Las diferentes etapas de su vida funcionaL

Son animales de porte elevado, aLcanzando
una altura de dos metros y pesando hasta
200 kg. Su Longevidad es de 20 a 30 anos con
una vida util de at menos 15 a 25 anos.

El exito en La crianza y formaci6n del perro
protector. produce un animaL que le brinda
confianza a los ovinos y que es capaz de pro
tegerlos frente al ataque de los predadores
(Lorenz y Coppinger. 1986).

La llama es miembro de la familia de los ~ca

melidae~ Sudamericanos, donde se encuen
tran: La llama (Lama glama), la aLpaca (Lama
pacos), el guanaco (Lama guanicoe> y la vi
cuna (Vicugna vicugna). Sorprendentemente
los cameLidos sudamericanos son originaria
mente nativos de las praderas y desiertos de
Norte America. pero desaparecieron de alli
hace 10.000 a 15.000 anos en La epoca deL
avance del ultimo gLaciar. Hayen dia aproxi
madamente eL 95% de La poblacion de llamas
se encuentra en Bolivia y Peru. En Sudameri
ca tienen muchos usos, como fuente de le
che. carne, fibra, pietes y animales de carga.
El uso mas reciente es como animates de
guarda para ganado y aves.

• •

males que van a proteger durante el resto de
su vida (ovejas. cabras, vacunos, caballos),
Puede ser aprendido directamente de sus
padres. si Los cachorros permanecen en el
mismo ambiente y territorio que ellos, 0 de Lo
contrario debe generarse. si el cachorro es in
troducido a un nuevo ambiente 0 majada. La
impronta del cachorro debe hacerse durante
su "periodo sensible~ que de acuerdo a las
experiencias conocidas. ocurre segun diver
50S autores. entre las tres y las doce sema
nas de nacidos. Para ella deben ser aisLados
durante aproximadamente un mes,junto a un
grupo de des 0 tres borregos/as con los cua
Les permanecera socializando y conviviendo.
Durante ese mes y a partir de el tercer dia, se
le debe cambiar un borrego/a por otro nuevo
cada dia. con La finaLidad de que un numero
importante de ovinos se acostumbren al ca
chorro. para que cuando este se suette del
encierro con los estos esten acostumbrados
a eL, ya que buscara estar con Los ovinos.

En esta etapa es importante que tenga eL
minimo contacto con Los humanos y otros
perros del predio. Sin embargo es importante
que el 0 Los encargados interactuen con eL
cachorro. demostrandole afecto cuando
se Lo llama. pero ignorandolo cuando el se
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En USA existen estudios que han evaluado
la efectividad de las llamas en proteger ovi
nos contra predadores, como uno basado en
la evaluacion de 145 productores utilizando
llamas como protectores de ovinos.(Franklin
and Powell 1994). En dicho estudio cerca de
los tres cuartos de los 145 productores entre
vistados, reportaron como el mayor predador
al coyote. En el resto de los establecimientos,
el perro es el principal predador, con pocos
casos de pumas y osos.

Aproximadamente el 75% de las llamas en
este estudio eran machos castrados. Una
llama protege en promedio entre 250 y 300
ovejas (rango de 4 y 2100). El tamafio prome
dio de potrero fue de 100 a 120 ha. Las Lla
mas eran de dos arios de edad en promedio
cuando fueron introducidas con Las ovejas y
ninguna habra tenido experiencia previa con
ovinos. Para 201 llamas en su primera intro
duccion con ovejas, el perfodo de ajuste fue
solo de unas pocas horas y el80% estuvieron
totalmente vinculadas en una semana. Antes
de introducir una llama los productores ha
bran perdido un promedio de 26 ovejas por
ario (11% de su rebariol por predaci6n (princi
palmente por coyotesl. Despues de obtener
las llamas, las perdidas bajaron a un prome
dio de 8% anual. (aprox. 1% de sus rebanos),
mientras que la mitad de los productores
habran reducido sus perdidas a cero. Todos
los productores sin embargo, informan que
continuan usando otros metodos preventivos
y de control ademas de las llamas.

En nuestro pais hemos experimentado con la
inclusion de 16 llamos castrados de 2 aflos,
obtenidos en el Parque Lecocq.

GENERALIDADES OBSERVADAS

• Se adaptan facilmente a La majada
• Una vez que la Llama se familiariza con un
area y se junta con los ovinos, el potrero se
transforma en su territorio y el rebaflo en su
grupo famiLiar.

• Estan alerta ante cualquier presencia extra
na
• Durante el movimiento diario de La majada,
toman La delantera para guiar a Los ovinos.

• Las respuestas de las llamas de guardia
frente a un predador son multiples: llamado
de alarma, caminar 0 correr hacia eL intruso,
perseguirlos.

. Si el establecimiento tiene un perro de tra
bajo que habitualmente corre, ladra y actua
con hostilidad hacia Los ovinos durante el
arreo, La lLama puede ser al principio hostil
con el perro. Si el perro no corre 0 molesta
a los ovinos, generalmente se habituan a eL

• Burros

Los burros son d6ciles con las personas pero
agresivos con Los canidos y pueden usarse
con ovejas y cabras para disuadir predadores.
En Los Estados Unidos y Canada se estan vol
viendo populares como animales de guarda
(particularmente para ovejas y cabrasl

En Chile se reaLizo un proyecto que duro 3
aflos, con la inclusi6n de burros, Llamos y pe
rros de guarda para La protecci6n de ovinos
principalmente contra perros en 22 predios
(Squella et aL 2013). El mismo concluye que
en ninguno de los predios hubo muertes 0

lesiones por ataque de predadores (basica
mente perros sueltosl en el transcurso del
estudio, lo que avala la efectividad del uso:
del perro de guarda, burro y lLamo como pro
tectores de ovejas. Hay referencias de que no
todos Los ejemplares de burros tienen La mis
ma actitud de defensa contra Los predadores
y que son mejor las hembras que los machos.
Con esta informacion basica el SUL inicia en
2015 un estudio de ADN de 43 ejemplares
de burros (machos y hembras) de diferentes
origenes en nuestro pais, de Los cuales 5 bu
rras se incorporan a 3 establecimientos, para
hacer una primera evaLuaci6n de su utilidad.
Al ser Los prfmeros resultados auspiciosos, es
que se pretende aumentar la experiencia en
2016.

CONCLUSIONES

Existen medidas efectivas para el controL de
predadores. Se debe analizar en cada caso la
o Las medidas a utilizar segun las caracteris
ticas del productor. el predio y eL 0 los preda
dores invoLucrados. Ninguna medida tomada
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aislada puede ser totalmente efectiva, debe
ser integrada a otras opciones preventivas y
de control.
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