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transferencia e intercambio entre los investigadores y los 
responsables de la conservación de la biodiversidad en 
las distintas jurisdicciones. 

Manejo de poblaciones de cerdos silvestres (Sus 
scrofa) en Argentina: “El futuro ya llegó”

CarPinetti, B.n.(1), merino, m.l.(2).
(1) Universidad Nacional Arturo Jauretche, (2) Comisión de Inves-
tigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Universi-
dad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
brunoelcarpincho@hotmail.com

En Argentina existe una treintena de especies de mamí-
feros exóticos invasores, entre ellos el jabalí y los cerdos 
silvestres. El jabalí, dio origen a la diversidad de razas 
de cerdos domésticos y asilvestrados actuales, siendo el 
único caso en la actualidad en el cual las nuevas varieda-
des y su antecesor conviven en silvestría. Actualmente las 
poblaciones argentinas ocupan una amplia área del país; 
su éxito invasor puede ser atribuido, entre otras causas, 
a su dieta omnívora, su adaptación a gran variedad de 
climas, la falta de depredadores naturales y su elevada ca-
pacidad reproductiva. En la mayoría de los lugares donde 
existen poblaciones de cerdos silvestres, se han identifi-
cado múltiples impactos negativos sobre la biodiversidad 
y la producción agropecuaria. Estos están asociados a la 
alteración que provoca su comportamiento en los suelos, 
la vegetación, la fauna, las consecuencias económicas por 
daño a los cultivos y a la cría de animales, y la transmisión 
de enfermedades, incluidas aquellas zoonóticas. En los 
últimos años el impacto de los cerdos silvestres sobre las 
actividades agropecuarias se incrementó, preocupando 
a los productores, que en algunos casos implementaron 
algún método de control para reducir la densidad y así re-
ducir sus pérdidas económicas. Otro aspecto preocupan-
te es el aumento de los accidentes viales, causados por los 
cerdos silvestres, en gran parte del área de distribución de 
los mismos. El objetivo de esta ponencia es realizar una 
revisión de los avances logrados en la última década en el 
estudio de las poblaciones de cerdos silvestres, y en base 
a estos, analizar posibles herramientas de control en el 
marco de una estrategia de manejo de la especie. 

Comunicación estratégica, ¿una alternativa para la 
prevención de conflictos en el manejo de las inva-
siones biológicas?: el caso de la judicialización del 
control de conejo europeo en Tierra del Fuego

noriega romero, J.P.(1), Valenzuela, a.e.J.(1,2), anDerson, C.B.(1,3).
(1) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego. (2) Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). (3) Centro 
Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), CONICET.
noriegar.juan@gmail.com

Siendo la segunda causa de pérdida de biodiversidad, es 
prioritario manejar las invasiones biológicas, particular-
mente mamíferos introducidos invasores (MII) en sistemas 

insulares. Además del proceso ‘biológico’, el manejo de 
los MII requiere incorporar aspectos ‘socio-culturales’, 
especialmente para MII carismáticos. Para anticipar o 
mitigar los conflictos socio-ambientales que suelen surgir 
en estas situaciones, analizamos la comunicación en el 
caso de la judicialización del control del conejo europeo 
(Oryctolagus cuniculus) en Tierra del Fuego. Introducida en 
el siglo XIX, esta especie fue controlada con el virus mixo-
matosis en los años 1950, llegando casi a ser erradicada. 
Luego, en 2020, alertado por el crecimiento del núcleo 
poblacional de conejos en la Península de Ushuaia, un 
centro del CONICET aprobó un plan de control letal de 
dicha población. Esta decisión fue comunicada públi-
camente, ocasionando la reacción de un sector social 
representado por organizaciones defensoras de anima-
les, que recurrieron a la justicia, logrando una medida 
cautelar y frenando el manejo; en una instancia que sigue 
abierta y que constituye un antecedente negativo para el 
control de las invasiones biológicas a nivel nacional. Para 
evaluar este caso y hacer recomendaciones para el futuro, 
utilizamos elementos de la comunicación estratégica para 
caracterizar la semiótica (ej. palabras, metáforas, imáge-
nes), la narración (ej. relato, tipo de publicación) y los va-
lores (ej. bio, eco, o antropocéntrico) involucrados en las 
comunicaciones realizadas por diferentes actores sociales; 
relevadas en diarios, revistas, sitios web y documentos 
presentados ante el juzgado y otras entidades públicas. 
Luego, se discuten los resultados en función de la nece-
sidad de generar comunicación abierta y recíproca, que 
incluya a los actores sociales relevantes y sus percepcio-
nes, para diseñar y aplicar estrategias de manejo efectivas 
para los MII. Concluimos reflexionando sobre la relevancia 
de esta propuesta para consolidar una aproximación 
socio-ecológica en el estudio y manejo de las invasiones 
biológicas.
Financiamiento: Subsidios para Asistencia a Eventos Cien-
tíficos para Estudiantes UNTDF.

Sistema nacional de información de especies 
exóticas invasoras (SINEEI), una iniciativa de co- 
construcción colaborativa, integrada y en red para 
la divulgación de información sobre las invasiones 
biológicas en Argentina

QueVeDo, s.(1).
(1) Dirección Nacional de Biodiversidad. Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS). 
squevedo@ambiente.gob.ar

En el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Gober-
nanza para la Protección de la Biodiversidad mediante la 
Formulación e Implementación de la Estrategia Nacional 
sobre Especies Exóticas Invasoras (GCP/ARG/023/GFF) 
coordinado a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS), financiado 
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
e implementado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se de-
sarrolló una intensa tarea de búsqueda y sistematización 
de información acerca de las especies exóticas invasoras 
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(EEI) y potencialmente invasoras presentes en el territorio 
nacional y sus características biológicas, impactos y dis-
tribución en el país, proyectos y publicaciones relaciona-
das y las herramientas normativas que tratan el tema en 
las distintas jurisdicciones del país, que resultaron en el 
desarrollo de un Sistema Nacional de Información sobre 
Especies Exóticas Invasoras (SNIEEI). El mismo, toma bases 
de datos ya existentes e incorpora la Lista Oficial de EEI 
presentes en el territorio nacional, categorizadas según 
grado de invasividad para abordar la gestión de dichas 
especies, según Resolución 109/21.
El SINEEI será el espacio de referencia oficial para toda la 
información relacionada con la problemática de las inva-
siones biológicas. En este sentido el MAyDS, tiene como 
objetivo impulsar la formación de redes de especialistas 
con la finalidad de consolidar un sistema de información 
en constante actualización sobre las EEI, difundiendo el 
conocimiento y el trabajo de los integrantes de la red. 
Para ello se dará impulso a un sistema donde confluyen la 
síntesis de la información científica y de gestión, respal-
dado y validado a través de normas y protocolos estable-
cidos, por una amplia red de expertos y sociedades de 
especialistas, referentes en diferentes grupos taxonómi-
cos, reconociendo las autorías de sus contribuciones. 

Perros de libre movimiento, una amenaza invisible 
que impacta sobre mamíferos nativos en el Bosque 
Atlántico de la provincia de Misiones

lartigau, B.(1), Varela, D.(2), Costa, s.(2). 
(1) Fundación Vida Silvestre Argentina. (2) Observatorio de Biodi-
versidad del Bosque Atlántico, Instituto de Biología Subtropical 
(CONICET-UNaM) y Asociación Civil Centro de Investigaciones 
del Bosque Atlántico. 
bernardo.lartigau@vidasilvestre.org.ar

El perro (Canis lupus familiaris) cuando se halla en esta-
do feral o con dueño, pero en vida libre, causa diversos 
impactos negativos sobre la fauna silvestre. Son nume-
rosas las referencias que describen la naturaleza de esta 
problemática alrededor del globo. Los perros interactúan 
con las especies nativas a través de la depredación, la 
competencia y la introducción de enfermedades. Es espe-
rable un mayor impacto donde la fauna silvestre no haya 
co-evolucionado con otros depredadores sociales de gran 
tamaño. Existen pocos estudios publicados de los efec-
tos de los perros sobre otros vertebrados en Argentina y 
ninguno hace foco en el Bosque Atlántico de Misiones. 
Se sabe a partir de referencias de informantes clave que 
los perros con dueño ingresan en el monte y generan 
una fuerte presión sobre mamíferos medianos y grandes; 
y esto concuerda con trabajos publicados para el Bos-
que Atlántico en Brasil. Este estudio tiene como objetivo 
cuantificar la actividad de perros de libre movimiento 
en áreas de bosque nativos fuera de las áreas protegidas 
en Misiones. Entre 2020 y 2022 se colocaron unas 104 
estaciones de fototrampeo en el interior de fragmentos 
de bosque nativo de 99 propiedades privadas (chacras 
de pequeños y medianos productores agrícolas y gana-

deros). El esfuerzo de muestreo total fue de 5.021 días/
cámara. Obtuvimos registros de perros en el 58 % de las 
estaciones de muestreo, altas tasas de capturas y registra-
mos evidencias de acoso o persecución en varias opor-
tunidades. Por otro lado, la baja tasa de captura e incluso 
ausencia de especies nativas vulnerables a la depredación 
por perros, aun existiendo hábitat disponible, sugiere un 
impacto importante sobre las poblaciones de mamíferos 
medianos y grandes de hábitos cursoriales. Son nece-
sarios estudios enfocados en cuantificar el impacto de 
los perros en el ensamble de mamíferos. Los programas 
de conservación, e incluso los de restauración, deberían 
contemplar acciones específicas relacionadas a la tenen-
cia y manejo responsable de mascotas en pueblos y áreas 
rurales.


