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RESUMEN: Los grandes felinos son importantes para el mantenimiento del 
equilibrio ecológico, y son indicadores de biodiversidad y resiliencia de los 
ecosistemas. Los pumas (Puma concolor) son mamíferos terrestres con 
una amplia distribución en Argentina, y su estado de conservación es de 
Preocupación Menor. Este trabajo tuvo como objetivo reportar nuevos registros y 
generar posibles explicaciones sobre su presencia en la provincia de Corrientes, 
como así también explorar posibles impactos sobre su población. El área de 
estudio consistió en tres áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, 
Parque Nacional Mburucuyá, Portal San Nicolás del Parque Nacional Iberá 
y Reserva Natural Provincial Rincón Santa María, ubicadas en la región de 
lomadas arenosas, y otras regiones de la provincia donde se produjeron 
nuevos registros de la especie. En las áreas protegidas se realizaron muestreos 
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estratificados mediante técnicas de conteo directo e indirecto entre los años 
2014 a 2020. Además, se realizaron entrevistas verbales no estructuradas en las 
zonas de amortiguamiento (años 2016 a 2020) y la búsqueda de información en 
fuentes periodísticas locales (años 2014 a 2020). Actualizamos la distribución 
y confirmamos la presencia del puma en nueve departamentos de Corrientes, 
con 20 detecciones comprendidas entre los años 2015 a 2020. El 57,1 % de 
los registros corresponden a individuos adultos. Con respecto a la ubicación 
espacial las detecciones se localizaron en pastizales, bosque nativo, forestales 
de exóticas, palmares de yatay o caranday próximos a bordes de cuerpos de 
agua, áreas con urbanización y actividades productivas (rurales, forestales). 
Esta información servirá como base para implementar programas de monitoreo 
y vigilancia, como así también iniciar futuros estudios sobre la percepción e 
interacción con las personas en Corrientes.

PALABRAS CLAVE: Pumas, Parque Nacional Iberá, Parque Nacional Mburucuyá, 
Reserva Natural Provincial Rincón Santa María.

ABSTRACT: Large felines are important for maintaining ecological balance, 
and are indicators of biodiversity and ecosystem resilience. Cougars (Puma 
concolor) are terrestrial mammals with a wide distribution in Argentina, and their 
conservation status is Least Concern. This study aimed to report new records and 
generate possible explanations for its presence in the province of Corrientes, as 
well as explore possible impacts on its population. The study area was composed 
of three protected areas and their buffer zones, the Mburucuyá National Park, 
the San Nicolás Portal within the Iberá National Park and the Rincón Santa 
María Provincial Natural Reserve, located in the lomadas arenosas region, and 
other regions of the province with new records. In the protected areas, stratified 
sampling was carried out using direct and indirect counting techniques between 
the years 2014 to 2020. In addition, unstructured verbal interviews were carried 
out in the buffer zones (years 2016 to 2020) and information was searched in local 
newspaper sources (years 2014 to 2020). We actualized the distribution and 
confirmed the presence of the puma in nine departments of Corrientes, with 20 
detections between the years 2015 to 2020. In the records, 57.1% correspond to 
adult puma individuals. Regarding spatial location, the detections were located in 
grasslands, native forest, exotic forests, yatay or caranday palm groves near the 
edges of bodies of water, areas with urbanization and productive activities (rural, 
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forestry). This information will serve as a basis for implementing monitoring and 
surveillance programs, as well as initiating future studies on the perception and 
interaction with people from Corrientes.

KEYWORDS: Cougars, Iberá National Park, Mburucuyá National Park, Rincón 
Santa María Provincial Natural Reserve.

INTRODUCCIÓN

Los grandes felinos son extremadamente importantes para el 

mantenimiento del equilibrio ecológico y garantizar la diversidad y 

resiliencia de los ecosistemas (Mazolli, 2012; Schulz et al., 2014; De 

Angelo et al., 2019). Además, son considerados ingenieros del ecosistema 

al modular directa e indirectamente los recursos para otros organismos 

a partir de las interacciones depredador-presa (Jones et al., 1994). En 

particular, los pumas (Puma concolor) son mamíferos terrestres con una 

amplia distribución geográfica en el hemisferio occidental (Sunquist y 

Sunquist, 2002), se distribuyen desde Canadá hasta el extremo sur de 

Chile (Nielsen et al., 2015). En Argentina, su distribución es amplia, y en las 

últimas décadas presentó registros en la mayor parte de su rango histórico; 

su estado de conservación a nivel nacional es de Preocupación Menor por 

ser una especie generalista, que habita gran parte del territorio nacional 

incluyendo áreas altamente antropizadas (De Angelo et al., 2019). 

En muchas regiones con alto impacto humano, los pumas pueden 

estar sufriendo retracciones específicas como resultado de la actividad 

cinegética, la persecución directa de individuos por la depredación de 

ganado debido a la disminución de presas naturales, y a la expansión de 

la frontera agrícola (De Lucca y Chimento, 2020); siendo su presencia 

en algunos casos ocasional y dependiente de la llegada de individuos 

de otras áreas (De Angelo et al., 2019). Existen pocas especies de 

depredadores superiores con esta capacidad de recolonizar los entornos 

de forma natural (Chapron et al., 2014; Chimento y De Lucca, 2014; Rimoldi 

et al. 2014). Recientemente, se han registrado reportes de recolonización 
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para la especie en EE. UU, Canadá, Uruguay, Brasil y Argentina donde 

previamente habían desaparecido (Hornocker y Negri, 2010; Martínez et 

al., 2010; Walker y Novaro, 2010; Yerson et al., 2010; Mazolli, 2012; LaRue 

et al., 2012; LaRue y Nielsen, 2015).
En la provincia de Corrientes (Argentina), este carnívoro es una de las 

siete especies de félidos -con el reciente reporte acerca de la presencia de 
Leopardus wiedii por Chatellenaz et al. (2024)- en la provincia y el segundo 
de mayor tamaño en comparación con el jaguar (Panthera onca), especie 
reintroducida recientemente en el Parque Nacional Iberá (López, 2020). 
La presencia de pumas fue documentada entre los años 1998 y 2008 por 
Di Blanco et al. (2008) y Soler y Cáceres (2008) a partir del registro de 
avistajes, huellas y animales muertos en siete de los 25 departamentos de 
Corrientes: Berón de Astrada, Itatí, Mburucuyá, Mercedes, Saladas, San 
Miguel y Santo Tomé; y registros en el Parque Nacional Mburucuyá entre 
2003 a 2010 depositados en íNaturalist, sitio web de ciencia ciudadana 
(Fig. 1). De acuerdo a Soler y Cáceres (2008), durante el siglo pasado 
la persecución directa del puma en Corrientes podría considerarse 
como uno de los factores posibles de la extinción de la especie. En este 
sentido, la información sobre la percepción humana y sus interacciones 
en el tiempo son necesarias (Schulz et al., 2014; Luengos Vidal et al., 
2017). Generalmente, el contacto de las personas con grandes felinos en 
espacios rurales y semirurales ha resultado en la eliminación deliberada 
y de manera preventiva, sacrificados para evitar una posible depredación 
del ganado doméstico; inclusive, los ataques suelen ser confundidos 
con ataques de perros asilvestrados o jabalíes, y en ocasiones son 
considerados como trofeos de caza durante la actividad furtiva (Lopes 
Palmeira y Barrella, 2007; Muzzachiodi et al., 2020). En la región del 
Espinal de Argentina, De Lucca y Nigro (2013) realizaron encuestas en 
establecimientos agropecuarios con la finalidad de registrar la percepción 
de los productores, de un aumento de la población de pumas, asociada a 
la pérdida de animales domésticos. En el período analizado, estos autores 
reportaron un mínimo de ocho ejemplares muertos en represalia a las 
pérdidas, y otros capturados y traficados a cotos de caza.
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Otro factor que puede afectar a las poblaciones de puma son los 

cotos de caza, anteriormente mencionados. En algunas provincias, entre 

ellas Entre Ríos, la abundancia y proliferación de especies exóticas de gran 

porte como el ciervo axis (Cervus axis) y el cerdo cimarrón (Sus scrofa) 

es el principal factor en la promoción de la actividad cinegética (Bonnot et 

al., 2011). En Corrientes, la caza de esta última especie ha sido aprobada 

mediante Ley Provincial Nº 6543. Sin embargo, en las provincias de Entre 

Ríos y Buenos Aires, a pesar de las leyes vigentes, en muchos de los cotos 

se ofrece la caza de fauna nativa como carpinchos, guazunchos, y especies 

de pecarí (Tayassu pecari y Pecari tajacu) como así también pumas (Bonnot 

et al., 2011; Chimento y De Lucca, 2014). En Chubut se estableció una ley 

que promueve y premia económicamente la obtención de pieles y cráneos 

de pumas y zorros colorados (Ley XVII Nº 52). Sin embargo, en la actualidad 

esta ley está siendo socialmente cuestionada por distintos estamentos 

institucionales y organizaciones de conservación. Recientemente ha sido 

autorizada la caza de puma en Santa Cruz, lo que reactiva la polémica de 

este tipo de controles de la población.
Por lo expuesto, el monitoreo de las subpoblaciones dentro de su 

rango de distribución es relevante, dado que en Argentina y en Sudamérica 
contribuyen a la alta variabilidad genética y el elevado flujo génico, en 
contraste con las poblaciones norteamericanas (Currier 1983; Culver et 
al. 2000; Payan y Ruiz-García, 2001; Ruiz-García et al., 2009; Guerisoli et 
al., 2019); especialmente, si la presencia de poblaciones sigue siendo 
controversial en algunas zonas del nordeste argentino (Muzzachiodi et al., 
2020). Por lo tanto, los objetivos de nuestro trabajo son: 1) reportar nuevos 
registros de P. concolor a lo largo de áreas protegidas y no protegidas de 
la provincia de Corrientes, Argentina en el período 2014-2020; 2) definir 
cuáles son las principales regiones de la provincia donde se localizan la 
mayoría de los registros; y, 3) elaborar posibles hipótesis que expliquen 
la presencia de estos felinos. Estos nuevos registros fundamentan la 
necesidad de implementar programas de monitoreo y vigilancia, como 
así también de evaluar la percepción que se tiene de la especie y su 
interacción con las personas en la provincia.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El área de estudio consistió en tres áreas protegidas y sus zonas de 

amortiguamiento, las cuales se ubican en la región de lomadas arenosas 

de Corrientes: el Parque Nacional Mburucuyá (PNM, 27° 58' S, 57° 59' 

O, Mburucuyá) con una superficie de 170,86 km², la Reserva Natural 

Provincial Rincón Santa María (RSM, 27° 30’ S, 56° 36’ O, Ituzaingó) con una 

superficie de 30 km², y el Portal San Nicolás (SN, 27° 59' S , 57 ° 35' O, Parque 

Nacional Iberá, San Miguel) con una superficie de 199,4 km² (Fig. 1). Las 

lomadas arenosas se originaron por el ingreso del río Paraná a la planicie 

mesopotámica, y forman un abanico aluvial de 260 km de este a oeste, y 

de 500 km de norte a sur, ocupando el sur del río Paraguay y el noroeste 

Fig. 1. Mapa del área de estudio: lomadas arenosas y áreas protegidas. Se destaca la región 
fisiográfica Meseta Mercedeña o Paiubre y departamentos con registros de Puma concolor 
previos obtenidos de íNaturalist (https://www.inaturalist.org, descarga abril 2024), Di Blanco 
et al. (2008) y Soler y Cáceres (2009) en el período comprendido entre 1998 a 2010.
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de Corrientes (Contreras y Contreras, 2014). En esta región el paisaje se 

caracteriza por un predominio de palmares (Butia yatay, B. paraguayensis) 

distribuidos sobre las lomadas arenosas con matriz de pastizales de 

Andropogon lateralis, en espacios abiertos con pastizales desde anegables 

a inundables, que se corresponden con sistemas de lagunas o superficies 

anegadizas, relacionadas con interconexión entre estos cuerpos de agua y 

selvas marginales o ribereñas (Contreras et al., 2018). 

La provincia se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo y 

templado cálido, con estación estival calurosa y seca e inviernos con pocas 

heladas (Contreras et al., 2018). En 2020 ocurrieron eventos relacionados 

con sequías e incendios (Smichowski et al., 2021). A nivel nacional, el año 

2020 estuvo caracterizado por anomalías en las temperaturas, con una 

tendencia superior a los valores de temperatura normal, siendo 2011 a 

2020 el período histórico más cálido y el año más seco desde 1995 (Servicio 

Meteorológico Nacional, 2020). La provincia de Corrientes tuvo condiciones 

de sequía severa, fue declarada la emergencia agropecuaria, medida que 

alcanzó a 13 departamentos, situación que fue acentuada por la costumbre 

del manejo del fuego para renovar pasturas, lo que generó grandes incendios 

en gran parte de la provincia, particularmente en zonas rurales, forestales y 

periurbanas de las lomadas arenosas, factor que pudo influenciar sobre la 

distribución de pumas y por ello se analizará más adelante.

Obtención de registros y metodología empleada

Entre noviembre de 2014 a noviembre de 2020 se registró la 
presencia de P. concolor en las mencionadas áreas protegidas con 
muestreos estratificados según las principales unidades de vegetación 
por medio de técnicas de conteos directos (avistajes en transectas 
lineares) e indirectos (huellas, heces). Estas técnicas se realizaron en 
muestreos bimensuales entre 2014 a 2016 en el PNM (10 transectas), y 
cuatro campañas de muestreos en las tres áreas protegidas entre agosto 
del 2017 a diciembre del 2018, donde se incorporaron cuatro cámaras 
trampa Bushnell Trophy Cam HD Essential E2-Model 119836, activas 
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durante 3 días consecutivos por transecta dentro de las áreas protegidas 
(RSM y SN con 7 transectas y PNM con 10 transectas) con un total de 
900 h/hombre. Adicionalmente, se efectuaron entrevistas verbales no 
estructuradas en zonas de amortiguamiento entre los años 2016 a 2020. 
Para ampliar registros de detección de pumas se efectuó la búsqueda de 
información en medios periodísticos con palabras clave (p. ej. puma, P. 
concolor, Corrientes). Los muestreos en las tres áreas de conservación 
corresponden a tres proyectos sobre carnívoros relacionados a ecología 
trófica (en PNM 2014-2016), epidemiología (en PNM, SN y RSM 2016-
2019) y monitoreo de poblaciones (PNM, 2020 hasta la actualidad). 

A partir de las detecciones se efectuó el registro de los siguientes 

datos: vegetación dominante (pastizales, palmares, bosques), la actividad 

antrópica existente (zona rural, forestal, urbano), la proximidad a elementos 

del paisaje de interés (cuerpos de agua, rutas, ejidos urbanos/parajes) y el 

tipo de método empleado (muestreo, entrevista, fuente periodística). Las 

detecciones fueron geolocalizadas y se elaboraron mapas de distribución 

diseñados con el software QGIS 3.28.

RESULTADOS 

Se registró la presencia de P. concolor en 9 de un total de 25 

departamentos de la provincia de Corrientes: Esquina, General Paz, 

Itatí, Ituzaingó, Mburucuyá, Mercedes, San Luis del Palmar, San Roque, 

Sauce (Fig. 2). Del total de detecciones, 20 fueron entre mayo de 2015 a 

noviembre de 2020, y una detección en Esquina de noviembre de 2009 

obtenida fuera de la ventana temporal de la metodología empleada, pero 

incorporada a partir de una entrevista aportada por uno de los autores de 

este trabajo (Tabla 1). Esta detección es importante debido a que suma un 

departamento para la distribución y es uno de los registros más australes 

en la provincia de Corrientes. La mayoría de las detecciones (n= 18) se 

localizaron en las lomadas arenosas de Corrientes dentro de las áreas 

protegidas del PNM y RSM, y sus zonas de amortiguamiento. El registro 

más al NO fue en la localidad de Itatí (n= 1), al NE en la RSM (n= 2) y al SO 
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en la localidad de Esquina (n= 1). El área con mayor registro fue el PNM (n= 

8). Solo tres registros se ubicaron por fuera de las lomadas arenosas, en 

la región fisiográfica de la Meseta Mercedeña o Paiubre (Bruniard, 1996) 

(Fig. 1) en el departamento de Sauce (n= 2) y Mercedes (n= 1) (Fig. 2, Fig. 3). 

En el portal SN del Parque Nacional Iberá (departamento San Miguel) no se 

obtuvieron registros de la especie durante la ventana temporal analizada.
El método de detección que obtuvo mayor frecuencia fue la entrevista 

no estructurada (52,4%), en tanto que los registros obtenidos mediante 
muestreos y fuentes periodísticas fueron similares (23,8%). Las fuentes de 
información de periódicos locales sumaron evidencias sobre situaciones 
que amenazan a la especie como la caza ilegal en cotos de caza en la 
localidad Sauce, y un registro de maltrato animal durante la captura de un 
ejemplar en la localidad de San Luis del Palmar (Tabla 1, Fig. 3). 

En los registros obtenidos, el 57,1% fueron individuos adultos; el 

41,7% fueron identificados mediante avistaje directo a partir de entrevistas, 

el 41,7% de fuentes periodísticas y el 16,6% por muestreo sistemático 

indirecto, de los cuales sólo tres fueron identificados como machos en las 

localidades de San Roque e Itatí (Fig. 4, Fig. 5) y en la RSM en Ituzaingó 

(Fig. 6). Las entrevistas con registros positivos resultaron en seis avistajes 

directos de individuos adultos entre las 10:00 h y 18:30 h,  y cinco registros 

indirectos a partir de huellas (Tabla 1). Se destaca el horario de los avistajes 

directos para ampliar información que a futuro aporten a patrones de 

comportamiento diario (Tabla 1). En los muestreos sistemáticos realizados 

en las áreas protegidas además del macho adulto captado con cámara 

trampa en la RSM (Fig. 6), se sumaron registros de huellas de adultos y crías 

en distintos puntos y momentos dentro del PNM (Fig. 7). Ambas áreas, junto 

a sus zonas de amortiguamiento, rurales o forestales de exóticas, fueron 

las que mayores registros de presencia de P. concolor presentaron entre 

los años 2015 a 2020, con una alta frecuencia en el último año. Incluso, 

en el PNM se registraron evidencias indirectas de alimentación como 

restos de carcasas de un carpincho adulto (Hydrochoerus hydrochaeris) 

y de un guazuncho (Mazama gouazoubira) en el interior de una isleta de 
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monte (Fig. 8). En esta última presa, se observó la ruptura de las costillas, 

la ausencia de vísceras (estómago e intestinos, hígado, pulmones y 

corazón) y músculos en las patas traseras cubiertos por material orgánico 

como hojarascas (Fig. 7), comportamiento alimenticio característico de P. 

concolor descripto por Schulz et al. (2014). 

En la tabla 2, se establecieron de mayor a menor importancia en 

porcentaje las detecciones según el tipo de cobertura vegetal, áreas 

con distintos niveles de actividad antrópica y áreas protegidas, y áreas 

próximas a distintos elementos del paisaje. Todas las detecciones 

están cercanas a caminos primarios (rutas provinciales) o secundarios 

(senderos o cortafuegos internos). En la Tabla 3 se destacan los registros 

previos a este estudio para la provincia de Corrientes, con un total de 88 

registros obtenidos de distintas fuentes de información entre el período 

1998 a 2010 (Di Blanco et al., 2008; Soler y Cáceres, 2009; íNaturalis, 2024). 

Fig. 2. Registros de Puma concolor aportados por el presente estudio para la provincia de 
Corrientes (Argentina).
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Fig. 3. Registros de P. concolor obtenidos a partir de entrevistas y periódicos locales para 
distintas localidades de Corrientes (Argentina). Las fotografías fueron extraídas de Diario 
norte (www.diarionorte.com) y El Día (www.eldia.com).

Fig. 4. Registro de macho adulto de P.  concolor  a 5,5 km de la localidad de Colonia Pando (San 
Roque, Corrientes). Este ejemplar fue capturado y dado a muerte por lugareños no identificados. 
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Fig. 5. Captura de P. concolor en zona urbana de la localidad de Itatí (departamento Itatí), 
y luego liberado en un área protegida. El individuo cruzó a nado el río Paraná desde la 
frontera internacional de la República del Paraguay.

Fig. 6. Registros de P. concolor en la Reserva Natural Provincial Rincón Santa María y 
zonas de amortiguamiento (Ituzaingó, Corrientes).   
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Fig. 8. Comportamientos de alimentación de P.  concolor en el Parque Nacional Mburucuyá 
(Mburucuyá, Corrientes, Argentina). Evidencias de depredación sobre: a) Hydrochoerus 
hydrochaeris y b) Mazama gouazoubira.

Fig. 7. Registros de P. concolor en el Parque Nacional Mburucuyá y en una zona rural 
cercana (Mburucuyá, Corrientes, Argentina).
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Fecha Método Coordenadas n Edad/Sexo Ambiente, Localidad y/o 
Departamento

Noviembre 
2009

Avistaje 29º58´40.1´´S 
59º10´23.3´´W

1 Adulto/N/D Zona forestal, Esquina1

Mayo
2015

Huellas 28º01´05.3´´S 
58º00´45.9´´W

1 Adulto/N/D Palmar, PNM, Mburucuyá2

Julio
2015

Captura/muerte 28º46´11´´S 
58º35´31´´W

1 Adulto/macho Zona rural, Colonia 
Pando, San Roque3

Agosto
2016

Huellas 28º01´59.1´´S 
58º02´22.8´´W

2 Adulto/juvenil Borde de Estero, PNM, 
Mburucuyá2

Heces 27º58´58.1´´S 
58º00´58.0´´W

1 S/D Cañada Fragosa, PNM, 
Mburucuyá2

Febrero
2017

Heces 28º00´05.7´´S 
58º00´58.1´´W

1 S/D Bosque, PNM, 
Mburucuyá2

Octubre
2017

Huellas 27º31´39.6´´S 
56º35´54.9´´W

1 Adulto/ N/D Pastizal, RSM, Ituzaingó2

Junio
2018

Avistaje 
cámara trampa

27º28´55.4´´S 
56º33´51.6´´W

1 Adulto/macho Pastizal, RSM, 
Ituzaingó2(22:47hs)

Julio
2018

Huellas 27º29´52.6´´S 
56º33´29.0´´W

1 S/D Forestal, buffer RSM, 
Ituzaingó1

Marzo
2019

Captura/muerte 30º07´43´´S 
58º58´09´´W

1 Adulto/ N/D Coto de Caza, Sauce3

Marzo
2019

Captura/rescate 27º16´00´´S 
58º14´34´´W

1 Adulto joven/
macho

Cruzó río Paraná, 
Camping, Itatí3

Agosto
2019

Avistaje 28º01´28.8´´S 
58º04´19.5´´W

1 Adulto/ N/D Palmar, PNM, Mburucuyá 
(10hs)

Enero
2020

Huellas 27º30´43.5´´S 
56º33´43.7´´W

1 S/D Forestal, buffer RSM, 
Ituzaingó1

Julio
2020

Captura/ 
Maltrato

27º32´35´´S 
58º33´15´´W

1 Adulto/ N/D Zona rural, San Luis del 
Palmar3

Agosto
2020

Avistaje 28º01´57.5´´S 
58º05´09.0´´W

1 Adulto/ N/D Borde laguna, PNM, 
Mburucuyá1 (16hs)

Agosto
2020

Avistaje 28º01´24.8´´S 
58º04´01.9´´W

1 Adulto/ N/D Borde laguna, PNM, 
Mburucuyá1(18:30hs)

Septiembre
2020

Avistaje 28º02´01.1´´S 
58º05´42.5´´W

1 Adulto/ N/D Borde laguna, PNM, 
Mburucuyá1 (15hs)

Septiembre
2020

Huellas 28º44´45.4´´S 
58º06´40.4´´W

1 S/D Zona rural, Seccional 
Gdques, Mercedes1

Octubre
2020

Huellas 27º55´37.7´´S 
58º06´10.4´´W

1 S/D Ruta, Manantiales, 
Mburucuyá1

Octubre
2020

Captura/muerte 30º04´58´´S 
58º48´23´´W

1 Adulto/ N/D Palmar de caranday, Zona 
rural, Sauce3

Noviembre
2020

Avistaje 27º46´10.11´´S 
57º41´54.6´´W

1 Adulto/ N/D Zona rural, Caa Catí, Gral 
Paz

Tabla 1. Detecciones de Puma concolor en distintos departamentos de la provincia de 
Corrientes (Argentina). Referencias: 1 Entrevistas, 2 Muestreos sistemáticos, 3 Fuentes 
periodísticas. N/D: no determinado, S/D: sin datos. PNM: Parque Nacional Mburucuyá, 
RSM: Reserva Natural Provincial Rincón de Santa María.
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Tabla 2. Ubicación espacial de los registros de P. concolor en la provincia de Corrientes 
en el período 2014 a 2020. Todas las detecciones están cercanas a caminos primarios 
(rutas provinciales) o secundarios (senderos o cortafuegos internos).

Característica del Paisaje Porcentaje (%)

Cobertura 
dominante

Pastizales, tanto anegables e inundables 38,1

Bosque nativo 25,7

Forestales de exóticas 19

Palmares de yatay o caranday 14,3

Vegetación de zona urbana 4,7

Grado de 
actividad 
antrópica

Áreas protegidas conservadas 47,6

Zonas rurales 33,3

Zonas forestadas 14,3

Zonas urbanas 4,8

Cercanías a 
elementos del 

paisaje

Áreas protegidas 50

Bordes de cuerpos de agua como esteros, cañadas y 
lagunas 

15

Urbanización 15

Zonas forestadas 10

Bosques nativos no protegidos 5

Cultivos 5

Tabla 3. Detecciones previas a este estudio de Puma concolor en distintos departamentos 
de la provincia de Corrientes (Argentina) obtenidos de distintas fuentes de información 
para la provincia de Corrientes. Referencias: n, número de registros de P. concolor ;  PNM, 
Parque Nacional Mburucuyá.

n Año Localización Fuente de información

57 2003 a 2010 Parque Nacional Mburucuyá (Mburucuyá). ÍNaturalist (2024)

14 1998 a 2008 Berón de Astrada, Itatí, Mburucuyá (PNM), 
Merdeces, Santo Tomé.

Di Blanco et al., 2008

17 1998 a 2008 Berón de Astrada, Itatí, Mburucuyá (PNM), 
Saladas, San miguel, Santo Tomé.

Soler y Cáceres, 2009

DISCUSIÓN

Las detecciones obtenidas en este estudio, confirman la actual 

presencia de P. concolor en la provincia de Corrientes. La combinación de 

distintas fuentes de información permitió registrar a este carnívoro en nueve 

departamentos de la provincia, principalmente en áreas de conservación 
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del PNM y la RSM. Si bien existió una diferencia entre las metodologías 

aplicadas entre las áreas protegidas (muestreos con conteos directos 

e indirectos más entrevistas) y no protegidas (fuentes periodísticas), las 

entrevistas y las fuentes periodísticas aportaron el 83,4% de las detecciones. 

Un resultado similar lo obtuvieron Muzzachiodi et al. (2020) en la provincia 

de Entre Ríos, donde la mayor parte de los registros (27 entre los años 1998 

a 2020) se obtuvieron de la actividad cinegética y el relato de pobladores 

locales, y en menor medida del levantamiento de huellas. 

En este estudio, el mayor número de detecciones se concentraron 

en el período 2019-2020 en la región de lomadas arenosas, en ambientes 

que comprendían desde pastizales y bosques nativos próximos a bordes 

de cuerpos de agua (esteros, cañadas y lagunas), en zonas rurales, con 

producción forestal o urbanizadas (desde parajes a ciudades) (Tabla 2). 

Solamente tres detecciones han sido en zonas rurales con cotos de caza en 

la región de la Meseta Mercedeña. El registro más austral para la especie en la 

provincia de Corrientes fue reportado para la estancia El Socorro (Mercedes, 

28° 41' S, 57 ° 12' O) por Di Blanco et al. (2008), a 67 km aproximadamente 

del registro realizado en el año 2020 para la zona rural de la seccional de 

Guardaparques Itatí Rincón en Mercedes. Las detecciones más australes 

registradas en este estudio se localizan una en el departamento de Esquina, 

en el extremo sur de la región de lomadas arenosas, y dos en Sauce, que 

corresponden a la región de Meseta Mercedeña (Tabla 1). 

Una posible explicación de la mayor frecuencia de registros en 

las lomadas arenosas podría deberse a las mayores conexiones entre 

las lagunas y las planicies circundantes, que se ven reflejadas en una 

mayor densidad de bosques de ribera hacia el este de la provincia, y que 

hacia el oeste va disminuyendo hasta convertirse en isletas boscosas 

irregularmente distribuidas (Contreras et al., 2018). Una particularidad de 

esta especie es el empleo de estos ambientes riparios como corredores 

de dispersión, principalmente relacionados a afluentes del río Paraná. En 

la provincia de Entre Ríos se observó una distribución similar, asociada a 

cursos de aguas entre los años 1998 y 2020 (Muzzachiodi et al., 2020), en 
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el sur de la provincia de Santa Fe entre los años 2011 y 2012 (Rimoldi et al., 

2014), en los Bajos Submeridionales de esta última provincia (Pautasso, 

2011), y en la provincia de Buenos Aires, en el Sistema de Ventania (cordón 

de sierras), caracterizado por presentar numerosos cursos de agua en 

dirección sudoeste-noreste y el centro hasta la desembocadura en el Mar 

Argentino, y considerado un área de reproducción y corredor de dispersión 

de esta especie (Chimento y De Lucca, 2014). Teniendo en cuenta las 

características de las lomadas arenosas, esta región podría tener una 

importancia para los pumas como área de reproducción y corredor 

biológico. Los registros de huellas de un individuo adulto y una cría en el 

borde del Estero Santa Lucía en el año 2016, y recientemente el avistaje de 

una hembra y dos juveniles en cercanías de la ruta provincial 86 en julio del 

2021 ambos en el PNM (Mburucuyá), nos sugiere que el área de estudio 

posee las condiciones ecológicas necesarias para la especie. No obstante, 

se requieren estudios sistemáticos a futuro para confirmar esta hipótesis. 

Por lo tanto, si se considera los lugares con presencia de pumas y los 

requerimientos del área de acción de la especie, estimada en 293 km² por 

Currier (1983) y en base a las propuestas de Bonnot et al. (2011) sobre la 

presencia actual de puma en la provincia de Entre Ríos, planteamos tres 

hipótesis similares y mutuamente no excluyentes que explicarían también 

la posible distribución de pumas en Corrientes:

1) La especie pasó inadvertida desde tiempos históricos en sus 

hábitats, y debido a la pérdida o modificaciones de los ambientes, o por 

eventos como la sequía e incendios que podrían disminuir la disponibilidad 

de presas silvestres, por lo expuesto, algunos individuos de la población 

se desplazaron y aumentaron sus movimientos entre zonas conservadas 

y de interfase (Buderman et al., 2018). El aumento de las detecciones 

podría evidenciarse por eventos acontecidos en 2020 como la sequía e 

incendios en la provincia de Corrientes; o por movimientos relacionados a la 

reproducción, como los registros de adultos junto a sus crías en 2016 y 2021 

(Gómez, com. pers.) en el PNM (Mburucuyá), posible área de reproducción. 

Según Soler y Cáceres (2008), la presencia de pumas ha ido en aumento 
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en Corrientes, sumadas a varias modificaciones de los ambientes en las 

últimas dos décadas cuyos registros se expresan en la Tabla 3. 

2) Los pumas podrían provenir de otras provincias o países 

fronterizos, como: a) individuos desde cruces a través del río Paraná, por 

ejemplo, desde el sureste de Paraguay, con una observación de un puma 

cruzando el río Paraná (2,6 km de ancho) hacia la localidad de Itatí en 

marzo del año 2019 (Fig. 5), y seis registros reportados por Di Blanco et 

al. (2008) en cercanías de este límite internacional en los departamentos 

de Itatí y Berón de Astrada (Tabla 3); b) individuos desde el norte de la 

provincia de Entre Ríos, a través de los ríos Guayquiraró y Mocoretá o sus 

afluentes que marcan el límite sur de la provincia de Corrientes, con tres 

detecciones en Esquina y Sauce (Fig. 3). Bonnot et al. (2011) argumentan 

que probablemente el puma migre de Corrientes a Entre Ríos, por lo que 

este intercambio es factible; y, c) individuos desde la provincia de Misiones, 

con las detecciones más cercanas obtenidas en la RSM y zonas forestales 

en su área de amortiguación en Ituzaingó (Fig. 6).

3) La tercera hipótesis involucraría a pumas cautivos liberados 

intencionalmente, quizás con fines de caza, pero no tenemos evidencias 

que sostengan esta hipótesis, más allá de los registros periodísticos 

registrados en este estudio (Tabla 1, Fig. 3) 

La ocurrencia de la especie en ambientes antrópicos de zonas 

rurales y forestales de exóticas fueron frecuentes y estuvieron asociados 

a la proximidad de caminos primarios o secundarios, parajes, pueblos o 

ciudades, por lo cual es necesario considerar posibles impactos negativos 

del gradiente de antropización del paisaje sobre la población de pumas en 

la provincia de Corrientes. Esta situación es similar a las detecciones en 

el PNM durante el año 2020, las cuales fueron registradas cercanas a la 

ruta provincial 86 que lo atraviesa, y registros previos entre 2003 a 2010 

(Tabla 3, Fig. 1). Un aspecto importante para ser considerado en futuras 

medidas de prevención es el impacto vehicular sobre la fauna, teniendo 

en cuenta que las colisiones en rutas y caminos (independientemente del 

sustrato) constituyen una causa seria de mortalidad para varias especies 
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de carnívoros, y en zonas donde la afluencia turística va en aumento 

(Bauni et al., 2017). Un estudio efectuado entre 1987 a 1992,  en una zona 

rural en el límite este del Parque Nacional Iguazú (Misiones), determinó 

que los caminos con mayor flujo turístico (asfalto o tierra) presentaron un 

mayor número de atropellamientos, del total de animales atropellados 

(818) el 51,1% fueron de mamíferos, entre ellos dos ejemplares de pumas 

(Montanelli, 2001). En la provincia de Corrientes, solo se reportó en 

2006 un puma atropellado en la ruta nacional 12, cerca de la localidad 

de Yahapé (Berón de Astrada) en zona rural y muy cercana a bosques 

riparios relativamente conservados, pero no protegidos de la costa del 

río Paraná (Di Blanco et al., 2008). Con relación a otros tipos de impactos 

sobre la población de pumas, de las tres detecciones más australes de las 

localidades de Esquina (2009) y Sauce (2019, 2020), dos de ellas han sido 

de captura y muerte de ejemplares adultos debido a la actividad cinegética 

asociada a cotos de caza. Ambas fueron efectuadas a una distancia 

aproximada de 140 km del reporte de otro individuo cazado en la provincia 

de Entre Ríos en el año 2005 (Bonnot et al., 2011). La caza cinegética 

sobre la especie junto al control de la caza legalizada de mamíferos 

exóticos de Corrientes, son aspectos a ser evaluados, gestionados y/o 

penalizados dado los antecedentes de caza furtiva. En este sentido, una 

oportunidad positiva para la conservación de la especie es el circuito de 

áreas protegidas nacionales y provinciales establecidas en estas últimas 

décadas, que promueve la sensibilización y concientización sobre la fauna 

nativa en Corrientes. Si bien, la depredación de animales domésticos 

por parte de estos felinos puede generar una percepción negativa, y en 

algunos casos, la eliminación del animal o medidas preventivas (p. ej. 

medidas preventivas en zonas de amortiguación del Parque Nacional Foz 

de Iguazú en Brasil, Lopes Palmeira y Barrella, 2007), en Corrientes no se 

registraron denuncias de estos eventos que confirmen la depredación 

por pumas. Sin embargo, sería importante generar estudios sobre las 

situaciones de depredación y posibles estrategias de manejo para reducir 

el impacto en zonas de amortiguamiento, zonas rurales o forestadas y 
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generar herramientas de conservación que reduzcan el conflicto entre los 

habitantes y estos grandes felinos (López Palmeira y Barrella, 2007). Este 

trabajo pretende constituir las bases para proponer corredores biológicos 

entre las áreas protegidas y sus zonas de amortiguación, e iniciar una 

base de registros para evaluar la percepción de las personas y eventos de 

conflictos en las áreas de interfase, además de un programa de monitoreo 

y vigilancia de la especie, junto a campañas educativas que promuevan la 

conservación de estos felinos. 

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran que   P. concolor   posee una amplia 

distribución asociada a las lomadas arenosas, con un registro en 9 de los 

25 departamentos de la provincia de Corrientes, de las cuales 20 registros 

fueron entre mayo de 2015 a noviembre de 2020. La mayor parte de los 

registros en las lomadas arenosas se concentraron en el período 2019-

2020, siendo las conexiones entre las lagunas y planicies circundantes 

con mayor densidad de bosques de ribera del este de la provincia, un área 

que podría utilizarse como corredor de dispersión asociada a los afluentes 

del río Paraná, y un área con coberturas habitables en época de sequía y/o 

incendios. Además, entre los años 2015 a 2020, las áreas protegidas y sus 

zonas de amortiguamiento, rurales o forestales de exóticas, presentaron 

mayores registros de la especie, con evidencias de comportamientos de 

alimentación de presas silvestres, reproducción y cría. En este sentido, 

las lomadas arenosas, junto a estas áreas de conservación, podrían 

considerarse zonas de reproducción y corredor biológico. Con respecto 

a las fuentes de información, las entrevistas no estructuradas tuvieron 

una mayor frecuencia de registros, siendo la mayoría de los ejemplares, 

adultos; y, los periódicos locales aportaron con situaciones de estado 

público que amenazan a la especie, como la caza ilegal y de maltrato 

animal. Todos estos aspectos analizados posibilitarán la apertura de 

nuevas líneas de investigación a futuro en la provincia de Corrientes.
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