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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019 Criterios y subcriterios
VU (Vulnerable) A4cd

Justificación de la categorización

Los monos Mirikiná son arborícolas y habitan los bosques ribereños del Chaco Seco y Húmedo. Las dos
ecorregiones han sufrido altas tasas de deforestación, degradación y fragmentación del hábitat en los últi-
mos 10 años (SAyDS 2017). La reducción de la conectividad de los bosques a lo largo de los corredores
de los ríos genera el aislamiento de las poblaciones de A. azarae y la consecuente pérdida de la diversidad
genética (Babb et al. 2011; Juárez 2012; Juárez et al. 2012). Desde el año 2007 al 2016 se registró una
pérdida del bosque nativo de 360.489 ha en la provincia de Chaco y de 337.447 en la provincia de Formosa
(UMSEF 2017). A nivel mundial el Chaco Seco es el ecosistema con mayor tasa de deforestación para
bosques tropicales observada en el periodo 2000-2012 (Hansen et al. 2013). Sumado a esto, desde 1990
se han incrementado las tasas de deforestación para reemplazar los bosques nativos por monocultivos en
el Chaco Húmedo y Seco. En particular el Chaco Seco de Argentina y Paraguay es una de las regiones de
mayor avance de la agricultura a gran escala en detrimento de los bosques nativos (Graesser et al. 2018).
En particular, se observa una intensificación de estos procesos en el norte de Argentina y en el sur de
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Paraguay (Graesser et al. 2018) que pueden traer como consecuencia el aislamiento de las poblaciones
de A. azarae). A partir del análisis de esta información se sospecha que, debido a la transformación de su
hábitat, las poblaciones de A. azarae en Argentina han sufrido una reducción poblacional del 10% en una
generación (6 años) y se espera una reducción para el futuro a 2 generaciones (12 años) de al menos 20%.
Las poblaciones locales también están amenazadas por la caza y captura ilegal, para comercializarse como
mascotas (Bertonatti 1995, Dirección Nacional de Biodiversidad, datos no publicados). Por lo expuesto se
categoriza a la especie como Vulnerable (VU) siguiendo el criterio A4 y los subcriterios cd. Analizando el
potencial efecto rescate de poblaciones vecinas, se cree que debido al estado de conservación del hábitat
en países limítrofes se considera poco probable un posible efecto rescate. Consecuentemente se mantiene
la categoría Vulnerable (VU). El cambio de categoría respecto a la categorización de 2012 se considera no
genuino. El cambio observado se debe a una interpretación diferente de los datos disponible y la aplicación
de los criterios

Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
Amenazada EP (En Peligro de Extinción)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 LC (Preocupación Menor)

2000 VU (Vulnerable) A1c; B1+2cd; C2a; D2

1997 VU (Vulnerable) A1c; B1+2cd; C2a; D2

Homologación categoría 1997 VU (Vulnerable)

Categorías de conservación actuales en países vecinos

País Categoría Año Cita
Brasil DD (Datos

Insuficientes)
2018 ICMBio/MMA (2018)

País Categoría Año Cita
Paraguay LC (Preocupación

Menor)
2017 Cartes et al. (2017)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2018 LC (Preocupación Menor)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Primates

Familia Cebidae

Nombre científico Aotus azarae (Humboldt, 1811)

Nombre común Mirikiná

Nombres comunes locales Mono de noche
Caí pyhare
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Nombres comunes en inglés Azara’s Owl Monkey
Azara’s Night Monkey

Nombres comunes en portugués Macaco-da-noite
Macaco-da-noite-de-pescoço-vermelho

Comentarios taxonómicos

Fernández-Duque et al. (2013) reconocen 3 subespecies para A. azarae : A. a. azarae, A. a. boliviensis y
A. a. infulatus. A. a. azarae es la única subespecie encontrada en Argentina. Sinónimo: Aotus azarai

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: en disminución

Si bien no existen datos cuantitativos que confirmen disminución poblacional, la reducción en la masa
boscosa que constituye su hábitat es un indicador para asumir su disminución.

Tiempo generacional: 6.20 años

Tiempo generacional, justificación: Huck et al. (2011)

Reducción del tamaño poblacional en los últimos 10 años o 3 generaciones: -30%, (inferida),
(sospechada)

Variabilidad genética:

Un análisis de variación genética mitocondrial en la población de Guaycolec, provincia de Formosa permitió
identificar 52 sitios polimórficos en 118 individuos, lo que permitió diferenciar 30 haplotipos diferentes (Babb
et al. 2011).

Estudios de la variabilidad genética de los genes de receptores de prolactina y oxitocina, y de paternidad,
también contribuyen al conocimiento de la variabilidad genética de esta población.

Extensión de presencia (EOO): 62014 km²

Disminución continua observada, estimada, inferida o proyectada de:

• Extensión de presencia (EOO): sí

• Calidad de hábitat: sí

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

El mirikiná se distribuye en el noreste de Argentina, en las provincias de Chaco y Formosa. Viven en los
bosques de galería a lo largo de los ríos en esta región y en parches de bosque rodeados de pastizales
(Zunino et al. 1985; Brown & Zunino 1994). La distribución en el oeste de Formosa parece estar limitada
por la cantidad de lluvia disponible en el área. No existen poblaciones de A. azarae en lugares con pre-
cipitaciones menores a 500 mm/año, mientras que el promedio de 1600 mm/ año de lluvia del este del
Chaco Húmedo parece ser suficiente para las densidades existentes (Stallings 1989; Fernández-Duque
et al. 2001). Al sur, su distribución en la provincia de Chaco probablemente esté limitada por las bajas
temperaturas y la falta de diversidad arbórea.
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Presencia confirmada por provincia: Chaco
Formosa

Presencia en ecorregiones de Argentina: Chaco Seco
Chaco Húmedo

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID569 – Chaco Seco
ID571 – Chaco Húmedo

Patrón de distribución Rango altitudinal
continuo 75-200 msnm

Endemismo especie no endémica

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación frecuente

Comentarios sobre la abundancia, densidad o probabilidad de ocupación de la especie

En Formosa, se determinó que las densidades grupales e individuales eran de 16 grupos/km2 y 64 ind/km2
(Fernandez-Duque et al. 2001). Las estimaciones de densidad anteriores fueron 8-14 grupos/km2 y 25-32
ind/km2 (Rathbun & Gache 1980; Zunino et al. 1985; Arditi & Placci 1990). En Argentina, las estimaciones
de abundancia de A. azarae son más altas en áreas más húmedas que en áreas más secas (Zunino et
al. 1985). En su área de distribución pareciera haber un gradiente de abundancia, densidad o probabil-
idad de ocupación con mayores valores en las cercanías de los riachos que cruzan el Chaco húmedo y
disminuyendo hacia el oeste.

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: sí

El Proyecto Mirikiná, en la Estancia Guaycolec (Formosa), ha monitoreado continuamente los grupos de
A. azarae desde 1996. Este proyecto, dirigido por el Dr. Fernandez-Duque, ha monitoreado la biología y
demografía de la población, así como la distribución espacial y temporal de los recursos alimenticios.

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso de la hembra Peso del macho
1010-1450 g 990-1580 g

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: terrestres

Hábitos especializados: arborícola

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Terrestres

• Selvas / Bosques: hábitat óptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: desconocida

Dieta: omnívoro

Dieta especializada: frugívoro, folívoro, nectarívoro, insectívoro

Aspectos reproductivos
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Aotus azarae alcanza la madurez sexual cuando tienen entre 2 y 5 años. El apareamiento ocurre poco
después de que un nuevo macho o hembra ingresa en un grupo. La duración de la gestación varía de 117
a 159 días y el intervalo de nacimiento es de 11,3 a 14 meses. Las hembras usualmente paren un infante
por vez, raramente tienen mellizos. Los nacimientos se concentran entre los meses de octubre y diciembre.

Patrón de actividad: catemeral

Gregariedad: especie grupal

Tamaño de grupo: 3-6 individuos

Área de acción

El tamaño promedio de las áreas de acción es de 6,2 ha (±1,8 ha) (Wartmann et al. 2014)

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Amenazas por grado: de 1 (menor) a 5 (mayor)

Otros impactos indirectos asociados a
la especie humana

1 Caza directa ilegal 3

Degradación de hábitat 2 Fragmentación de poblaciones 4

Las poblaciones de A. azarae están principalmente amenazadas por la fragmentación, degradación y la
pérdida de hábitat debido a la agricultura y ganadería. La reducción de la conectividad forestal a lo largo
de los corredores de los ríos puede causar el aislamiento de las poblaciones y la pérdida de la diversidad
genética de la población.

La especie ¿está presente en áreas naturales protegidas?: sí

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas

El único parque nacional en el que se encuentra A. azarae es el Parque Nacional Pilcomayo. La especie se
encuentra también protegida en la Reserva Mirikiná de la Estancia Guaycolec y la Reserva El Bagual. En
la provincia del Chaco, las poblaciones se encuentran en La Reserva Educativa Experimental Senderos,
en San Martín.

Marco legal de la especie

En la provincia de Formosa la Ley 1582/2012 declara a la especie Monumento Provincial, prohibiendo su
caza, tenencia como mascota, comercialización y tránsito intra e interprovincial, también consideradas en
la Ley Provincial 1060/1993 (Svensson et al. 2017; Juárez et al. 2018)

Planes de acción y/o proyectos de conservación o manejo actuales

Plan Nacional de Conservación de los Primates de la Argentina (en elaboración).

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Valorización socioeconómica de la especie: valor cultural/espiritual
valor ecoturístico

Su aspecto carismático la convierte en una especie valorada y admirada provincialmente.

La población de Guaycolec en la Reserva Privada Mirikiná ha sido generadora de una importante actividad
científica en el marco del Proyecto Mirikiná desde 1996, lo cual ha resultado en promoción del ecoturismo.

Rol ecológico / servicios ecosistémicos

Dados sus hábitos frugívoros seguramente tiene algún rol importante en la dispersión de semillas, si bien
esto no ha sido estudiado.

Necesidades de investigación y conocimiento
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En el año 1996, bajo la dirección del Dr. Fernández-Duque, comenzó el Proyecto Mirikiná, un programa de
investigación multidisciplinario sobre la especie en el Chaco Húmedo de la provincia de Formosa

Este programa de investigación, que comenzó con estudios básicos de ecología de campo, se ha ampliado
para incluir estudios de demografía, genética, endocrinología y conservación a través de colaboraciones
con instituciones e investigadores científicos del país y el resto del mundo.
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