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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019 Criterios y subcriterios
NT (Casi Amenazada) A4cd

Justificación de la categorización

El agutí bayo posee una distribución disyunta en Argentina, ocupando principalmente la ecorregión de
la Selva Paranaense (95%) y una pequeña porción del Chaco Húmedo (5%) (ver evaluaciones de sub-
poblaciones). Se sospecha, infiere, estima y proyecta una reducción próxima al 20% en su área de ocu-
pación, calidad de hábitat y tamaño poblacional como consecuencia de la fuerte presión de cacería, la
pérdida y degradación del hábitat y otros impactos asociados a la presencia humana (atropellamientos en
rutas, depredación por perros), tanto en el pasado como hacia el futuro. En Misiones, la especie desa-
parece de vastas áreas ocupadas por plantaciones de pinos exóticos. Además, si bien puede ser una
especie abundante en áreas bien protegidas (e.g. P. N. Iguazú), las densidades son muy bajas fuera de las
áreas protegidas o en bosques degradados y fragmentados. Por lo tanto, se considera que la especie se
encuentra Casi Amenazada (NT), ya que cumple parcialmente el criterio A4cd.

Evaluación de subpoblaciones locales
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Subpoblación Categoría
Selvas de Misiones y norte de Corrientes (Selva
Paranaense)

NT (Casi Amenazada)

Justificación

Esta subpoblación, a pesar tener un rango de extensión de presencia (EOO) relativamente amplio (37.000
km2), se sospecha, infiere y estima una reducción continua en su área de ocupación, calidad de hábitat y
tamaño poblacional como consecuencia de la fuerte presión de cacería, la pérdida y degradación del hábitat
y otros impactos asociados a la presencia humana (atropellamientos en rutas, depredación por perros). La
especie desaparece de bastas áreas ocupadas por plantaciones de pinos exóticos. Además, si bien puede
ser una especie abundante en áreas bien protegidas, las densidades son muy bajas fuera de las áreas
protegidas y en bosques degradados y fragmentados. Por lo tanto, se considera que esta subpoblación se
encuentra Casi Amenazada (NT), ya que cumple parcialmente el criterio A4cd y el B1b(iii,v).

Subpoblación Categoría
Selvas en galería del noreste de Formosa (Chaco
Húmedo)

DD (Datos Insuficientes)

Justificación

Se conoce muy poco sobre la distribución y estatus de la subpoblación del Chaco Húmedo. El agoutí se
registró solo en dos localidades (PN Pilcomayo y Monte Lindo) basado en observaciones y datos recientes
de cámaras trampa (Zalazar S., com. pers., ver también GBIF). El EOO estimado abarca solo 1.300 km2,
pero es necesario realizar nuevos relevamientos en otras localidades potenciales.

Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
Vulnerable NA (No Amenazada)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 NT (Casi Amenazada)

2000 LR nt (Riesgo Bajo, potencialmente vulnerable)

1997 RB pv (Riesgo Bajo, potencialmente vulnerable; LR nt)

Homologación categoría 1997 NT (Casi Amenazada)

Categorías de conservación actuales en países vecinos

País Categoría Año Cita
Brasil LC (Preocupación

Menor)
2018 ICMBio/MMA (2018)

País Categoría Año Cita
Paraguay LC (Preocupación

Menor)
2017 Saldívar et al. (2017)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2016 DD (Datos Insuficientes)
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TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Rodentia

Familia Dasyproctidae

Nombre científico Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823)

Nombre común Agutí bayo

Nombres comunes locales Akutí
Acutí de Azara

Nombres comunes en inglés Azara’s Agouti

Nombres comunes en portugués Cutía

Comentarios taxonómicos

Recientemente, Patton & Emmons (2015) redefinieron los límites de D. azarae, principalmente sobre la
base de evidencias morfológicas externas, incluyendo las poblaciones del sur y sudeste de Brasil, centro y
sur de Bolivia, este de Paraguay y noreste y noroeste de Argentina dentro de D. azarae. Sin embargo, Teta
& Lucero (2016) revisaron esta hipótesis, sugiriendo que las poblaciones de las Yungas correspondían a
una especie diferente (véase ficha Dasyprocta sp.).

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: en disminución

En todo el ámbito de su área geográfica se estima que las poblaciones de la especie están disminuyendo
(Catzeflis et al. 2016). En Argentina se infiere y sospecha que la especie se encuentra en disminución
debido a que es una especie sensible a la caza furtiva e indicadora de bosques continuos en buen estado
de conservación (Iezzi et al. 2018).

Tiempo generacional: 5.10 años

Tiempo generacional, justificación: Pacifici et al. (2013)

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

Extensión de presencia (EOO): 97121 km²

Disminución continua observada, estimada, inferida o proyectada de:

• Área de ocupación (AOO): sí

• Calidad de hábitat: sí

• Número de individuos maduros: sí

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente
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Comentarios sobre la distribución actual e histórica

El agutí bayo se distribuye desde el este de Paraguay y el noreste de Argentina hasta el centro, sur y sureste
de Brasil (Gilbert 2016). En Argentina presenta una distribución disyunta, con dos subpoblaciones, la más
amplia, incluye las selvas de la provincia de Misiones, y bosques o selvas en galería del norte de Corrientes;
y la otra, en el nordeste de Formosa (Massoia et al. 2006; Chebez 2009; Chatellenaz et al. 2015; Cirignoli
et al. in litt.).

Presencia confirmada por provincia: Corrientes
Formosa
Misiones

Presencia en ecorregiones de Argentina: Chaco Húmedo
Selva Paranaense
Campos y Malezales

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID439 – Bosque Atlántico del Alto Paraná
ID440 – Bosques Húmedos de Araucaria
ID571 – Chaco Húmedo
ID586 – Sabanas Mesopotámicas del
Cono Sur

Patrón de distribución Rango altitudinal
discontinuo/fragmentado 0-700 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 el pantanal brasileño se encuentra en densidades variables de 1,2 a 10 ind/km2 (Desbiez et al. 2010).
Mientras que otras especies del género, como Dasyprocta leporina, sus densidades pueden variar de 40
a 63 ind/km2, aunque en áreas fragmentadas y con alta presión de caza son considerablemente menores
(0,39 a 21 ind/km2) (Ferreguetti et al. 2018). En Argentina, si bien no existen estimaciones de densi-
dad, durante los últimos años sus poblaciones han sido bien relevadas, mediante monitoreos con cámaras
trampa, en la provincia de Misiones (Paviolo et al. 2018; Iezzi et al. 2018; Varela et al. datos no publicados).
Los resultados indican que la especie presenta índices de abundancia relativa y ocupación muy altos en
áreas bien protegidas y bosques continuos, mientras que su abundancia y ocupación son bajas en bosques
degradados, fragmentados o con altos niveles de cacería. La especie desaparece de áreas convertidas a
plantaciones forestales de pinos exóticos.

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

No específico. Sin embargo, en el el norte de Misiones se realizan monitoreos con cámaras trampa de
medianos y grandes mamíferos (IBS-CONICET-UNaM/CeIBA).

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso
1300-4000 g

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: terrestres
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Hábitos especializados: cursorial, semi-fosorial

Tipos de hábitat en donde la especie está presente
Terrestres

• Selvas / Bosques: hábitat óptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: baja
Dieta: herbívoro
Dieta especializada: frugívoro, granívoro, folívoro
Aspectos reproductivos
Sus aspectos reproductivos son desconocidos. Se estima que, como ocurre en otras especies del género,
la gestación dura entre 100 y 120 días, y un tamaño de cámada pequeño de 1 a 3 crías con un período corto
de lactancia de aproximadamente 20 días (Patton & Emmons 2015). Probablemente la reproducción ocurre
durante todo el año, pero los nacimientos suelen concentrarse en agosto y septiembre (Gilbert 2016). Las
hembras poseen un ciclo estral de 34 días y presencia de celo post parto. Alcanzan la madurez sexual a
los seis meses de edad promedio (Patton & Emmons 2015). En Misiones, se ha observado una hembra
amamantando 3 crías durante los meses de febrero y marzo (Varela, D. obs. pers.)

Patrón de actividad: diurno, crepuscular
Gregariedad: especie solitaria

Área de acción
Desconocido para esta especie. A modo de ejemplo, para Dasyprocta punctata se han calculado áreas
variables de 1,34 y 2,45 ha (Ribeiro & Vieira 2014).

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

Urbanizaciones / infraestructura
energética

2 Degradación de hábitat 4

Atropellamiento en rutas 2 Caza directa ilegal 4
Depredación por perros 3 Pérdida de hábitat 5

La mayor amenaza que enfrenta el agouti bayo es la pérdida y fragmentación del hábitat como consecuen-
cia de la deforestación y el reemplazo de los ambientes naturales por agroecosistemas y producción de
especies forestales exóticas.

Si bien es frecuente en la provincia de Misiones, y subsiste en pequeños fragmentos, ha sido catalogada
como una especie indicadora de bosque continuo y bien conservado, que se ve afectada por los cambios en
la estructura de la vegetación y menor disponibilidad de alimento que ocasionan las plantaciones forestales
(Iezzi et al. 2018; Paviolo et al. 2018). En la provincia de Corrientes sus poblaciones, escasas y limitadas
a selvas en galería y mogotes de bosques, se enfrentan a las mismas amenazas (Cirignoli et al. in litt).
Asimismo, buena parte de estas poblaciones fueron afectadas con el embalse de Yacyretá (Massoia et
al. 2006).

La cacería furtiva es otra de las amenazas que sufre la especie, afectando sus poblaciones fuera de las
áreas protegidas (Paviolo et al. 2018), e incluso adentro de las mismas (da Silva et al. 2018). Adicional-
mente, también se ve afectada por la persecución y depredación de perros en fragmentos de selvas cer-
canos a poblados (Galetti & Sazima 2006; Paviolo et al. 2018).

Finalmente, los atropellamientos en rutas también podrían estar ocasionando un impacto negativo en sus
poblaciones (Massoia et al. 2006; Bauni et al. 2017; Valadão et al. 2018).
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La especie ¿está presente en áreas naturales protegidas?: sí
Presencia de la especie en áreas naturales protegidas
Se encuentra amparada en numerosas áreas protegidas Parques tanto de jurisdicción nacional como
provincial:

Misiones

P.N. Iguazú

R.N.E. San Antonio

P.P. Puerto Península

P.P. Esmeralda

P.P. Urugua-í

P.P. Moconá

P.P. Cruce Caballero

P.P. Piñalito

P.P. Salto Encantado

P.P. Teyú Cuaré

R.N. Campo San Juan

R.P Yacutinga

R.P.U.M. Valle del Cuñapirú (UNLP)

R.N.C. Papel Misionero

R. Corredor Biológico Urugua-í – Foerster (incluyendo varias reservas privadas)

Formosa

P.N. Río Pilcomayo

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Valorización socioeconómica de la especie: importancia sanitaria
uso tradicional de consumo

Es una especie ampliamente utilizada como fuente de proteina en todo su rango geográfico (Massoia et
al. 2006). Podría tener importancia sanitaria como reservorio de Rickettsia sp., agente etiológico de la
fiebre manchada (Barbieri et al. 2019)

Rol ecológico / servicios ecosistémicos
El agutí juega un rol importante en las funcionalidades de los ecosistemas al ser un excelente dispersor
de semillas de palmeras, árboles y arbustos selváticos (Ribeiro & Vieira 2014; Gilbert 2016; Silva & Reis
2019).

Necesidades de investigación y conocimiento
Si bien en los últimos años se ha generado conocimiento sobre el impacto de la pérdida, degradación y
fragmentación de su hábitat, pero se necesitan estudios sobre diversos aspectos biológicos y ecológicos de
la especie como sus abundancias, área de acción, dieta, impactos de la cacería, atropellamiento en rutas,
y depredación por parte de carnívoros domésticos. También es deseable que se realicen estudios de sus
aspectos reproductivos y taxonómicos.

BIBLIOGRAFÍA
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