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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019 Criterios y subcriterios
NT (Casi Amenazada) A2cd

Justificación de la categorización

El hurón mayor es categorizado como Casi Amenazada (NT) ya que posiblemente sus poblaciones se
encuentren en disminución (aunque a un ritmo inferior al 30% en las últimas 3 generaciones) debido a
la pérdida y degradación de su hábitat en gran parte de su rango de distribución y al impacto de otras
amenazas, como el atropellamiento en rutas. Por lo cual, podría ser clasificado como Vulnerable (VU)
según el criterio A2cd. Sin embargo, merece destacarse que la especie tiene una amplia distribución en el
norte de Argentina, tolera hábitat degradados, fragmentados y productivos (plantaciones forestales), y ha
sido registrada en numerosas áreas protegidas. Existe continuidad de hábitat con países limítrofes (Bolivia,
Paraguay, Brasil), donde la especie es considerada fuera de peligro (Preocupación Menor LC). También
es importante aclarar que los nuevos registros probablemente se deban a un aumento en los esfuerzos de
muestreos en áreas menos prospectadas, que a la expansión reciente de sus poblaciones. El cambio de
categoría, con respecto al año 2000, es no genuino, y se debe a un aumento en la información disponible
sobre la distribución y estado poblacional de la especie (en 2012 la especie no fue evaluada).
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Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
Vulnerable NA (No Amenazada)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 NE (No Evaluada)

2000 VU (Vulnerable) A1abc; C2a

1997 VU (Vulnerable) A1ab

Homologación categoría 1997 VU (Vulnerable)

Categorías de conservación actuales en países vecinos

País Categoría Año Cita
Brasil LC (Preocupación

Menor)
2013 Rodrigues et al. (2013)

País Categoría Año Cita
Paraguay LC (Preocupación

Menor)
2017 Saldivar et al. (2017)

País Categoría Año Cita
Bolivia LC (Preocupación

Menor)
2009 Aguirre et al. (2009)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2016 LC (Preocupación Menor)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Carnivora

Familia Mustelidae

Nombre científico Eira barbara (Linnaeus, 1758)

Nombre común Hurón mayor

Nombres comunes locales Irara
Eirá
Hurón mielero

Nombres comunes en inglés Tayra
Greyheaded Tayra

Nombres comunes en portugués Irara
Papa-mel
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Comentarios taxonómicos

A lo largo de su amplia distribución geográficaE. barbara presenta una notable variabilidad fenotípica (véase
Tortato & Althoff 2007; Matos Dias 2018; Villafañe-Trujillo et al. 2018), que se ha visto reflejada en la descrip-
ción de numerosas subespecies (Wozencraft 2005). Sin embargo, análisis de datos de secuencia de ADN
mitocondrial evidenciaron una falta casi completa de estructura filogeográfica (Ruiz-García et al. 2013). Es-
tos resultados sugieren para Sudamérica sólo dos formas válidas: E. b. barbara (incluye barbara, peruana,
sinuensis y madeirensis) y E. b. poliocephala. En el futuro se deberían incluir datos genéticos de E. b.
senex y E. b. inserta, que aún pueden significar formas diferentes (Voss & Fleck 2017; Villafañe-Trujillo et
al. 2018). Se ha sugerido referir E. barbara a la subfamilia Guloninae (Nascimento 2014).

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: desconocida

Se desconoce la tendencia poblacional en Argentina, aunque es considerada una especie poco común.
A nivel de todo su rango geográfico se considera que sus poblaciones están disminuyendo (Cuarón et
al. 2016).

Tiempo generacional: 7.50 años

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

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

Variabilidad genética:

Estudios moleculares evidenciaron niveles reducidos de heterogeneidad genética en las poblaciones de E.
barbara de Sudamérica (Ruiz-García et al. 2013).

Extensión de presencia (EOO): 650000 km²

Área poblacional severamente fragmentada: no

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

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

El hurón mayor se distribuye desde el sur de México hasta el norte de Argentina ocupando principalmente
formaciones boscosas tropicales y subtropicales, pero también puede incluir ambientes modificados por el
hombre como plantaciones forestales y áreas agrícolas (Presley 2000). En Argentina ha sido mencionado
tradicionalmente para las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán, y como probable
para las provincias de Catamarca, Corrientes y Santa Fe (Díaz & Lucherini 2006; Chebez 2009). Existen
registros inéditos que confirman la presencia para estas provincias (véase Bauni 2011; Ecoregistros 2018;
Cirignoli in litt).
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Presencia confirmada por provincia: Catamarca
Chaco
Corrientes
Formosa
Jujuy
Misiones
Salta
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumán

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

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID439 – Bosque Atlántico del Alto Paraná
ID440 – Bosques Húmedos de Araucaria
ID504 – Yungas Andinas del Sur
ID569 – Chaco Seco
ID571 – Chaco Húmedo
ID575 – Espinal
ID586 – Sabanas Mesopotámicas del
Cono Sur

Patrón de distribución Rango altitudinal
continuo 0-2600 msnm

Endemismo especie no endémica

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación escasa

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

No existen estudios poblacionales en Argentina. Para diferentes ecorregiones de Brasil se han mencionado
densidades variables de 0,30 ind/Km2 a 0,48 ind/Km2 (Mendes Pontes 2004; Desbiez et al. 2010). Por otro
lado, para áreas perturbadas del sur del Amazonas se han hallado densidades elevadas - 6,7 ind/km2 -
(Rodrigues et al. 2013). Finalmente, existen algunas estimaciones de abundancia relativa para selvas con
distintos grados de perturbación en Brasil (Michalski & Peres 2007) y Bolivia (Tarifa et al. 2010). En Mi-
siones, si bien fue registrada en casi todos los muestreos con cámaras trampa, el porcentaje de estaciones
con presencia de la especie (entre el 5-20 %) y las tasas de abundancia relativa siempre fueron bajas
(Varela D. et al., datos no publicados). La frecuencia de registros es mayor en paisajes fragmentados que
en el bosque continuo.

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso
2700-7000 g

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS
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Hábitos: terrestres

Hábitos especializados: cursorial

Otro hábito especializado: comentarios

Escansorial

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Terrestres

• Selvas / Bosques: hábitat óptimo

• Arbustales: hábitat óptimo

• Pastizales: hábitat subóptimo

Antrópicos

• Cultivos agrícolas: hábitat subóptimo

• Forestaciones: hábitat subóptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: media

Dieta: omnívoro

Dieta especializada: frugívoro, carroñero, insectívoro, animalívoro

Aspectos reproductivos

El ciclo reproductivo deE. barbara ha sido estudiadomayormente en cautiverio, y si bien se desconoce la ex-
istencia de una estacionalidad marcada, las hembras pueden entrar en celo varias veces al año (e.g. Encke
1968; Poglayen-Neuwall 1975, 1978; Poglayen-Neuwall & Poglayen-Neuwall 1976). La gestación dura
aproximadamente de 63 a 70 días, y el tamaño de camada puede variar entre 1 a 4 crías, pero lo más
común es el nacimiento de gemelos (Presley 2000). En Argentina, dentro del Parque Nacional Iguazú (Mi-
siones) se encontraron hembras con dos y cuatro crías (Crespo 1982). Las crías pesan al nacer aproximado
de 74 a 92 gramos que se amamantan durante 2 a 3 meses. El destete comienza a ocurrir entre los 3 y 6
meses, momento que comienzan a participar de excursiones exploratorias y de cacería junto a la madre.
Finalmente, los grupos familiares se rompen entre los 7 y 10 meses de vida cuando los jóvenes comien-
zan a dispersarse (Presley 2000). Los machos de E. barbara alcanzan la madurez sexual a los 18 meses,
mientras que las hembras tienen su primer estro alrededor de los 22 meses de vida (Poglayen-Neuwal et
al. 1989).

Patrón de actividad: diurno, crepuscular

Gregariedad: especie solitaria

Ocasionalmente grupos familiares de 3-4 individuos

Área de acción

Sin datos para Argentina. En otras latitudes, las hembras pueden tener áreas de 9,0 a 16,0 km2, que serán
más pequeñas cuando estén en las primeras etapas del cuidado de sus crías. Las áreas de los machos
son mayores y pueden alcanzar 24,4 km2 (Konecny 1989; Sunquist et al. 1989; Michalski et al. 2006). La
especie no realiza una defensa activa de su territorio, y algunos individuos pueden desplazarse un promedio
de 6,89 km al día (Konecny 1989).

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

Depredación por perros 1 Caza directa ilegal 2
Incendios 1 Degradación de hábitat 3
Enfermedades 1 Atropellamiento en rutas 4
Otros impactos indirectos asociados a
la especie humana

1 Pérdida de hábitat 5

Como ocurre en toda su distribución, las principales amenazas para E. barbara son la pérdida y la
degradación de su hábitat por deforestación y extensión de la superficie agrícola-ganadera (Cuarón et
al. 2016). Aunque es importante destacar que tolera ambientes perturbados y fragmentados, además
de utilizar áreas antrópicas para alimentarse (Michalski & Peres 2005; Michalski et al. 2006; Regolin et
al. 2017).

Los conflictos con el hombre, por la depredación de animales de granja y daños a los cultivos, los atro-
pellamientos en rutas, y los incendios forestales también han sido identificados como amenazas para sus
poblaciones (Massoia et al. 2006; Cuyckens et al. 2016; Bauni et al. 2017; Beisiegel 2017). En un mon-
itoreo de 33 km ruta (RP19) que atraviesa el Parque Provincial Urugua-í, en Misiones, se registraron 9
hurones mayores en menos de un año (Varela D., datos no publicados). En Brasil también consideran las
enfermedades transmitidas por animales domésticos como una posible amenaza (Rodrigues et al. 2013;
Beisiegel 2017).

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

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas

Se encuentra amparada en numerosas áreas protegidas a lo largo de su amplia distribución, entre las que
se destacan:

JUJUY

PN Calilegua

Parque Provincial Las Lancitas

Reserva Privada Eco-Portal de Piedra

Reserva Privada El Pantanoso

Reserva Privada Loma Chata

Reserva Privada Ledesma

Reserva Municipal Serranias de Zapla

Parque Provincial Potreros de Yala

SALTA

PN Baritú

PN El Rey

RN Pizarro

RN El Nogalar de los Toldos

Parques Provinciales Pintascayo, El Palmar

Reserva Provincial Acambuco

Lotes 54 y 55

Reserva de la Biosfera de las Yungas (Jujuy y Salta)

TUCUMAN
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PN Aconquija

Reserva Horco Molle

MISIONES

PN Iguazú

RNE San Antonio

PP Urugua-í

PP Horacio Foerster

PP Puerto Península

PP Piñalito

PP Cruce Caballero

PP Salto Encantado

PP Cañadón de Profundidad

PP de la Sierra Ingeniero Raúl Martínez Crovetto

RPUM Valle del Cuñapirú (UNLP)

Reserva Privada Yaguaroundí

Reserva Privada San Sebastián de la Selva (Corredor Urugua-í - Foerster)

Reserva Privada Yate-í (Corredor Urugua-í - Foerster)

Reserva Privada San José (Corredor Urugua-í - Foerster)

FORMOSA

PN Río Pilcomayo

RN El Bagual

CHACO

PN Chaco

PN El Impenetrable

PP Pampa del Indio

SANTIAGO DEL ESTERO

PN Copo

RP Copo

Marco legal de la especie

Incluida en el Apéndice III de CITES

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Valorización socioeconómica de la especie: importancia sanitaria
valorización negativa

En algunas regiones es considerado perjudicial para el hombre por los daños causados a cultivos, animales
de granja, y establecimientos apícolas (Rodrigues et al. 2013).

El hurón mayor tiene importancia sanitaria por ser reservorio silvestre de Trypanosoma cruzi y de Leishma-
nia sp. (Rocha et al. 2013; Paiz et al. 2015).
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Rol ecológico / servicios ecosistémicos

Algunos trabajos mencionan el rol de E. barbara como dispersor de semillas de Euterpe edulis (Campos et
al. 2012), o de la especie exótica Hovenia dulcis, como ocurre en la provincia de Misiones (Parera 2002).
También se ha mencionado la capacidad de recoger y almacenar frutos inmaduros para el consumo futuro
(Soley 2012). Por otro lado, E. barbara posee un papel importante en las cadenas tróficas, incluyendo una
gran variedad de vertebrados en su dieta (Presley 2000).

Necesidades de investigación y conocimiento

Es necesario realizar estudios ecológicos básicos sobre las sus densidades poblacionales, sobre el
tamaño de sus áreas de acción, dieta, etc. Asimismo, es necesario cuantificar los impactos de la pérdida y
degradación de hábitat, y el atropellamiento en rutas. También es necesario definir de manera más precisa
el alcance de su rango geográfico.
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