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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019
LC (Preocupación Menor)

Justificación de la categorización

Se categoriza a Sylvilagus brasiliensis como Preocupación Menor (LC) ya que presenta una amplia distribu-
ción, fue registrada en varias áreas protegidas y posee cierta tolerancia a las modificaciones antrópicas del
hábitat. Además, es poco probable que las poblaciones disminuyan rápidamente como para calificarla bajo
alguna categoría de amenaza. Sin embargo, es importante mencionar que el conocimiento sobre esta
especie es escaso y para ciertas amenazas no se han cuantificado su impacto.

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

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 LC (Preocupación Menor)
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2000 LR lc (Riesgo Bajo, preocupación menor)

1997 RB pm (Riesgo Bajo, preocupación menor; LR lc)

Homologación categoría 1997 LC (Preocupación Menor)

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)

País Categoría Año Cita
Bolivia LC (Preocupación

Menor)
2009 Aguirre et al. (2009)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2008 LC (Preocupación Menor)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Lagomorpha

Familia Leporidae

Nombre científico Sylvilagus brasiliensis Linnaeus, 1758

Nombre común Tapetí

Nombres comunes locales Tapití
Conejo de monte

Nombres comunes en inglés Tapeti
Forest Rabbit

Nombres comunes en portugués Tapiti
Coelho

Comentarios taxonómicos

Especie que ha sido considerada tradicionalmente como politípica, con más de 20 subespecies descriptas
(Hershkovitz 1950; Hoffmann & Smith 2005). Sin embargo, evidencias cariotípicas y moleculares, demues-
tran que se trataría de un complejo de especies, cuyo estatus taxonómico debe ser revisado de manera
integral. Probablemente muchas de las subespecies mencionadas posean rango específico (véase Ruedas
& Salazar-Bravo 2007; Bonvicino et al. 2015; Ruedas et al. 2017; Diersing & Wilson 2017). Recientemente
se designó y describió un neotipo para la localidad de Pernambuco, cerca de Recife en Brasil (Ruedas et
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al. 2017). En Argentina han sido mencionadas las formas S. brasiliensis paraguensis para el noreste y S.
brasiliensis gibsoni para el noroeste y centro.

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: desconocida

Tiempo generacional: 2.50 años

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

Extensión de presencia (EOO): 743438 km²

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

Especie con una amplia distribución desde el sur de México, hasta el norte de Argentina, aunque probable-
mente cuando se revise la taxonomía del grupo, su rango será menor (Ruedas et al. 2017). En Argentina,
Bonino (2006) la menciona para algunas provincias del norte de Argentina, pero omite su presencia en
las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe (véase Díaz 1999; Parera 2002; Miatello 2007;
Pautasso 2008). Por otro lado, ha sido mencionada para el norte de la provincia de Corrientes, lo cual es
probable, pero no se han hallado evidencias concretas ni material de referencia que lo respalde.

Presencia confirmada por provincia: Chaco
Córdoba
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
ID586 – Sabanas Mesopotámicas del
Cono Sur

Patrón de distribución Rango altitudinal
continuo 0-3000 msnm

Endemismo especie no endémica

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación frecuente
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Comentarios sobre la abundancia, densidad o probabilidad de ocupación de la especie

No hay información sobre el tamaño poblacional en Argentina, aunque existen numerosos estudios y moni-
toreos con cámaras trampa en el norte argentino con información de abundancia relativa (tasas de captura)
(e.g. Di Bitetti et al. 2013). En Venezuela se estimaron 4,8 ind/ha con reducciones notables ante la perdida
de hábitat (Amcela et al. 2008).

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso
570-1280 g

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: terrestres

Hábitos especializados: cursorial

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Terrestres

• Selvas / Bosques: hábitat óptimo

• Arbustales: hábitat óptimo

• Pastizales: hábitat óptimo

Antrópicos

• Cultivos agrícolas: hábitat subóptimo

• Forestaciones: hábitat óptimo

• Pasturas ganaderas: hábitat subóptimo

• Urbano o periurbano: hábitat subóptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: alta

Dieta: herbívoro

Dieta especializada: frugívoro, folívoro

Aspectos reproductivos

Tradicionalmente se ha mencionado, siguiendo a Crespo (1982), que en Misiones se reproduce a comien-
zos de la primavera, a diferencia de ambientes tropicales donde se reproduce durante todo el año con 4
o 5 camadas anuales (e.g. Parera 2002; Massoia et al. 2006). Sin embargo, en la provincia de Jujuy se
capturó una hembra en estado de preñez avanzada en el mes de junio, y se observaron crías y juveniles
en los meses de noviembre y mayo (Díaz 1999). Situación que también ha sido referida para Bolivia con
hembras preñadas en febrero, mayo y septiembre (Anderson 1997). El período de gestación varía de 42 a
45 días, luego del cual nacen de 2 a 6 crías que alcanzan la madurez sexual a los tres meses, pero recién
se reproducirán al año de vida (Parera 2002).

Patrón de actividad: nocturno, crepuscular

6

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.414


http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.414

Gregariedad: especie solitaria

Área de acción

No existe información para la especie en Argentina. Para otras especies del género Sylvilagus las áreas
de acción y los movimientos varían de acuerdo a los individuos, la estación y el ciclo reproductivo (Trent
& Rongstad 1974; Chapman et al. 1980). El tamaño promedio reportado para el género varía entre 0,95
ha y 16,4 ha, con áreas mayores para los machos. Ambos sexos establecen un área permanente luego
de alcanzar la madurez sexual y se solapan notablemente en época reproductiva (Trent & Rongstad 1974;
Chapman et al. 1980; Forys & Humphrey 1996).

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

Impacto de especies exóticas 2 Depredación por perros 4
Caza directa ilegal 3 Atropellamiento en rutas 4

Si bien el efecto de la deforestación y perdida de hábitat no ha sido estudiado en profundidad, se ha re-
portado que sus abundancias disminuyen notablemente ante la perdida de cobertura forestal (Amcela et
al. 2008). Aun así, en Argentina la especie subsiste en parches y bosques degradados (Massoia et al. 2006;
Cirignoli, S., obs. pers.; de Bustos, S., obs. pers.), como también en plantaciones forestales de pinos
(Varela, D., obs. pers.).

Los atropellamientos en rutas son frecuentes y es una de las principales amenazas para la especie (véase
Nigro & Lodeiro Ocampo 2009; Bauni et al. 2017). Por otro lado, en Brasil es mencionada como una de las
especies más afectada por la depredación de perros cimarrones (Galetti & Sazima 2006), mientras que en
Formosa se menciona un caso de depredación por gato doméstico (Chebez et al. 2005).

Es capturada ocasionalmente para el consumo de su carne, aunque es una presa secundaria debido a su
pequeño tamaño y bajo rendimiento (Massoia et al. 2006).

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

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas

Especie amparada en numerosos parques y reservas de juridicción nacional y provincial: P.N. Calilegua,
R.P Potrero de Yala, R.P Las Lancitas (Jujuy); P.N. Baritú, R.N. Nogalar de los Toldos, P.N.El Rey, R.N.
Pizarro, P.P. Pintascayo, R.P. Acambucoy Lotes anexos, R.P. Lotes 50 y 51 (Salta); P.N.Campo de los Alisos
(Tucumán); P.N.Río Pilcomayo, R.N. Formosa (Formosa); P.N.Impenetrable, P.N. Chaco, P.P. Pampa del
Indio, P.P. Loro Hablador, P.P. Fuerte Esperanza (Chaco); P.N. Copo (Santiago del Estero); P.N.Iguazú,
R.N.E. San Antonio, P.P. Urugua-í, P.P. Foerster, P.P. El Piñalito, P.P. Salto Encantado del Valle del Cuñá
Pirú, P.P. Esmeralda, P.P. Teyú-Cuaré, P.P. Moconá, R.B. Yaboty, R.N. Campo San Juan (Misiones), así
como también en numerosas reservas naturales privadas.

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Valorización socioeconómica de la especie: uso tradicional de consumo

Especie utilizada ocasionalmente como fuente de proteínas por comunidades aborígenes y pobladores
criollos (Giraudo & Abramson 1998; Massoia et al. 2006; Medrano 2014).

Rol ecológico / servicios ecosistémicos

Juega un rol ecológico importante como fuente de alimento de numerosos carnívoros (e.g. Panthera onca,
Puma concolor, Leopardus sp., Cerdocyon thous, Lycalopex gymnocercus, Eira barbara) (Taber et al. 1997;
Wang 2002; Gatti et al. 2006; Varela et al. 2008; Bianchi et al. 2011).

Necesidades de investigación y conocimiento

Estudios taxonómicos integrales de las poblaciones argentinas.
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Estudios ecológicos básicos sobre sus abundancias, áreas de acción, dieta, etc.

Efecto de los cambios de uso de suelo sobre la abundancia.

Efecto de las especies exóticas (Lepus europaeus, Canis familiaris) sobre su abundancia y distribución.
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