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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019
DD (Datos Insuficientes)

Justificación de la categorización
Si bien esta especie ha sido citada para al menos cinco localidades puntuales en la provincia de Misiones,
ninguna de ellas cuenta con material de respaldo (Massoia et al. 2006). Se trata, en todos los casos, de
especímenes hallados en egagrópilas de lechuzas y por lo tanto fragmentarios. Uno de esos ejemplares
(sin indicación de procedencia) fue ilustrado por Massoia et al. (2006) y sin dudas corresponde a la especie.
Dada la incertidumbre que se genera por la falta de ejemplares de referencia, mantenemos a este ratón
como Datos Insuficientes (DD).

Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
Insuf. conocida VU (Vulnerable)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 DD (Datos Insuficientes)
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2000 DD (Datos Insuficientes)

1997 DD (Datos Insuficientes)

Homologación categoría 1997 DD (Datos Insuficientes)

Categorías de conservación actuales en países vecinos

País Categoría Año Cita
Brasil LC (Preocupación

Menor)
2018 ICMBio/MMA (2018)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2016 LC (Preocupación Menor)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Rodentia

Familia Cricetidae

Nombre científico Blarinomys breviceps (Winge, 1887)

Nombre común Ratón musaraña

Nombres comunes locales Ratón musaraña cola corta
Ratón musaraña tropical

Nombres comunes en inglés Brazilian Shrew Mouse
Blarinine Akodont
Brazilian Shrew-mouse

Nombres comunes en portugués Rato-do-mato

Comentarios taxonómicos

Evidencias cariotípicas, moleculares y morfológicas sugieren que, en su actual acepción, Blarinomys bre-
viceps podría ser un complejo de especies (véase la discusión en Teta & Pardiñas 2015 y las referencias
allí anotadas).

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: desconocida

Tiempo generacional: 1.60 años

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

Variabilidad genética:
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Se han referido cariotipos con 2n=45, FN=51 para Espirito Santo (Fagundes & Costa 2008) y 2n=28, FN=48
para Rio de Janeiro (Geise et al. 2008). Ventura et al. (2012) reportaron ocho cariotipos distintos para esta
especie en Brasil: 2n=52 (50A, XX), 2n=52 (48A, XY+2Bs), 2n=45 (42A, XY+1B), 2n=43 (37A, XX+4Bs),
2n=37 (34A,XY+1B), 2n=34 (32A, XX), 2n=31 (27A, XX+2Bs) y 2n=28 (26A, XY), todos con el mismo
número de brazos autosómicos (FN=50). Análisis filogeográficos basados en secuencias del citocromo
b indican que esta especie está estructurada en dos linajes evolutivos mayores, con divergencias genéti-
cas entre ambos de hasta 8,4%.

Extensión de presencia (EOO): 7335 km²

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

Esta especie se distribuye por el sudeste de Brasil, en los estados de Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro y São Paulo y la provincia de Misiones en Argentina (Massoia et al. 2006; Teta & Pardiñas
2015). Registrada como fósil en los depósitos cuaternarios de Lagoa Santa, Minas Gerais, que es además
la localidad tipo (pero donde actualmente ya no estaría presente, véase Silva et al. 2003). Blarinomys bre-
viceps ha sido referido para ambientes de selvas primarias y secundarias, pero también en fragmentos de
bosques insertos en una matriz de campos de cultivo y en pastizales en áreas serranas de altura (Pardiñas
et al. 2017).

Presencia confirmada por provincia: Misiones

Presencia en ecorregiones de Argentina: Selva Paranaense

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID439 – Bosque Atlántico del Alto Paraná
ID440 – Bosques Húmedos de Araucaria

Patrón de distribución Rango altitudinal
continuo 0-1700 msnm

Endemismo especie endémica binacional, especie endémica ecorregional

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación rara

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

Es una especie rara, que probablemente resulte sub observada por sus hábitos fosoriales. Sus capturas
en Brasil han aumentado considerablemente desde que se implementó el uso de trampas de caída (e. g.,
Paglia et al. 2005; Neves 2010).

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso
12-49 g

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: terrestres
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Hábitos especializados: fosorial

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Terrestres

• Selvas / Bosques: hábitat óptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: media

Dieta: omnívoro

Dieta especializada: insectívoro, animalívoro

Aspectos reproductivos

Si bien la información sobre los aspectos reproductivos de esta especie es limitada, se han encontrado
machos con testículos escrotales y hembras lactantes o preñadas en los meses de septiembre, enero y
febrero, por lo cual la actividad reproductiva coincide mayormente con la primavera y el verano (Abrawaya
& Matson 1975; Matson & Abrawaya 1977). Se han reportado hembras preñadas con uno o dos embriones,
y también camas con 1-2 crías (Matson & Abrawaya 1977; Pardiñas et al. 2017).

Patrón de actividad: nocturno

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

Degradación de hábitat 4 Pérdida de hábitat 5

Si bien es una especie que no se considera amenazada a nivel global (Pardiñas et al. 2016), en Brasil se
considera que se ha extinguido en parte de su área de distribución original (Silva et al. 2003). Presumible-
mente la perdida y fragmentación del Bosque Atlántico podrían impactar negativamente en sus poblaciones,
aunque se han hallado individuos en fragmentos y áreas modificadas.

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

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas

Ha sido mencionada únicamente para la Reserva Natural Estricta San Antonio, de la Administración de
Parques Nacionales (Bosso et al. 1994).

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Necesidades de investigación y conocimiento

Urge confirmar la presencia de esta especie en Argentina con ejemplares de referencia. Muchos aspectos
de la historia natural de este taxón permanecen pobremente conocidos, incluyendo dieta, reproducción,
uso de hábitat, etc.
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