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Ctenomys juris

Tuco-tuco jujeño
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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019
DD (Datos Insuficientes)

Justificación de la categorización

Especie endémica de la provincia de Jujuy, presente en áreas del Chaco Seco. Ctenomys juris es consid-
erada como Datos Insuficientes (DD) debido a la continua incertidumbre sobre la distribución de la especie
y su estatus taxonómico. Se sospecha que esta especie está amenazada, sin embargo, todavía hay muy
poca información sobre su extensión de ocurrencia, estado y requisitos ecológicos; por lo tanto, no es
posible evaluarla. Más información taxonómica puede cambiar el estado de la especie en el futuro.

Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
Insuf. conocida NE (No Evaluada)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

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

1997 NE (No Evaluada)

Homologación categoría 1997 NE (No Evaluada)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2019 DD (Datos Insuficientes)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Rodentia

Familia Ctenomyidae

Nombre científico Ctenomys juris Thomas, 1920

Nombre común Tuco-tuco jujeño

Nombres comunes en inglés Jujuy Tuco-tuco

Comentarios taxonómicos
Cabrera (1961) la nombra como Ctenomys mendocinus juris, tratándola como subespecie de C. mendoci-
nus. Lo mismo es mantenido por Redford & Eisenberg (1992) (ver Bidau 2015). Galliari et al. (1996) tratan
a C. juris como una especie plena, pero sin hacer comentarios sobre sus relaciones filogenéticas con otros
grupos de especies Ctenomys. C. juris presenta un número diploide de 2n = 26 (Bidau, C. J., datos no
publicados). La morfología de los espermatozoides es de tipo asimétrico simple (Bidau 2006). Mascheretti
et al. (2000) reportan dos secuencias parciales (382 pb) del gen del citocromo b mitocondrial (ver también
Mirol et al. 2000). Dicho fragmento es insuficiente para definir la posición filogenética dentro del género,
aunque es 97% semejante a una secuencia de C. bergi reportada por los mismos autores.

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: desconocida
Hasta el momento no se han realizado estudios sobre el estado de las poblaciones de esta especie en
Argentina, por lo que no se podría evaluar cuál es su tendencia actual.

Tiempo generacional: 1.64 años
Tiempo generacional, justificación: Pacifici et al. (2013).
Extensión de presencia (EOO): 23 km²
Número de localidades: 1

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente
Comentarios sobre la distribución actual e histórica
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En Argentina esta especie es conocida a partir de su localidad tipo en El Chaguaral (24°16′S, 64°48′W; ver
también Contreras 1984; Bárquez et al. 2006; Bidau 2015), Departamento San Pedro, provincia de Jujuy,
a unos 500 msnm (Thomas 1920). Según Emilio Budin (Thomas 1920), este tuco-tuco se encontró en un
terreno pedregoso, sobre barrancos que bajan hacia el río.

Presencia confirmada por provincia: Jujuy

Presencia en ecorregiones de Argentina: Chaco Seco

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID569 – Chaco Seco

Patrón de distribución Cantidad de localidades Rango altitudinal
discontinuo/fragmentado 1 500-1000 msnm

Endemismo especie endémica nacional, especie endémica ecorregional, especie endémica de una
sola provincia

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación escasa

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

Las densidades en la localidad tipo donde fue muestreada parecen ser bajas.

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: terrestres

Hábitos especializados: fosorial

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Terrestres

• Selvas / Bosques: hábitat subóptimo

• Arbustales: hábitat óptimo

• Pastizales: hábitat óptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: desconocida

Dieta: herbívoro

Dieta especializada: folívoro

Aspectos reproductivos

Esta especie se describe como solitaria y agresiva con una sola temporada de reproducción.

Patrón de actividad: desconocido

Gregariedad: especie solitaria

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Amenazas por grado: de 1 (menor) a 5 (mayor)
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Urbanizaciones / infraestructura
energética

4 Degradación de hábitat 5

Pérdida de hábitat 5 Fragmentación de poblaciones 5

La localidad tipo, muy cercana a San Pedro de Jujuy, presenta gran riesgo de inundaciones en relación a
los cambios del caudal del Río Lavayen. Además, toda la zona citada para C. juris se encuentra altamente
impactada por el crecimiento de numerosos poblados, cultivos y rutas. Su área potencial de distribución se
encuentra sujeta a fragmentación, degradación y pérdida de hábitat.

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

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas

La especie fue citada, sin estudios taxonómicos más profundos, para dos áreas protegidas, el Parque
Nacional Baritú, en Salta, y el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy. De todas formas, no se ha corroborado
a partir de estudios moleculares que los tuco-tucos de estas áreas realmente correspondan a C. juris.
Al menos la distribución propuesta por Woods & Kilpatrick (2005) sólo incluiría una parte mínima del PN
Calilegua.

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Valorización socioeconómica de la especie: valorización negativa

Debido a su modo de vida subterránea ocasiona algunos inconvenientes en los campos de cultivos por lo
que poseen una valorización negativa para el hombre.

Rol ecológico / servicios ecosistémicos

Muchos estudios han sugerido que los roedores subterráneos podrían ser considerados como ingenieros
del ecosistema. Siendo los que modulan directa o indirectamente la disponibilidad de recursos para otras
especies, provocando cambios en recursos bióticos o abióticos (Borghi et al. 2010).

Necesidades de investigación y conocimiento

Sólo se conoce la especie en su localidad tipo, con lo cual hacen falta ampliar los estudios moleculares y
morfológicos que apunten a profundizar los conocimientos sobre aspectos taxonómicos y distribucionales.
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