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Ctenomys tuconax

Tuco-tuco robusto
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OTRAS FOTOGRAFÍAS
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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019 Criterios y subcriterios
EN (En Peligro) B1ab(i,iii)

Justificación de la categorización
Especie endémica de Argentina, sólo registrada en la provincia de Tucumán. Se ha observado una impor-
tante fragmentación y pérdida del hábitat típico de la especie. La agricultura y ganadería han tomado un
espacio muy importante en lugares donde hasta hace pocos años había registros de la especie, y en donde
no se la encuentra en la actualidad. Los parámetros de Extención de Presencia (EOO) más la baja cantidad
de localidades (2) y la disminución continua observada, estimada, inferida o proyectada de la EOO y área,
extensión y/o calidad del hábitat justifican la categoría En Peligro (EN).

Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
En peligro VU (Vulnerable)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 DD (Datos Insuficientes)
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2000 VU (Vulnerable) B1

1997 VU (Vulnerable) B1

Homologación categoría 1997 VU (Vulnerable)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2019 DD (Datos Insuficientes)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Rodentia

Familia Ctenomyidae

Nombre científico Ctenomys tuconax Thomas, 1925

Nombre común Tuco-tuco robusto

Nombres comunes en inglés Robust Tuco-tuco

Comentarios taxonómicos

La posición filogenética de esta especie dentro del género, o su afiliación con los principales grupos de
clasificación entre ctenómidos, permanece aún indefinida, aunque se considera que podría ocupar una
posición relativamente basal (Slamovits 2002; Parada et al. 2011; Londoño-Gaviria et al. 2019).

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: en disminución

Si bien no se dispone de datos exactos que cuantifiquen el tamaño poblacional o su tendencia a través
del tiempo, el hábitat de la especie está siendo altamente impactado por las actividades antrópicas. Se ha
observado que el avance de la agricultura y ganadería han tenido un impacto importante en las poblaciones
de esta especie.

Variabilidad genética:

2N = 58-61 (Giménez et al. 1999)

NF = 84 (Slamovits 2002)

Probable estructura cromosómica sexual: 0X/XX (Reig & Kiblisky 1969)

Extensión de presencia (EOO): 2041 km²

Número de localidades: 2

Disminución continua observada, estimada, inferida o proyectada de:

• Área de ocupación (AOO): sí

• Calidad de hábitat: sí
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• Número de individuos maduros: sí

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

La localidad tipo de la especie corresponde aConcepción, en el Departamento homónimo, en la Provincia de
Tucumán Argentina (27°20′S, 63°35′O). Esta especie habita en suelos relativamente duros de las planicies
húmedas del Este de la Provincia de Tucumán, en pendientes y tierras altas, entre las regiones de Aconquija
y Calchaqui. La dureza del suelo donde excavan sus galerías es de 324 N/cm2 (rango: 276-383 N/cm2;
Becerra et al. 2013). En la Cuesta de El Infiernillo, Reig et al. (1990) han llegado a observar tres colonias
cubriendo 2,7 ha cada una, y separadas entre ellas por distancias entre 0,7 y 5 Km.

Presencia confirmada por provincia: Tucumán

Presencia en ecorregiones de Argentina: Yungas
Chaco Seco

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID504 – Yungas Andinas del Sur
ID569 – Chaco Seco

Patrón de distribución Cantidad de localidades Rango altitudinal
discontinuo/fragmentado 2 360-3200 msnm

Endemismo especie endémica nacional, especie endémica de una sola provincia

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación frecuente

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

Existes dos núcleos poblacionales observados en la actualidad. En ambos casos, la dispersión de los
montículos producto de la actividad de excavación, junto a los hábitos solitarios de la especie, muestran
que las poblaciones presentan bajas densidades. Ctenomys tuconax es una especie que puede ser hallada
a partir de los 360 msnm y hasta al menos los 3.200 msnm. Las poblaciones del Infiernillo en la provincia
de Tucumán alcanzan densidades considerables, y llegan a las cotas máximas de altura en un ambiente
en que domina el pastizal de altura.

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso de la hembra Peso del macho
395 g 520 g

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: terrestres

Hábitos especializados: fosorial

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Terrestres
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• Pastizales: hábitat óptimo

Antrópicos

• Cultivos agrícolas: hábitat subóptimo

• Pasturas ganaderas: hábitat subóptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: media

Dieta: herbívoro

Patrón de actividad: crepuscular, catemeral

Gregariedad: especie solitaria

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

Fragmentación de poblaciones 3 Degradación de hábitat 4
Pérdida de hábitat 4 Otros impactos indirectos asociados a

la especie humana
4

Debido a la expansión agrícola en la región, las poblaciones se han visto desplazadas a las banquinas de
las rutas y zonas poco propicias para el cultivo, fragmentando así sustancialmente tanto el hábitat como
las poblaciones mismas.

La especie ¿está presente en áreas naturales protegidas?: no

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Rol ecológico / servicios ecosistémicos

El hábito de vida subterráneo de estos animales contribuye a la dinámica de comunidades de plantas.
Además de ello, las tuqueras sirven como sitio de refugio de gran cantidad de especies de artrópodos y
vertebrados, los cuales en muchos casos establecen relaciones muy específicas con el sistema de cuevas
subterráneas construidas por esta especie de tuco-tuco.

Necesidades de investigación y conocimiento

Debido a la escasa cantidad de información científica en esta especie, es necesario avanzar en el
conocimiento de varios aspectos de su biología, ecología e historia de vida. Además no se sabe
prácticamente nada sobre cuestiones reproductivas y estructura poblacional. Por ello son sumamente
necesarios estudios que permitan ampliar el conocimiento sobre la vulnerabilidad, dinámica poblacional y
las relaciones ecológicas con el resto de la fauna del ecosistema.
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