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Calomys callidus

Laucha grande
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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019
LC (Preocupación Menor)

Justificación de la categorización

Especie de amplia distribución en la Mesopotamia argentina, de frecuencia relativamente alta en las comu-
nidades de micromamíferos de ese sector y tolerante a los disturbios antrópicos por lo cual se la considera
como Preocupación Menor (LC).

Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
No amenazada IC (Insuficientemente Conocida)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 LC (Preocupación Menor)

2000 DD (Datos Insuficientes)

2

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.298


http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.298

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 Calomys callidus (Thomas, 1916)

Nombre común Laucha grande

Nombres comunes locales Ratón laucha astuto
Laucha vespertina mesopotámica

Nombres comunes en inglés Crafty Vesper Mouse
Crafty Laucha
Reclusive Laucha

Nombres comunes en portugués Rato-do-chao

Comentarios taxonómicos

Descripta originalmente como una subespecie deC. venustus y reconocida como tal por autores posteriores
(e.g., Cabrera 1961); Hershkovitz (1962) sinonimizó ambas formas nominales con C. callosus callosus. El
estatus específico C. callidus fue sugerido por Corti et al. (1987) y sustentado cariotípicamente por Vitullo
et al. (1990).

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: estable

Aunque la tendencia poblacional de esta especie sea desconocida, los escasos datos disponibles sugieren
cierta estabilidad de la misma.

Tiempo generacional: 1.60 años

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

Variabilidad genética:
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Análisis genéticos preliminares indicarían que la especie posee niveles bajos de variabilidad genética en
relación con otras especies emparentadas filogenéticamente, tales como C. callosus y C. fecundus.

Extensión de presencia (EOO): 114598 km²

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente
Comentarios sobre la distribución actual e histórica
Según Patton et al. (2015) y Wilson et al. (2017), C. callidus está presente desde el sudoeste de Brasil,
pasando por el este de Paraguay hasta el sur de la mesopotamia Argentina. Esta distribución se basa en
la identificación como C. callidus de ejemplares del suroeste de Brasil realizada por Mattevi et al. (2005) a
partir de un estudio citogenético. Sin embargo, la gran distancia que separa a estos ejemplares del holotipo
de C. callidus (Goya, provincia de Corrientes) y la falta de análisis genéticos serían indicios de que estos
individuos no corresponderían a C. callidus, si no a otro linaje evolutivo con similar cariotipo. De ser así, la
distribución de C. callidus estaría actualmente restringida a la Mesopotamia Argentina, donde el río Paraná
podría estar actuando como barrera biogeográfica, separando a C. callidus de C. venustus.

Presencia confirmada por provincia: Chaco
Corrientes
Entre Ríos

Presencia en ecorregiones de Argentina: Chaco Húmedo
Delta e Islas del Paraná
Espinal
Pampa

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID571 – Chaco Húmedo
ID575 – Espinal
ID576 – Pampas Húmedas
ID585 – Sabana Inundada del Paraná

Patrón de distribución
continuo

Endemismo especie no endémica

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación frecuente

Comentarios sobre la abundancia, densidad o probabilidad de ocupación de la especie
Está dentro de las tres especies más abundantes de las comunidades de roedores de los parques na-
cionales Pre Delta y El Palmar, provincia de Entre Ríos (Vadell et al. 2016, 2017). En egagrópilas de Tyto
furcata se lo encontró en el 60% de las localidades estudiadas en Entre Ríos (Massa 2015).

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso Peso de la hembra Peso del macho
17-67 g 21-56 g 17-67 g

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS
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Hábitos: terrestres

Hábitos especializados: cursorial

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Terrestres

• Selvas / Bosques: hábitat subóptimo

• Arbustales: hábitat óptimo

• Pastizales: hábitat óptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: baja

Aspectos reproductivos

Se han detectado individuos reproductivos en primavera, verano y otoño.

Patrón de actividad: nocturno

Gregariedad: especie solitaria

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Sin amenazas reportadas

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

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas

Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos.

Parque Nacional Pre Delta, Entre Ríos.

Parque Nacional Chaco, Chaco

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Valorización socioeconómica de la especie

El genotipo de hantavirus Laguna Negra fue detectado en individuos de la especie Calomys callosus (Levis
et al. 2004), que luego fueron identificados molecularmente como Calomys callidus (Travassos da Rosa et
al. 2012; Rivera et al. 2015; pero véase la discusión taxonómica arriba).

Necesidades de investigación y conocimiento

Además del aspecto taxonómico, el cual está todavía en discusión, se desconocen muchos aspectos de la
ecología, parasitología y comportamiento de C. callidus.
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