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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

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

Justificación de la categorización

Ctenomys australis es endémico de Argentina, se distribuye sobre la primera línea de dunas costeras desde
el suroeste de Necochea (38º34’S, 58º43’O) hasta las inmediaciones de Punta Alta (38°53’S, 61°58’O),
siendo una especie endémica de esta región (Contreras & Reig 1965) con una extensión de presencia
(EOO) menor a 2000 km2. Es un especialista estricto de hábitats arenosos con escasa cobertura vegetal,
presentando bajas tasas de dispersión y tamaños poblaciones relativamente pequeños con un alto grado
de estructuración genética (Zenuto & Busch 1998; Mora et al. 2006; Mora 2008). Estas características
sugieren que es muy susceptible a los efectos de la fragmentación de su ambiente. El hábitat de esta
especie se encuentra fragmentado por una serie de actividades antrópicas, siendo las más importantes la
forestación de dunas con especies exóticas (pinos), el avance continuo del desarrollo inmobiliario y diversas
recreaciones turísticas propias de esta región costera; todas estas actividades interrumpen la continuidad de
los ambientes naturales de médanos y fragmentan los remanentes de hábitat de mayor tamaño en parches
más pequeños (Isla 1998; Austrich et al. 2017a, b). La fragmentación del hábitat producto del impacto
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antrópico, sumado a las características ecológicas de la especie, sugieren que C. australis presenta un
riesgo alto de extinción por lo tanto se lo categoriza como En Peligro (EN) por el criterio B1ab (i,ii,iii).

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

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 EN (En Peligro) B1abi,ii,iii,iv

2000 LR nt (Riesgo Bajo, potencialmente vulnerable)

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

Homologación categoría 1997 LC (Preocupación Menor)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría Criterios y subcriterios
2016 EN (En Peligro) B2ab(i,ii,iii)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Rodentia

Familia Ctenomyidae

Nombre científico Ctenomys australis (Rusconi, 1934)

Nombre común Tuco-tuco de las dunas

Nombres comunes locales Tucu-tuco de los médanos

Nombres comunes en inglés Southern Tuco-tuco

Comentarios taxonómicos

Ctenomys australis constituye una de las formas del complejo de especies conocido como grupo mendoci-
nus, que también incluye a las especies argentinas C. porteousi, C azarae, C. mendocinus y C. “ chasiquen-
sis ” (Massarini et al. 1991; Castillo et al. 2005; Parada et al. 2011).

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. En
las últimas décadas estas actividades han aumentado considerablemente, incrementando el grado de frag-
mentación del hábitat natural debido al avance de las forestaciones y urbanizaciones, entre otras cosas
(Isla 1998; Austrich et al. 2017a, b). Esto supone un fuerte impacto sobre las poblaciones de esta especie,
las cuales se caracterizan por presentar pequeños tamaños.
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Tiempo generacional: 2.70 años

Tiempo generacional, justificación: Las hembras de C. australis son reproductivas durante su primer
año de vida, a partir de los 6-9 meses de edad, y llegan a tener hasta dos camadas de crías al año, entre
los meses de Octubre y Marzo, con períodos de gestación largos (aprox. 3 meses, Zenuto & Busch 1998).

Reducción del tamaño poblacional en los últimos 10 años o 3 generaciones: -30%, (sospechada)

Variabilidad genética:

Las poblaciones de C. australis presentan un alto grado de estructuración genética a lo largo de toda su
área de distribución (250 km) detectado con marcadores nucleares hipervariables (loci de microsatélites)
y a partir de loci del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (Cutrera & Mora 2017), mostrando una difer-
enciación significativa incluso entre poblaciones que se encuentran muy cercanas a nivel geográfico (Mora
et al. 2010; Mora 2016). Los niveles de flujo génico interpoblacionales son bajos, con un efecto pronunci-
ado de la deriva genética a nivel local (Apfelbaum et al. 1991; Mora et al. 2010). El ADN mitocondrial ha
mostrado niveles moderados de variabilidad genética interpoblacional (Mora et al. 2006, 2007).

Extensión de presencia (EOO): 1672 km²

Área poblacional severamente fragmentada: sí

Disminución continua observada, estimada, inferida o proyectada de:

• Extensión de presencia (EOO): sí

• Área de ocupación (AOO): sí

• Calidad de hábitat: sí

• Número de localidades o subpoblaciones: sí

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

Ctenomys australis es endémico de Argentina, se distribuye de manera lineal sobre la primera línea de
dunas costeras desde el suroeste de Necochea (38º34’S, 58º43’O) hasta las inmediaciones de Punta Alta
(38º53’S, 61º58’O), siendo una especie endémica de esta región (Contreras & Reig 1965; Mora et al. 2006,
2007; Mora & Mapelli 2010; Austrich et al. 2017a, b; Cutrera & Mora 2017). Su distribución presenta varias
interrupciones importantes ocasionadas principalmente por urbanizaciones, forestaciones, ríos y arroyos.
Se restringe a hábitats con substratos arenosos y poco compactos, con escaso o nulo desarrollo del suelo
y con cobertura de vegetación relativamente escasa (Zenuto & Busch 1998; Mora 2008). El hábitat óptimo
estimado para la especie en toda su área de distribución es de 100 km2 aproximadamente (Mora 2008). La
historia evolutiva de C. australis se relaciona fuertemente con el origen cuaternario reciente de las dunas
de arena y la evolución geomorfológica de la planicie costera en la provincia de Buenos Aires (Mora et
al. 2006, 2007).

Presencia confirmada por provincia: Buenos Aires

Presencia en ecorregiones de Argentina: Pampa

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID576 – Pampas Húmedas
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Patrón de distribución Rango altitudinal
discontinuo/fragmentado 0-50 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

La especie es más frecuente sobre la primera línea de dunas costeras, caracterizada por presentar suelos
arenosos, poco compactos y escasa o nula cobertura vegetal. Al alejarnos de la línea de costa las pobla-
ciones son menos frecuentes o inexistentes. Se han encontrado algunas poblaciones alejadas de la costa,
entre 2 y 4 km aproximadamente, en sitios como Claromecó, Balneario San Cayetano y Balneario Orense.
En muchas localidades costeras dentro de su área de distribución la abundancia es muy baja. Su alta es-
pecificidad al tipo de ambiente que ocupa ha vuelto a esta especie muy vulnerable a disturbios antrópicos
(en especial las plantaciones sobre las dunas).

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso Peso de la hembra Peso del macho
250-550 g 200-350 g 300-550 g

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: terrestres

Hábitos especializados: fosorial

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Terrestres

• Pastizales: hábitat óptimo

Antrópicos

• Urbano o periurbano: hábitat subóptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: baja

Dieta: herbívoro

Dieta especializada: folívoro

Aspectos reproductivos

Existen evidencias para considerar que el sistema de apareamiento de C. australis probablemente sea
poligínico. Las hembras son maduras reproductivamente a partir de los 6-9 meses de edad, teniendo
hasta dos camadas de crías al año, entre los meses de octubre y marzo, con períodos de gestación de
aproximadamente 3 meses (Zenuto & Busch 1998).

Patrón de actividad: diurno, crepuscular

Gregariedad: especie solitaria
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Área de acción
Datos de radiotelemetría sugieren que el área de acción de los machos es mayor al de las hembras, siendo
para machos un promedio de 1.300 m2 y para las hembras 580 m2 (Mora 2008).

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

Degradación de hábitat 4 Fragmentación de poblaciones 5
Urbanizaciones / infraestructura
energética

4 Impactos asociados al turismo 5

Pérdida de hábitat 5 Otros impactos indirectos asociados a
la especie humana
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La especie presenta una distribución particularmente lineal sobre las dunas costeras bonaerenses, siendo
por esto, muy susceptible a los cambios generados en su hábitat como consecuencia del desarrollo turístico,
inmobiliario y forestal. Si bien esta región cuenta con una fragmentación natural producto de la presencia
de ríos, arroyos y zonas inundables, también ha mostrado, en estas últimas décadas, un avance gradual y
sostenido del desarrollo urbano (villas balnearias y ciudades) y de las plantaciones forestales de pinos (Isla
1998; Austrich et al. 2017a, b). Estas actividades se encuentran entre los principales impactos antrópicos
que fragmentan los hábitats naturales de la zona costera, generando discontinuidades y disminuciones
drásticas en sus ambientes naturales (Austrich et al. 2017a). Cabe destacar que existen también otros
tipos de actividades humanas que contribuyen en la degradación y fragmentación de la barrera de mé-
danos, relacionadas principalmente a la actividad turística en la costa bonaerense, como el uso excesivo
de vehículos “off road” (motos, cuatriciclos y camionetas 4x4) en los ambientes de dunas y médanos (Mora
& Mapelli 2010; Austrich et al. 2017a, b).

La especie ¿está presente en áreas naturales protegidas?: sí
Presencia de la especie en áreas naturales protegidas
La Barrera Medanosa Austral en la que se encuentra la especie solo cuenta con un 2 % de superficie del
ecosistema de dunas protegida por alguna figura legal de conservación, como las Reservas Naturales de
uso Multiple “Arroyo Los Gauchos” y “Arroyo Zabala” de administración provincial, la Reserva Natural de
Objetivos Definidos “Pehuen Có – Monte Hermoso” de administración provincial y Paisajes Protegidos de
Interés Provincial “Microalbúfera de Reta” y “Cuenca del Río Quequén Salado y Villa Balnearia Marisol” de
administración provincial (DANP 2010).

El bajo porcentaje del ecosistema de dunas protegido en la Barrera Medanosa Austral contrasta con los
estándares internacionales acordados, los cuales indican un umbral del 10 al 15 % de superficie protegida
como el nivel mínimo aceptable de protección para un ecosistema (Celsi et al. 2015).

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
alterando su composición, y manteniendo la sucesión sobre los estados pioneros sin alterar la biomasa
total. Esto conlleva un efecto global en el que el desarrollo de las dunas es estabilizado y restringido
(Zenuto & Busch 1995). 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
Si bien existe un importante volumen de publicaciones respecto a la biología, características reproductivas
y estructura poblacional C. australis acumulado a través de las últimas dos décadas, esta se encuentra
limitada fundamentalmente a la localidad tipo, que es Necochea. Más recientemente se han publicado nu-
merosos trabajos genéticos en filogeografía y genética del paisaje (Mora et al. 2006, 2007; Cutrera & Mora
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2017), y en relación a los patrones de expresión de variantes de loci de MHC en poblaciones con diferente
estructura social y densidad poblacional (Cutrera & Mora 2017). Sin embargo son necesarios estudios que
permitan ampliar el conocimiento sobre su vulnerabilidad, dinámica poblacional y sus relaciones ecológicas
con el resto de la fauna del ecosistema.
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