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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019
LC (Preocupación Menor)

Justificación de la categorización

Es una especie frecuente en su amplio rango de distribución. No posee amenazas significativas que pongan
en riesgo su supervivencia en silvestría. Por lo tanto, esta especie debe ser incluida en la categoría de
Preocupación Menor (LC).

Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
No amenazada NA (No Amenazada)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 LC (Preocupación Menor)

2000 LR lc (Riesgo Bajo, preocupación menor)
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1997 RB pm (Riesgo Bajo, preocupación menor; LR lc)

Homologación categoría 1997 LC (Preocupación Menor)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2016 LC (Preocupación Menor)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Rodentia

Familia Cricetidae

Nombre científico Oligoryzomys longicaudatus (Bennet, 1832)

Nombre común Ratón colilargo

Nombres comunes locales Rata cola larga

Nombres comunes en inglés Long-tailed Pygmy Rice Rat
Long- tailed Colilargo

Comentarios taxonómicos

En Argentina no se distinguen subespecies según los estudios moleculares (González-Ittig et al. 2010;
Lessa et al. 2010). Sin embargo, en base a datos morfológicos, en Chile, se ha propuesto la existencia
de tres subespecies: O. l. longicaudatus, desde el desierto de Atacama (27°S) hasta el río Biobío (37°S);
O. l. philippii desde dicho río hasta cerca de los 45°S (región Aysén) y O. l. magellanicus desde Aysén
hasta Magallanes (45-55°S). La mayoría de los estudios moleculares de dicho país consideran que es una
especie monotípica con variación genética a lo largo de un gradiente geográfico.

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: estable

En general la especie posee ciclos anuales relativamente constantes, con picos poblacionales máximos
en otoño y mínimos durante el verano (Piudo et al. 2005; Piudo 2011). Esto se ve dramáticamente modi-
ficado ante eventos naturales (ej: floración de la caña colihue, fenómenos climáticos) que generan explo-
siones poblacionales o “ratadas” que alteran momentáneamente esos ciclos (Murúa et al. 1986; Jiménez
et al. 1992; Gallardo & Mercado 1999; Lima et al. 1999; Meserve et al. 1999a, 1999b; González et al. 2000;
Jaksic & Lima 2003). En la región Noroeste de Chubut presentó fluctuaciones estacionales y diferencias
interanuales y entre hábitats en los valores de abundancia. La abundancia estacional incrementó en el ver-
ano, alcanzando sus máximos valores en otoño-invierno y disminuyó hacia la primavera (Polop et al. 2010,
2016)

Tiempo generacional: 1.60 años

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

Variabilidad genética:
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Es una especie con gran variabilidad genética tanto sus poblaciones de Chile como de Argentina (González-
Ittig et al. 2010; Palma et al. 2012). En Argentina, los haplotipos se agrupan en un solo clado, mientras
que en Chile existe mayor diferenciación genética donde se suelen recuperar varios clados, que no nece-
sariamente coinciden con las supuestas subespecies morfológicas. A escala local se ha visto grandes
fluctuaciones en la diversidad genética que serían atribuibles a altos niveles de migración a dicha escala
espacial (Boric-Bargetto et al. 2012; González-Ittig et al. 2015; Ortiz et al. 2017).

Es variable a lo largo del tiempo (ver González-Ittig et al. 2015). Luego de los cuellos de botella que se
producen habitualmente en verano o luego de una ratada, el tamaño efectivo se recupera rápidamente.

Extensión de presencia (EOO): 1156047 km²

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

Su distribución incluye Argentina y Chile. En Argentina, se distribuye a lo largo de los Andes, encontrán-
dose presente desde la provincia de San Juan hasta la provincia de Tierra del Fuego (Gómez Villafañe et
al. 2005; Palma et al. 2005; Porcasi et al. 2005; Carbajo & Pardiñas 2007; Carbajo et al. 2009; Andreo
et al. 2011). Es uno de los roedores silvestres más comunes en zonas cordilleranas y precordilleranas
(Pardiñas et al. 2003). También está presente en Patagonia extra andina llegando hasta el sur de Buenos
Aires. Además, se distribuye en zonas de matorral, en los límites de los bosques, áreas arbustivas, bordes
de claros y bosques con sotobosque denso, y también puede ocupar ambientes con características áridas
y semiáridas (Spotorno et al. 2000; Piudo et al. 2005; Piudo 2011; Monteverde 2014). Es frecuentemente
capturada en peridomicilios, bordes de cultivo, pastizales y pasturas (Pearson 1983; Monjeau et al. 1998;
Pardiñas et al. 2003; Piudo et al. 2005; Polop et al. 2010). Su registro en el monte y la estepa patagónica
es puntual y esporádico (Andrade 2009; Udrizar Sauthier 2009; Piudo et al. 2005), asociado ambientes
riparios con vegetación densa, en proximidad a cuerpos de agua (Carbajo & Pardiñas 2007). Su presencia
en diversos yacimientos del Holoceno tardío del valle del río Chubut (Udrizar Sauthier 2009) indica que el
área de distribución y abundancia de esta especie en la Patagonia extra-Andina habría sido mayor en el
pasado. La desaparición reciente de O. longicaudatus en localidades de Patagonia extra-Andina ha sido
asociada a modificaciones antrópicas (Udrizar Sauthier 2009; Pardiñas et al. 2012).

Presencia confirmada por provincia: Buenos Aires
Chubut
La Pampa
Mendoza
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Presencia en ecorregiones de Argentina: Espinal
Monte de Llanuras y Mesetas
Estepa Patagónica
Bosque Patagónico

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID561 – Bosques Subantárticos
Magallánicos
ID563 – Bosques Templados Valdivianos
ID577 – Monte de Llanuras
ID578 – Estepa Patagónica
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Patrón de distribución Rango altitudinal
continuo 0-1000 msnm

Endemismo especie endémica binacional

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación frecuente

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

Durante las floraciones masivas de caña colihue (Chusquea culeou), se observan “ratadas” o explosiones
poblacionales de esta especie. Estas “ratadas” están asociadas al a la gran disponibilidad de recursos
alimenticio (granos), lo que repercute directamente en su ciclo reproductivo. Así, se pueden verificar densi-
dades de entre 46–154 ind/ha (Jaksic & Lima 2003). En ambientes boscosos de Patagonia puede presentar
picos de abundancia de 30 MNV (Piudo 2011). Esta abundancia varía estacionalmente según el ambiente
(Piudo et al. 2005; Polop et al. 2010; Polop et al. 2016). En hábitats boscosos y arbustales es la especie
que domina proporcionalmente el ensamble (Pearson & Pearson 1982; Piudo et al. 2005; Polop et al. 2010).
De hecho, en estudios realizados en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Chubut sobre
la distribución y abundancia de esta especie (Cantoni et al. 2001; Larrieu et al. 2003; Piudo et al. 2005;
Piudo 2011; Polop et al. 2010) se ha observado que las mayores abundancias de O. longicaudatus se reg-
istraron en los mencionados hábitats y las menores, en estepa. Por este motivo, se ha sugerido que O.
longicaudatus preferiría áreas húmedas con abundante cobertura (Mann 1978; Pearson & Pearson 1982;
Pearson 1983; Andreo et al. 2012). Se verifican mayores abundancias en arbustales con rosa mosqueta y
en bosques de Ñire, estando presente en esos ambientes en períodos más húmedos y restringiéndose a ar-
bustales con rosamosqueta en períodos secos (Andreo et al. 2012). En los años con picos de abundancia,
la especie es capturada con mayor frecuencia en hábitats peridomésticos.

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso Peso de la hembra Peso del macho
27 g 25 g 28 g

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: terrestres

Hábitos especializados: cursorial, escansorial

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Terrestres

• Selvas / Bosques: hábitat óptimo

• Arbustales: hábitat óptimo

• Pastizales: hábitat subóptimo

• Estepas: hábitat subóptimo

Antrópicos

• Forestaciones: hábitat subóptimo

• Urbano o periurbano: hábitat subóptimo
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Tolerancia a hábitats antropizados: media

Dieta: omnívoro

Dieta especializada: frugívoro, granívoro, insectívoro

Aspectos reproductivos

Puede reproducirse más de una vez al año con camadas de cuatro a seis crías (Pearson 1983; Celis-Diez
et al. 2011; Polop et al. 2016). En bosques templados la reproducción y nacimiento de nuevos individuos
se produce durante las estaciones más favorables (Kelt 2007; Piudo 2011; Polop et al. 2016).

Patrón de actividad: nocturno

Gregariedad: especie solitaria

Área de acción

En Neuquén, los tamaños de área de acción para individuos de O. longicaudatus oscilan entre 64,54 m2 y
2.704 m2 (Monteverde & Hodara 2017). Para el Noroeste de Chubut, los machos presentaron tamaños de
área de acción entre 200 m2 y 9.050 m2, mientras que las para hembras los tamaños oscilaron entre 200
m2 y 3.450 m2. El tamaño de área de acción varía con el sexo y la densidad, siendo mayor en machos
que en hembras y a su vez, menor a altas densidades (Juan et al. 2018). Mientras que Murua et al. (1986)
reportan áreas de acción entre 320 a 4.800 m2 en bosques templados de Chile.

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

Pérdida de hábitat 1 Degradación de hábitat 1

No hay estudios sobre amenazas a esta especie pero podríamos suponer posibles amenazas relacionadas
con la pérdida o fragmentación de hábitat, relacionado con el cambio de uso de la tierra.

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

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas

Esta especie se halla presente en el Parque Nacional Lihué Calel (La Pampa), Parque Nacional Lanín
(Neuquén), Parque Nacional Laguna Blanca (Neuquén), Parque Nacional Los Arrayanes (Neuquén), Par-
que Nacional Nahuel Huapi (Neuquén / Río Negro), Parque Nacional Lago Puelo (Chubut),Parque Nacional
Los Alerces (Chubut), Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz), Parque Nacional Perito Moreno(Santa
Cruz) y Parque Nacional Tierra del Fuego (Tierra del Fuego). También se haya presente en la siguientes
Áreas Naturales protegidas provinciales: ANP Domuyo-Neuquen, ANP Cañada Molina-Neuquén y ANP
Copahue-Neuquén.

Marco legal de la especie

Categorizada como especie no amenazada en la resolución 545/12 en Neuquén.

Experiencias de reintroducción o erradicación: sí

En zonas endémicas de hantavirus, esta especie es controlada y removida del interior de las viviendas
utilizando diferentes trampas y cebos.

Valorización socioeconómica de la especie: importancia sanitaria
valorización negativa

Debido a que esta especie es el reservorio del hantavirus genotipo Andes-Sur, causante del Síndrome
Pulmonar por Hantavirus en Patagonia (López et al. 1996; Levis et al. 1998; Mills & Childs 2001; González-
Ittig et al. 2014; Rivera et al. 2015), posee una importancia sanitaria relevante y a la vez una valoración o
percepción negativa por parte de la comunidad.
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Rol ecológico / servicios ecosistémicos

Oligoryzomys longicaudatus es parte del ensamble de roedores sigmodontinos nativos de Patagonia. Su
función principal es la de presa de aves rapaces (Trejo et al. 2005) y mamíferos carnívoros. Asimismo, O.
longicaudatus actúa como consumidor primario y puede actuar como dispersor de semillas (Shepherd &
Ditgen 2012). De esta manera contribuye con la circulación de la energía dentro de las cadenas tróficas.

Necesidades de investigación y conocimiento

De manera global y a partir de su relevancia en salud humana, existe para esta especie un alto grado de
conocimiento relativo.
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