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Thylamys bruchi

Marmosa coligruesa del
chaco seco
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OTRAS FOTOGRAFÍAS

Foto: Soledad Albanese (arriba); Proyecto Biodiversidad desde el Sur UNSL (abajo)
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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019
LC (Preocupación Menor)

Justificación de la categorización

Thylamys bruchi es una especie endémica nacional con una amplia distribución geográfica en las ecorre-
giones del Chaco Seco y del Monte, aunque poco representada en áreas protegidas. No existen evidencias
que indiquen que sus poblaciones estén en disminución que justifiquen algún grado de categoría de ame-
naza para esta especie (Flores & Teta 2016). Si bien no se conocen amenazas para la especie, se sospecha
que el sobrepastoreo severo pueda afectar las densidades de T. bruchi.

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)

3

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.026


http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.026

2000 LR lc (Riesgo Bajo, preocupación menor)

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

Homologación categoría 1997 LC (Preocupación Menor)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2015 LC (Preocupación Menor)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Didelphimorphia

Familia Didelphidae

Nombre científico Thylamys bruchi (Thomas, 1921)

Nombre común Marmosa coligruesa del chaco seco

Nombres comunes locales Comadrejita enana común
Marmosa chaqueña

Nombres comunes en inglés Dry Chaco Fat-tailed Opossum

Comentarios taxonómicos

Thylamys bruchi es una especie endémica que se distribuye en el centro oeste de Argentina (Martin 2008),
previamente considerada como T. pallidior y/o T. pusillus y recientemente sinonimizada con T. pulchellus
(Teta et al. 2018). Braun et al. (2005) consideran el nombre válido para la subespecie de T. pallidior que
habitaría, según su esquema biogeográfico, el oeste de Argentina desde la frontera con Bolivia hasta la
Patagonia; Giarla et al. (2010) la sinonimizan con T. pusillus. Análisis moleculares recientes de ejemplares
previamente asignados a T. pallidior del este de Mendoza (Ñacuñán), permiten diferenciar esta población
como T. bruchi (A. Ojeda y S. Albanese, datos no publicados).

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: estable

Estudios realizados en los últimos diez años en la Reserva de Biósfera Ñacuñán (Mendoza) muestran que,
si bien las capturas de T. bruchi se encuentran por debajo del resto de los micromamíferos del ensamble,
esta especie posee una tendencia relativamente estable con éxitos de captura que oscilaron desde 7%
a 10% en el período 2011-2016 (Albanese et al. in litt.). Análisis moleculares recientes dan sustento a la
designación de la población de Ñacuñán como T. bruchi (Ojeda A. & Albanese S., datos no publicados).

Extensión de presencia (EOO): 75141 km²

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente
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Comentarios sobre la distribución actual e histórica

No existen evidencias de cambios recientes en la distribución de la especie, sin embargo, nuevas revisiones
taxonómicas del género, por un lado, reasignan poblaciones antes referidas a T. pallidior a esta especie, y
por otro, no justifican la asignación de ejemplares a T. pulchellus. Dependiendo de esto, la distribución de
T. bruchi se amplía ocupando tanto el centro de la ecorregión del Monte y partes occidentales del Chaco
Seco (Martin 2009; Teta et al. 2009; Palma et al. 2014; Teta et al. 2018; A. Ojeda y S. Albanese datos no
publicados).

Presencia confirmada por provincia: Catamarca
Mendoza
San Juan
San Luis
Tucumán

Presencia en ecorregiones de Argentina: Chaco Seco
Monte de Llanuras y Mesetas

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID569 – Chaco Seco
ID577 – Monte de Llanuras

Patrón de distribución Rango altitudinal
continuo 0-1000 msnm

Endemismo especie endémica nacional

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación frecuente

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

Los estudios poblacionales para esta especie se encuentra enfocados en una única población reciente-
mente adjudicada a T. bruchi (antes T. pallidior, A Ojeda y S. Albanese, datos no publicados). Estudios
realizados desde 2005 en la ecorregión del Monte (Reserva de Biosfera Ñacuñan, Mendoza), han mostrado
una variación estacional en los índices de abundancia relativa. Los valores máximos se observaron durante
el verano-otoño y losmínimos en la primavera e invierno, con un éxito de captura que oscila estacionalmente
entre 4 y 20% (Albanese 2014; Albanese et al. in litt.).

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: sí

Desde el año 2005 se realizan relevamientos poblacionales en la Reserva de Biósfera Ñacuñan (Mendoza).
Si bien no han sido continuos, se tienen series temporales de entre 2 a 5 años para esa localidad.

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso Peso de la hembra Peso del macho
19 g 20 g 22 g

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: terrestres

Hábitos especializados: escansorial

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Terrestres
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• Selvas / Bosques: hábitat óptimo

• Arbustales: hábitat óptimo

• Pastizales: hábitat óptimo

Antrópicos

• Pasturas ganaderas: hábitat subóptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: media

Dieta: omnívoro

Dieta especializada: insectívoro

Aspectos reproductivos

Los únicos datos disponibles corresponden a una población del Monte central (Mendoza, Albanese 2010,
2018; Albanese et al. in litt.). Es una especie anual, con un único evento reproductivo y evidencia de
semelparidad (Albanese 2010, 2018). Pueden tener hasta 15 crías, número estimado por la presencia de
mamas (7+1+7). Sin embargo, se han observado hembras con 5-8 crías (Albanese, datos no publicados).
La época reproductiva inicia hacia finales del invierno, la preñez ocurre a mediados de la primavera y el
nacimiento de las crías hacia inicios del verano (Albanese 2010, 2018).

Patrón de actividad: nocturno

Gregariedad: especie solitaria

Tamaño de grupo: 2-19 individuos

Área de acción

Los datos de área de acción corresponden a pocos individuos (N=7) estudiados en el Monte Central. El
valor máximo obtenido fue de 2.200 m2 y el mínimo 1.200 m2, mientras que la media para machos fue de
1.650 m2 (Albanese 2010)

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

Pérdida de hábitat 3 Degradación de hábitat 3

No existen amenazas directas documentadas para esta especie, sin embargo, en la ecorregión del Monte
se ha observado que T. bruchi está mayormente asociada a sitios de alta complejidad vegetal (Tabeni &
Ojeda 2003; Albanese & Ojeda 2012), por lo tanto, sus poblaciones podrían verse afectadas por aquellos
disturbios que alteren la estructura del hábitat. Algunas poblaciones podrían estar en disminución debido a
la deforestación y la transformación de hábitats como pastizales nativos, bosques chaqueños y/o en tierras
cultivadas (Astúa 2015). Por otro lado, la ganadería, parece tener algún efecto en esta especie, ya que se
ha observado una disminución en la densidad en sitios con pastoreo vacuno (Tabeni & Ojeda 2003).

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

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas

Reserva de Biósfera Ñacuñan, Mendoza

Reserva Natural Bosques Telteca, Mendoza

Parque Nacional Sierra de las Quijadas, San Luis
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No sólo son pocos los registros dentro de áreas protegidas del país, sino que la distribución de la especie
se solapa con unas pocas áreas protegidas como Parque Nacional Copo (Flores & Teta 2016).

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Rol ecológico / servicios ecosistémicos

Aunque no existe información al respecto, la especie podría dispersar semillas de algunas especies vege-
tales consumidas.

Necesidades de investigación y conocimiento

Son necesarios más estudios que ayuden a clarificar la extensión y los límites de distribución de esta
especie. Aunque existen estudios intensivos sobre la ecología de esta especie en una localidad del desierto
de Monte (Reserva Ñacuñan), son necesarios estudios ecológicos en otras localidades que se enfoquen en
dinámica y tendencias poblacionales, historia natural e investigaciones que analicen los efectos antrópicos
sobre la especie.
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