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Primer registro de Tympanoctomys (Rodentia, Octodontidae) 
en ambientes xéricos del noroeste de la provincia de Córdoba, 

República Argentina

RESUMEN
El género Tympanoctomys incluye cuatro especies vivientes que habitan estepas arbustivas halófitas 
del centro-oeste y centro-sur de Argentina. A partir del estudio de restos óseos recuperados de 
egagrópilas de aves rapaces, documentamos la presencia de este roedor en un sector perisalino 
del Chaco Seco de Córdoba. Este constituye el primer registro de especímenes representativos de 
poblaciones actuales del taxón para la provincia, lo que justifica la necesidad de incrementar estudios 
sobre la diversidad de pequeños mamíferos en la región. 

Palabras clave: Chaco Seco, Córdoba, Octodontidae, ratas vizcacha, roedores.

ABSTRACT – First record of Tympanoctomys (Rodentia, Octodontidae) in xeric environments of 
northwestern Cordoba province, Argentina. 
The genus Tympanoctomys includes four living species of octodontid rodents that inhabit halophytic 
shrub steppes of the central-western and south-central of Argentina. Based on the study of bone 
remains recovered from pellets of birds of prey, we confirmed the presence of this rodent in a 
perisaline sector of the Dry Chaco of Córdoba. This is the first record of specimens representing 
current populations of the taxon for the Province, which justifies the need for further studies on the 
diversity of small mammals in the region. 
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Las ratas vizcacha del género Tympanoctomys (Yepes, 1942) se encuentran represen-
tadas por cuatro especies vivientes y una extinta (Verzi et al. 2002; Ojeda et al. 2018). 
Las especies vivientes del género son endémicas de las regiones áridas del centro y 
oeste de Argentina, y en general se caracterizan por una distribución en parches (Díaz 
et al. 2015). Tympanoctomys aureus (Mares, Braun, Barquez & Díaz, 2000) es una es-
pecie microendémica, conocida solo en su localidad tipo en el “Salar de Pipanaco”, pro-
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vincia de Catamarca (Mares et al. 2000; Barquez et al. 2002). Tympanoctomys barrerae 
(Lawrence, 1941) posee un rango geográfico de mayor amplitud con una distribución 
de poblaciones aisladas en salares de las provincias de La Pampa, Mendoza, Neuquén 
y San Juan (Ojeda et al. 1996, 2007, 2018). El recientemente descripto T. kirchnerorum 
Teta, Pardiñas, Udrizar Sauthier & Gallardo, 2014 es solo conocido en su localidad tipo, 
en el departamento de Gastre, provincia del Chubut (Teta et al. 2014). Sin embargo, 
también se lo ha registrado en estratos holocénicos de áreas adyacentes al cauce medio 
e inferior del río Chubut (Udrizar Sauthier et al. 2009). Finalmente, T. loschalchalero-
sorum (Mares, Braun, Barquez & Díaz, 2000) se localiza en un área perisalina asociada 
a las Salinas Grandes, en la provincia de La Rioja (Mares et al. 2000). Según Ojeda & 
Tarquino-Carbonell (2019), la especie puede ser considerada endémica del menciona-
do ambiente y, aunque solo ha sido registrada en La Rioja, su hábitat podría incluir las 
áreas perisalinas de las provincias de Catamarca y Córdoba. 

El género Tympanoctomys es único entre los mamíferos del desierto, no sólo por el 
conjunto de adaptaciones ecomorfofisiológicas que presenta, sino también por las ca-
racterísticas únicas y sobresalientes de su genoma (Ojeda et al. 2018). Los primeros 
registros de Tympanoctomys provienen de la provincia de Córdoba y fueron reportados 
por Ameghino (1889), sobre la base de restos fósiles procedentes de estratos ligados 
al Pleistoceno medio y originalmente asignados a Phitanotomys cordubensis Ameghino, 
1889. Verzi et al. (2002) reevaluaron estos especímenes asignándolos al género Tympa-
noctomys, considerando a la especie T. cordubenis extinta. 

Durante el mes de julio de 2019, como parte de un proyecto que incluye el estudio 
taxonómico y tafonómico de especies presa contenidas en egagrópilas de Tyto furcata 
y Athene cunicularia (Mignino et al. 2018, 2021; Montalvo et al. 2020), se registró la 
presencia de restos craneomandibulares y postcraneales asignables al género Tympa-
noctomys. 

El área de colecta de las muestras se emplaza en ambientes del Chaco Seco (sensu 
Cabido et al. 2018) en el noroeste de la provincia de Córdoba. La localidad precisa de 
procedencia de los restos se encuentra en el interior de la estancia La Providencia (la-
titud -30.85425; longitud -65.55366, 214 m s. n. m.), departamento Minas, a 19 km 
del límite con la provincia de La Rioja y a 198 km al noroeste de la ciudad de Córdoba 
capital (Fig. 1). 

En esta zona, las lluvias se restringen a un área rodeada de montañas que actúan como 
barrera natural, con una marcada diferencia en términos de temporadas húmedas (no-
viembre-abril) y secas (mayo-octubre) (Karlin et al. 2020). Los datos pluviométricos 
colectados por puesteros locales indican que la precipitación media para los meses más 
fríos y secos de 2013-2018 fue de 74,20 mm, mientras que para la época húmeda los 
valores promediaron 424,50 mm. El estrato vegetal es característico de ambientes ha-
lófilos y xerófilos, tipificados por arbustos, especialmente jumes (Heterostachys ritte-
riana y Allenrolfea patagonica) y jarillas (Larrea divaricata y L. cuneifolia). En los suelos 
de mayor elevación y con menor salinidad, se encuentran especies como el algarrobo 
negro (Prosopis nigra), el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y la brea 
(Parkinsonia praecox) (Cabido et al. 2018) (Fig. 2).
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El área de estudio (18.000 ha) se enmarca dentro de un campo privado en la que se 
conserva la flora y fauna nativa, colindante con el área norte del recientemente creado 
Parque Nacional Traslasierra (Ley n.° 27.435 de 2018), zona en la cual desde fines de 
2015 se desarrolla un abordaje multidisciplinario de investigación en conservación, in-
cluyendo ecología, biología de la conservación, genética de poblaciones, etnobiología, 
zooarqueología y tafonomía (véase Lyman & Cannon 2004; Meyer & Crumley 2012; 
Rick & Lockwood 2013; Costa & Barri 2018). Los estudios tafonómicos de huesos de 
micromamíferos, producto de la acción de aves rapaces (resultados preliminares en 
Montalvo et al. 2020; Mignino et al. 2021) se realizaron sobre la base de la recolección 
de 197 egagrópilas provenientes de siete nidos de Athene cunicularia (todas en un área 
de 180 km2) desde el año 2018.

Los restos de Tympanoctomys recuperados (número mínimo de individuos (NMI) = 
3) provienen de uno de los nidos más próximos a Salinas Grandes y consistieron en 
elementos y fragmentos de cráneos y hemimandíbulas (Fig. 3), junto con elementos del 
esqueleto poscraneal. No se recuperaron elementos completos debido a los procesos 
de ingesta y digestión que alteraron sus condiciones originales, generando altos niveles 
y porcentajes de fractura y modificación de dientes (e.g., Montalvo et al. 2020). Este 
hecho dificultó la asignación específica de los ejemplares, pero no impidió su asigna-
ción genérica inequívoca. Los restos óseos recuperados se encuentran alojados (con 
los números MDA 001-07, MDA 002-07 y MDA 003-07) en el Instituto de Antropología 
de Córdoba (IDACOR-CONICET), Museo de Antropología (FFyH-UNC) de dicha ciudad. 
Algunos de los caracteres cualitativos y cuantitativos que pudieron observarse en los 
restos recuperados incluyen: incisivos inferiores anaranjados (ancho de un solo inci-
sivo entre 1,5 ± 0,1 mm; Fig. 3C), longitud de serie dentaria inferior 4,9 ± 0,3 mm; p1 
levemente más estrecho que m1 y m2; m1 y m2 en forma de “8”; y m3 en forma de “C” 
(Fig. 3E). Otros taxones registrados junto a los restos de Tympanoctomys incluyeron al 
cricétido Graomys sp. (pericote; Fig. 3F, G y H; NMI= 18) y al marsupial Thylamys sp. 
(marmosa; Fig. 3I; MNI= 3). Otros registros cercanos ubicados 12 km al suroeste, sobre 
la base del estudio de egagrópilas de A. cunicularia, documentan la ocurrencia de Cte-
nomys sp. (tuco-tuco), Microcavia maenas (cuis chico mayor) y Akodon dolores (ratón 
cordobés) en la misma área general (Montalvo et al. 2020).

Estos hallazgos confirman la ocurrencia de Tympanoctomys en el Chaco Seco de la 
provincia de Córdoba y constituyen el registro de menor elevación (214 m s. n. m.) 
para las especies vivientes del género. Por su procedencia geográfica (i.e., cercanía res-
pecto de los registros previos), los restos podrían corresponder a la especie T. loschal-
chalerosorum; no obstante, la asignación específica inequívoca de los ejemplares está 
supeditada a la obtención de un mayor número de muestras y a la profundización de 
estudios integrales de nuevos especímenes (morfología, morfometría, análisis molecu-
lares, entre otros). En relación a esto último, en mayo de 2021 se colectó un espécimen 
parcialmente digerido junto con otros restos presa de un nido de T. furcata ubicado 17 
km al suroeste. El estudio de estos materiales, actualmente en curso, permitirá una ma-
yor confiabilidad en la asignación específica de los restos aquí discutidos.

La importancia de este nuevo registro de Tympanoctomys evidencia la necesidad de 
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continuar con las medidas de conservación de la biodiversidad actualmente en vigencia 
en la zona, teniendo en cuenta que el género incluye especies categorizadas como En 
Peligro Crítico (CR) de Extinción (Ojeda & Tarquino-Carbonell 2019).

Debido a su sensibilidad a las modificaciones del hábitat, algunas especies de peque-
ños roedores silvestres son consideradas buenos indicadores del estado de conserva-
ción o perturbación ambiental (e.g., Pardiñas et al. 2000; Teta et al. 2014; Formoso et al. 
2021). Diversos estudios arqueológicos y paleontológicos realizados sobre conjuntos 
de pequeños mamíferos, sugieren que al menos dos de las especies de este género (T. 
barrerae y T. kirchnerorum, junto con la extinta T. cordubensis) podrían estar incluidos 
dentro de esta categoría, ya que habrían tenido una geonemia mucho mayor durante 
el Pleistoceno y el Holoceno (Verzi et al. 2002; Udrizar-Sauthier et al. 2009; Fernández 
et al. 2016; López & Chiavazza 2020). Las causas de la retracción de estos taxones han 
sido objeto de debate, pero se hipotetizó que una conjunción de factores donde el efec-
to combinado del impacto antrópico (a través de la introducción de fauna exótica y la 
consecuente modificación en la estructura de suelos) y el cambio en las condiciones cli-
máticas, habría provocado la pauperización de algunas poblaciones de pequeños ma-
míferos en general y estos octodóntidos en particular (Pardiñas et al. 2012; Teta et al. 
2014; Fernández et al. 2016; López & Chiavazza 2020; Tarquino-Carbonell et al. 2020). 
Al mismo tiempo, se documentó un marcado incremento y preponderancia de taxones 
oportunistas en los ensambles actuales (e.g., Graomys spp. y Calomys spp.), caracteriza-
dos por especies capaces de adaptarse a ambientes altamente modificados (Teta et al. 
2014). 

Destacamos la necesidad de profundizar las investigaciones sobre estos roedores en 
el área de estudio, que permitirá ampliar el conocimiento sobre la evolución y adap-
taciones de las especies de Tympanoctomys. En este sentido, la provincia de Córdoba 
aún exhibe un desarrollo incipiente en lo que concierne a estudios de pequeños mamí-
feros desde las perspectivas zooarqueológica y tafonómica (Mignino et al. 2021). Los 
enfoques multidisciplinarios que involucren ramas de las ciencias biológicas y de la 
antropología, podrían mejorar el entendimiento de la biología de poblaciones de estos 
roedores desde una perspectiva diacrónica amplia, hecho que seguramente contribuirá 
a la adopción de mejores estrategias para su conservación (Rick & Lockwood 2013). 
Finalmente, se destaca la relevancia de desarrollar monitoreos sostenidos en el tiempo 
de los ensambles de pequeños mamíferos silvestres, para así dar continuidad a las in-
vestigaciones relacionadas con las respuestas de los diferentes grupos y especies a dis-
tintos predictores ambientales y antrópicos, tanto a nivel paisajístico como climático. 
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Figura 1. Registros publicados en la literatura para las especies del género Tympanoctomys en Argentina y del 
nuevo registro de Tympanoctomys sp. en la provincia de Córdoba (triángulo rojo). Tympanoctomys aureus (rombo 
blanco); Tympanoctomys barrerae (círculos blancos); Tympanoctomys kirchnerorum (actual-triángulo blanco); 
Tympanoctomys kirchnerorum (fósil-triángulo negro); Tympanoctomys loschalchalerosorum (cuadrado blanco); 
†Tympanoctomys cordubensis (cuadrado negro).
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Figura 2. Fisonomía característica de la zona de estudio: A) ambiente dominado por cardón (Stetsonia coryne), 
quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y zampa (Atriplex lampa); B) ambiente dominado por 
jarilla macho (Larrea cuneifolia) y alpataco (Prosopis pugionata); C) ambiente dominado por chañar (Geoffroea 
decorticans), pichana (Senna aphylla) y lata (Mimozyganthus carinatus).

A

B
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Figura 3. Restos craneomandibulares de pequeños mamíferos contenidos en egragrópilas de Athene cunicularia 
(estancia La Providencia, Córdoba, Argentina). A) Vista ventral de maxilar de Tympanoctomys sp.; B) vista labial 
de premaxilar de Tympanoctomys sp.; C) vista labial de mandíbula de Tympanoctomys sp.; D) vista lingual de 
mandíbula de Tympanoctomys sp.; E) serie molar inferior izquierda de Tympanoctomys sp.; F) vista dorsal del 
cráneo en Graomys sp.; G) serie molar inferior derecha de Graomys sp.; H) vista labial de mandíbula de Graomys 
sp.; I) vista labial de mandíbula de Thylamys sp.
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