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Efecto erosivo del peludo Chaetophractus villosus 
en suelos de la estepa fueguina. Primeros datos

DeFerrari, g.(1,2), Coronato, a.(1,2), esCoBar, J.(1), lóPez, r.(1), san-
gioVanni, o.(2) roDríguez, m.(2), Quiroga, D.(2).
(1) Centro Austral De Investigaciones Científicas (CADIC)-Conicet. 
(2) Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales 
(ICPA) – Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
guillermo.deferrari@gmail.com

Entre los representantes de la familia Dasypodidae en Ar-
gentina, Chaetophractus villosus es la especie que posee 
la distribución más extensa. En Tierra del Fuego, el peludo 
fue introducido a finales del siglo pasado y se ha distribui-
do ampliamente en la zona norte de la isla en donde su 
actividad ha dejado impronta sobre el terreno en forma 
de cuevas cortas o de alimentación (<50cm de profundi-
dad) y largas o madrigueras (>50cm). El objetivo de este 
trabajo es reconocer el efecto erosivo producido por la 
especie en distintas geoformas, tipos de sedimentos y 
suelos. El área relevada está caracterizada por ondulacio-
nes de origen morénico, planicies glacio-fluviales y dunas 
sobre acantilados rocosos. Los suelos son poco desarro-
llados (Inceptisoles) aunque en algunos casos presentan 
una capa superficial rica en materia orgánica (Molisoles); 
en algunos sectores ha sido totalmente erosionado. 
La vegetación corresponde a la estepa magallánica. Se 
relevaron aproximadamente 860.000 m2 en 7 sitios de 
diferentes estancias con signos de actividad de la especie. 
Se tomaron muestras de suelo para el análisis de textura 
y caracterización del mismo. En cada zona se relevaron el 
total de cuevas midiendo el alto y ancho de la entrada y la 
profundidad de la misma. Con la información obtenida se 
determinaron los tamaños de las cavidades en las diferen-
tes geoformas y texturas sedimentarias. Como resultado 
se relevaron 250 cuevas, las cuales fueron construidas 
tanto en dunas, morenas, o abanico fluvio glacial y en 
texturas sedimentarias areno-arcillosa, areno-gravosa 
y limo arcilloso. Se encontró un mayor número de cue-
vas largas en los tres tipos de geoformas, aunque en las 
dunas el número fue similar coincidiendo con una textura 
limo-arenosa. El efecto erosivo es la alteración o destruc-
ción de suelos o sedimentos superficiales por excavación, 
colapsos o desplomes, y la generación de montículos de 
sedimento movilizables por viento y escorrentía.
Financiamiento: PIDUNTDF 2018/04.

Cinemática de la dento-excavación en el roedor 
subterráneo Ctenomys talarum (tuco-tuco de Los 
Talas) 

eCheVerría, a.i.(1), BeCerra, F.(1), Vassallo, a.i.(1).
(1) Laboratorio de Morfología Funcional y Comportamiento, 
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aiechever@mdp.edu.ar

Los tuco-tucos (Ctenomys) son roedores que habitan 
sistemas de túneles que construyen mediante dos com-

portamientos diferentes: braqui-excavación (mediante 
las garras delanteras) y dento-excavación (utilizando 
los dientes incisivos). El comportamiento predominante 
puede diferir entre especies y según la dureza del sustra-
to. Al dento-excavar, los animales ejercen fuerzas capaces 
de penetrar y disgregar el sustrato, aunque este meca-
nismo aún no se conoce en profundidad. El objetivo de 
este estudio fue analizar la cinemática del movimiento 
dento-excavatorio en C. talarum. Se filmaron en alta velo-
cidad (300 fps) 8 hembras adultas dentro de un aparato 
experimental con acceso a sustrato duro. Los sujetos 
permanecieron dentro del aparato de 5-10’. Se obtuvieron 
27 ciclos de dento-excavación (2-6 por sujeto). Se observó 
que la dento-excavación implica movimientos y posicio-
nes corporales específicas que acompañan el recorrido 
de los incisivos a medida que penetran el sustrato en 
el 100% de los ciclos. Al hacerlo, los animales acortan 
el cuerpo y afirman las patas traseras en el suelo. Lue-
go, pueden adoptar distintas posturas: elevar el torso y 
apoyar las garras o palmas en el sustrato, elevar la cabeza 
acercando el hocico al sustrato, o girar sólo el torso para 
atacar el sustrato lateralmente. La ruptura del sustrato se 
produjo mediante tres mecanismos diferentes donde los 
dientes incisivos superiores e inferiores jugaron distin-
tos roles (anclaje/ruptura). El ángulo inicial de apertura 
bucal varió entre 33,8-40,0. La mordida producida en el 
sustrato fue acompañada por un empuje hacia atrás del 
cuerpo, deslizando posteriormente las patas traseras, 
esto se observó en todos los sujetos. Cada nuevo ciclo fue 
acompañado por este movimiento corporal. Se concluye 
que la dento-excavación sería un comportamiento en el 
cual participa el sistema músculo-esquelético del tronco 
y extremidades, transmitiendo efectivamente la fuerza 
necesaria para disgregar el sustrato, involucrando no sólo 
a la musculatura mandibular. 

Patrones de actividad de mamíferos medianos y 
grandes del noroeste de Península Valdés, Patago-
nia – Argentina

gonzalez, e.B. (1,3), D’agostino, r.l.(2,3), uDrizar sauthier, D.e.(2,3).
(1) Facultad Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, sede Tre-
lew, Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. (2) 
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nentales (IPEEC-CONICET) y Facultad de Ciencias Naturales y 
Ciencias de la Salud, sede Puerto Madryn, Universidad Nacional 
de la Patagonia “San Juan Bosco”. (3) Grupo de Estudio de Mamí-
feros Terrestres (GEMTE). 
evelynrociobelen@gmail.com

La Península Valdés abarca una superficie mayor a un 
millón de hectáreas y es una de las áreas de conservación 
más importantes de la Patagonia. En el noroeste de esta 
región se encuentra la Reserva Natural de la Defensa 
Punta Buenos Aires (RPBA), dedicada a la conservación 
desde 2008. Los estudios sobre la mastofauna de esta 
reserva se han incrementado en los últimos años, pero 
aún quedan vacíos de información. El objetivo de esta 
contribución fue describir los patrones de actividad (PA) 
de mamíferos nativos medianos y grandes que habitan la 


