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Primer registro del peludo, Chaetophractus villosus (Desmarest, 
1804), en un ambiente de bosque húmedo dentro del Parque 
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RESUMEN
El peludo, Chaetophractus villosus, es uno de los armadillos con más amplia distribución. La misma 
se encuentra en expansión en la Patagonia pero hasta el momento, tanto en Argentina como en Chile, 
su presencia en esta región ha sido reportada en ambientes xéricos y semi-xéricos. Este es el primer 
registro en un ambiente de bosque húmedo y también el primero dentro del Parque Nacional Los 
Alerces (Chubut, Argentina).

Palabras clave: armadillo, Bosque Patagónico, distribución, uso del hábitat

ABSTRACT - First record of Chaetophractus villosus (Desmarest, 1804) in a humid forest 
habitat in Los Alerces National Park. The large hairy armadillo, Chaetophractus villosus, is one of 
the armadillos with wider distribution. It is in expansion in Patagonia, but both in Argentina and 
Chile its presence in the region has been reported only in xeric and semi-xeric habitats. This is the 
first record in a humid forest habitat and also the first record in Los Alerces National Park (Chubut, 
Argentina).
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Los armadillos (Cingulata: Chlamyphoridae) agrupan 22 especies (Feijó & Cor-
deiro-Estrela 2016; Wilson & Mittermeier 2018), de las cuales 14 se distribuyen en 
Argentina (Teta et al. 2018). En la Patagonia habitan dos especies, Zaedyus pichiy y 
Chaetophractus villosus (Gallo et al. 2019a; Superina et al. 2019), de las cuales C. villo-
sus es la de más amplia distribución, extendiéndose desde el Gran Chaco de Bolivia y 
Paraguay hasta el sur de la provincia de Santa Cruz en Argentina y en Chile hasta las 
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provincias de Bío Bío y Magallanes (Ministerio del Medio Ambiente de Chile 2016; 
Gallo et al. 2019a). Su distribución, además de amplia, se considera en expansión 
debido a que se ha producido un rápido avance desde el centro de Argentina hacia 
el sur ocupando toda la región patagónica en los últimos 3500 años (Poljak 2009; 
Poljak et al. 2010), proceso que se ha incrementado notoriamente en el último siglo 
(Abba et al. 2014). Su distribución actual se debería, por un lado, a la expansión de 
las áreas desérticas y semidesérticas cuando los glaciares se retrotrajeron a la zona 
andina (Poljak 2009; Poljak et al. 2010), y por otra parte, a la acción del hombre me-
diante la modificación de las características del suelo por la ganadería y la agricultu-
ra, y la construcción de caminos, puentes y oleoductos que le han permitido superar 
barreras geográficas (Abba et al. 2014; Gallo et al. 2020). A su vez, están las propias 
características de la especie, como los hábitos semi-fosoriales que le permiten evitar 
las fluctuaciones de la temperatura ambiental (McNab 1980; Abba et al. 2005) y una 
dieta poco especializada (Abba et al. 2019; Gallo et al. 2019b). El reciente registro de 
la dispersión de esta especie en la Isla Grande de Tierra del Fuego, luego de haber 
sido introducida intencionalmente, es una prueba de dicha plasticidad y capacidad 
de habitar regiones con climas y recursos diversos (Poljak et al. 2007; Valenzuela et 
al. 2014; Cabello et al. 2017; Gallo et al. 2020).

Los ambientes en los que se encuentra C. villosus se caracterizan por ser abiertos, 
como pastizales, sabanas y estepas (Abba et al. 2012). En Chile siempre ha sido regis-
trado en ambientes xerófilos, planicies de altura y estepa patagónica en la vertiente 
occidental de la Cordillera de los Andes (Iriarte 2007), siendo reportada principal-
mente en los ambientes esteparios de las regiones de Aysén y Magallanes (Gigoux 
1935; Mann 1978; Iriarte 2007; Arriaga et al. 2017). En el Parque Nacional Torres del 
Paine su presencia está asociada también a ambientes xerófilos de matorral abierto 
(Sierpe et al. 2013). Por otra parte, en Tierra del Fuego, Argentina, la especie ha sido 
registrada en el ecotono entre la estepa y el bosque subantártico, caracterizado por 
parches discontinuos de Nothofagus antarctica (Gallo et al. 2020). Sin embargo, su 
presencia no ha sido reportada en la zona de bosque continuo, por las características 
del suelo, que en general es rocoso y con grandes cantidades de turba (Gallo et al. 
2020).

En este trabajo reportamos la presencia de la especie por primera vez dentro del 
Parque Nacional Los Alerces (Chubut, Argentina; Fig. 1) y, lo más notorio, dentro de 
un ambiente de bosque mixto de Austracedrus chilensis y Nothofagus dombeyi con 
presencia de caña colihue (Chusquea culeou), aunque seca, luego de su floración (Fig. 
2). El registro fue realizado en febrero de 2019 mediante cámaras trampa en cerca-
nías de un arroyo y del Puerto Bustillo en el Lago Futalaufquen (latitud -42,873833; 
longitud -71,624911), mientras se monitoreaban experimentos de dispersión de se-
millas por zorros, para los cuales se utilizaban cebos de carne. La utilización de estos 
cebos pudo haber servido para atraer al individuo, dados los hábitos carroñeros de 
la especie (Gallo et al. 2019b). 

Aunque su presencia no fue reportada previamente, es probable que la especie se 
encontrara dentro del Parque en los ambientes abiertos como los pastizales con mai-
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tenes (Maitenus boaria) que se ubican más al suroeste o algunas planicies de altura 
como en Chile. El incendio que afectó al Parque en el año 2016 y los cortafuegos 
abiertos para su combate, pueden haber facilitado el ingreso a las áreas de bosque 
húmedo donde fue fotografiado este individuo, ya que el área quemada se encuentra 
ladera arriba de la zona del registro. El efecto del fuego y las acciones para comba-
tirlo ya han sido sugeridas por otros autores como una posible explicación de la ex-
pansión de la especie en el Parque Nacional Torres de Paine (Chile), lo que le habría 
permitido alcanzar las zonas de matorral mesófilo, ecosistema más húmedo que la 
estepa donde se encontraba restringida su distribución previamente (Sierpe et al. 
2013). Por lo tanto, consideramos que el aumento de disturbios como los incendios 
estaría contribuyendo a la expansión de la distribución de C. villosus en el P.N. Los 
Alerces, permitiéndole ingresar a zonas con suelos algo más profundos que les facili-
tarían establecer sus madrigueras, como son los bosques con presencia de Nothofa-
gus dombeyi cercanos a los arroyos. 

AgRADECiMiENToS

Agradecemos especialmente a la Administración de Parques Nacionales por los 
permisos de investigación otorgados y por la colaboración de su personal. En 
particular a la Guardaparque Laura Fenoglio, al Lic. Martín Izquierdo y a la Dra. 
Cecilia Núñez. Agradecemos también a nuestro colega Laureano González Ruiz por 
incentivarnos a la escritura de la nota. Este trabajo fue desarrollado en el marco 
del PICT 948-2013 y se utilizaron equipos donados por Idea Wild Foundation. Los 
salarios de los investigadores son aportados por CONICET.



Matias O. Berrondo y Susana P. Bravo

N OTAS   S O B R E M A M í F E RO S  S U DA M E R I C A N O S         5   

Figura 1. Mapa del Parque Nacional Los Alerces (Chubut, República Argentina) indicando 
la zona del registro de Chaetophractus villosus (*).

Figura 2. Imagen de Chaetophractus villosus tomada por la cámara trampa el 8 de febrero de 2019 en el Parque 
Nacional Los Alerces, Chubut, República Argentina.
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