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Los registros paleoclimáticos de alta resolución, 
como aquellos provenientes de testigos de hielo 
polares, indican que el clima del Holoceno tardío 
se caracterizó por cambios rápidos, pero no 
necesariamente sincrónicos entre distintas regiones 
(Mayewski et al. 2004). Al menos dos de estos 
eventos han sido repetidamente referidos para 
distintas partes del mundo, pero principalmente 
para el Hemisferio Norte: la Anomalía Térmica 
Medieval (ATM) o Máximo Térmico Medieval y la 
Pequeña Edad de Hielo (PEH). El impacto de ambos 
sucesos sobre las biotas de la región pampeana 
ha sido discutido por distintos autores, que han 
destacado avances y retrocesos en la distribución 
de algunos elementos faunísticos en función de los 
mismos (e.g., Pardiñas 1999, Tonni 2006, 2017). 
Sin embargo, las evidencias acumuladas durante 
las últimas décadas sugieren que la influencia de 
estos eventos ha sido frecuentemente confundida 
con el impacto de las actividades antrópicas más 
recientes (Teta et al. 2014). Esta situación obliga 
a repensar las interpretaciones tradicionales del 
registro fósil pampeano más reciente, en donde 
el ingreso y egreso de varios taxones ha sido 
mayormente explicado en términos de cambios 
ambientales vinculados con modificaciones 
climáticas, antes que con factores antrópicos (e.g., 
Tonni 2006, 2017, Cione et al. 2007). 
El esquema paleoclimático clásico para la región 
pampeana fue esbozado bajo un paradigma 
zoogeográfico perimido, en el que este sector era 
considerado como un amplio espacio ecotonal sin 
identidad biogeográfica propia (véase la discusión 
en Pardiñas et al. 2010). Se constituyó así un 
escenario en el que la alternancia entre fases áridas 
y frías con otras cálidas y húmedas se correspondía 

gruesamente con la sucesión en la dominancia de 
taxones de afinidad patagónica-central y brasílica, 
respectivamente (Tonni et al. 1999). Por lo 
contrario, el paradigma actualmente imperante 
indica que cada taxón responde a los cambios en 
las condiciones ambientales en función de sus 
propias características ecológicas y fisiológicas, 
dando lugar con frecuencia a arreglos comunitarios 
sin análogo moderno (Pardiñas 1999). 
Distintos factores han concurrido para que la 
impronta de este esquema persista en el tiempo. Por 
un lado, nuestro pobre conocimiento de la biología 
y distribución de muchos taxones nos ha llevado 
a realizar interpretaciones paleoambientales 
erróneas. Un ejemplo paradigmático de esta 
aseveración es el caso de las ratas conejo del 
género Reithrodon. Este taxón ha sido usualmente 
considerado como un indicador de condiciones 
frías y semiáridas (e.g., Tonni et al. 1988), pero 
las evidencias acumuladas en los últimos 20 años 
indican que R. auritus es además moderadamente 
abundante en los pastizales de región pampeana 
austral, bajo condiciones climáticas templadas y 
subhúmedas (e.g., Teta et al. 2010). Reithrodon 
también es un elemento frecuente en los pastizales 
de la Mesopotamia, en los que está presente una 
especie distinta pero sinmórfica, R. typicus (Massa 
et al. 2014). Por otro lado, nuestro conocimiento 
de las comunidades fósiles y actuales ha crecido 
largamente durante la última década, aunque 
muchas de las contribuciones más recientes 
todavía no han entrado en el circuito de la 
discusión más clásica. Por ejemplo, Tonni (2006, 
2017) ha indicado que la presencia en el sudeste de 
la provincia de Buenos Aires de los sigmodontinos 
Bibimys torresi y Pseudoryzomys simplex se 
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vincularía con un episodio cálido ocurrido hacia 
1300 AD, asociado con la Anomalía Térmica 
Medieval (ATM). Sin embargo, este autor omite 
que ambas especies ya estaban presentes en el 
centro-sur y sudeste de la región pampeana hacia 
3-2 ka y 0,7-3,2 ka, respectivamente (Quintana 
2001; Scheifler et al. 2012), excediendo largamente 
la duración de la ATM, que se extendió entre 800 
y 1200 AD. 
Desde nuestra perspectiva, la desaparición de 
pastizal original, acelerada por la expansión europea 
desde el siglo XVI, tuvo un efecto deletéreo sobre 
las comunidades de micromamíferos, gatillando 
la extinción local de numerosas especies (e.g., 
Bibimys torresi, Lagostomus maximus, Necromys 
spp., Pseudoryzomys simplex) y favoreciendo la 
expansión de algunas formas oportunistas (e.g., 
Calomys spp.) (Teta et al. 2013, 2014). Esta 
situación se tradujo en una drástica reducción 
de la riqueza (número de especies) y diversidad 
(distribución de la abundancia de especies) en las 
comunidades actuales, como parte de un fenómeno 
que es extensivo a muchos otros sectores del 
Hemisferio Sur (Teta et al. 2014). Si bien es cierto 
que algunos eventos climáticos recientes (e.g., 
ACM, PEH) pueden haber cumplido cierto papel 
en este proceso, la mayoría de las extinciones 
regionales en los últimos 0,5 ka parecen haberse 
producido preponderantemente por efecto del 
impacto antrópico y como consecuencia de 
actividades tales como la introducción de ganado, 
la quema de pastizales, la extracción de leña, la 
diseminación de malezas, la conver sión de los 
pastizales en campos de cultivos y la urbanización 
creciente (Teta et al. 2013). 
Para discutir algunos de estos aspectos con un 
ejemplo concreto, nos remitimos al registro de 
roedores para el Holoceno tardío del área de bajíos 
ribereños del noreste de la provincia de Buenos 
Aires. En este sector han sido registrados 11 taxones 
en los últimos 2 ka, incluyendo seis sigmodontinos 
(Bibimys torresi, Holochilus vulpinus, Necromys 
lasiurus, N. obscurus, Oxymycterus rufus y 
Scapteromys cf. S. aquaticus) y cinco caviomorfos 
(Cavia aperea, Ctenomys talarum, Hydrochoerus 
hydrochaeris, Lagostomus maximus y Myocastor 
coypus) (Acosta y Pafundi 2005, Teta et al. 2004). 

Al menos cuatro de esas especies se han extinguido 
localmente (e.g., Ctenomys talarum, Necromys 
lasiurus, N. obscurus y Lagostomus maximus) o 
han sufrido retracciones severas de sus geonemias 
(e.g., Bibimys torresi) (cf. Pardiñas, 1999; Teta 
et al., 2014). Desde una concepción clásica, la 
presencia de Bibimys hacia 1-0,6 ka, por fuera de 
su actual área de distribución, podría vincularse 
con un pulso más cálido y húmedo, al menos 
parcialmente sincrónico con la ACM. Del mismo 
modo, la desaparición de Ctenomys talarum podría 
interpretarse como el resultado de una tendencia 
general hacia condiciones más cálidas y húmedas 
durante el último siglo. Sin embargo, ambos 
taxones tienen un registro relativamente continuo 
a lo largo del Holoceno tardío en distintos sectores 
de la región pampeana, incluyendo el noreste 
bonaerense, tanto durante la ACM como la PEH 
(e.g., Pardiñas 1996, Quintana 2001). Más aún, 
Ctenomys persistió hasta tan recientemente como 
la década de 1930 en las cercanías de Zelaya, 
partido de Pilar (Agnolin y Lucero 2014). Esta 
situación, sumada a los cambios drásticos que 
indican las comunidades actuales cuando se las 
compara contra aquellas del Holoceno, sugieren un 
fuerte componente antrópico en la configuración 
moderna de las mismas (e.g. Teta et al. 2014). El 
aumento drástico de algunas especies oportunistas, 
como es el caso de Calomys spp. -que ha sido 
registrado recientemente y por primera vez- en el 
área de bajíos ribereños e islas del Delta del Paraná, 
es consistente con el avance de la frontera agrícola 
sobre estos sectores y la implantación de cultivos 
en zonas que antes eran mayormente marginales 
para las actividades agropecuarias.
Situaciones similares a la explicadas en los 
párrafos previos se plantean también entre los 
mamíferos medianos y grandes, como por ejemplo 
el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus). Para 
Prevosti et al. (2004), la presencia de este cánido 
en el Holoceno tardío de la región pampeana se 
vincularía con condiciones menos áridas y de 
mayores temperaturas. Sin embargo, Torres et al. 
(2013) indican que el área de distribución potencial  
actual para Chrysocyon se extiende por lo menos 
hasta el centro y sudeste de la región pampeana, en 
parcial coincidencia con varios registros históricos 
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para esta especie en este sector durante los siglos 
XVIII y XIX (cf. Prevosti et al., 2004). En este 
contexto, parece más probable que la extirpación 
de este cánido de los pastizales pampeanos se deba 
a causales antrópicas (i.e., pérdida del hábitat) 
antes que climáticas, tal como ha sido referido 
para otros mamíferos de tamaño mediano y grande 
(e.g., Ozotoceros bezoarticus, Panthera onca). 
Planteos similares a los efectuados en esta nota 
han sido realizados por Loponte y De Santis 
(1995) en su evaluación de la fauna del sitio 
Cañada de Rocha, ubicado en un área de pastizales 
en el noreste de Buenos Aires. Estos autores 
han discutido la significación paleoambiental de 
varias especies de mamíferos, poniendo en duda 
la interpretación clásica de este yacimiento (pero 
véase Pardiñas 1999) y por ende de la presencia 
de algunos taxones (e.g., Lama guanicoe; véase 
también Loponte 1998; Zaedyus pichiy; Loponte 
y Acosta 2012). 
Un aspecto que debe quedar claro es que 
ésta síntesis no pretende negar el valor de los 
mamíferos como indicadores paleoambientales, 
el cual ha sido ampliamente demostrado por casos 
bien estudiados en distintas partes del mundo. En 
efecto, existen muchos otros ejemplos que sugieren 
una vinculación estrecha entre la presencia-
ausencia de algunas especies y las fluctuaciones en 
las condiciones climáticas de la región pampeana 
(e.g., Tonni et al. 1999). Más aún, queda poca duda 
que -en sentido amplio- el registro de mamíferos 
para el Holoceno pampeano indica un pasaje desde 
condiciones áridas y frías hacia otras más cálidas 
y húmedas en los ultimos 10 ka. Por el contrario, 
nuestra intención es remarcar la necesidad de 
valorar cuidadosamente cada caso y mediante 
distintas líneas de evidencia, advirtiendo también 
que la significación paleoambiental de una muestra 
debe evaluarse integralmente y considerando al 
conjunto de taxones documentados para cada sitio 
(cf. Pardiñas 1999). Esta recomendación se hace 
extensiva a la situación actual, en donde algunos 
registros novedosos han sido interpretados 
como el resultado del cambio climático reciente 
(e.g., Guerrero y Agnolín 2016), pero que más 
probablemente no sean genuinamente nuevos 
(véase una explicación alternativa en Fracassi et 

al. 2010) sino el resultado de la inexistencia de 
colecciones biológicas previas. 
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