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RESUMEN

El Chaco Paraguayo es una planicie aluvial que cubre el 60% del territorio del 

Paraguay. La misma, a pesar de su amplia superficie y la abundante fauna que 

alberga, es una de las regiones menos estudiadas en el país. La importancia del 

estudio reside en la escasez de conocimiento y la necesidad de proteger los rasgos 

biológicos, así como la variación evolutiva que significan las especies endémicas y 

sus patrones biogeográficos. El objetivo del trabajo fue identificar las áreas 

prioritarias endémicas de mamíferos del Chaco Paraguayo. Para la realización del 

análisis se emplearon 157 especies de mamíferos, representadas en una matriz de 

3008 registros, que fueron examinados a través del método de análisis de 

endemicidad NDM con celdas de 0,6 x 0,6 y 0,7 x 0,7 grados de latitud y longitud, 

utilizando el software NDM/VNDM. Con el análisis de endemicidad para las grillas 

de 0,6 se identificó 1 área en consenso, en tanto que para las grillas de 0,7 fueron 

halladas 7 áreas de endemismo en consenso. En conclusión, con el análisis 

multiescalar realizado fueron determinadas 3 zonas del Chaco Paraguayo, que 

coinciden mayormente, y que corresponden al Chaco Central, donde fue detectado el 

solapamiento de 3 áreas endémicas que dio como resultado un Área de Consenso 

Multiescalar. El centro y sur de esta ACM no se ubica bajo protección de alguna 

categoría de conservación del sistema nacional de áreas protegidas del Paraguay y es 

un área prioritaria de protección debido a la biota única que presenta.

Palabras clave: Endemismo, Áreas Prioritarias, Mamíferos, Chaco Paraguayo, 

Conservación, Biodiversidad.
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1. INTRODUCCIÓN

Los mamíferos son un grupo de animales vertebrados que constituyen la clase 

Mammalia, caracterizados por la presencia de glándulas mamarias, pelaje o pelo y 

tres huesos del oído medio. Se han descrito unas 6.495 especies de mamíferos

existentes y muy probablemente constituyen el grupo más versátil y adaptable de los 

vertebrados (Lopez et al, 2006; Burgin, 2018)

El territorio paraguayo se halla ubicado en Centro América, y se divide en 

ecorregiones que convergen en su superficie (Clark et al, 2010). Ávila (2018), 

establece las siguientes ecorregiones para el Paraguay: El Cerrado, Bosque Atlántico 

del Alto Paraná, Sabanas Mesopotámicas, Cordillera de los Altos, Chaco Seco, 

Pantanal, Chaco Húmedo, siendo estos últimos tres, los que definen al Chaco 

Paraguayo, todo esto permite que, a pesar de su pequeño tamaño, nuestro país posea 

una gran diversidad de especies de mamíferos. Hasta la fecha, se han registrado 181 

especies de mamíferos para el país, representadas en 10 órdenes, 34 familias y 116

géneros (AMP, 2018).

La zona noreste del Chaco es una de las áreas con mayor cantidad de especies 

amenazadas de mamíferos, con al menos 20 especies con algún grado de amenaza y 

13 incluidas en el libro de Fauna Amenazada del Paraguay y de la UICN. 

Durante los últimos 20 años, y haciendo frente a la acelerada pérdida de 

los ambientes naturales por los constantes cambios en el uso del suelo y la 

fragmentación de los hábitats, los estudios sobre la distribución de las especies se 

han incrementado y como mencionan Koleff et al. (2009) constituyen una tarea 

prioritaria para el desarrollo de estrategias de conservación adecuadas.

Esta necesidad nos muestra la importancia de continuar con el diseño y la

identificación de nuevas áreas para la conservación en nuestro país, que 

complementen las ya existentes y que garanticen la permanencia de la diversidad 

biológica a largo plazo. Esto puede implementarse mediante la identificación de 

áreas de endemismos, ya que los mismos constituyen lugares de biotas únicas y, por

lo tanto, importantes para conservar

El presente trabajo tiene el objeto de proponer nuevas áreas prioritarias de 

conservación de la Mastofauna del Chaco Paraguayo, a través de la identificación de 

áreas prioritarias utilizando herramientas biogeográficas como las áreas de 
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endemismo, las cuales refieren al patrón de distribución de un área geográfica 

delimitada por la consistencia en los rangos de distribución de dos o más taxones 

(Noguera-Urbano & Escalante, 2015; Oliveira et al., 2015; Szumik et al., 2006).
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2. Planteamiento del Problema

¿Existen áreas de endemismo de mamíferos en el Chaco Paraguayo?

3. Justificación

La riqueza de la biodiversidad repercute significativamente en la

sostenibilidad ambiental del territorio, es por ello que es importante conocer todas las 

variables que hacen al ecosistema y la biodiversidad es parte esencial del mismo. 

Conocerlo repercute en mejores estrategias en cuanto a la planificación del territorio 

a fin de encontrar el equilibrio entre producción, explotación de los recursos

naturales y la efectiva conservación de todos sus elementos.

Una hipótesis biogeográfica coherente, moderna sistematizada y analizada, 

obtenida con métodos de análisis biogeográficos sistemáticos actuales, resulta en una

herramienta útil y relevante en la definición de estrategias de conservación y de una 

ordenación planificada el territorio.

La identificación de áreas de endemismo son el primer paso necesario para 

desarrollar hipótesis que ayuden a descubrir acerca de la historia natural de las 

poblaciones biológicas y los lugares que habitan, pueden ser la herramienta principal 

para la identificación de nuevas áreas donde habitan mamíferos amenazados y de 

distribución restringida.
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4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Identificar áreas prioritarias para la conservación de la mastofauna en el 

Chaco Paraguayo

4.2 Objetivos Específicos

Evaluar las áreas de endemismo de especies de mamíferos en el Chaco 

Paraguayo

Comparar las áreas de endemismo identificadas con el sistema de Áreas 

Silvestres Protegidas del Chaco Paraguayo
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5. MARCO TEORICO

5.1 Mamíferos

La clase Mammalia constituye un grupo crucial de vertebrados que en todo el 

mundo alcanza un número aproximado de 4630 especies actuales vivientes (Wilson y 

Reeder, 1993). López (2006) expresa que los mamíferos se distinguen por presentar 

una serie de caracteres que son fácilmente reconocibles y que los separa de otras  

clases de vertebrados, y se dividen en tres dominios diferentes: los monotremas u 

ovíparos, los metaterios o vivíparos marsupiales, los euterios o vivíparos

placentarios. Vargas (2012) refiere que dentro de esta clasificación existen 28 

órdenes y 134 familias.

Los mamíferos cumplen un rol de suma importancia en el ecosistema debido

a que abarcan especies carnívoras, herbívoras y granívoras, las cuales son 

reguladoras de otras especies e influyen de manera importante en la dinámica de las 

comunidades (Martínez, 1995; Mandujano et al., 2004); estas especies, a su vez, son 

fuente de alimento para individuos superiores en la cadena alimenticia e indicadores 

de la calidad del ecosistema (López, 1998; Miller, 2002).

Se han registrado oficialmente 194 especies de mamíferos para el Paraguay, 

las cuales presentan una gran capacidad de adaptación tanto biológica, como 

morfológica, fisiológica y ecológica (Cardona, 2014).

Cardozo (2016) señala que la principal amenaza que pueden presentar las

especies para su desarrollo es la pérdida de hábitat, mencionando además la 

fragmentación del mismo, la falta de conectividad entre los biomas y el mal uso de 

suelo.

5.2 Especies Amenazadas

López (2019) se refiere a la UICN como la autoridad mundial actual en 

relación al estado de los recursos naturales y las medidas necesarias para protegerlos, 

esta entidad ha elaborado una lista roja de especies amenazadas, como inventario 

mundial que permite alertar al respecto del estado de la biodiversidad mundial, a 

modo de tomar decisiones con respecto a la conservación de las especies.

En la región de América del Sur, 1.282 especies de mamíferos están 

evaluadas por la UICN, de las cuales 200 están amenazadas en las categorías En 

Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable, incluidos el pecarí del Chaco (Catagonus 
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wagneri) y la nutria gigante (Pteronura brasiliensis), considerados en peligro de 

extinción. en Paraguay (Weiler et al, 2019). 

Saldívar (2017) señala que de las 179 especies de mamíferos existentes en el 

Paraguay, 29 fueron catalogadas como Datos Insuficientes (DD) por poseer 

información casi nula para la definición en cuanto a sus estados de conservación, 118 

catalogadas como Preocupación Menor (LC) por considerarse especies comunes, 3 

especies fueron calificadas como Casi Amenazadas (NT) debido a la disminución de 

sus avistamientos y 29 especies fueron clasificadas como Amenazadas en Paraguay; 

20 se encuentran en estado Vulnerable (VU), 4 En Peligro (EN) y 5 en Peligro 

Crítico (CR).

López (2019) menciona la problemática mundial que ha afectado a la 

biodiversidad de las especies causando su extinción; la pérdida y degradación del 

hábitat, la invasión de fronteras agrícolas, el cambio de uso del suelo la caza ilegal, el 

comercio de especies o  derivados, la contaminación, el cambio climático, la 

introducción de especies invasoras y el sobrepastoreo son las principales causas, las 

mismas deben derivar en iniciativas de rápida acción, como la creación de áreas de 

protección y estudios de los ecosistemas, que dan lugar a la preservación de los 

recursos.

5.3 El Gran Chaco

El Chaco se encuentra entre los dominios biogeográficos más grandes de 

Sudamérica después del Amazonas (Cabrera y Wilkins, (1973), cubriendo un área de 

poco más de 1,5 millones de Km2 (Cartes et al, 2015). Este territorio es compartido

por varios países, el 62,2% pertenece a la región argentina, 25,4% a Paraguay, 11,6% 

a Bolivia y 0,8% a Brasil, donde este bioma, presenta escenarios de Pastizales,

Sabanas y Matorrales Tropicales y Subtropicales (Olson y Dinerstein 2002).

Short (1975) lo describe como una vasta planicie aluvial, donde gran parte del 

este y sur del mismo se encuentra por debajo de los 100 m de elevación, habiendo un 

ascenso gradual hacia el noroeste con alturas de 450 m. y alcanzando en algunas 

partes la base de la Cordillera de los Andes. Oscila entre latitudes de 18° S hasta 

31°S, entre las cuales se halla una gran diversidad climática y de relieve, formando

una variedad de paisajes donde se observan pastizales, esteros y sabanas secas e 

inundables, bañados, salitrales, sierras, ríos y una gran extensión de bosques y 

arbustales (TNC, 2005).
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La temperatura media varía desde los 26ºC en el norte, a los 16ºC en el sur 

(Maldonado, 2006). El Chaco sur-central ha experimentado las temperaturas más 

altas conocidas en América del Sur. Las temperaturas llegan a mínimas de 1 y 2ºC, 

alcanzando inclusive los 0ºC en ciertas épocas del año (Short, 1975).

Esta diversidad ambiental da como resultado una gran variedad de especies 

en cuanto a la flora y fauna, donde se han registrado más de 3.400 especies de 

plantas, 500 especies de aves, 150 especies de mamíferos, 120 especies de reptiles, y 

aproximadamente 100 especies de anfibios (TNC et al., 2005). Se considera que el 

Gran Chaco es tan rico en especies de mamíferos como un bosque lluvioso tropical, 

factor que lo hace destacarse no sólo por la riqueza y abundancia de factores que la 

componen, sino por la especial importancia que poseen muchas de ellas, por ser 

especies endémicas de la región (Cabrera, 1940).

5.4 El Chaco Paraguayo

La WCS (2021) menciona que el Chaco Paraguayo ocupa alrededor de 

250.000 kilómetros cuadrados e incluye áreas de bosque seco, sabana abierta y partes 

húmedas de inundaciones monzónicas. Se divide principalmente en tres 

ecorregiones: el Chaco Seco, el Chaco Húmedo y el Pantanal, el cual se estima que 

es el mayor humedal tropical del mundo (Tomas et al. 2019 & Dinerstein et al. 

1995).

Sus temperaturas anuales varían entre veranos de calor extremo e inviernos 

templados, por lo que se puede conceptuar como un clima de tipo continental, debido 

a que se producen amplitudes de temperatura absoluta anuales muy significativas que

superan los 50° C y generalmente pueden ocurrir en años aleatorios (Grassi 2005).

Los meses de precipitaciones oscilan entre noviembre y abril y registran 

valores promedios de 144 a 360 mm por mes, a su vez los meses de sequía se 

encuentran entre junio y septiembre donde se registran entre 0 y 144 mm de lluvias 

mensuales (Hijmans et al. 2005).

Gil (2020) menciona que la amplia biodiversidad que alberga el Chaco está 

constituida por una estimación de 4.500-5.000 especies de flora, 500 especies de 

aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y aproximadamente 100 de anfibios.

La fauna chaqueña se encuentra adaptada a periodos de sequía, hábitos 

nocturnos, hábitos subterráneos e inactividad estacional, con mecanismos 
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fisiológicos de conservación de agua y resistencia al calor, frío y viento bien 

desarrollados (Eriksson, 2001).

De acuerdo con la WCS (2018), los mamíferos de importancia para la

conservación y con categorización de amenaza son: el tagua (Parachoerus wagneri), 

pichiciego (Chlamydophorus retusus), tatu carreta (Priodontes maximus), jaguareté

(Panthera onca), la nutria gigante (Pteronura brachyurus), jurumí (Myrmecophaga 

tridactyla). También es hábitat de diversas especies endémicas de mamíferos, como 

por ejemplo el Tagua (Catagonus wagneri) (Naumann et al, 2008)

5.5 Las Regiones Biogeográficas

Biogeográficamente nuestro país fue caracterizado mediante el uso de 

diferentes metodologías (Cabrera y Wilkins, (1973); Dinerstein, (1995); Tortorelli, 

(1967); Hayes, (1995); Morrone, (2001); Clay et al., (2005); Cacciali, (2010);

Mereles et al, (2013); Ávila, (2018). 

La zonificación ecorregional más utilizada es propuesta Dinerstein (1995), 

modificada por Ávila et al (2018), la cual divide al Paraguay en siete ecorregiones, 

Chaco Seco, Pantanal, Chaco Húmedo, El Cerrado, Bosque Atlántico del Alto 

Paraná, Sabanas Mesopotámicas y Cordillera de los Altos, las mismas fueron 

definidas en función al tipo de biodiversidad que poseen, en conjunto a los factores 

físicos que las sustentan.
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Fig. N° 1: Ecorregiones descritas por Ávila (2018). 1) Chaco Seco. 2) Pantanal. 3) Chaco 

Húmedo. 4) Cerrado. 5) Bosque Atlántico del Alto Paraná. 6) Sabanas Mesopotámicos. 7) Cordillera 

de los Altos.

Como señalan Dinerstein et al. (1995), el Chaco Seco es la ecorregión más 

extensa abarcando 175.000 km², el Chaco Húmedo abarca 63.500 km², y el Pantanal 

aproximadamente 1.960 km²; estos representan el 72%, 26% y 1% del territorio 

respectivamente.

Las Ecorregiones del Chaco, Chaco Seco, Chaco Húmedo y Pantanal han 

sufrido impactos significativos de las actividades humanas debido a la pérdida de 

hábitat, mayormente debido a la deforestación, con pérdidas drásticas en su cobertura 

original (Cartes, 2006; Clark et al. 2010)
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5.6 Conservación

Desde tiempos inmemorables, el ser humano se ha sentido interesado en los 

mamíferos y desde hace mucho tiempo, los explota (Vaughan, 1988). Los  

mamíferos silvestres siguen estando sometidos a la presión que ejercen sobre ellos 

los humanos en casi todas las regiones del mundo y las causas principales de esta 

situación son, en primera instancia, la destrucción de los ecosistemas naturales y la 

sobreexplotación de las especies (Glilo, 1995).

Estos factores han incidido diferencialmente en los diversos órdenes de 

mamíferos, siendo los más afectados los primates, con el 59.8% de sus especies 

amenazadas; carnívoros (34.6%) y artiodáctilos (44%), a estos tres órdenes 

pertenecen más del 50% de todas las especies en peligro (Hernández, 1994)

Paraguay es un país sumamente diverso en cuanto a su biota, representa un

área de intercambios por la posición central que ocupa en América del Sur, 

característica que le otorga una gran gama de ambientes; a pesar de ello, representa 

un área de poco endemismo (Spichiger et al. 2004)

Existen muy pocos antecedentes de estudios sobre la conservación 

biológica del Paraguay (Ávila, 2018). Los primeros trabajos que tratan de esclarecer 

algunos aspectos del estado de conservación del Paraguay desde la perspectiva 

forestal son los realizados por Tortorelli (1967), Ferreiro (1981) y Sanjurjo (1989). 

En un análisis realizado por Neris et al (2002) sobre la vulnerabilidad de las 

poblaciones de especies de mamíferos medianos y grandes, con la disminución de la 

cobertura boscosa en Paraguay, se observó que las especies más afectadas por la 

disminución de cobertura boscosa fueron Myrmecophaga tridactyla (jurumí), 

Panthera onca (jaguareté), Puma concolor (puma), Tapirus terrestres (tapir), 

Tayassu pecari (tañykatí), Tayassu tajacu (kure´í), Mazama americana (guasupytá). 

Por otro lado, como resultado de la investigación, pudieron observar que las especies 

con más tendencia a la declinación a causa de diferentes disturbios ambientales son 

el tatú carreta (Priodontes maximus), el jaguareté (Panthera onca), mboreví (Tapirus 

terrestres), taguá (Catagonus wagneri), tañykatí (Tayassu pecari), Tajacu 

tajacu) y el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) (Neris ,2002).

Estas especies se encuentran en franca disminución poblacional, dos de ellas: 

el taguá y el yaguareté están en peligro crítico de extinción por el alarmante cambio

en el uso del suelo que está sufriendo el chaco paraguayo (Neris ,2002)
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En el Chaco Paraguayo se han deforestado más de 50.000 has solo en los

meses de marzo y abril del 2017, esta relación nos muestra la gravedad y celeridad 

con la que desaparecen los ecosistemas, situación que preocupa debido a que los 

mamíferos ocupan superficies mayores de áreas de vivienda (Maffei, 2000).

Unas 756.967,3 hectáreas de bosque fueron deforestadas en Paraguay desde 

el 2017 hasta el 2022. (INFONA, 2022)

La Biología de la Conservación es reconocida por proporcionar información

capaz de mediar, de la forma más científica posible, la toma de decisiones necesarias 

para indicar regiones prioritarias para la conservación, ya que resulta casi imposible 

preservar todos los ecosistemas por completo. (Felizola, 2009). Como plantea 

Peterson et al. (1993) frecuentemente los programas de conservación utilizan los 

criterios de especie como propuesta para la creación de áreas de conservación

modelo.

Una de las problemáticas por la que atraviesan los planes de conservación de 

la biodiversidad es la de elegir entre un grupo de territorios amenazados, cuál área es 

la prioritaria para su protección; en este sentido los métodos de biogeografía histórica 

son los más precisos para la clasificación de áreas a conservar, ya que se obtienen 

resultados agrupando áreas y convirtiéndolas en un todo, no necesita demasiados 

datos para seleccionar el área de importancia y generan resultados confiables a un 

menor costo (Espinosa et al., 2001).

5.7 Áreas Silvestres Protegidas 

Monjeau (1999) señala que uno de los pilares de la biología de la 

conservación está en la creación y manejo de reservas naturales, y los mamíferos son 

elementos clave en el complejo ajedrez de la toma de decisiones. Las áreas 

protegidas han demostrado generar varios beneficios para la conservación de la 

biodiversidad y, por tanto, la prestación de servicios ecosistémicos. Además, juegan 

un rol crucial en la mitigación y adaptación al cambio climático (UICN, 2011).

La WWF (2020) señala a las Áreas Silvestres Protegidas como importantes 

bancos genéticos que guardan y preservan la biodiversidad. Según la nueva 

definición de la UICN (2008), ográfico 

claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u 

otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus serv
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Dichas áreas, representan en la actualidad uno de los instrumentos más eficaces para 

la conservación de la riqueza natural (Cadena González et al., 2003).

En el Paraguay existe un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 

(SINASIP), que incluye reservas tanto públicas como privadas, las cuales están 

destinadas a la conservación de la biodiversidad (MADES, 2007). Sin embargo, la 

supervivencia de los mamíferos medianos y grandes del país depende en gran medida 

de la capacidad que tengamos de conservarlos en ambientes productivos (MADES,

2019). Muchas especies poseen un rango de hogar que abarca amplios territorios, 

más allá de las áreas silvestres protegidas, además, la conectividad entre unidades de 

conservación ocurre a través de ambientes productivos (Weiler et al, 2019)

Como señala la WWF (2020), el 24,7% de las tierras del Chaco paraguayo se 

encuentra bajo un régimen de conservación legal, como parte del SINASIP (Sistema

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas) y el 8,6% del territorio representa 

netamente a las áreas protegidas con categorías de manejo de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y sus equivalencias como: parques 

nacionales, monumentos naturales, reservas naturales y reserva de recursos 

manejados.

Los ecosistemas del Chaco proporcionan una amplia gama de servicios de

provisión, regulación, de soporte y culturales para la sostenibilidad de la biota 

paraguaya. Es por ello que se deben manejar de manera sustentable para mantenerlos 

saludables y no comprometer la generación de los servicios ambientales que 

producen (Mereles, 2009).

5.8 Áreas de Endemismo 

Martínez-Hernández et al. (2015) argumenta que la identificación de áreas de 

endemismos es crucial para la identificación y priorización de áreas en lo 

concerniente a la conservación de la biodiversidad. Entendiéndose como áreas de 

endemismo a la superposición de las áreas de distribución de dos o más especies 

(Espinosa et al., 2001; Noguera-Urbano & Escalante, 2015; Platnick,1991); en otras 

palabras, es un área donde dos o más taxones son endémicos (Claudia Szumik &

Goloboff,2004). Noguera-urbano (2016) define las áreas de endemismos como la 

congruencia de taxones que pueden estar relacionados o no filogenéticamente entre 

sí.
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En dicho sentido, el conocimiento de los patrones de distribución de las 

especies y la identificación de las áreas de endemismo son esenciales no solo para 

estudios de biogeografía histórica, sino también para la aplicación de políticas 

públicas que ayuden a fijar criterios para la determinación y elección de áreas 

silvestres protegidas (Mendoza-Fernández et al.,2014). 

Como particularidad, las Áreas de Endemismo tienen en cuenta el espacio 

us áreas a partir del paralelismo entre celdas sobre una 

gradilla (Szumik et al., 2002), otra ventaja que posee este método sobre otros, es la

de áreas de endemismo sobrepuestas (Carine et al ., 2009)

Noguera-Urbano (2017) afirma que el endemismo basado en restricción a un 

país toma un gran valor para los análisis de riqueza de especies y su conservación, ya 

que representa un patrón conformado por varias especies restringidas y que se co-

distribuyen sólo en esa área, generando un criterio práctico para definir objetos y/o 

áreas prioritarias de conservación.
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6. METODOLOGÍA

6.1 Diseño metodológico

El análisis realizado fue de tipo no experimental, con un diseño longitudinal, ya que 

los individuos fueron observados en su ambiente natural en diferentes lapsos de 

tiempo. (Sampieri, 2003) Este trabajo posee un enfoque cuantitativo, debido a que la 

secuencia de datos fue enteramente numérica, y constituye un carácter descriptivo 

cuya meta no se limita a la compilación de datos, sino al pronóstico que presentan las 

relaciones existentes entre variables. Se realizó una revisión crítica y un análisis a 

profundidad acerca del tema de investigación con el objeto de describir las 

condiciones que provocaron su aparición, así como los resultados más relevantes 

encontrados. (Tinto Arandes, 2013)

6.2 Área de estudio

Los datos abarcan información obtenida en las regiones biogeográficas del 

Chaco Seco, Chaco Húmedo y Pantanal del Chaco Paraguayo

6.3 Objeto de estudio

El objeto de estudio en la investigación es la identificación de áreas 

prioritarias para la conservación de mamíferos silvestres en el territorio del Chaco 

Paraguayo por medio de la búsqueda de áreas de endemismo

6.4 Muestreo

Los datos se obtendrán de las siguientes fuentes:

www.gbif.org (Global Biodiversity Information Facility)

Artículos y libros científicos de especies de mamíferos del Paraguay

Base de datos de colecciones científicas:

Colección Zoológica de la FACEN

Museo Nacional de historia del Paraguay
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6.5 Análisis de Datos

Para la identificación de áreas de Endemismo (AE), se utilizó una matriz de 

datos de 3008 registros de 157 especies de mamíferos y se analizaron los datos a 

través de un análisis de endemicidad utilizando el software libre NDM/VNDM 

Versión 3.1.

El software utilizado (VNDM) emplea un algoritmo que implementa un 

método para la identificación de áreas de endemismo propuesto por Szumik & 

Goloboff (2004)

El criterio de optimalidad que aplica el programa evalúa patrones de 

distribución sobre la base del concepto de áreas de endemismo.

3.5.1. Criterio de Exclusión

Toda especie que excediera en su distribución el 70% del territorio será excluido 

de este análisis siguiendo el protocolo establecido por Morrone (2012) quien dispone 

que las áreas de distribución de las especies utilizadas no pueden ser mayor a su área

de estudio.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 Análisis de Endemicidad a través del protocolo de búsqueda del software

NDM/VNDM

Se identificaron 8 áreas de consenso; para una mejor comprensión, las áreas 

de consenso encontradas con un tamaño de celda de 0,6° tienen el acrónimo AC 06_n

y aquellas que tienen un tamaño de celda de 0,7° poseen el acrónimo AC 07_n,

donde n es el número de área de consenso (Tabla N° 1).

El tamaño de celda 0,6° registró un 13% de áreas de consenso sobre el total,

mientras que el tamaño de celda 0,7 registro un 87% de áreas de consenso sobre el 

total de áreas de endemismo estudiadas.

El criterio de optimalidad que aplica el programa NDM/VNDM evalúa 

patrones de distribución sobre la base del concepto de áreas de endemismo. Dado

que la distribución de un taxón es producto de factores históricos y actuales; si 

diferentes taxones responden de igual manera a esos factores debería haber 

concordancia en los rangos de distribución de dichos taxones (Szumik, 2002).

Tamaño de celdas N° de áreas de consenso (%)

(AC)

0,6° 1 (13%)

0,7° 7 (87%)

Total de áreas 8

Tabla 1: Áreas de Endemismo y Consenso según el tamaño de celdas.

7.2. Areas De Endemismo Consensuadas AC 0.6 - Celdas 0,6° x 0,6° (0,6° x 0,6° 

de latitud y longitud)

Para las dimensiones de celda 0,6° (AC 06) se identificó 1 área de Endemismo

Consensuada; perteneciente a la región Occidental del territorio paraguayo (Figura

N° 1).

Gracias al corrido del programa NDM/VNDM, se obtuvo para el análisis y 

procesamiento 1 área de endemismo consensuada correspondiente al Chaco 

Paraguayo. Para dicha área (AC 06_1), que se localiza en la zona noroeste de la 
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región Occidental, aportaron 319 relevamientos correspondientes a 5 especies de 

mamíferos, las cuales representan el 10 % de los relevamientos y el 3% de las 

especies consideradas. 

Figura N° 2. Área de endemismo consensuada encontrada en análisis de celdas de 0,6°. AC 06_1

7.3. Areas De Endemismo Consensuadas AC 0.7 - Celdas 0,7° x 0,7° (0,7° x 0,7°

de latitud y longitud)

Para las dimensiones de celda 0,7° (AC 07) se identificaron 7 áreas de 

Endemismo Consensuadas; pertenecientes a la región Occidental del territorio

paraguayo (Figura N° 2).

De las 7 áreas de consenso identificadas se seleccionaron 2 que aportaron para 

la identificación del área de consenso multiescalar, gracias al corrido del programa 

NDM/VNDM.
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En el AC 07_1, que se localiza en la zona noroeste de la región Occidental se

obtuvieron 443 relevamientos de 6 especies de mamíferos, los cuales representan el 

14% de los relevamientos y el 3% de las especies consideradas . En el área A07_3 se 

obtuvieron 486 relevamientos de 7 especies de mamíferos, los cuales representan el 

16% de los relevamientos y el 4% de las especies de mamíferos considerados.

Figuras N° 3: Áreas de endemismo consensuadas encontradas en análisis de celdas de 0,7°.

AC 07_1

Figuras N° 4: Áreas de endemismo consensuadas encontradas en análisis de celdas de 0,7°.

AC 07_2
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Figuras N° 5: Áreas de endemismos

consensuadas encontradas en análisis de 

celdas de 0,7°. AC 07_3

Figuras N° 6: Áreas de endemismo

consensuadas encontradas en análisis de 

celdas de 0,7°. AC 07_4

Figuras N° 7: Áreas de endemismos 

consensuadas encontradas en análisis de 

celdas de 0,7°. AC 07_5

Figuras N° 8: Áreas de endemismos 

consensuadas encontradas en análisis de 

celdas de 0,7°. AC 07_6
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7.4. Área de Consenso Multiescalar

Partiendo de las áreas de consenso encontradas y mapeando las áreas de 

endemismo en las diferentes escalas podemos sobreponer y observar cuales son las 

que coinciden en áreas geográficas similares. En este contexto, se aisló 1 Área de 

Consenso Multiescalar que definió áreas prioritarias para la conservación de especies 

de mamíferos amenazados, y a esta área se la nombró con el acrónimo ACM_1.

Las áreas de endemismo superpuestas, pueden proporcionar una visión 

más realista de las relaciones ecológicas y biogeográficas de la fauna del lugar 

(Casagranda et al ., 2009).

El ACM_1 está compuesta por las Áreas de Consenso A06_1; A07_1; A07_3

(Figura N° 3). En ésta se observan las especies Catagonus wagneri, Chaetophractus 

villosus que están presentes en las 3 AC, las especies Akodon toba, , Calomys laucha, 

Andalgalomys pearsoni que están presentes en 2 de las 3 AC (AC 06_1 y AC 07_3),

Lycalopex gymnocercus que está presente en las AC 07_1 y AC 07_3; las especies  

Dolichotis salinicola, Ctenomys conoveri, Conepatus chinga que solo se observan en 

las área AC 07_1 y la especie Pantera onca que solo se observa en el área AC 07_3

(Tabla N° 2).

En cuanto a las categorías de estado de conservación, la mayor parte de estas 

especies se encuentran en las categorías de Preocupación Menor, exceptuando las 

Figuras N° 9: Áreas de endemismo consensuadas encontradas en análisis de celdas de 0,7°. AC 07_7
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especies Catagonus wagneri que se encuentra en la categoría En Peligro (EN) y la 

especie Pantera Onca que se encuentra en la categoría de Peligro Crítico (CR) en

nuestro país. (IUCN,2018)

Especies Nombre común AC

06_1

AC

07_1

AC

07_3

Catagonus wagneri Tagua x x x

Chaetophractus villosus Tatú peludo x x x

Akodon toba Ratón toba x x

Calomys laucha Laucha de campo x x

Andalgalomys pearsoni Ratón chaqueño x x

Lycalopex gymnocercus Aguarachay x x

Dolichotis salinicola Mara del Chaco x

Ctenomys conoveri Anguja tutu x

Conepatus chinga Jaguané x

Pantera onca Yaguareté x

Tabla N° 2. Especies constituyentes de las áreas de consenso AC aportantes a la ACM_01

Figura N° 10: Área de Consenso Multiescalar ACM_01
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7.5. Áreas de Endemismos Multiescalares en su relación con las ecorregiones.

La ACM_01 se ubica en el noroeste de la Región Occidental, la cual delimita 

la zona del Chaco Seco (Ávila, 2018) (Figura N° 4).

El Chaco Seco es la ecorregión más amplia comprendiendo más del 72% del 

Chaco paraguayo, la cual abarca 175.000 km² (Gill, 2020). Esta ecorregión presenta

una cantidad abundante de mamíferos, las especies más representativas son el Tagua 

(Catagonus wagneri) y el Armadillo peludo (Chaetophractus villosus), donde la

diversidad de los armadillos es la más alta de todas las biorregiones de América,

constituyendo en su territorio 8 de 12 especies presentes (Gill, 2020). Esta 

representatividad coincide con el relevamiento de datos que detecta a estas dos 

especies en las 3 áreas de consenso encontradas.

Figura N° 11: ACM_01 Figura N° 12: Ecorregiones descritas por Ávila 

(2018). 1) Chaco Seco. 2) Pantanal. 3) Chaco 

Húmedo. 4) Cerrado. 5) Bosque Atlántico del  

Alto Paraná. 6) Sabanas

Mesopotámicos. 7) Cordillera de los Altos.
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Figura N° 13: Área de Endemismo Multiescalar con relación a las Ecorregiones del Paraguay 

descritas por Ávila (2018): ACM_01

7.6 Áreas De Endemismo Multiescalares en relación a las áreas Silvestres 

Protegidas del Paraguay

Elbers (2011) define a las áreas protegidas como espacios designados para la 

conservación del patrimonio natural y cultural, diseñados para preservar la 

singularidad de cada paisaje, así como los elementos naturales y los aspectos 

culturales. El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP) es el 

conjunto de Áreas Silvestres Protegidas de relevancia ecológica y social, a nivel 

internacional, nacional y local, bajo un manejo ordenado y dirigido que permite 

cumplir con los objetivos y políticas de conservación establecidos por el Gobierno 

paraguayo, según el artículo 5° de la Ley de ASP (MADES,2007).

La Ley 352/94 que regula este sistema, tiene por objeto fijar normas generales 

por las cuales se regulará el manejo y administración del Sistema Nacional de Areas 



32

Silvestres Protegidas (SINASIP) del país, para lo cual deben contar con planes 

estratégicos (FAO,2022).

En la Figura N° 5 se puede observar el área de endemismo multiescalar 

encontrada superpuesta con las ASP públicas del Paraguay. La zona que abarca la 

ACM_01 no se encuentra contenida dentro de ningún ASP del Paraguay, a excepción 

de una pequeña zona en el norte que constituye un área menor del Parque Nacional 

Teniente Enciso y el Parque Nacional Defensores del Chaco . No existe ningún

ASP pública que brinde proyección a la extensa zona endémica del Chaco Seco.

Figura N° 14: Áreas Silvestres Protegidas públicas del Paraguay (coloreadas en naranja) según Ley

N° 352/94 en relación al Área de Endemismo Multiescalar (ACM): ACM_01.
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8. CONCLUSIÓN

Con el análisis multiescalar realizado fueron determinadas tres zonas en las 

cuales se repiten las Áreas de Endemismo del Chaco Paraguayo, que coinciden 

mayormente, y que corresponden al Chaco Seco Central, donde fue detectado el 

solapamiento de tres áreas endémicas de consenso que conformaron un Área de 

Consenso Multiescalar. El centro y sur de esta área no se ubica bajo protección de 

alguna categoría de conservación del sistema nacional de áreas protegidas del

Paraguay, y es un área prioritaria de conservación debido a que representa un

porcentaje importante del Chaco Paraguayo por lo que alberga una gran 

biodiversidad.

En este sentido, el aporte que expone este trabajo es de suma importancia 

debido a la identificación de un área del Chaco Central Paraguayo que está 

mayormente desprotegida. Debido al tamaño del área de endemismo delimitada, y 

los factores que la aquejan como la avanzada deforestación, la utilización para la

ganadería y pasturas, así como la antropización de esta, se está pasando en alto la 

protección y conservación de especies únicas y este debería ser un marco referencial 

de priorización para la identificación de áreas potenciales a ser protegidas por su

biota única en el Chaco del Paraguay.
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