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Estado de conservación y Lista Roja de los reptiles del Paraguay: un nuevo 
aporte especial a la conservación, publicado a través del Boletín del Museo 

Nacional de Historia Natural del Paraguay

El año pasado lanzábamos un suplemento especial del Boletín del Museo Nacional 
de Historia Natural del Paraguay, marcando un hito en nuestra producción científica 
y técnica. 

Los suplementos de las publicaciones seriales de tipo revista como la nuestra 
generalmente son destinados a trabajos que por su volumen, relevancia o temática 
(normalmente una combinación de las tres), merecen ser publicadas como un libro 
aparte. En muchas de las revistas científicas el límite de volumen es el de las 50 
páginas, que es el parámetro que seguimos también nosotros.

Sin embargo, y para el beneplácito de todos, no es sólo el volumen de páginas 
el que nos ha movido a lanzar suplementos, sino también la temática y relevancia 
del contenido de estos suplementos: las listas actualizadas de especies amenazadas 
del Paraguay. Un tema de tanta relevancia merecía un destaque y manejabilidad 
oficial mayor que el de la calidad de separata de artículo.

Tratándose de suplementos aomplementarios a la serie base, y ante la posibilidad 
de que en un futuro se publique más de un suplemento por año, cada suplemento 
se distinguirá tomando como base el volumen del Boletín del correspondiente 
año, seguido de la indicación de suplemento y siempre empezando cada año con 
un suplemento número 1. También por motivos de practicidad, cada suplemento 
contará con su propia paginación a partir de la página 1, independiente tanto de la 
serie base como de otros suplementos.

Sin más que decir, hoy el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del 
Paraguay presenta, con preocupación por las especies y los hábitats amenazados del 
país y con orgullo por los profesionales que prepararon este trabajo, el suplemento 
1 del volumen 24 correspondiente a este año 2020 que va terminando: “Estado de 
conservación y Lista Roja de los reptiles del Paraguay”.

Bolívar R. Garcete-Barrett
Editor Principal

Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Estado de conservación y Lista Roja de los reptiles del Paraguay

Conservation status and Red List of the reptiles of Paraguay

Nicolás Martínez1,2, Pier Cacciali3,4, Frederick Bauer1, Hugo Cabral3,4,5, María Esther Tedesco2, 
Sabine Vinke6, Thomas Vinke6, Dulcy Vazquez7, Elizabeth Ramos6 & Martha Motte1,*

1Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ruta Mariscal Estigarribia Km 
10.5, 2169 (Sucursal 1—Campus UNA) SanLorenzo, Paraguay.
2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura- Universidad Nacional del Nordeste – Avenida Libertad 5470, Corrientes, 
Argentina.
3Instituto de Investigación Biológica del Paraguay, Del Escudo 1607, 1425 Asunción, Paraguay.
4Guyra Paraguay, Av. Cnel. Carlos Bóveda, Parque Ecológico Capital Verde – Viñas Cué, Asunción, Paraguay.
5Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto, SP, Brazil
6Paraguay Salvaje, Filadelfia 853, 16 04 01 Boquerón, Paraguay.
7Consultor Ambiental: Padres Unidos 506 c/Pratts Gill, Pai ñu Ñemby, Paraguay
*Email de correspondencia: marthamottep@gmail.com

Resumen.- Presentamos los resultados generados en talleres de especies amenazadas de Paraguay en 
el año 2017, donde analizamos el estado de conservación de las especies de reptiles del Paraguay, 
utilizando los criterios de Union Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN) versión 
13. Hemos analizado 189 taxones de reptiles clasificados de la siguiente maera: Datos Insuficientes 
(DD), 34 especies (17,9%); Preocupación Menor (LC), 100 especies (52,9%); Vulnerable (VU), 14 
especies (7,4%); En Peligro (EN), 26 especies (13,7%); En Peligro Crítico (CR), 12 especies (6,3%);Casi 
Amenazado (NT), una especie (0,5%); No Evaluado (NE), dos especies (1%). Encontramos un aumento 
del 12,61% de especies bajo amenaza en comparación con la ultima evaluación realizada por Motte et 
al, 2009, consideramos que una de la causas de este aumento se debe a la alta tasa de deforestación en 
ambas regiones del país. 

Palabras clave: Reptiles, Conservación, Lista roja, UICN.

Abstract.- We present the results generated in workshops on threatened species of Paraguay in 
2017, where we analyze the conservation status of reptile species in Paraguay, using the criteria of 
the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) version 13. We have analyzed 189 
reptile taxa classified as follows: Data Deficient (DD), 34 species (17.9%); Least Concern (LC), 100 
species (52.9%); Vulnerable (VU), 14 species (7.4%); Endangered (EN), 26 species (13.7%); Critically 
Endangered (CR), 12 species (6.3%); Near Threatened (NT), one species (0.5%); Not Evaluated 
(NE), two species (1%). We found an increase of 12.61% of species under threat compared to the last 
evaluation carried out by Motte et al, 2009, we consider that one of the causes of this increase is due to 
the high rate of deforestation in both regions of the country.

Key words: Reptiles, Conservation, Red list, IUCN.

Paraguay, situado en el centro de Sur América 
abarca una superficie de 406.757 Km2 y 
está formado por varias regiones naturales 
(Spichiger et al., 1995; Avila Torres et al., 
2018), las cuales están determinadas por los 
tipos de suelos, topografía y clima (Cacciali et 
al., 2016). Según Avila Torres et al. (2018) el 
país se divide en 7 regiones: el Pantanal, que 
se extiende en la parte alta del Río Paraguay 
y es una extensión del Pantanal del Brasil; 

el Chaco Seco ubicado en el noroeste de la 
Región Occidental del país; el Chaco Húmedo 
localizado en la parte baja de la Región 
Occidental del país, con incursiones en el 
centro y sur de los márgenes occidentales de la 
Región Oriental del Paraguay; el Cerrado, un 
fragmento de sabanas que esta intercalado con 
el Bosque Atlántico en el este del Paraguay; 
el Bosque Atlántico que se encuentra al este; 
el Bosque Central, bloque de bosque deciduo 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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que se encuentra en el centro este de la Región 
Oriental; y los Pastizales Mesopotámicos, que 
se encuentra al sur del país.

Para la planificación de la gestión de la 
fauna silvestre es necesario el conocimiento 
del estado de conservación de las especies 
(Recca et al., 1994), lo cual constituye una 
herramienta de planificación para tomar 
acciones determinadas para conservar una 
especie (Caro & O’Doherty, 1998). La 
Lista Roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus 
siglas en inglés) no sólo es una lista de especies 
y su estado, sino además una base de datos 
donde puede consultarse desde la distribución 
y tamaño poblacional de una especie, su hábitat 
y su ecología, así como su uso comercial, 
amenazas y acciones de conservación de una 
especie (IUCN, 2019).

La acelerada pérdida de hábitats debido a 
la alta tasa de deforestación por el cambio de 
uso de la tierra (SEAM, 2016), podría ser una 
de las causas que ocasionan la disminución de 
las poblaciones de reptiles. El cambio de uso 
de la tierra se produce principalmente para 
brindar al mundo productos que benefician las 
tasas de crecimiento socioeconómico del país. 
Las áreas protegidas son los únicos remanentes 
de bosques, por lo que es necesario un análisis 
de efectividad de dichas áreas (Cacciali et al., 
2015). 

La Ley 96/1992 de Vida silvestre, en su Art. 
8, Inc. j, contempla la elaboración de listados 
de especies protegidas, de especies susceptibles 
de ser apropiadas y de especies clasificadas 
como plagas. En este contexto, después de 10 
años de la última evaluación por Motte et al. 
(2009) se actualiza el estado de conservación 
de reptiles. La evaluación constante de las 
especies es necesaria, pues las áreas naturales 
son modificadas rápidamente. La Dirección de 
Vida Silvestre, del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible sugirió una actualización 
de la categorización y la elaboración de la lista 
roja de reptiles del Paraguay, para que sobre 

la base de este documento se elaboren las 
Resoluciones sobre las especies protegidas de 
reptiles del Paraguay.

Métodos
La Dirección de Vida Silvestre del Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES) convocó a un taller de especialistas 
a fin de elaborar la lista de reptiles amenazados 
siguiendo la metodología de la IUCN 13 
(IUCN, 2017). Los límites de Paraguay fueron 
considerados como distribución geográfica 
para la evaluación. De acuerdo a los criterios 
de la IUCN, las especies analizadas pueden 
incluirse en alguna de las siguientes nueve 
categorías de estado de conservación: 

Extinto (EX): Cuando no queda 
ninguna duda de que el último 
individuo existente ha muerto, 
cuando mediante la realización 
de estudios exhaustivos de 
sus hábitats, conocidos y/o 
esperados, y a lo largo de su 
área de distribución histórica, 
no se pudo detectar un solo 
individuo.

Extinto en la Naturaleza (EW): 
Cuando el individuo solo 
sobrevive en cultivo, en 
cautividad o como población 
(o poblaciones) naturalizadas 
completamente fuera de su 
distribución. No pudiendo 
detectar un solo individuo 
mediante investigaciones 
exhaustivas de sus hábitats, 
conocidos y/o esperados a lo 
largo de su área de distribución 
histórica.

En Peligro Crítico (CR): Cuando 
el taxón enfrenta un riesgo 
extremadamente alto de 
extinción en estado de vida 
silvestre.
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En Peligro (EN): Cuando el 
taxón enfrenta un riesgo de 
extinción muy alto en estado 
de vida silvestre.

Vulnerable (VU): Cuando el 
taxón está enfrentando un 
riesgo de extinción muy alto 
en estado de vida silvestre.

Casi Amenazado (NT): Cuando 
esta categoría no satisface 
los criterios para una de 
las categorías de especies 
amenazadas, pero está próximo 
a satisfacer los criterios, o 
podría hacerlo en un futuro 
cercano.

Preocupación Menor (LC): 
Cuando el taxón no cumple 
con ninguno de los criterios 
que definen las categorías 
anteriores. Se incluyen en esta 
categoría taxones abundantes 
y de amplia distribución.

Datos Insuficientes (DD): 
Cuando no hay información 
adecuada para hacer una 
evaluación de su riesgo de 
extinción basándose en la 
distribución y/o condición de 
la población.

No Evaluado (NE): Cuando 
todavía no ha sido clasificado 
con relación a los criterios.

Se elaboró una lista de especies cuya 
presencia en Paraguay está confirmada 
utilizando a Cacciali et al. (2016) como lista 
base, incluyendo las últimas publicaciones 
con nuevas áreas de distribución, especies 
registradas y correcciones de algunas citas 
como: Cabral & Cacciali (2018), Cabral et 
al. (2017), Cacciali et al. (2019), Cacciali & 

Köhler (2018), Cacciali et al. (2018), Cacciali, 
et al. (2017a), Cacciali, et al. (2017b), Martínez 
et al. (2019), Martínez et al. (2018) y Zaracho 
et al. (2017).

Resultados
Se analizaron 189 taxones de reptiles, 
distribuidos en las siguientes categorías: Datos 
Insuficientes (DD), 34 especies (17,9%); 
Preocupación Menor (LC), 100 especies 
(52,9%); Vulnerable (VU), 14 especies (7,4%); 
En Peligro (EN), 26 especies (13,7%); En 
Peligro Crítico (CR), 12 especies (6,3%);Casi 
Amenazado (NT), una especie (0,5%); No 
Evaluado (NE), dos especies (1%). Se realizaron 
comparaciones con las categorizaciones de 
años anteriores (Tabla 1), desde 1996 hasta 
la actualidad, en la primera categorización se 
muestra solamente algunas especies que fueron 
listadas con algún grado de amenaza. 

También se incluyen las ecorregiones 
donde se encuentran las especies amenazadas. 
Así tenemos en Bosque Atlántico, seis especies 
en caetgoria Vulnerable, seis En Peligro, dos 
En Peligro Crítico; para el Chaco Húmedo, 
tenemos tres especies En Peligro Crítico, 
cuatro Vulnerable; nueve En Peligro; en el 
Chaco Seco una especie En Peligro Crítico; 
cinco Vulnerable, cinco En Peligro; Bosque 
Central, tres especies en Peligro Crítico, dos 
Vulnerable; siete en Peligro; Cerrado, cuatro 
especies en Peligro Crítico; tres especies 
Vulnerable, seis especies en peligro; para 
el Pantanal, dos especies En Peligro de 
Extinción; dos Vulnerable, una especie En 
Peligro y para Pastizales Mesopotámicos, una 
especie En Peligro, tres especies En Peligro 
Crítico.

Los datos, mapas y fotografías de las 
especies amenazadas según el criterio de la 
IUCN, se presentan en este trabajo en forma de 
fichas técnicas individuales.
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Acanthochelys pallidipectoris (Freiberg, 
1945)

(Figs. 1-2)

Nombre común: Tortuga Chata (Es), Chaco 
Side-necked turtle (In).

Familia: Chelidae.

Categoría UICN: CR.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: A2ce, A3ce, A4ce, C1, C2a(I).

Justificación: La especie es categorizada como 
CR, debido a la observada y estimada pérdida 
de hábitat de más del 80%, en el pasado y 
proyectado al futuro; más la migración de otras 
especies a su área de distribución, como conse-
cuencia de la alteración del hábitat y la actual 
presencia continua de agua. Además, se estima 
que su población total en Paraguay cuenta con 
menos de 250 individuos maduros, que va dismi-
nuyendo. Las subpoblaciones contienen menos 
de 50 individuos maduros (Paszko & Hernando, 
2005). Para los cálculos de los intervalos de tres 
generaciones se estima una generación de 15 
años (Vinke & Vinke, 2016a).

Distribución en Paraguay: Hasta la actualidad 
se conocen únicamente cinco subpoblaciones de 
esta especie, que se han registrado, todos, en el 
suroeste del Chaco (Buskirk, 1988; Cacciali et 
al., 2016; Vinke & Vinke, 2008), más un registro 
aislado en Ñeembucú (Giraudo, 1996). No exis-
ten registros recientes, por lo que su existencia 
actual es desconocida.

Distribución General: Está restringida al oeste 
del Gran Chaco, es decir, el Chaco Semi-árido 
de Paraguay, Argentina y Bolivia (Gonzales et 
al., 2006; Vinke et al., 2011). El único registro 
fuera de este bioma es Mendoza (Argentina), que 
se evalúa como origen artificial por mascotas 
liberadas (Richard, 1999).

Amenazas: Es una especie muy especializada, 
cuya supervivencia en Paraguay depende de la 
existencia de un escaso micro-hábitat, constitui-
do por las bajantes lodosas chaqueñas de poca 
profundidad y recargadas exclusivamente por 
agua de lluvia. Se trata de una formación, cuya 
tierra es muy apreciada y se usa para la construc-
ción de rutas y tanques australianos, incluso, se 
profundizan las bajantes naturales para la cons-
trucción de tajamares para la ganadería (Vinke 

Figura 1. Acanthochelys pallidipectoris (Freiberg, 1945) [Foto: Thomas Vinke y Sabine Vinke].
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et al., 2011; Vinke & Vinke, 2016a). Esto no 
solamente destruye el hábitat de Acanthochelys 
pallidipectoris, sino que también favorece la 
migración de nuevas especies al Chaco Semi-
-árido, como Acanthochelys macrocephala, la 
tortuga del Pantanal, que es mucho más grande, 
agresiva y prolifera, y termina desplazando a 
A. pallidipectoris (Vinke & Vinke, 2008), y al 
Caiman yacare como depredador.

Medidas de Conservación: No está incluido en 
los apéndices de CITES, y no se han registrado 

en ningún Parque Nacional de Paraguay u otra 
área protegida. En el 2012, durante el Taller de 
Revisión de la Lista Roja y Planificación de 
Manejo de Quelonios del Cono Sur de la UICN, 
se ha nombrado a A. pallidipectoris como obje-
tivo de alta importancia, y luego el TCF (Turtle 
Conservation Fund) incluyó a A. pallidipectoris 
en su lista de especies de prioridad, disponiendo 
fondos para investigación, sin embargo, hasta la 
fecha no ha habido acciones especificas.

Figura 2. Mapa de distribución de Acanthochelys pallidipectoris (Freiberg, 1945).
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Mesoclemmys vanderhaegei (Bour, 1973)
(Figs. 3-4)

Nombre común: Tortuga cabeza de sapo (Es), 
Vanderhaege’s Toad-headed Turtle (In).

Familia: Chelidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: A4c.

Justificación: Mesoclemmys vanderhaegei, se 
distribuye en el Cerrado y Bosque Atlántico, 
ambas ecorregiones con porcentajes de defores-
tación altos con fines agro-ganaderos. La gene-
ración promedio de la especie se puede estimar 
con 15 años. Entre las especies de tortugas acuá-
ticas del Paraguay, Mesoclemmys vanderhaegei 
es una de las menos especializadas (Vinke et al., 
2013), y con más registros actuales. Además, se 
adapta bien a ambientes degradados, por eso la 
reducción de la población fue estimada y pro-
yectada con más de 30%, pero menos de 50% 
en el pasado y el futuro.

Distribución en Paraguay: La distribución en 
Paraguay es amplia, y se la conoce en los depar-
tamentos de Amambay, San Pedro, Cordillera, 
Central, Caaguazú, y Paraguarí (Vinke et al., 
2013), Alto Paraguay (Fritz & Pauler, 1992), 
Canindeyú (Cacciali et al. 2016) y Misiones (re-
gistro fotográfico no publicado). Está presente 
en el Pantanal paraguayo (Fritz & Pauler, 1992), 
Bosque Central, Cerrado, y Bosque Atlántico 
(Cacciali et al., 2016). Se trata de una especie 
muy poco especializada; habita aguas lénticas, 
como también lóticas, arroyos, ríos, lagunas 
naturales y artificiales, humedales, incluso am-
bientes degradados por la influencia humana 
(Vinke et al., 2013; Marques et al., 2014).

Distribución General: La distribución de 
Mesoclemmys vanderhaegei abarca Argenti-
na, Bolivia, Brasil y Paraguay, incluyendo las 
cuencas del Amazonas, del Tocantins, del río 
Paraguay, río Paraná y río Uruguay. Además, se 
la conoce en arroyos de las montañas de Santa 
Cruz, Bolivia, en el Bosque Atlántico, el Cerrado 
y el Chaco Húmedo Argentino. (Souza, 2005; 

Figura 3. Mesoclemmys vanderhaegei (Bour, 1973) [Foto: Thomas Vinke y Sabine Vinke].
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Vinke et al., 2013; Marques et al., 2014).

Amenazas: Como especie de gran longevidad, 
las amenazas son varias, y la observación de las 
consecuencias es difícil. Mesoclemmys vander-
haegei habita ambientes degradados, incluso 
contaminados. No existen suficientes inves-
tigaciones que determinen si estos ambientes 
dañan o no a las tortugas a largo plazo, o cau-
san consecuencias negativas para su ecología, 
en particular su reproducción. Marques et al. 

(2013) encontraron que hasta el 48% de tortu-
gas son heridas por Caiman yacare y Hoplias 
spp. en un hábitat modificado para ganadería. 
Depredadores de reptiles pueden ser favorecidos 
por la ganadería y dañar a las poblaciones de las 
mismas (Vinke & Vinke, 2019).

Medidas de Conservación: Esta especie no está 
incluida en los apéndices de CITES, y existen 
registros en el Parque Nacional Cerro Corá y 
Reserva Natural del Bosque Mbaracayú.

Figura 4. Mapa de distribución de Mesoclemmys vanderhaegei (Bour, 1973).
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Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812)
(Figs. 5-6)

Nombre común: Tortuga cuello de serpiente 
(Es), Geoffroy’s Side-necked Turtle (In).

Familia: Chelidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: B1, B2a.

Justificación: La extensión de su presencia en 
Paraguay es menor a 20.000 km2, con un área 
de ocupación fragmentada de menos de 2.000 
km2 y no existen más que 10 registros aislados 
(Cacciali et al., 2016).

Distribución en Paraguay: La distribución de 
Phrynops geoffroanus en Paraguay es todavía 
poco conocida, hay pocos registros de literatura 
y no se conce con certeza su distribución, pero 
se la conoce de las afluencias del río Paraguay 

del Chaco Húmedo, del Bosque Central y del 
Cerrado, como también del Bosque Atlántico 
de las afluencias del río Paraná (Cacciali et al., 
2016).

Distribución General: La distribución de 
Phrynops geoffroanus incluye varios países, 
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Paraguay y Perú (Turtle Taxonomy Working 
Group, 2017), e incluye varias cuencas de los 
ríos sudamericanos, además habita una gran 
variedad de biomas, con ausencia de las alturas 
(Souza, 2005). Amenazas: La contaminación y 
el uso del agua para la agricultura son amenazas 
para las tortugas acuáticas en general, la degra-
dación de las orillas de los ríos y arroyos pueden 
causar una tasa de reproducción reducida.

Medidas de Conservación: Esta especie no 
está incluida en los apéndices de CITES, y no 
se han registrado en ningún Parque Nacional de 
Paraguay u otra área protegida.

Figura 5. Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812) [Foto: Paul Smith].
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Figura 6. Mapa de distribución de Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812).
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Phrynops hilarii (Duméril & Bibron, 1835)
(Figs. 7-8)

Nombre común: Tortuga campanita (Es), Spot-
bellied Side-necked Turtle (In).

Familia: Chelidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B2a.

Justificación: Cuenta con una distribución 
fragmentada en Paraguay, con tres registros 
aislado en Chaco Húmedo (Cacciali et al., 
2016).

Distribución en Paraguay: En total son tres 
registros en el país, uno en el norte, el centro y 
el Sur del Chaco Húmedo (Cacciali et al., 2016), 
todos cerca del río Paraguay.

Distribución General: La distribución de esta 
especie abarca el centro y el noreste de Argen-
tina, el Chaco Húmedo del Paraguay, el sur de 
Brasil y Uruguay (Cacciali et al., 2016).

Amenazas: Phrynops hilarii es una especie 
generalista, habita en aguas lénticas, como 
lagos, lagunas, tajamares, como también en 
aguas lóticas, arroyos permanentes, y ríos (Ri-
chard, 1998). Esta especie depende del entorno 
terrestre, ya que es muy sensible a la calidad de 
los sitios para anidar (López et al., 2013). En 
particular, el área de ocupación tan limitada y 
fragmentada (Cacciali et al., 2016) pone a la 
especie en alto riesgo de extinción en Paraguay.

Medidas de Conservación: Esta especie no 
está incluida en los apéndices de CITES, y no 
se han registrado en ningún Parque Nacional de 
Paraguay u otra área protegida.

Figura 7. Phrynops hilarii (Duméril & Bibron, 1835) [Foto: Paul Smith].
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Figura 8. Mapa de distribución de Phrynops hilarii (Duméril&Bibron, 1835).
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Phrynops williamsi 
Rhodin & Mittermeier, 1983

(Figs. 9-10)

Nombre común: Tortuga herradura (Es), 
William’s South-American Side-necked Turtle 
(In).

Familia: Chelidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B2a.

Justificación: La distribución de Phrynops wi-
lliamsi en Paraguay es marginal y fragmentada, 
y el área de ocupación contiene solamente tres 
subpoblaciones (Cacciali et al., 2016; Rhodin 
et al., 2018).

Distribución en Paraguay: La distribución 
en Paraguay es limitada al Bosque Atlántico, y 
se conocen solamente tres subpoblaciones en 
Paraguay, una en el departamento de Alto Pa-
raná, cerca de Ciudad del Este, y dos en Itapúa 
(Arroyo Poromoco, y la Isla Ybycuí).

Distribución General: La distribución de 
Phrynops williamsi es fragmentada, abarca el 
Sur de Brasil, el Norte de Uruguay y una dis-
tribución marginal en el Sureste de Paraguay, y 
el Nordeste extremo de Argentina. Se trata de 
las cuencas del río Paraná y del río Uruguay 
(Rhodin et al., 2018).

Amenazas: Es una especie especializada a 
aguas corrientes, prefiriendo arroyos poco 
profundos con rocas y usualmente no recurren 
a aguas lénticas, como lagos, lagunas, tajama-
res, y grandes ríos de poca corriente (Rhodin 
& Mittermeier, 1983; Buskirk, 1989; Kunz 
et al., 2018). Por eso la degradación de su 
hábitat, en particular la alteración de arroyos 
por embalses, la disminución de la corriente 
de las aguas, debido al aprovechamiento para 
sistemas de riego, y otras perturbaciones, 
como la deforestación, son las más grandes 
amenazas para la supervivencia de esta espe-
cie (Rhodin et al., 2018). En particular el área 
de ocupación limitada y fragmentada (Cacciali 
et al., 2016) pone a la especie en alto riesgo 
de extinción.

Figura 9. Phrynops williamsi Rhodin & Mittermeier, 1983 [Foto: Paul Smith].
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Medidas de Conservación: Phrynops williamsi 
no está incluida en los apéndices de CITES, y 

no se han registrado en ningún Parque Nacional 
de Paraguay u otra área protegida.

Figura 10. Mapa de distribución de Phrynops williamsi Rhodin & Mittermeier, 1983.
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Hydromedusa tectifera Cope, 1869
(Figs. 11-12)

Nombre común: Tortuga cuello de serpiente 
(Es), South-American Snake-headed Turtle (In).

Familia: Chelidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: B1, B2ab(iii).

Justificación: En Paraguay solo existen regis-
tros de tres aisladas poblaciones de Hydromedu-
sa tectifera (Cacciali et al., 2016), pero se estima 
que la extensión de presencia está entre 5000 a 
20.000 km2, además se estima que el área de 
ocupación no supera los 2.000 km2 con menos 
de 10 subpoblaciones, por lo que la especie es 
categorizada como VU.

Distribución en Paraguay: Existen tres regis-
tros aislados en Paraguay, una en Itapúa, otra en 

Alto Paraná y Guairá. Los registros en Asunción 
parecen ser de origen humano (Cacciali et al., 
2016).

Distribución General: La distribución de 
Hydromedusa tectifera es el sureste de Brasil, 
el Noreste de Argentina, Uruguay y Paraguay 
(Turtle Taxonomy Working Group, 2017).

Amenazas: Esta especie está restringida al Ce-
rrado y al Bosque Atlántico, biomas que fuera 
de los parques nacionales casi ya no existen en 
Paraguay. La deforestación, la degradación de 
los hábitats, como también la contaminación 
de las aguas son actualmente las amenazas más 
importantes.

Medidas de Conservación: Esta especie no 
está incluida en los apéndices de CITES, y dos 
de los tres registros son en parques nacionales, 
como el Parque Nacional San Rafael, y el Parque 
Nacional Ybytyruzú. 

Figura 11. Hydromedusa tectifera Cope, 1869 [Foto: Paul Smith].
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Figura 12. Mapa de distribución de Hydromedusa tectifera Cope, 1869.
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Chelonoidis carbonarius (Spix, 1824)
(Figs. 13-14)

Nombre común: Karumbe (Gua), Tortuga te-
rrestre de patas rojas (Es), Red-footed Tortoise 
(In).

Familia: Testudinidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: A2cd.

Justificación: La especie es categorizada como 
EN, debido a la observada y estimada pérdida de 
población de más del 50% durante los pasados 
90 años, que son 3 generaciones. En particular, 
por pérdida, degradación y fragmentación del 
hábitat, causado por el cambio de uso de suelo, 
con fines agrícolas y ganaderas, a esto se le 
suma la extracción de animales para mascota y 
consumo (Vinke & Vinke, 2016b).

Distribución en Paraguay: La mayor distri-
bución actual se encuentra en el Chaco, siendo 
el Cerro Chovoreca el punto de registro más 
norteño, y hacia el sur, la colonia menonita 
“Südmenno”, incluyendo diferentes ecosistemas 
chaqueños, como el Chaco Húmedo y el Chaco 
Semi-Árido (Cacciali et al., 2016; Vinke & 
Vinke, 2016b). La distribución histórica de C. 

carbonarius en la Región Oriental del país es 
desconocida, pero se trata probablemente del 
Cerrado y la zona de transición, entre el Cerrado 
y el Bosque Atlántico del Norte de la Región 
Oriental, dirigiéndose más a la zona de transi-
ción entre Chaco y Cerrado del departamento 
de Concepción, cerca del río Aquidabán (Vinke 
et al., 2008; Vinke & Vinke, 2016b). El registro 
realizado en cercanías de la ciudad de Encarna-
ción (Itapúa) (Cabrera, 1998) probablemente fue 
de origen artificial (Cacciali et al., 2016; Vinke 
& Vinke, 2016b).

Distribución General: La distribución histórica 
de Chelonoidis carbonarius se extiende desde 
Panamá hasta el norte de Argentina, incluyen-
do Venezuela, Guayana, Surinam, Guayana 
Francesa, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y 
Paraguay. Existen unos pocos registros en Perú 
(Carillo & Lamas, 1985), pero está en dudas 
de que si realmente son nativos o introducidos. 
La subpoblación argentina parece estar extinta 
(Vinke et al., 2008).

Amenazas: Es una especie que prácticamente 
no se adapta a un ambiente alterado en Para-
guay (Vinke & Vinke, 2016b), y mucho menos 
en el Chaco Semi-Árido, en donde desarrolló 
una adaptación muy especial, lo que les hace 
depender de la presencia de huecos hechos 

Figura 13. Chelonoidis carbonarius (Spix, 1824) [Foto: Thomas Vinke y Sabine Vinke].
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por los tatú carreta (Priodontes maximus) 
(Vinke & Vinke, 2003; Noss et al., 2013). 
Consecuentemente la pérdida, la degradación 
y la fragmentación de hábitat para objetivos 
agro-ganaderos es la mayor amenaza. Si bien, 
la especie se encuentra en varios parques 
nacionales y áreas protegidas, la extracción 
continúa, incluso en el Parque Nacional Defen-
sores del Chaco (Gayet, 2008; Vinke & Vinke, 
2016b). La influencia del cambio climático no 
es suficientemente investigada, pero especial-
mente para especies cuya determinación sexual 
depende de la temperatura de incubación, se 
conoce ya indicios y observaciones directas que 
indican que las tortugas no pueden adaptarse a 
los rápidos cambios (Butler, 2019; Valenzuela 
et al., 2019), por lo que es muy probable que 
se generen cambios en la estructura sexual de 
las poblaciones. Además, el cambio climático 

está generando fenómenos climáticos extremos 
que favorecen, a su vez, sucesos extremos 
cada vez más frecuentes, como los grandes 
incendios forestales del invierno del 2019, en 
donde 320.000 hectáreas del hábitat de Che-
lonoidis carbonarius fueron consumidas por 
las llamas, que alcanzaron, incluso, a varias 
áreas protegidas, como el Parque Nacional Río 
Negro, pasando muy cerca del Parque Nacional 
Defensores del Chaco. Esto demuestra lo frá-
gil que también puede ser la seguridad de una 
población de especies en un parque nacional.

Medidas de Conservación: Esta tortuga está 
incluida en el apéndice II de CITES, y se la 
ha registrado en varios parques nacionales del 
Paraguay: PN Teniente Enciso, Defensores del 
Chaco (Cacciali et al., 2016; Vinke & Vinke, 
2016b) y Médanos del Chaco (observación no 
publicada).

Comentarios taxonómicos: Existen diferen-
cias morfológicas bien marcadas entre ejem-
plares de diferentes subpoblaciones (Vinke et 
al., 2008), también diferencias regionales en 
el comportamiento reproductivo (Vinke et al., 
2008), y resultados preliminares genéticos que 
indican que no se trata de una sola especie, sino 
de un complejo con varias especies distintas 
(Vargas Ramírez, 2010), pero hasta hoy en 
día, no existe una investigación con suficientes 
ejemplares de diferentes subpoblaciones, por 
lo que a toda la población se la sigue consi-
derando, indistintamente, como Chelonoidis 
carbonarius.

Figura 14. Mapa de distribución de Chelonoidis 
carbonarius (Spix, 1824).
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Chelonoidis chilensis (Gray, 1870)
(Figs. 15-16)

Nombre común: Tortuga terrestre chaqueña 
(Es), Argentine Tortoise (In).

Familia: Testudinidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: A2cd.

Justificación: La especie es categorizada como 
EN, debido a la observada y estimada pérdida de 
población de más del 50% durante los pasados 
90 años, que son 3 generaciones, en particular 
por la pérdida, la degradación y la fragmentación 
de hábitat, causada por la deforestación con 
fines agrícolas y ganaderas, adicionalmente, 
se observa la extracción de animales para el 
mascotismo, un tráfico ilícito en el mercado 
local, como también en menor cantidad para el 
mercado internacional (Vinke & Vinke, 2012).

Distribución en Paraguay: La mayor parte de 
su área de distribución en Paraguay se encuentra 

en Boquerón, con registros adicionales en la 
zona de transición al Chaco Húmedo en Presi-
dente Hayes, y unos hallazgos en Alto Paraguay 
(Cacciali et al. 2016).

Distribución General: En Bolivia y Paraguay 
la distribución de Chelonoidis chilensis es res-
tringida al Chaco Semi-Árido, en Argentina la 
especie habita el Chaco y la provincia biogeo-
gráfica del Monte, hasta la Provincia Río Negro 
(Fritz et al., 2012).

Amenazas: Al contrario de Chelonoidis 
carbonarius, C. chilensis tiene la capacidad 
de adaptarse a un hábitat con cierto grado de 
degradación, a veces se la puede encontrar por 
ejemplo en las franjas de estancias (observa-
ciones personales), pero esto no justifica una 
categoría de amenaza menor, ya que la pérdida 
del hábitat durante tres generaciones es signi-
ficativamente más alta que el 50% y continúa 
incesantemente. La influencia del cambio 
climático no es suficientemente investigada, 
pero especialmente para especies cuya deter-
minación sexual depende de la temperatura de 

Figura 15. Chelonoidis chilensis (Gray, 1870) [Foto: Thomas Vinke y Sabine Vinke].
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incubación, se conoce ya indicios y observa-
ciones directas que indican que las tortugas no 
pueden adaptarse a los rápidos cambios (Butler, 
2019; Valenzuela et al., 2019), por lo que es 
muy probable que se generen cambios en la 
estructura sexual de las poblaciones. Además, 
el cambio climático está generando fenómenos 
climáticos extremos que favorecen, a su vez, 
sucesos extremos cada vez más frecuentes, 
como los grandes incendios forestales del 
invierno del 2019, en donde cientos de miles 

de hectáreas fueron devastadas en el norte del 
Chaco paraguayo. En Paraguay el tráfico ilícito 
de esta especie no amenaza tanto a la especie 
como lo es en Argentina (Vinke et al., 2008), 
pero se la puede encontrar frecuentemente en 
los mercados en la capital y alrededores.

Medidas de Conservación: Chelonoidis chi-
lensis está incluida en el apéndice II de CITES, 
y se la ha registrado en los Parque Nacionales 
Teniente Enciso (Cacciali et al., 2016) y Defen-
sores del Chaco (observaciones no publicadas).

Figura 16. Mapa de distribución de Chelonoidis chilensis (Gray, 1870).
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Caiman latirostris (Daudin, 1802)
(Figs. 99-100)

Nombre común: Jakare sa’yju (Gua), Yacaré 
mariposa (Es), Broad-snouted caiman.

Familia: Alligatoridae.

Categoría UICN: NT.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: No tiene.

Justificación: Es una especie que, si bien pre-
senta una distribución bastante amplia en el país, 
no se encuentra en demasiada abundancia. Ade-
más, es perseguido por su piel por el mercado 
peletero (Aquino & Motte, 2001).

Distribución en Paraguay: Región Oriental del 

país, y margen del río Pilcomayo en el Chaco 
(Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Chaco boliviano y 
paraguayo, sur de Brasil, norte y noreste de 
Argentina y Uruguay (Carreira et al., 2005).

Amenazas: Las amenazas más frecuentes para 
la especie comprenden la pérdida de hábitat ya 
que muchos espacios naturales son transfor-
mados para campos de cultivo. Además, como 
se mencionó antes, también la cacería es una 
amenaza constante para este animal, cuya piel 
tiene valor económico.

Medidas de Conservación: No existen ningún 
tipo de medidas de conservación específicas para 
la especie. Está presente en varias unidades de 
conservación (Cacciali et al., 2015).

Figura 99. Caiman latirostris (Daudin, 1802) [Foto: Thomas Waller].
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Figura 100. Mapa de distribución de Caiman latirostris (Daudin, 1802).
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Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807)
(Figs. 101-102)

Nombre común: Jakare ita (Gua), Dwarf Cai-
man (In).

Familia: Alligatoridae.

Categoría UICN: CR.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1, B2a.

Justificación: Es conocido en Paraguay en base 
a un único registro (Cacciali et al., 2016).

Distribución en Paraguay: Sólo conocido del 
río Apa, en la desembocadura del arroyo Pira-

puku (Cacciali et al., 2016). 

Distribución General: Desde el norte de Bra-
sil, hasta el extremo norte de la Región Oriental 
de Paraguay (Magnuson & Campos, 2010).

Amenazas: Se desconocen amenazas especí-
ficas. La cacería en la zona de distribución es 
constante, por lo que puede contribuir a que 
esta especie ya no se la encuentre en el país.

Medidas de Conservación: No existen me-
didas de conservación para la especie. Tam-
poco proyectos enfocados en generar nuevos 
registros de la especie en el país. Está ausente 
de unidades de conservación (Cacciali et al., 
2015).

Figura 101. Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807) [PCCA-Programa Conservação Crocodilianos Amazónicos].
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Figura 102. Mapa de distribución de Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807).
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Iguana iguana (Linnaeus, 1758)
(Figs. 17-18)

Nombre común: Teju león (Gua), Iguana verde 
(Es), Common Green Iguana (In)

Familia: Iguanidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: B2a.

Justificación: Si bien, la distribución conocida 
de Iguana iguana es muy restringida en Para-
guay y su conocida área de ocupación no supera 
los 500 km2 con unas cinco subpoblaciones, 
se ha decidido categorizarla como vulnerable. 
Se trata de una especie críptica y su área de 
distribución es muy poco investigada, por eso, 
la carencia de registros fue considerada como 
falta de investigación y no como ausencia de 
la especie. Para los lugareños es una especie 
común y abundante, pero sus registros, en su 
mayoría, son datos no publicados. Es muy 
probable que los registros de las subpobla-
ciones consideradas aisladas, realmente estén 

conectadas.

Distribución en Paraguay: Habita el Pantanal 
paraguayo, y las orillas del río Paraguay hasta 
Valle-mí, Concepción (Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Es una especie con 
amplia distribución que habita en América 
Central, desde México hasta Panamá, y en 
toda Sudamérica, hasta el sudeste de Brasil y el 
norte del Paraguay, con ausencia en los Andes 
y en los países al oeste de los Andes. También 
habita varias islas en el Caribe y es una especie 
introducida en Florida, Estados Unidos (Bock 
et al., 2018).

Amenazas: La amenaza mayor, es la pérdida 
de hábitat por actividades agro-ganaderas, y en 
menor escala, la extracción para el mercado in-
terno, en donde se suelen encontrar ejemplares 
a la venta, comúnmente para la mascotización 
(observaciones no publicadas).

Medidas de Conservación: Iguana iguana 
está incluida en el apéndice II de CITES, y no 
se ha registrado en ningún Parque Nacional de 
Paraguay u otra área protegida.

Figura 17. Iguana iguana (Linnaeus, 1758) [Foto: Thomas Vinke y Sabine Vinke].
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Figura 18. Mapa de distribución de Iguana iguana (Linnaeus, 1758).
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Norops meridionalis (Boettger, 1885)
(Figs. 19-20)

Nombre común: Camaleoncito (Es), Lined 
Anole (In).

Familia: Dactyloidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B2a.

Justificación: La especie se encuentra distri-
buida en áreas con severa presión antrópica, 
además que resulta sumamente rara y con muy 
pocas localidades conocidas.

Distribución en Paraguay: Se la encuentra pre-
sente en San Pedro, Concepción y Canindeyú. 
Son pocos los ejemplares conocidos (Cacciali 
et al., 2016).

Distribución General: Centro de Brasil, norte 
de la Región Oriental de Paraguay y este de 
Bolivia (Langstroth, 2006).

Amenazas: Esta es una especie de bosque, 
y se distribuye en áreas en donde la pérdida 
de hábitat representa un serio riesgo para el 
mantenimiento de sus poblaciones. Es una 
especie que ocurre con baja frecuencia, y 
más estudios son necesarios para conocer la 
plasticidad de la especie frente a cambios de 
origen antrópico.

Medidas de Conservación: Norops meridio-
nalis en Paraguay no está presente en unidades 
de conservación. Su protección en un área 
protegida garantizaría en parte su manteni-
miento. Además, es necesario complementar 
los conocimientos actuales sobre la especie, a 
fin de poder identificar la razón de su escasez.

Figura 19. Norops meridionalis (Boettger, 1885) [Foto: Hugo Cabral].
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Figura 20. Mapa de distribución de Norops meridionalis (Boettger, 1885).
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Anisolepis longicauda (Boulenger, 1891)
(Figs. 21-22)

Nombre común: Camaleoncito cola larga (Es).

Familia: Leiosauridae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1, B2a.

Justificación: En Paraguay, esta especie es 
muy poco conocida por ser muy rara. Existe 
un registro histórico de San Pedro, pero sin 
datos actuales sobre su presencia en esa área. 
Actualmente sólo se lo conoce para el sur del 
país, en áreas principalmente que fueron inun-

dadas por el embalse de la Represa Yacyretá. 
Por lo tanto, la pérdida de hábitat influye 
negativamente sobre las escasas poblaciones 
conocidas.

Distribución en Paraguay: Sur del país, y 
un registro histórico en San Pedro (Hernando, 
1995; Cacciali et al., 2016; Sforza & Cacciali, 
2019).

Distribución General: Centro y este de Argen-
tina y centro y sur de Paraguay, en las cercanías 
de la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay 
(Etheridge & Williams, 1991; Cacciali et al., 
2016).

Amenazas: La pérdida de hábitat es la principal 

Figura 21. Anisolepis longicauda (Boulenger, 1891) [Foto: Lorena Sforza].
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amenaza para la especie. Parte de su distribu-
ción original fue inundada por el embalse de la 
Represa Yacyretá.

Medidas de Conservación: La especie se 
encuentra protegida en la Reserva Natural Ya-
cyretá y también fue recientemente reportada 

de la Reserva San Rafael (Sforza & Cacciali, 
2019). No se conocen medidas adicionales para 
su conservación. Mayores estudios son necesa-
rios para conocer mejor el rango corológico de 
la especie, así como las razones de su escaso 
número de registros.

Figura 22. Mapa de distribución de Anisolepis longicauda (Boulenger, 1891).
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Liolaemus azarai Ávila, 2003
(Figs. 23-24)

Nombre común: Lagartija de Azara (Es).

Familia: Liolaemidae.

Categoría UICN: CR.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1, B2a.

Justificación: Sólo se lo conoce del sur del país, 
en áreas principalmente que fueron inundadas 
por el embalse de la Represa Yacyretá. Por lo 
tanto, la pérdida de hábitat influye negativa-
mente sobre las escasas poblaciones conocidas.

Distribución en Paraguay: Extremo sur de 
Paraguay, en el departamento de Itapúa (Avila, 

2003; Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Borde sur de Paraguay 
y Provincia de Corrientes en Argentina (Avila, 
2003; Cacciali et al., 2016).

Amenazas: Esta especie en Paraguay está úni-
camente registrada para la zona de dunas de la 
Isla Yacyretá, en el Distrito de Laureles, depar-
tamento de Itapua y en Yabebyry, departamento 
de Misones (Zaracho et al., 2017). Una enorme 
parte de su territorio original se encuentra inun-
dado por el embalse de la Represa Yacyretá.

Medidas de Conservación: La especie se en-
cuentra protegida en la Reserva Natural Yacyretá 
(Cacciali et al., 2015). No se conocen medidas 
adicionales para su conservación.

Figura 23. Liolaemus azarai Ávila, 2003.[Foto: Victor Zaracho].
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Figura 24. Mapa de distribución de Liolaemus azarai Ávila, 2003.
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Liolaemus chacoensis Shreve, 1948
(Figs. 25-26)

Nombre común: Lagartija del Chaco (Es), 
Chaco Tree Iguana (In).

Familia: Liolaemidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: B2a.

Justificación: Especie con distribución muy 
restringida, y poco frecuente. Cuenta con pocos 
registros en el país.

Distribución en Paraguay: Norte del país, en 

la zona más árida del país, en los departamentos 
de Alto Paraguay y Boquerón (Cacciali et al., 
2016).

Distribución General: Norte de Argentina, 
Bolivia y noroeste de Paraguay.

Amenazas: La creciente actividad agrope-
cuaria que está teniendo lugar en el Chaco 
paraguayo es una de las principales amenazas 
para la especie, ya que ocasiona fragmentación 
de hábitat.

Medidas de Conservación: Esta especie está 
presente en dos unidades de conservación 
(Cacciali et al., 2015). No existen medidas de 
conservación adicionales.

Figura 25. Liolaemus chacoensis Shreve, 1948 [Foto: Hugo Cabral].
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Figura 26. Mapa de distribución de Liolaemus chacoensis Shreve, 1948.
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Homonota rupicola Cacciali, Ávila & Bauer, 
2007

(Figs. 29-30)

Nombre común: Teju’i (Gua), Rock Straight-
Toed Gecko (In).

Familia: Phyllodactylidae.

Categoría UICN: CR.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1ab(iii), B2ab(iii).

Justificación: Esta especie es endémica de 
Paraguay y debido a su restringida área de 
distribución y área de ocupación, está evaluada 
globalmente como CR (Cacciali, 2017).

Distribución en Paraguay: Se han registrado 
exclusivamente en el Cerro Naranjo, depar-

tamento Cordillera, y únicamente en un lugar 
puntual, que está a una altura de 289 m del cerro 
Naranjo (Cacciali et al., 2017). Se realizaron 
varias expediciones posteriores en diferentes 
sitios de la zona, con el objetivo de encontrar 
otros registros, pero terminaron sin éxito (Cac-
ciali, 2017).

Distribución General: Endémica de Paraguay.

Amenazas: La mayor amenaza es la pérdida de 
hábitat, debido a la extracción de rocas para la 
construcción de casas (Cacciali, 2017).

Medidas de Conservación: Homonota rupicola 
no está incluida en los apéndices de CITES, in-
cluso, a pesar de que no se hayan dado registros 
en ningún Parque Nacional de Paraguay u otra 
área protegida.

Figura 29. Homonota rupicola Cacciali, Avila & Bauer, 2007 [Foto: Pier Cacciali].
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Figura 30. Mapa de distribución de Homonota rupicola Cacciali, Avila & Bauer, 2007.
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Homonota septentrionalis Cacciali, Moran-
do, Medina, Köhler, Motte & Avila, 2017

(Figs. 31-32)

Nombre común: Teju’i (Gua).

Familia: Phyllodactylidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1, B2a, B2b (III, IV).

Justificación: Es endémica del Chaco Seco y 
cuenta con escasos registros, especie de hábitos 
nocturnos del bosque seco. El impacto de la 
deforestación altera su hábitat natural. La dis-
minución de su área de ocupación, a causa de la 
acelerada fragmentación ambiental que ocurre 
en el Chaco paraguayo, agrava la situación de 
sus poblaciones.

Distribución en Paraguay: Región Occidental 
del Chaco Seco (Cacciali et al., 2017).

Distribución General: Noroeste de Paraguay y 
sureste de Bolivia (Cacciali et al., 2017).

Amenazas: Modificación de sus hábitats natu-

rales, cambio de uso de suelo y agro-ganadería.

Medidas de Conservación: No se conocen 
medidas de conservación actuales ni rea-
les. Potenciales, serían aumentar las áreas 
protegidas, sean nacionales o de iniciativas 
privadas, o áreas de servicios ecosistémicos 
en Paraguay, en especial en territorios ances-
trales e instruir a estos pueblos originarios a 
que como actores involucrados en las zonas 
de distribución, se pueda contar con el manejo 
participativo en el proceso de conocer a la 
especies, ser instruidos a modo de que casos 
que existieran visibilidad o encuentros con 
la especie y o similares puedan para valorar 
logren registrar la especie. Además, más es-
tudios poblacionales para la especie y o sus 
asociaciones en cuanto a los ecosistemas en 
hábitats y o especies asociadas. Incluirlos 
según su criterio en los planes de manejos 
de áreas protegidas de su zona. Finalmente, 
promocionar la especie en formato exclusivo 
y educativo (escuelas, colegios o centros de la 
zona foco) a la población del entorno a modo 
de registrar su presencia, mediante fotografía.

Figura 31. Homonota septentrionalis Cacciali, Morando, Medina, Köhler, Motte &Avila, 2017 [Foto: Hugo Cabral].
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Figura 32. Mapa de distribución de Homonota septentrionalis Cacciali, Morando, Medina, Köhler, Motte & Avila, 
2017.
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Phyllopezus heuteri Cacciali, Lotzkat, Gam-
ble & Köhler, 2018

(Figs. 33-34)

Nombre común: Teju’i (Gua).

Familia: Phyllodactylidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1, B2a, B2b (III, IV).

Justificación: Es una especie endémica de 
Paraguay, conocida de algunas localidades de 
cordilleras y cerros rocosos de la Cordillera de 
los Altos. En concreto, se conocen únicamente 
tres localidades. Además, no es una especie 
abundante, ya que se han registrado ejemplares 
aislados y de manera ocasional.

Distribución en Paraguay: Cerros de Tobatí 

(localidad tipo), Chololó y Cerro Hú, entre los 
departamentos de Paraguarí y Cordillera (Cac-
ciali et al., 2018).

Distribución General: Endémica de Paraguay 
(Cacciali et al., 2018).

Amenazas: La presión antrópica es la principal 
amenaza para la especie. En las áreas se reportan 
a menudo incendios provocados por el hombre. 
Además, son áreas donde se reúnen grupos de 
personas durante la noche, para beber y oca-
sionalmente realizan actos vandálicos, lo cual 
afecta a la etología de la especie.

Medidas de Conservación: No existen medidas 
de conservación destinadas a proteger la especie. 
Las zonas donde se distribuye esta lagartija, no 
son áreas protegidas, las cuales además reciben 
mucha afluencia de visitantes.

Figura 33. Phyllopezus heuteri Cacciali, Lotzkat, Gamble & Köhler, 2018 [Foto: Pier Cacciali].
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Figura 34. Mapa de distribución de Phyllopezus heuteri Cacciali, Lotzkat, Gamble & Köhler, 2018.
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Copeoglossum nigropunctatum (Spix, 1825)
(Figs. 35-36)

Nombre común: Ambere (Gua), Lagartija lisa 
común (Es), Black-Spotted Skink (In)

Familia: Scincidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1, B2a.

Justificación: Escasos registros de la especie, 
más aún luego de la modificación de sus hábitats 
naturales.

Distribución en Paraguay: Registros en el 
Pantanal y Chaco Seco (Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Desde el norte de 
Sudamérica (incluyendo islas caribeñas), 
pasando por casi todo el territorio amazónico 
de Brasil, hasta Perú y Paraguay (Tedesco et 
al., 2015). 

Amenazas: Modificación de sus hábitats natu-

rales, cambio de uso de suelo por actividades 
agroganaderas.

Medidas de Conservación: Aumentar áreas 
protegidas, sean nacionales o de iniciativas 
privadas, o áreas de servicios ecosistémicos 
en Paraguay, en especial en territorios ances-
trales e instruir a estos pueblos originarios a 
que como actores involucrados en las zonas 
de distribución, puedan contar con el manejo 
participativo en el proceso de conocer a la 
especie, ser instruidos de modo que en caso de 
existir visibilidad o encuentros con la especie 
y (o similares), puedan valorar y logren regis-
trar la especie. Más estudios poblacionales 
para la especie y o sus asociaciones en cuanto 
a los ecosistemas en hábitats y o especies 
asociadas. Incluirlos según su criterio en los 
planes de manejos de áreas protegidas de 
su zona. Promocionar la especie en formato 
exclusivo de manera que las poblaciones de 
su entorno puedan registrar su presencia me-
diante fotografías.

Figura 35. Copeoglossum nigropunctatum (Spix, 1825) [Foto: Alex Popovkin].
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Figura 36. Mapa de distribución de Copeoglossum nigropunctatum (Spix, 1825).
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Cercosaura ocellata Wagler, 1830
(Figs. 37-38)

Nombre común: Teju’i (Gua), Lagartija de los 
Tacurues (Es), Ocellated Tegu (In)

Familia: Gymnophthalmidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B2a, B2b(III).

Justificación: Escasos registros de la especie, 
más aún luego de la modificación de sus hábitats 
naturales.

Distribución en Paraguay: Pastizales del Ce-
rrado, hacia el Norte del Paraguay en departa-
mentos de Amambay, Canindeyú y San Pedro; 
y con una brecha en el sur de Itapúa en los 
pastizales mesopotámicos (Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Desde el norte de Sud-
américa, hasta Bolivia, Paraguay y norte de 
Argentina (Sturaro et al., 2017).

Amenazas: Modificación de sus hábitats natu-

rales, cambio de uso de suelo por actividades 
agroganaderas.

Medidas de Conservación: Aumentar áreas 
protegidas, sean nacionales o de iniciativas 
privadas, o áreas de servicios ecosistémicos 
en Paraguay, en especial en territorios ances-
trales e instruir a estos pueblos originarios a 
que como actores involucrados en las zonas 
de distribución, se pueda contar con el mane-
jo participativo en el proceso de conocer a la 
especies, ser instruidos de modo de que, en 
casos que existieran visibilidad o encuentros 
con la especie y o similares, puedan valorar y 
logren registrar la especie. Más estudios pobla-
cionales para la especie y o sus asociaciones 
en cuanto a los ecosistemas en hábitats y o 
especies asociadas. Incluirlos según su criterio 
en los planes de manejos de áreas protegidas 
de su zona. Promocionar la especie en formato 
exclusivo infográfico y educativo (escuelas, co-
legios o centros de la zona foco) a la población 
del entorno a modo de registrar su presencia, 
mediante fotografías.

Figura 37. Cercosaura ocellata Wagler, 1830 [Foto: Hugo Cabral].
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Figura 38. Mapa de distribución de Cercosaura ocellata Wagler, 1830.
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Colobosaura modesta (Reinhardt & Lütken, 
1862)

(Figs. 39-40)

Nombre común: Teju’i (Gua), Bahiacolobo-
saura (In).

Familia: Gymnophthalmidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1, B2a, B2b(III).

Justificación: Escasos registros de la especie, 
más aún luego de la modificación de sus hábitats 
naturales.

Distribución en Paraguay: Registros únicos al 
oeste del Chaco y Cerrado, en los departamentos 
de Amambay, San Pedro (Cacciali et al., 2016).

Distribución General: La mayor parte del terri-
torio brasilero y Paraguay (Cacciali et al., 2017).

Amenazas: Modificación de sus hábitats natu-
rales, cambio de uso de suelo por actividades 

agroganaderas.

Medidas de Conservación: Aumentar áreas 
protegidas, sean nacionales o de iniciativas 
privadas, o áreas de servicios ecosistémicos 
en Paraguay, en especial en territorios ances-
trales e instruir a estos pueblos originarios a 
que como actores involucrados en las zonas 
de distribución, se pueda contar con el mane-
jo participativo en el proceso de conocer a la 
especies, ser instruidos a modo de que casos 
que existieran visibilidad o encuentros con la 
especie y o similares puedan para valorar y 
logren registrar la especie. Más estudios pobla-
cionales para la especie y o sus asociaciones 
en cuanto a los ecosistemas en hábitats y o 
especies asociadas. Incluirlos según su criterio 
en los planes de manejos de áreas protegidas 
de su zona. Promocionar la especie en formato 
exclusivo infográfico y educativo (escuelas, co-
legios o centros de la zona foco) a la población 
del entorno, de modo que puedan registrar su 
presencia mediante fotografías.

Figura 39. Colobosaura modesta (Reinhardt & Lütken, 1862) [Foto: Hugo Cabral].
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Figura 40. Mapa de distribución de Colobosaura modesta (Reinhardt & Lütken, 1862).
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Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & 
Lütken, 1862)
(Figs. 41-42)

Nombre común: Teju’i (Gua), Lagartija cola 
azul (Es).

Familia: Gymnophthalmidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B2a, B2b(III).

Justificación: Escasos registros de la especie, 
más aún luego de la modificación de sus hábitats 
naturales.

Distribución en Paraguay: Ecorregión Litoral 
Central, Cordillera (Tobati) y Paraguarí (Parque 
Nacional Ybycuí) San Pedro (Laguna Blanca) y 
zonas del Cerrado (Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Perú, Bolivia, Paraguay 
y centro y sur de Brasil (Moura et al., 2010).

Amenazas: Modificación de sus hábitats natu-

rales, cambio de uso de suelo por actividades 
agroganaderas.

Medidas de Conservación: Aumentar áreas 
protegidas, sean nacionales o de iniciativas 
privadas, o áreas de servicios ecosistémicos 
en Paraguay, en especial en territorios ances-
trales e instruir a estos pueblos originarios a 
que como actores involucrados en las zonas 
de distribución, se pueda contar con el mane-
jo participativo en el proceso de conocer a la 
especies, ser instruidos a modo de que casos 
que existieran visibilidad o encuentros con 
la especie y o similares puedan para valorar 
logren registrar la especie. Más estudios pobla-
cionales para la especie y o sus asociaciones 
en cuanto a los ecosistemas en hábitats y o 
especies asociadas. Incluirlos según su criterio 
en los planes de manejos de áreas protegidas 
de su zona. Promocionar la especie en formato 
exclusivo infográfico y educativo (escuelas, co-
legios o centros de la zona foco) a la población 
del entorno de modo que puedan registrar su 
presencia, mediante fotografías.

Figura 41. Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Lütken, 1862) [Foto: Pier Cacciali].
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Figura 42. Mapa de distribución de Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Lütken, 1862).
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Dracaena paraguayensis Amaral, 1950
(Figs. 43-44)

Nombre común: Teju kambaleon (Gua), Vibo-
rón (Es), Paraguay Caiman Lizard (In).

Familia: Teiidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: B1a, B2a, B2b(III).

Justificación: Esta especie en Paraguay 
está estrictamente asociada al Pantanal, y 
además es un animal con hábitos tróficos 
especialistas, por lo que su subsistencia 
está supeditado a la existencia de su recurso 
trófico.

Distribución en Paraguay: Extremo nororien-
tal del departamento de Alto Paraguay (Cacciali 
et al., 2016).

Distribución General: Paraguay, Brasil, Panta-
nal extremo norte de la cuenca de Rio Paraguay 
en Mato Grosso, Bolivia (Santa Cruz) (Avila et 
al., 2016).

Amenazas: La pérdida de hábitat es una de las 
principales amenazas para la especie. Además, 
es una especie que a menudo es cazada, lo 
cual redunda en un impacto sobre sus escasas 
poblaciones.

Medidas de Conservación: Está presente en 
una única reserva, que es la Reserva Privada 
Pantanal Paraguayo.

Figura 43. Dracaena paraguayensis Amaral, 1950 [Foto: Thomas y Sabine Vinke].
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Figura 44. Mapa de distribución de Dracaena paraguayensis Amaral, 1950.
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Salvator duseni (Lönnberg, 1910)
(Figs. 45-46)

Nombre común: Tejuguasusayju (Gua), Lagar-
to amarillo (Es), Yellow tegu (In).

Familia: Teiidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: A2c.

Justificación: Salvator duseni, no es solo mor-
fológicamente muy parecido a S. rufescens, 
sino que también genéticamente, lo que permite 
suponer, de igual forma, la duración de la gene-
ración con el promedio de 11 años. La especie es 
categorizada como EN, debido a la observada y 
estimada pérdida de población de más del 50% 
durante los pasados 33 años, en particular, de-
bido a la pérdida, degradación y fragmentación 

del hábitat, ocasionado por el cambio de uso del 
suelo para la agricultura y ganadería.

Distribución en Paraguay: En Paraguay la 
especie está limitada al Cerrado de los departa-
mentos de Concepción, Amambay y Canindeyú 
(Cacciali et al., 2016).

Distribución General: El área de distribución 
de Salvator duseni es restringida al Cerrado de 
Brasil y Paraguay (Perés & Colli, 2004).

Amenazas: El Cerrado, es el bioma más ca-
lificado para la agricultura, y este cambio del 
uso causa usualmente la pérdida total de estas 
poblaciones, ya que se trata de monocultivos de 
gran extensión.

Medidas de Conservación: Salvator duseni 
está incluido en el apéndice II de CITES y no 
se han registrado en ningún Parque Nacional de 
Paraguay u otra área protegida.

Figura 45. Salvator duseni (Lönnberg, 1910) [Foto: Pedro Rocha].
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Figura 46. Mapa de distribución de Salvator duseni (Lönnberg, 1910).
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Salvator rufescens (Günther, 1871)
(Figs. 47-48)

Nombre común: Teju guasu pytã (Gua), Lagar-
to colorado, Iguana colorada (Es), Red tegu (In)

Familia: Teiidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: A2cd.

Justificación: La especie es categorizada como 
VU, debido a la observada y estimada pérdida 
de población de más del 30% durante los pasa-
dos 33 años (Vinke & Vinke, 2019) que son 3 
generaciones (Fitzgerald et al., 1993; Köhler 
& Langerwerf, 2000), en particular debido a 
la pérdida, la degradación y la fragmentación 
de hábitat por deforestación para agricultura y 

ganadería (Vinke & Vinke, 2019).

Distribución en Paraguay: En Paraguay su 
mayor presencia coincide en el departamento 
de Boquerón, además existen registros en la 
zona de transición entre el Chaco Semi-Árido y 
el Chaco Húmedo en el departamento de Presi-
dente Hayes y un registro en el Parque Nacional 
Defensores del Chaco, Alto Paraguay (Cacciali 
et al., 2016). La descripción detallada de los dos 
ejemplares colectados en el departamento de 
Concepción, especialmente la mención de la co-
loración amarilla (Hellmich, 1960) hace constar 
que probablemente se trate de Salvator duseni, 
cuya distribución coincide con este hallazgo.

Distribución General: El área de distribución 
de Salvator rufescens es limitada al Chaco Semi-
Árido y al Chaco Árido de Bolivia, Paraguay y 
Argentina.

Figura 47. Salvator rufescens (Günther, 1871) [Foto: Thomas y Sabine Vinke].
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Amenazas: En Paraguay la presencia de 
Salvator rufescens depende del bosque xero-
fítico (Vinke y Vinke, 2019) y el Chaco Seco 
cuenta con la más alta tasa de deforestación 
de todos los bosques tropicales y subtropi-
cales (Hansen et al., 2013). En tan solo 8 
años, entre el 2011 y 2018, el departamento 
de Boquerón perdió 31,09% del bosque 
(World Resources Institute, 2018), y la de-
forestación sigue. Es muy probable que, en 
un futuro cercano, todo el bosque xerofítico, 
que no está protegido por ley, desaparezca. 
En cuanto amenazas adicionales, está la ex-
tracción ilegal para el contrabando de cueros 

y consumo, el creciente tráfico rodado y de 
alta velocidad en las rutas, la migración de 
predadores como por ejemplo Tayassu peca-
ri, el tañykati o pecarí de labios blancos, y 
probablemente el cambio climático (Vinke 
& Vinke, 2019), debido a la dependencia a 
un rango muy pequeño de temperatura para 
su incubación (Quintana, 2001).

Medidas de Conservación: Salvator rufes-
cens está incluido en el apéndice II de CITES, 
y existen registros en los Parques Nacionales 
del Paraguay: Teniente Enciso y Defensores 
del Chaco (Cacciali et al., 2016).

Figura 48. Mapa de distribución de Salvator rufescens (Günther, 1871).
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Amphisbaena roberti Gans, 1964
(Figs. 49-50)

Nombre común: Yvy’ja (Gua), Culebra ciega 
(Es).

Familia: Amphisbaenidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1, B2a, B2b(III).

Justificación: Es una especie poco abundante en 
el país, con escasos registros y que se encuentra 
asociada al Cerrado, un ecosistema con una 
significativa degradación ambiental.

Distribución en Paraguay: Presente en los 
departamentos de San Pedro y Amambay.

Distribución General: Es una especie asociada 
al Cerrado (Andrade et al., 2006; Ribeiro et al., 
2016).

Amenazas: La pérdida de hábitat es la mayor 
amenaza para la especie. Los ecosistemas aso-
ciados al Cerrado donde esta especie está pre-
sente tienen fuertes impactos producidos por los 
sistemas agrícolas y las actividades pecuarias. 
La fragilidad del Cerrado es bien conocida en 
todo el mundo, y ya desde décadas atrás (Myers 
et al., 2000).

Medidas de Conservación: Actualmente no se 
cuentan con medidas específicas de conserva-
ción. Sin embargo, la especie está presente en 
el Parque Nacional Cerro Corá.

Figura 49. Amphisbaena roberti Gans, 1964 [Foto: Jean Paul Brouard].
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Figura 50. Mapa de distribución de Amphisbaena roberti Gans, 1964.
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Rena unguirostris (Boulenger, 1902)
(Figs. 51-52)

Nombre común: Culebrita ciega picuda (Es), 
Southern Blind Snake (In).

Familia: Leptotyphlopidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B2a, Bsb(III).

Justificación: Se conocen solo tres registros 
confirmados en menos de cinco localidades del 
Chaco Seco en los departamentos de Boquerón 
y Presidente Hayes (Cacciali et al., 2016). Su 
extensión de presencia/ocupación (EOO) no 
supera los 500 km2. De acuerdo a la literatura, 
esta especie podría estar presente en el sur o en 
el este de Paraguay (Peters & Orejas-Miranda, 
1970; Talbot, 1979; Cei, 1993; McDiarmid et 
al., 1999). Motte et al. (2009), categorizan a 
las especies poco frecuentes por sus hábitos 
fosoriales como DD (Datos Insuficientes). 

Actualmente se tiene más conocimiento acerca 
de su ecología y distribución geográfica, por 
lo que se considera teniendo en cuenta los cri-
terios utilizados que esta especie se encuentra 
Amenazada.

Distribución en Paraguay: Región Occidental 
en los departamentos de Boquerón y Presidente 
Hayes.

Distribución General: Paraguay occidental 
(Motte et al., 2009; Cacciali, 2009; Ziegler et 
al., 2002; Cacciali & Brusquetti, 2005), centro 
y norte de Argentina y Bolivia (Orejas-Miranda, 
1970; Cei, 1993; Kretzschmar, 1996; McDiarmi-
det al., 1999; Leynaud & Bucher, 1999; Scrocchi 
et al., 2006).

Amenazas: Esta especie se ubica en la categoría 
En Peligro de Extinción debido a su distribución 
geográfica que se halla severamente fragmen-
tada.

Medidas de Conservación: No posee medidas 
de conservación.

Figura 51. Rena unguirostris (Boulenger, 1902) [Foto: Paul Smith].
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Figura 52. Mapa de distribución de Rena unguirostris (Boulenger, 1902).
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Boa constrictor occidentalis Philippi, 1873
(Figs. 53-54)

Nombre común: Mbói ro’y (Gua), Boa Am-
palagua (Es), Argentine Boa Constrictor (In).

Familia: Boidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: A2c.

Justificación: Esta especie se encuentra 
en la categoría de Vulnerable debido a la 
reducción del área de ocupación (AOO) 
teniendo en cuenta que solo se encuentra en 
tres áreas protegidas confirmadas para los 
departamentos de Alto Paraguay, Boquerón 
y Presidente Hayes (Cacciali et al., 2015) y 
a la extensión de su presencia (EOO). Según 
Cei (1993), aparentemente esta especie no 
pasa al este del rio Paraguay. La Ley Nº 
96/92 de Vida Silvestre /1996 inc. “j” la 
incluye dentro de las especies protegidas 
(Motte et al., 2009).

Distribución en Paraguay: Región Occidental 
de Paraguay.

Distribución General: Se extiende desde el 
norte de México al centro de Argentina (Cei, 
1993) y Paraguay (Bertoni, 1939, Gatti, 1955; 
Canese, 1966; Stimson, 1969; Motte et. al., 
2009; Cacciali, 2009; Cacciali et. al., 2016).

Amenazas: Es una especie que está sujeta a 
fuertes presiones humanas, por la utilización 
comercial de su cuero y como mascota y por la 
pérdida de su hábitat que está siendo severamen-
te modificado por la deforestación, (Cacciali, 
2009; Motte et.al., 2009) y las áreas protegidas 
también se ven directamente afectadas, (Caba-
llero et al., 2014).

Medidas de Conservación: Fortalecer las tres 
áreas protegidas donde se encuentra la especie 
Parque Nacional Defensores del Chaco, Parque 
Nacional Teniente Enciso, Parque Nacional Tin-
funqué (Cacciali et al., 2015) y acrecentar las 
medidas de control y manejo para esta especie 
que está expuesta a la depredación humana por 
su valor comercial.

Figura 53. Boa constrictor occidentalis Philippi, 1873 [Foto: Thomas y Sabine Vinke].
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Figura 54. Mapa de distribución de Boa constrictor occidentalis Philippi, 1873.
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Boa constrictor amarali Stull, 1932
(Figs. 55-56)

Nombre común: Mbói ro’y (Gua), Boa de las 
vizcacheras (Es), Red-Tailed Boa (In).

Familia: Boidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: A2c.

Justificación: Esta especie se encuentra en la 
categoría En Peligro de Extinción debido a la 
reducción del área de ocupación (AOO) tenien-
do en cuenta que solo se encuentra en tres áreas 
protegidas confirmadas para los departamentos 
Concepción, Amambay y Canindeyú (Cacciali 
et al., 2015) y a la extensión de su presencia 
(EOO). Es considerada en Peligro de Extinción 
debido a que las actividades agrícolas avanzan 
rápidamente sobre la destrucción de su hábitat 
como así también por la utilización de sus cueros 
con fines comerciales (Cacciali, 2009; Motte et 

al., 2009). Desde el año 1996 se señalaba a este 
taxón en el primer listado de especies protegidas 
de vida silvestre en vías o en peligro de extin-
ción, aprobado por resolución DPNVS Nº 701 
de la Ley Nº 96/92 de Vida Silvestre (Motte et 
al., 2009).

Distribución en Paraguay: Región Oriental 
de Paraguay.

Distribución General: Se extiende desde el 
centro y sudeste de Brasil, este de Bolivia, Cha-
co Paraguayo hasta Paraguay oriental (Bertoni, 
1939; Gatti, 1955; Canese, 1966; Stimson, 1969; 
Motte et al., 2009; Cacciali, 2009; Cacciali et 
al 2016) y nordeste de Argentina (Cei, 1993).

Amenazas: Es una especie que está sujeta a 
fuertes presiones humanas, por la utilización 
comercial de su cuero y por la pérdida de su 
hábitat que está siendo severamente modificado 
por la deforestación, y actividades agrícolas 
(Motte et al., 2009; Cacciali, 2009) y las áreas 
protegidas también se ven directamente afecta-
das, (Caballero et al., 2014).

Figura 55. Boa constrictor amarali Stull, 1932 [Foto: Pier Cacciali].
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Medidas de Conservación: Fortalecer las áreas 
protegidas donde se encuentra la especie Reser-
va Natural Tagatiyá-mi, Reserva Natural Arroyo 
Blanco, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú 

(Cacciali et al., 2015) y acrecentar las medidas 
de control y manejo para esta especie que está 
expuesta a la depredación humana por su valor 
comercial.

Figura 56. Mapa de distribución de Boa constrictor amarali Stull, 1932.
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Epicrates alvarezi Abalos, Baez & Nader, 
1964

(Figs. 57-58)

Nombre común: Mbói ro’y (Gua), Boa 
arcoíris (Es), Argentinian Rainbow Boa (In).

Familia: Boidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: A2c+B2ab(iii).

Justificación: Esta especie se encuentra en la 
categoría de Vulnerable debido a la reducción 
del área de ocupación (AOO) teniendo en 
cuenta que solo se encuentra en tres áreas 
protegidas confirmadas para los departamentos 
de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente 
Hayes (Cacciali et al., 2015) y a la extensión 
de su presencia (EOO). Según (Cei, 1993), 
aparentemente esta especie no pasa al este del 
rio Paraguay. La Ley Nº 96/92 de Vida Silvestre 
/1996 inc. “j” la incluye dentro de las especies 
protegidas (Motte et al., 2009).

Distribución en Paraguay: Región Occidental 
de Paraguay.

Distribución General: Especie distribuida en 
el centro de Argentina (Cei, 1993) y Paraguay 
(Bertoni, 1939; Gatti, 1955; Canese, 1966; 
Stimson, 1969; Motte et. al., 2009; Cacciali, 
2009; Cacciali et. al., 2016).

Amenazas: Es una especie que está sujeta a 
fuertes presiones humanas, por la utilización 
comercial de su cuero y como mascota y 
por la pérdida de su hábitat que está siendo 
severamente modificado por la deforestación, 
(Cacciali, 2009; Motte et al., 2009) y las 
áreas protegidas también se ven directamente 
afectadas, (Caballero et al., 2014).

Medidas de Conservación: Fortalecer las tres 
áreas protegidas donde se encuentra la especie 
Parque Nacional Defensores del Chaco, Parque 
Nacional Teniente Enciso, Parque Nacional 
Tinfunqué (Cacciali et al., 2015) y acrecentar 
las medidas de control y manejo para esta 
especie que está expuesta a la depredación 
humana por su valor comercial.

Figura 57. Epicrates alvarezi Abalos, Baez & Nader, 1964 [Foto: Thomas y Sabine Vinke].
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Figura 58. Mapa de distribución de Epicrates alvarezi Abalos, Baez& Nader, 1964.
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Epicrates crassus Cope, 1862
(Figs. 59-60)

Nombre común: Mbói ro’y (Gua), Boa arcoíris 
(Es), Argentinian Rainbow Boa.

Familia: Boidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: A2c.

Justificación: La especie se distribuye en las 
ecorregiones Bosque Atlantico, Cerrado, y Bos-
que Central donde la expansión agropecuaria y 
urbana aumentó de manera exponencial en los 
últimos años, esto ha transformado el paisaje 
limitando el hábitat de la especie.

Distribución en Paraguay: Región este del 

país. Habita los ecosistemas Bosque Atlántico, 
Cerrado y Bosque Central (Cacciali et al., 2016). 

Distribución General: Norte y noroeste de Ar-
gentina y este de Paraguay. (Waller et al., 1995).

Amenazas: La expansión de la frontera agro-
pecuaria en el país ha modificado gran parte del 
hábitat de la especie, en la ecorregión Bosque 
Atlántico se estima que queda el 7 % del paisaje 
original.

Medidas de Conservación: Aumentar los es-
fuerzos de conservación en las áreas protegidas 
y áreas de influenza donde está presente o donde 
podría habitar la especie. Aumentar el esfuerzo 
de muestreo a fin de confirmar la presencia de 
la especie en los sitios donde aún es dudosa, y 
evaluar genéticamente a la especie con el fin de 
medir la viabilidad de las poblaciones.

Figura 59. Epicrates crassus Cope, 1862 [Foto: Laurie Vitt].
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Figura 60. Mapa de distribución de Epicrates crassus Cope, 1862.
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Eunectes murinus (Linnaeus, 1758)
(Figs. 61-62)

Nombre común: Mbói jagua (Gua), Anaconda 
del Norte (Es), Northen Anaconda (In).

Familia: Boidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenzada de extinción.

Criterios: B2a, b(III).

Justificación: La especie tiene una distribución 
restringida en la región norte del país y es afec-
tada por actividades de caza y por la conversión 
de la cobertura original, principalmente para 
fines agropecuarios.

Distribución en Paraguay: Región norte este 
del país, departamentos Amambay, San Pedro 
y Canindeyú. Habita los ecosistemas Bosque 
Atlántico y Cerrado. (Cacciali et al., 2016; 
Motte et al. 2016).

Distribución General: Desde Venezuela y 
Colombia hasta Bolivia y Paraguay. (Peters & 
Orejas-Miranda, 1970).

Amenazas: La expansión de la frontera agro-
pecuaria en el país ha modificado gran parte del 
hábitat de la especie, en la ecorregión Bosque 
Atlántico se estima que queda el 7 % del paisaje 
original. Además, la especie es susceptible a la 
cacería principalmente por pescadores.

Medidas de Conservación: Aumentar los es-
fuerzos de conservación en las áreas protegidas 
y áreas de influenza donde está presente o donde 
podría habitar la especie. Realizar investigacio-
nes para determinar la distribución actual de la 
especie en el país. Garantizar la correcta con-
servación de los márgenes de protección de los 
cauces hídricos del país. Evaluar genéticamente 
a la especie con el fin de medir la viabilidad de 
las poblaciones.

Figura 61. Eunectes murinus (Linnaeus, 1758) [Foto: Hugo Cabral].
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Figura 62. Mapa de distribución de Eunectes murinus (Linnaeus, 1758).
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Chironius bicarinatus (Wied, 1820)
(Figs. 71-72)

Nombre común: Mbói ysypo (Gua), Culebra 
verde oliva (Es), Two-headed Sipo (In).

Familia: Colubridae.

Categoría UICN: CR.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: A2c.

Justificación: La especie habita en Paraguay 
zonas donde la conversión de la cobertura ori-
ginal del ecosistema ha sufrido drásticos cam-
bios, principalmente para fines agropecuarios, 
eliminando los espacios naturales.

Distribución en Paraguay: Región Este del 
país, departamento Alto Paraná. Habita el eco-
sistema Bosque Atlántico. (Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Sureste de Brasil, Ar-
gentina, Uruguay y este de Paraguay. (Dixon et 
al., 1993; Elter, 1981).

Amenazas: El cambio de uso del suelo para la 
producción agrícola principalmente ha trans-
formado drásticamente el paisaje del Bosque 
Atlántico, solo el 7% de la cobertura del área 
es natural.

Medidas de Conservación: Aumentar 
los esfuerzos de conservación en las áreas 
protegidas y áreas de influenza donde está 
presente o donde podría habitar la especie. 
Conservar los remanentes naturales del 
Bosque Atlántico. Realizar investigaciones 
para determinar la distribución actual de la 
especie en el país. Evaluar genéticamente a 
la especie con el fin de medir la viabilidad 
de las poblaciones.

Figura 71. Chironius bicarinatus (Wied, 1820) [Foto: Arthur D. Abegg].
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Figura 72. Mapa de distribución de Chironius bicarinatus (Wied, 1820).
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Atractus paraguayensis Werner, 1924
(Figs. 67-68)

Nombre común: Culebra listada (Es), serpiente 
listada de tierra (Es)

Familia: Dipsadidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B2a, B2b(III).

Justificación: Existen pocos registros de la 
especie en Paraguay, y provienen de la zona 
central y alrededores, donde el paisaje sufre 
una rápida transformación debido a la actividad 
agropecuaria y el crecimiento urbano.

Distribución en Paraguay: Región central 
del País. Habita el Chaco Humedo y el Bosque 

Central (Cacciali et al.,, 2016).

Distribución General: Sur de Brasil, Paraguay 
y Noreste de Argentina. (Entiauspe-Neto & 
Abegg, 2013).

Amenazas: El crecimiento urbano acelerado 
en la región central del país y la actividad agro-
pecuaria, como actividades que resultan en la 
transformación del paisaje son las principales 
amenazas para la especie.

Medidas de Conservación: Aumentar los es-
fuerzos de conservación en las áreas protegidas 
y áreas de influenza donde está presente o donde 
podría habitar la especie. Conservar los rema-
nentes naturales. Realizar investigaciones para 
determinar la distribución actual de la especie en 
el país. Evaluar genéticamente a la especie con 
el fin de medir la viabilidad de las poblaciones.

Figura 67. Atractus paraguayensis Werner, 1924 [Foto: José Maciel].
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Figura 68. Mapa de distribución de Atractus paraguayensis Werner, 1924.
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Atractus reticulatus (Boulenger, 1885)
(Figs. 69-70)

Nombre común: Culebra reticulada (Es), 
serpiente reticulada de tierra (Es), Reticulate-
Ground Snake (In).

Familia: Dipsadidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: B2a, B2b(III).

Justificación: Existen escasos registros de la 
especie en Paraguay, estos provienen del Bosque 
Atlántico, donde la cobertura original del eco-
sistema ha sido reducida al 7%, principalmente 
por actividad agropecuaria.

Distribución en Paraguay: Región este del 
país. Habita el Bosque Atlántico (Cacciali et 

al., 2016).

Distribución General: Sur de Brasil, Paraguay 
y Noreste de Argentina y Uruguay. (Cei, 1993; 
Carreira et al., 2005; Passos et al., 2010).

Amenazas: La principal amenaza de la especie 
es la pérdida de hábitat. Se distribuye en la re-
gión este del Paraguay, donde principalmente la 
frontera agrícola avanza drásticamente, elimi-
nando espacios naturales donde podría habitar 
la especie.

Medidas de Conservación: Aumentar los es-
fuerzos de conservación en las áreas protegidas 
y áreas de influenza donde está presente o donde 
podría habitar la especie. Conservar los rema-
nentes naturales. Realizar investigaciones para 
determinar la distribución actual de la especie en 
el país. Evaluar genéticamente a la especie con 
el fin de medir la viabilidad de las poblaciones.

Figura 69. Atractus reticulatus (Boulenger, 1885) [Foto: Daniel Espínola].
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Figura 70. Mapa de distribución de Atractus reticulatus (Boulenger, 1885).
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Apostolepis albiniger (Peters, 1869)
(Figs. 63-64)

Nombre común: Mbói tata (Gua), Falsa coral 
(Es), Beaked Blackhead (In).

Familia: Dipsadidae.

Categoría UICN: CR.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1.

Justificación: Los únicos registros conocidos 
de la especie para Paraguay son de la ciudad de 
Asunción y alrededores, la cual viene sufriendo 
enormes modificaciones antrópicas, y el desarro-
llo urbano elimina aceleradamente los espacios 
naturales en los que la especie pudiera estar 
presente. Se estima que en Paraguay su rango 
de distribución no excede los 100 km2.

Distribución en Paraguay: departamento Cen-
tral e hipotéticamente en Alto Paraná (Cacciali 

et al., 2016).

Distribución General: Argentina, oeste de 
Brasil, Bolivia y Paraguay (Harvey et al., 2001; 
Titpon 2005).

Amenazas: El acelerado crecimiento pobla-
cional en el área metropolitana de la ciudad, 
en donde la especie se distribuye, constituye la 
mayor amenaza. 

Medidas de Conservación: Realizar esfuer-
zos de muestreo e investigaciones destinadas 
a conocer con mejor claridad la distribución 
real de la especie. Analizar temporalmente los 
registros a fin de identificar el grado de afec-
tación por el crecimiento urbano. Identificar 
áreas protegidas donde la especie pueda (real 
o potencialmente) estar presente. Garantizar 
en lo posible, conectividad con otras zonas 
que pueda favorecer el flujo génico. Evaluar 
la estructuración genética de las poblaciones 
existentes en el país.

Figura 63. Apostolepis ambiniger (Peters, 1869) [Foto: Nicolás Martínez].
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Figura 64. Mapa de distribución de Apostolepis ambiniger (Peters, 1869).
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Apostolepis intermedia Koslowsky, 1898
(Figs. 65-66)

Nombre común: Mbói tata (Gua), Falsa coral 
(Es), Koslowsky’sBlackhead (In).

Familia: Dipsadidae.

Categoría UICN: CR.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1, B2a, B2b (III, IV).

Justificación: Especie conocida de una única 
localidad (Laguna Blanca, departamento San 
Pedro), la cual actualmente carece de protec-
ción.

Distribución en Paraguay: Laguna Blanca 

(Entiauspe-Neto et al., 2014: Cacciali et al., 
2016).

Distribución General: Es una especie extre-
madamente rara conocida de dos localidades en 
Mato Grosso do Sul en Brasil y una localidad en 
Paraguay (Entiauspe-Neto et al., 2014; Cacciali 
et al., 2016).

Amenazas: La pérdida de hábitat es el funda-
mental factor que afecta a la especie, y dada 
su rareza es difícil establecer la salud de las 
poblaciones existentes.

Medidas de Conservación: Para Paraguay, 
lograr la conservación de Laguna Blanca, sería 
el hito fundamental para la conservación de esta 
especie, y otras endémicas del Cerrado.

Figura 65. Apostolepis intermedia Koslowsky, 1898.
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Figura 66. Mapa de distribución de Apostolepis intermedia Koslowsky, 1898.
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Phalotris lemniscatus (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854)

(Figs. 79-80)

Nombre común: Mbói tata (Gua), Falsa coral 
(Es), Dumeril's Diadem Snake (In)

Familia: Dipsadidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B2a, B2b(III, IV).

Justificación: Es una especie con un rango 
de distribución restringido al departamento de 
Paraguarí y un registro en Chaco Central. El 
cambio en el uso de la tierra en el Chaco (Ya-
nosky, 2013; Caballero et al., 2014), el cual está 
creciendo alarmantemente, amenaza fuertemen-
te a las poblaciones silvestres de esta especie.

Distribución en Paraguay: Especie conocida 
de dos localidades ampliamente separadas en el 

Chaco Central y en el departamento de Paraguarí 
(Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Sur de Brasil, Uruguay, 
Argentina y Paraguay (Puorto & Ferrarezzi, 
1993; Scrocchi et al., 2006).

Amenazas: La falta de conocimiento sobre la 
verdadera distribución de la especie, atribuible 
a los hábitos fosoriales de la especie, provocan 
una crucial falta de información para conocer 
concretamente sus amenazas. Sin embargo, 
dada la baja tasa de registros, se infiere que sus 
poblaciones se ven afectadas por las actividades 
antrópicas que inciden sobre la modificación de 
hábitats originales.

Medidas de Conservación: Está presente en 
dos unidades de conservación: Monumento 
Natural Macizo Acahay y Parque Nacional 
Ybycuí (Cacciali et al. 2015). Además, más 
investigaciones son urgentes para aclarar la 
disyunta distribución de este taxón.

Figura 79. Phalotris lemniscatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) [Foto: Santiago Carreira].
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Figura 80. Mapa de distribución de Phalotris lemniscatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854).
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Phalotris matogrossensis Lema, D’Agostini 
& Cappellari, 2005

(Figs. 81-82)

Nombre común: Mbói tata (Gua), Falsa coral 
(Es), Mato Grosso Burrowing Snake (In).

Familia: Dipsadidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1.

Justificación: Especie con un rango de dis-
tribución restringido al departamento Central 
y alrededores. Con registros que requieren 
confirmación en Alto Paraná, Caazapá y San 
Pedro. Es una especie de hábitos forsoriales 
extremadamente rara.

Distribución en Paraguay: En la Región 
Oriental de Paraguay, cercana al paralelo sur 25º 
(Cacciali & Motte, 2007; Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Centro de Brasil, desde 

Goiás, Minas Gerais Mato Grosso hasta el este 
y Paraguay y Rio Grande do Sul (Lema et al., 
2005; Cacciali et al., 2016)

Amenazas: La pérdida de hábitat es la principal 
amenaza, ya que la especie parece estar fuer-
temente asociada a áreas forestales. Aún no se 
conoce el grado de tolerancia antrópica de esta 
especie. Es importante señalar que estudios 
taxonómicos son necesarios, ya que Lema et 
al. (2005) al describir la especie y referirla para 
Paraguay, duda de su presencia en el país en un 
trabajo posterior (Martins & Lema, 2017).

Medidas de Conservación: Es necesario ase-
gurar su presencia en unidades de conservación. 
Hasta el momento, se la registró en la Reserva 
Ecológica Banco San Miguel y Bahía de Asun-
ción (Cacciali et al., 2015). Sus poblaciones en 
el este del país no fueron reportadas en áreas 
protegidas. Programas de capacitación y con-
cienciación ciudadana también son importantes, 
ya que son muy perseguidas por temor a una 
falsa peligrosidad.

Figura 81. Phalotris matogrossensis Lema, D’Agostini & Cappellari, 2005 [Foto: Ulf Drechsel].
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Figura 82. Mapa de distribución de Phalotris matogrossensis Lema, D’Agostini & Cappellari, 2005.
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Phalotris nigrilatus Ferrarezzi, 1993
(Figs. 83-84)

Nombre común: Mbói tata (Gua), Falsa coral 
(Es).

Familia: Dipsadidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B2a, B2b(III, IV).

Justificación: Esta es una de las especies de 
serpientes más raras de Paraguay, siendo endé-
mica del departamento de San Pedro. Cuenta 
con dos poblaciones conocidas, en Estancia 
Carumbé (localidad tipo) y Colonia Primavera. 
Ambas localidades muestran una alteración 
severa de su ambiente, y el último ejemplar 
conocido es de 1973 (Ferrarezzi, 1993; Cacciali 
et al., 2007), hasta que recientemente fueron 
encontrados ejemplares nuevos (Cacciali et 
al., 2020).

Distribución en Paraguay: Se la conoce 
tradicionalmente de dos localidades de San 

Pedro (Cacciali et al., 2016), y una localidad 
adicional recientemente registrada en el mismo 
departamento (Cacciali et al., 2020).

Distribución General: Endémica del departa-
mento de San Pedro en Paraguay (Cacciali et 
al., 2016)

Amenazas: Esta especie se ve severamente 
amenazada por la modificación de hábitat. Las 
áreas de donde se la conoce de manera tradicio-
nal, son en la actualidad estancias con una fuerte 
presión de cambio de uso de la tierra con fines 
ganaderos. Únicamente el registro reciente de 
Cacciali et al. (2020) se encuentra en una unidad 
de conservación.

Medidas de Conservación: La especie se 
encuentra actualmente en la Reserva Natural 
del Tapiracuay (Cacciali et al., 2020). Sería 
indispensable además poder contar con áreas de 
conservación en las zonas cercanas a su loca-
lidad tipo. Además, estudios genéticos podrían 
revelar el estado de su variabilidad genética a 
modo elaborar acciones orientadas a la conser-
vación de la especie.

Figura 83. Phalotris nigrilatus Ferrarezzi, 1993 [Foto: Anthony Plettenberg Laing].
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Figura 84. Mapa de distribución de Phalotris nigrilatus Ferrarezzi, 1993.
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Phalotris normanscotti Cabral & Cacciali, 
2015

(Figs. 85-86)

Nombre común: Mbói tata (Gua), Serpiente 
excavadora del Chaco (Es), Chaco Burrowing 
Snake (In).

Familia: Dipsadidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1, B2a, B2b (III, IV).

Justificación: Especie endémica del Paraguay 
y del Chaco Seco. Presenta una distribución 
restringida de menos de 5000 km2 con solamente 
4 registros. Además, el hábitat de la especie se 
encuentra fragmentado sumado a la pérdida de 
hábitat debido a las altas cifras de deforestación 
del Chaco hacen que sea una especie En Peligro 
de extinción. No cuenta con registros dentro de 
las áreas silvestres protegidas (Cacciali et al., 
2015).

Distribución en Paraguay: departamentos de 

Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes 
(Cabral & Cacciali, 2015).

Distribución General: Endémico del Chaco 
Seco en Paraguay (Cabral & Cacciali, 2015; 
Cacciali et al., 2016).

Amenazas: Es una especie extremadamente 
rara (Maza, 2017) y se la conoce únicamente 
en base a ejemplares de colecciones científicas 
(Cabral & Cacciali, 2015), por lo que se infiere 
que puede ser un animal muy sensible a cambios 
antrópicos, los cuales están alterando de manera 
significativa al Chaco paraguayo (Mereles & 
Rodas, 2014; Baumann et al., 2017; Fehlenberg 
et al., 2017). También por sus colores, es una 
especie que es confundida con especies del gé-
nero Micrurus por lo cual las personas suelen 
matarlas.

Medidas de Conservación: Realizar más 
inventarios en el área de distribución, y 
especialmente dentro de las áreas silvestres 
protegidas, e.g. Parque Nacional Defensores 
del Chaco, donde la especie podría estar 
presente.

Figura 85. Phalotris normanscotti Cabral & Cacciali, 2015 [Foto: Hugo Cabral].
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Figura 86. Mapa de distribución de Phalotris normanscotti Cabral & Cacciali, 2015.
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Phalotris tricolor (Duméril, Bibron & Du-
méril, 1854)
(Figs. 87-88)

Nombre común: Mbói tata (Gua), Naricerdo 
(Es), Red-bellied Earth Snake (In).

Familia: Dipsadidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1, B2a, B2b (III, IV).

Justificación: La especie amenazada por pre-
sentar una distribución estimada de menos de 
5.000 km2, Además, el hábitat de la especie se 
encuentra fragmentado sumado a la pérdida de 
hábitat debido a las altas cifras de deforestación 
del Chaco. La especie no cuenta con ningún 
registro dentro de las áreas silvestres protegidas 
(Cacciali et al., 2015).

Distribución en Paraguay: departamentos de 
Boquerón y Presidente Hayes.

Distribución General: Sur de Bolivia, oeste 
de Paraguay y norte de Argentina, asociada al 
Gran Chaco Americano (Cacciali et al., 2016).

Amenazas: La amenaza principal es la pérdi-
da de hábitat, especialmente la deforestación 
(Baumann et al., 2017). Conversión de grandes 
áreas para pastura. También por sus colores, es 
una especie que es confundida con especies del 
género Micrurus por lo cual las personas suelen 
matarlas.

Medidas de Conservación: Realizar más in-
ventarios en el área de distribución, y especial-
mente dentro de las áreas silvestres protegidas, 
e.g. Parque Nacional Defensores del Chaco, 
donde la especie podría estar presente. Debido 
a sus hábitos fosoriales, las especies de este 
género pueden ser difíciles de encontrar, por lo 
que urge realizar los inventarios a fin de poder 
obtener más información de la historia natural 
de la especie. 

Figura 87. Phalotris tricolor (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) [Foto: Tatiana Galluppi].
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Figura 88. Mapa de distribución de Phalotris tricolor (Duméril, Bibron & Duméril, 1854).
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Clelia plumbea (Wied, 1820)
(Figs. 73-74)

Nombre común: Ñacanina hû (Gua), Musurana 
(Es), Musuranna (In).

Familia: Dipsadidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1; B2a, B2b(III, IV).

Justificación: La especie se encuentra 
amenazada por presentar una distribución 
estimada de menos de 5.000 km2. Además, la 
especie se distribuye en el Bosque Atlántico 
uno de los ecosistemas más fragmentados 
en Argentina, Brasil y Paraguay con menos 
de 90% de su cobertura original (Huang et 
al., 2007). La especie no cuenta con ningún 
registro dentro de las áreas silvestres pro-
tegidas, sin embargo, Cacciali et al. (2015) 
mencionan una probable presencia de la es-

pecie en la Reserva Natural Pikyry y Reserva 
Natural Tati Yupi debido a la proximidad de 
los registros.

Distribución en Paraguay: departamentos de 
Alto Paraná e Itapúa (Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Noreste de Argentina, 
sur de Brasil y este de Paraguay.

Amenazas: La principal amenaza de la especie 
es la pérdida de hábitat debido a la deforesta-
ción, principalmente la conversión de grandes 
áreas boscosas para agricultura. También la 
gran contaminación por agrotóxicos podría estar 
influyendo en la calidad de los pocos hábitats 
que la especie podría tener.

Medidas de Conservación: Mejorar la conec-
tividad entre los remanentes boscosos, realizar 
inventarios en áreas protegidas donde la especie 
podría estar presente. Especialmente las Reser-
vas Naturales de la Itaipu Binacional (RN Pikyry 
y RN Tati Yupi).

Figura 73. Clelia plumbea (Wied, 1820) [Foto: Laurie Vitt].
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Figura 74. Mapa de distribución de Clelia plumbea (Wied, 1820).
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Mussurana quimi (Franco, Marques & 
Puorto, 1997)
(Figs. 75-76)

Nombre común: Musurana (Es), Mussurana 
(In).

Familia: Dipsadidae.

Categoría UICN: CR.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1; B2a, B2b(III, IV).

Justificación: Esta especie se encuentra en pe-
ligro crítico de extinción debido a una extensión 
de presencia de menos de 100 km2, además de 
poseer un hábitat fragmentado y presentar so-
lamente un registro confirmado de la especie.

Distribución en Paraguay: departamento de 
Itapúa (Scott et al., 2005; Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Noreste de Argentina, 
sur de Brasil y Paraguay (Scott et al., 2005; 

Entiauspe-Neto et al., 2017).

Amenazas: La principal amenaza de la es-
pecie es la pérdida del hábitat natural debida 
a la agricultura, principalmente cultivos ex-
tensivos de arroz, también la contaminación 
por agrotóxicos podría estar influyendo en la 
calidad de los pocos hábitats que la especie 
podría tener. La especie cuenta con un solo 
registro en la Reserva Natural Yacyreta (Cac-
ciali et al., 2016). Si bien este lugar cuenta con 
una figura de protección, el lugar es una isla 
en el río Paraná que ha sufrido varias inunda-
ciones como consecuencia de las cotas de la 
hidroeléctrica Yacyreta. Parte de los hábitats 
potenciales de la especie fueron inundados 
(Bauni et al., 2015).

Medidas de Conservación: Realizar más in-
ventarios en el área de distribución de la especie, 
especialmente en áreas aledañas a la Reserva 
Natural Yacyreta a fin de encontrar poblaciones 
nuevas.

Figura 75. Mussurana quimi (Franco, Marques & Puorto, 1997) [Foto: Guilherme Bard Adams].
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Figura 76. Mapa de distribución de Mussurana quimi (Franco, Marques & Puorto, 1997).
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Oxyrhopus petolarius (Linnaeus, 1758)
(Figs. 77-78)

Nombre común: Mbói (Gua), Falsa coral (Es), 
Forest flame-snake (In).

Familia: Dipsadidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1; B2a, B2b(III, IV).

Justificación: Esta especie cuenta con solo tres 
registros en el Paraguay, sin embargo, uno de 
ellos no cuenta con localidad especifica, Reser-
vas de Itaipú (Cacciali et al., 2016). En Paraguay 
esta especie está asociada a la ecorregión Bosque 
Atlántico (Cabral & Scott, 2014). Su hábitat 
se encuentra fragmentando y cuenta con una 
extensión de menos de 100km2.

Distribución en Paraguay: departamentos de 
Alto Paraná e Itapúa (Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Desde México hasta el 
noreste de Argentina (Giraudo, 2001).

Amenazas: La principal amenaza de la especie 
es la destrucción de su hábitat debido principal-
mente a la deforestación del Bosque Atlántico, 
principalmente la conversión de grandes áreas 
boscosas para agricultura.

Medidas de Conservación: Mejorar la conec-
tividad entre los remanentes boscosos, realizar 
inventarios en áreas protegidas donde la especie 
podría estar presente. Realizar campañas de 
educación ambiental en las áreas aledañas donde 
la especie se encuentra presente, de esta forma 
se puede generar una mejor conciencia sobre la 
importancia de las serpientes.

Figura 77. Oxyrhopus petolarius (Linnaeus, 1758) [Foto: Flavia Netto].
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Figura 78. Mapa de distribución de Oxyrhopus petolarius (Linnaeus, 1758).
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Xenopholis undulatus (Jensen, 1900)
(Figs. 89-90)

Nombre común: Mbói (Gua), Jensen’s Ground 
Snake (In).

Familia: Dipsadidae.

Categoría UICN: EN.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1; B2a, B2b(III, IV).

Justificación: Esta especie en Paraguay cuen-
ta con una distribución restringida al centro 
de la Región Oriental en los departamentos 
de Cordillera y Central (Cacciali et al., 2016). 
Cuenta con una extensión de presencia de 
menos de 100 km2. Es una especie bastante 

rara y en Paraguay no ha sido registrada en 
mucho tiempo, por lo menos 50 años desde 
la última colecta.

Distribución en Paraguay: departamentos de 
Cordillera y San Pedro (Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Centro sur de Brasil y 
Paraguay (Jansen et al., 2009).

Amenazas: Entre las principales amenazas de 
la especie están la pérdida de hábitats naturales 
para cultivos, así como la expansión urbana.

Medidas de Conservación: La principal medi-
da de conservación sería realizar inventarios en 
las áreas donde la especie cuenta con registros, 
ya que la especie no ha sido registrada en los 
últimos años.

Figura 89. Xenopholis undulatus (Jensen, 1900) [Foto: Marcelo Ribeiro Duarte].
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Figura 90. Mapa de distribución de Xenopholis undulatus (Jensen, 1900).
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Micrurus corallinus (Merrem, 1820)
(Figs. 91-92)

Nombre común: Mbói chumbe (Gua), Cobra 
Coral pintada (Es), Painted Coral Snake (In).

Familia: Elapidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: B1; B2a, B2b(III, IV).

Justificación: Es una especie endémica del 
Bosque Atlántico del Alto Paraná, uno de los 
ecosistemas más fragmentados en Argentina, 
Brasil y Paraguay con menos de 90% de su 
cobertura original (Myers et al., 2000). Se la 
registra con baja frecuencia. Además, siendo 
una especie con coloración aposemática, es 
usualmente matada y por su condición de ve-
nenosa, es matada con alta frecuencia cuando 
es encontrada.

Distribución en Paraguay: Restringida al este 
del país (Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Toda la costa atlántica 
de Brasil hasta el norte del estado de Rio Grande 
do Sul (Nogueira et al., 2019).

Amenazas: La principal amenaza de la especie 
es la destrucción de su hábitat debido principal-
mente a la deforestación del Bosque Atlántico, 
principalmente la conversión de grandes áreas 
boscosas para agricultura. Además, es perse-
guida por su condición de serpiente venenosa.

Medidas de Conservación: No existen medidas 
de conservación específicas para la especie. Está 
presente en algunas unidades de conservación 
del país (Cacciali et al., 2015). Una medida de 
conservación potencial, sería mejorar la conec-
tividad entre los remanentes boscosos, realizar 
inventarios en áreas protegidas donde la especie 
podría estar presente.

Figura 91. Micrurus corallinus (Merrem, 1820) [Foto: Flavia Netto].
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Figura 92. Mapa de distribución de Micrurus corallinus (Merrem, 1820).
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Micrurus silviae Di Bernardo, Borges-Mar-
tins & Da Silva, 2007

(Figs. 93-94)

Nombre común: Mbói chumbe (Gua), Coral 
(Es).

Familia: Elapidae.

Categoría UICN: CR.

Categoría MADES: En peligro de extinción.

Criterios: B1; B2a, B2b(III, IV).

Justificación: Es una serpiente que fue re-
gistrada de manera relativamente reciente 
en Paraguay (Cacciali et al., 2011; Cabral & 
Caballero, 2013). Su distribución está muy 
restringida a los pastizales naturales del sur 
del país (Cabral & Sforza, 2014). Se la re-
gistra con baja frecuencia. Además, siendo 
una especie con coloración aposemática, es 
usualmente matada y por su condición de ve-
nenosa, es matada con alta frecuencia cuando 
es encontrada.

Distribución en Paraguay: Sur del país, en el 
departamento de Itapúa (Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Sur de Paraguay, al-
gunas localidades en la provincia de Misiones 
(Argentina) y estado de Rio Grande do Sul en 
Brasil (Cacciali et al., 2016; Nogueira et al., 
2019).

Amenazas: La pérdida de hábitat es la principal 
amenaza para la especie (Giraudo et al., 2015). 
Los ambientes donde la especie está presente 
son extensiones de pastizales muy utilizados 
por ganaderos o también para el cultivo de 
arroz. Además, es perseguida por su condición 
de serpiente venenosa.

Medidas de Conservación: No existen medidas 
de conservación específicas para la especie. 
Hasta el momento en Paraguay es únicamente 
conocida del área de pastizales naturales de la 
Reserva GuyraRetá, dentro de la Reserva para 
Parque San Rafael (departamento Itapúa) (Cac-
ciali et al., 2015).

Figura 93. Micrurus silviae Di Bernardo, Borges-Martins & Da Silva, 2007 [Foto: Pier Cacciali].
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Figura 94. Mapa de distribución de Micrurus silviae Di Bernardo, Borges-Martins & Da Silva, 2007.
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Bothrops jararaca (Wied-Neuwied, 1824)
(Figs. 95-96)

Nombre común: Kyryryo sa’yju (Gua), Vivora 
(Es), Jararaca (In).

Familia: Viperidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: B1; B2a, B2b(III, IV).

Justificación: Se encuentra restringida al este y 
sur del país, con pocos registros. La mayor parte 
de la distribución de la especie se encuentra en 
el Bosque Atlántico, uno de los ecosistemas más 
fragmentados en Argentina, Brasil y Paraguay 
con menos de 90% de su cobertura original 
(Myers et al., 2000). 

Distribución en Paraguay: Este del país, 
con algunos registros en el sur (Cacciali et 
al., 2016).

Distribución General: Toda la costa atlántica 
de Brasil hasta el norte del estado de Rio Grande 
do Sul (Nogueira et al., 2019).

Amenazas: La principal amenaza de la especie 
es la destrucción de su hábitat debido principal-
mente a la deforestación del Bosque Atlántico, 
principalmente la conversión de grandes áreas 
boscosas para agricultura (Grazziotin et al., 
2006).

Medidas de Conservación: No existen medidas 
de conservación para la especie. Se encuentra 
protegida en algunas unidades de conservación 
(Cacciali et al., 2015).

Figura 95. Bothrops jararaca (Wied-Neuwied, 1824) [Foto: Flavia Netto].
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Figura 96. Mapa de distribución de Bothrops jararaca (Wied-Neuwied, 1824).
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Bothrops pauloensis Amaral, 1925
(Figs. 97-98)

Nombre común: Jarara (Gua), Neuwied's Lan-
cehead (In).

Familia: Viperidae.

Categoría UICN: VU.

Categoría MADES: Amenazada de extinción.

Criterios: B1; B2a, B2b (III, IV).

Justificación: Tiene una distribución muy res-
tringida en Paraguay, estando presente en una de 
las áreas más degradadas como lo es el Bosque 
Atlántico del Alto Paraná (Myers et al., 2000).

Distribución en Paraguay: Noreste de la Re-
gión Oriental del país (Cacciali et al., 2016).

Distribución General: Centro de Brasil, este de 
Bolivia y borde noreste del país, al límite con 
Brasil (da Silva & Rodrigues, 2008; Nogueira 
et al., 2019).

Amenazas: La principal amenaza de la especie 
es la pérdida de hábitat debido a la deforesta-
ción, principalmente la conversión de grandes 
áreas boscosas para agricultura. También la 
gran contaminación por agrotóxicos podría estar 
influyendo en la calidad de los pocos hábitats 
que la especie podría tener.

Medidas de Conservación: No existen medidas 
de conservación específicas para esta serpiente. 
Está presente en una unidad de conservación en 
el país (Parque Nacional Cerro Corá) (Cacciali 
et al., 2015).

Figura 97. Bothrops pauloensis Amaral, 1925 [Foto: Marcelo Ribeiro Duarte].
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Figura 98. Mapa de distribución de Bothrops pauloensis Amaral, 1925.
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Discusión
En la última categorización el 14,9% de las 
especies de reptiles presentaban algún grado de 
amenaza (Motte et al., 2009), en la actualidad 
el 27,51% se encuentra bajo amenazas. Sin 
dudas, el conocimiento sobre la fauna de 
reptiles tuvo un gran crecimiento en los últimos 
años con varias espceies nuevas descritas o 
regsitradas para Paraguay como Tropidurus 
lagunablanca (Carvalho, 2016; Cacciali & 
Köhler, 2018), Homonota marthae (Cacciali 
et al., 2018a), Homonota rupicola (Cacciali et 
al., 2007), Homonota septentrionalis (Cacciali 
et al., 2017a), Phyllopezus heuteri (Cacciali et 
al., 2018b), Colobosaura kraepelini (Cacciali 
et al., 2017b), Ophiodes fragilis (Cacciali 
& Scott, 2012), Ophiodes luciae (Cacciali & 
Scott, 2015), Ophiodes striatus (Cacciali & 
Scott, 2012), Amphisbaena darwinii (Cacciali 
et al., 2016), Chironius bicarinatus (Cacciali 
& Cabral, 2015), Chironius exoletus (Cacciali 
& Cabral, 2015), Chironius maculoventris 
(Hollis, 2006), Simophis rhinostoma (Cacciali 
et al., 2009), Atractus thalesdelemai (Passos et 
al., 2010), Phalotris multipunctatus (Atkinson 
et al., 2017), Phalotris normanscotti (Cabral & 
Cacciali, 2015), Thamnodynastes lanei (Bailey 
et al., 2005), Tomodon ocellatus (Cabral & 
Caballero, 2013), Philodryas erlandi (Cacciali 
et al., 2016b), Philodryas livida (Smith et 
al., 2014), Philodryas nattereri (Smith et al., 
2013). 

Esto nos da la pauta de que la riqueza y 
diversidad de reptiles en Paraguay aún está 
siendo descubierta, por lo que es necesario 
más proyectos de conservación e inventarios 
para seguir descubiriendo especies, para 
poder conservarlas. Otra causa del aumento de 
especies amenazadas es que la deforestación 
en ambas regiones fue aumentando, siendo 
tal vez la principal amenaza de las especies de 
reptiles. También podemos decir que en Motte 
y colaboradores (2009) se obtuvo muchos 
datos DD (33%), los cuales ahora pasaron a 
algún grado de categorización, demostrando 

que el aumento del conocimiento tuvo un 
crecimiento, conllevando a una mejor.

Conclusión
La evaluación constante del estado de las 
especies es importante para la toma de 
decisiones, que lleven acciones concretas ante 
la pérdida de hábitat y por ende de especies. 
Para mejorar el conocimiento desde el punto 
de vista de los reptiles y la conservación de 
la biodiversidad, se debería realizar planes de 
acción priorizando las especies con algún grado 
de amenaza o datos insuficientes, también 
promover la investigación para ir mejorando la 
categorización.
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