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• Resulta primordial analizar simultáneamente los parásitos junto con sus hos-
pedadores de vida libre, para explicar la complejidad de las interacciones, la 
biodiversidad y la dinámica tró�ca de los ecosistemas.

Diversidad de anfibios

Javier A. López 
11 y Andres Maximiliano Attademo 

12

La distribución de la an�biofauna santafesina (ranas, sapos, escuerzos y ceci-
lias) sigue un patrón latitudinal, con una disminución de la riqueza de especies 
hacia el sur y una penetración de muchos taxones por medio del corredor bio-
lógico que representa el río Paraná y sus humedales (Ghirardi y López, 2017). 
Por ello, de las 51 especies de an�bios presentes en la provincia de Santa Fe, 
50 habitan el centro y norte santafesino (Tabla 3), lo que representa casi el 30 
% de las especies de an�bios de Argentina (Vaira et al., 2012). Tanto en la eco-
rregión del Chaco Húmedo como en el valle aluvial del río Paraná se encuen-
tran alrededor de 40 especies de an�bios, mientras que más hacia el oeste pro-
vincial, en la ecorregión del Chaco Seco y en el Espinal, en el centro de la 
provincia están representadas alrededor de 20 especies (Pautasso et al., 2017).

Los an�bios han sido considerados buenos indicadores de la salud del eco-
sistema, ya que su ciclo de vida acuático−terrestre los hace especialmente vul-
nerables a las perturbaciones o modi�caciones del ambiente. Además, son 
controladores naturales de plagas, puesto que se alimentan de muchos inver-
tebrados considerados perjudiciales para el hombre y sus cultivos (Attademo 
et al., 2005, 2007 b, c, Peltzer et al., 2010).

Los nexos que los humanos establecen con este grupo de vertebrados pueden 
estudiarse desde distintos enfoques. Por ejemplo, Gallardo (1994) documentó 
en Argentina las actitudes que las personas tienen respecto a estos animales, 
analizando diversas narrativas vinculadas a los mismos. En tanto, Gutiérrez 
Usillos (2002) estudió la relación simbólica que los humanos sostienen con 
la batracofauna. También, se relevaron los conocimientos ecológicos que los 
pobladores poseen y las otras formas de acuerdo a la cual los ordenan –taxo-
nomías folk– (Santos−Fita et al. 2011), así como la intervención de los mis-
mos en las farmacopeas y las dietas de diversos colectivos socioculturales (Bar-
barán, 2004). En Santa Fe, la atención ha sido puesta en el uso de las ranas 

11 Grupo de Estudio sobre Anfibios, Laboratorio de Biodiversidad y Conservación de Tetrá-
podos, Instituto Nacional de Limnología. Laboratorio de Genética, Departamento de Cien-
cias Naturales, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL (CONICET–UNL).

12 Laboratorio de Ecotoxicología. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, UNL 
       (CONICET–UNL).
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como alimento, ya que su caza y consumo conforma una actividad impor-
tante y tradicional, especialmente en el área del litoral fluvial santafesino. En 
algunos sitios de Argentina se consume la rana toro (Lithobates catesbeianus), 
especie exótica criada en cautiverio pero altamente invasiva y perjudicial para 
las especies nativas (Ghirardi et al., 2011). En cambio, en el centro norte san-
tafesino el consumo de ranas se relaciona casi exclusivamente con activida-
des de caza de ejemplares silvestres de especies nativas (Medrano y Ceballos, 
2017). Este tipo de actividad, que se encuentra escasamente documentada, 
vuelca al mercado ejemplares de mediano y gran porte de dos o tres especies 
nativas del género Leptodactylus (Medrano y Ceballos, 2017).

Por otro lado, se ha demostrado que la piel de los anfibios es una fuente 
prolífica de compuestos con una amplia gama de actividad biológica incipien-
temente explorados (Tyler et al., 2007). La bioactividad de los compuestos 
presentes en el extracto de su piel resulta de interés en los ámbitos más diver-
sos de uso humano y veterinario, por ejemplo, para su uso contra enfermeda-
des neurodegenerativas, por sus efectos antitumorales, analgésicos, inmuno-
moduladores, su potencial como inhibidores enzimáticos, como antibióticos, 
fungicida y bactericida (ej. Siano et al., 2014, Conlon et al., 2014, Spinelli et 
al., 2018, 2019a, 2019b). Particularmente, los extractos de la piel de al menos 
10 especies de anfibios del centro norte santafesino han sido estudiados en la 
UNL, con resultados prometedores como agente multiobjetivo en la enferme-
dad de Alzheimer, como agente anti−proliferativo contra leucemia monocí-
tica aguda humana, y como fuente de péptidos antibacterianos (Siano et al., 
2018; Spinelli et al., 2019a, 2019b), entre otros.

En los últimos años, la provincia de Santa Fe experimentó un gran creci-
miento en la producción del cultivo de arroz gracias al aumento de los ren-
dimientos, y a la expansión de las áreas productivas. Los ecosistemas agríco-
las, como las plantaciones de arroz, son sistemas ecológicos transformados 
por las actividades productivas, que no obstante de su simplificación paisa-
jística (ausencia de bordes de campo o corredores biológicos; Baselga, 2010), 
contienen una importante diversidad biológica (Bambaradeniya et al., 2004; 
Duré et al., 2008). Por otra parte, durante su desarrollo la planta de arroz se 
ve afectada por una gran diversidad de plagas. Bajo el panorama productivo 
actual, una gran cantidad de agroquímicos de rápida acción y fácil aplicación 
son utilizados para combatir a los diferentes invertebrados (CASAFE, 2011). 

Para valorar el impacto de los agroquímicos en anfibios de la región se efec-
tuaron diversos estudios a campo donde se establecieron los niveles de enzi-
mas como la butirilcolinestersa, carboxilesterasa y estrés oxidativo (Attademo 
et al., 2007, 2011b). En todos estos trabajos, se hallaron diferencias significa-
tivas de estos biomarcadores, comparando anfibios que fueron recolectados 
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en áreas agrícolas (cultivos de arroz y soja) con uso intenso de agroquímicos 
de aquellos registrados en áreas naturales como reservas y parques naturales. 
Complementariamente, fueron registrados cambios en los parámetros hema-
tológicos e infección por hemoparásitos (Attademo et al., 2011b). Además, se 
determinaron cambios en los niveles de ácido retinoico en plasma de adultos 
de Leptodactylus macrosternum presentes en dichos agroecosistemas (Teglia et 
a., 2015). Complementariamente, se realizaron investigaciones con renacua-
jos en limnocorrales acordes al tipo ecomorfológico de las especies en dichos 
cultivos extensivos y se observaron disminuciones en las actividad enzimática 
y cambios en la morfológica (Attademo et al., 2014). Los resultados obteni-
dos evidencian que las poblaciones de anfibios anuros presentes en ambien-
tes agrícolas se encuentran expuestas de forma constante a las condiciones de 
estrés ambiental provocadas por el intenso uso de plaguicidas.

Es por ello que es fundamental el desarrollo de nuevas alternativas que 
permitan la expansión de áreas cultivables de una forma amigable con el 
ambiente. En este sentido, los anfibios constituyen una gran parte de la bio-
masa y revisten fundamental importancia a la hora de conocer los ecosistemas. 
En este sentido, es fundamental el aprovechamiento de los enemigos natura-
les (parásitos y depredadores) para mantener las poblaciones de artrópodos 
perjudiciales para la agricultura dentro de los límites tolerables. Al compa-
rar la diversidad funcional de anfibios en arroceras con manejo convencional 
(con utilización de agroquímicos) y con enfoque agroecológico (sin agroquí-
micos), los datos obtenidos sugieren que los cultivos de arroz agroecológicos 
albergan una mayor diversidad y riqueza de anfibios en relación a los culti-
vos tradicionales (Attademo et al., 2018). Estudios de dieta realizados a través 
de técnicas invasivas no destructivas (vaciado estomacal) en dos especies de 
anfibios rana criolla (L. macrosternum) y rana maulladora (Physalaemus albo-
notatus) en un cultivo de arroz con producción agroecológica mostraron que 
estos individuos se alimentan de diferentes artrópodos, muchos de ellos con-
siderados perjudiciales. Por lo que se destaca el rol de los anfibios que habi-
tan en agroecosistemas como controladores biológicos de artrópodos perju-
diciales para cultivos.

Resumen

• El centro norte santafesino alberga una gran diversidad de anfibios.
• Los anfibios colaboran directamente con el control biológico de plagas en 

los cultivos y de otros insectos perjudiciales para el hombre mediante su 
depredación.
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• La piel de los an�bios es una fuente prolí�ca de compuestos con una amplia 
gama de actividad biológica de interés en los ámbitos más diversos de uso 
humano y veterinario.

• Los an�bios forman parte de la cultura santafesina de formas muy variadas 
y existe una actividad importante y tradicional de algunas especies para su 
venta y consumo.

Tabla 3. Lista de especies de an�bios que habitan el centro norte santafesino. 
Se brinda el nombre cientí�co, nombre vulgar y se señalan las especies con 
valor cinegético (comercial−gastronómico) y aquellas cuyos extractos de piel 
han sido estudiados por investigadores de UNL para evaluar la bioactividad de 
los componentes peptídicos.

Especies de 
anfibios del centro y 
norte santafesino

Nombre vulgar

Con valor 
cinegético, 
comercial-
gastronómico

Con extractos de 
piel analizados por 
la bioactividad de 
sus componentes

ORDEN ANURA    

Familia Bufonidae 
Gray, 1825

   

Melanophryniscus 
aff. montevidensis

Sapito panza 
colorada

  

Melanophryniscus 
atroluteus 

Sapito banderita 
española / Sapito 
negro panza roja

  

Melanophryniscus 
klappenbachi

Sapito de colores 
de Klappenbach

  

Rhinella arenarum 
arenarum

Sapo común   

Rhinella bergi
Sapo de Berg / 
Sapito granuloso 
chico

  

Rhinella 
fernandezae 

Sapito panza 
amarilla

  

Rhinella major Sapito chaqueño   

Rhinella schneideri 
Sapo cururú / Sapo 
rococó / Sapo buey

  

Familia 
Ceratophryidae 
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Ceratophrys 
cranwelli 

Escuercito / 
Escuerzo chaqueño

  

Lepidobatrachus 
asper

Sapo de las salinas   

Lepidobatrachus 
laevis 

Sapo chaqueño   

Familia Hylidae    

Argenteohyla 
siemersi pederseni 

Rana tractor / Rana 
de Pedersen / Rana 
de patas rojas

  

Dendropsophus 
nanus

Ranita enana / Yuii 
chaqueña

 X

Dendropsophus 
sanborni

Ranita enana de 
Sanborni / Yuii 
misionera

  

Boana pulchella 
Ranita del zarzal / 
Ranita trepadora

 X

Boana punctata 
rubrolineatus

Rana punteada   

Boana raniceps 

Rana de barras 
moradas / 
Rana trepadora 
chaqueña

  

Lysapsus limellum 
Ranita boyadora 
enana / Ranita 
nadadora chica

  

Phyllomedusa 
azurea 

Rana mono 
chaqueña chica

  

Phyllomedusa 
sauvagii

Rana mono de 
vientre pintado

  

Pseudis minuta Rana boyadora  X

Pseudis platensis Rana paradoxa  X

Scinax acuminatus 
Rana trepadora 
hocicuda chaqueña

  

Scinax berthae

Ranita trepadora 
hocicuda chica / 
Ranita de pintas 
naranjas

  

Scinax 
fuscomarginatus

Ranita trepadora 
narigona
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Scinax fuscovarius
Ranita trepadora 
hocicuda

  

Scinax nasicus 

Ranita trepadora 
hocicuda / Ranita 
de los baños / 
Ranita de los 
tanques

  

Scinax squalirostris 
Ranita trepadora 
hocicuda rayada

  

Trachycephalus 
typhonius

Rana lechosa   

Familia 
Leptodactylidae 

   

Adenomera diptyx Rana tropical   

Leptodactylus 
bufonius 

Ranita alfarera / 
Rana silvadora

  

Leptodactylus 
elenae 

Rana marmolada 
de labio blanco

  

Leptodactylus 
fuscus

Rana rufa   

Leptodactylus 
gracilis 

Ranita rayada X  

Leptodactylus 
laticeps 

Rana coralina 
/ Rana de las 
vizcacheras

  

Leptodactylus 
latinasus 

Ranita urnera / 
Rana piadora

  

Leptodactylus 
luctator

Rana criolla / Ayuí X X

Leptodactylus 
macrosternum 

Rana chaqueña X X

Leptodactylus 
mystacinus 

Rana de bigotes  X

Leptodactylus 
podicipinus 

Ranita vientre 
punteado
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Physalaemus 
albonotatus

Ranita maulladora / 
Ranita llorona

  

Physalaemus 
biligonigerus

Ranita de cuatro 
ojos / Ranita 
llorona

  

Physalaemus 
riograndensis 

Ranita de Río 
Grande

  

Physalaemus 
santafecinus

Rana ladradora  X

Pseudopaludicola 
boliviana 

Ranita de pantano 
boliviana

  

Pseudopaludicola 
falcipes

Rana enana de 
Hensel

 X

Pseudopaludicola 
mystacalis 

Rana enana 
brasileña

  

Familia 
Microhylidae 

   

Dermatonotus 
muelleri 

Rana de cabeza 
chica

  

Elachistocleis 
bicolor

Ranita aceituna / 
Ranita hocicuda

 X

Familia 
Cycloramphydae 

   

Odontophrynus 
americanus 

Escuerzo chico / 
Escuercito común

  

Odontophrynus 
lavillai 

Escuercito 
santiagueño / 
Escuercito de Cei

  

ORDEN 
GYMNOPHIONA

   

Familia 
Typhlonectidae 

   

Chthonerpeton 
indistinctum 

Cecilia / Tapalcuá   
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Diversidad de reptiles, aves y mamíferos 

Docentes investigadores de la FHUC (UNL) y del INALI (CONICET-UNL), estu-
dian desde hace tres décadas los vertebrados amniotas. En la provincia de Santa 
Fe se registraron 82 especies de reptiles, unas 440 especies de aves y unas 89 
especies de mamíferos (Giraudo y Moggia, 2006, Fandiño y Giraudo, 2010, 
2012, Pavé et al., 2017), siendo una de las provincias más diversas de la región 
subtropical-templada de Sudamérica. Lamentablemente, entre las aves y los 
mamíferos, se encuentran la mayor cantidad de especies extinguidas y ame-
nazadas a nivel provincial, totalizando cuatro especies de aves extinguidas en 
Santa Fe: la muitú (Crax fasciolata), el yetapá de collar (Alectrurus risora), el 
chingolo cabeza negra (Coryphaspiza melanotis) y la loica pampeana (Sturne-
lla difilippii), y lamentablemente el jacinto glauco (Anodorhynchus glaucus), 
está extinguido a nivel global (Fandiño y Giraudo, 2012). Entre los mamífe-
ros, se extinguieron el yaguareté (Panthera onca) y el lobo gargantilla o nutria 
gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies están al borde de la extinción, 
de no tomarse medidas urgentes que eviten la destrucción de sus hábitats y 
su persecución. Por ejemplo, el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichoto-
mus), el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), el tapir (Tapirus terres-
tris), el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) y el pecari labiado (Tayassu 
pecari), entre otros (Giraudo, 2009). Esta defaunación tiene consecuencias 
indeseables en los ecosistemas, ya que las aves y mamíferos tienen funciones 
esenciales como depredadores, herbívoros, dispersando frutos, y hasta mode-
lando ecosistemas mediante su efecto mecánico o de herbivoría, por ejem-
plo, carpinchos y ciervos en humedales (Giraudo, 2009). Habitan en Santa Fe 
mamíferos exóticos asilvestrados, introducidos para la cacería, como el jabalí 
o chanchos cimarrones (Sus scrofa), el ciervo axis (Axis axis), el antílope negro 
(Antilope cervicapra) y la liebre europea (Lepus capensis), que constituyen una 
grave amenaza para la biodiversidad y las especies autóctonas (Giraudo et al., 
2006, Giraudo, 2009).  

Los patos (Anatidae), palomas (Columbidae) y perdices (Tinamidae) han 
sido objeto en Santa Fe, de actividades cinegéticas de cacería con plomo 
durante décadas, reportándose contaminación con plomo en estos animales, 
en los humedales y en su vida silvestre, lo que representa una grave proble-
mática ambiental, que debe ser abordada, para lo que se está implementando 
la prohibición de munición con plomo (Ferreyra, 2011).

El modo de uso de los ecosistemas puede influir en los patrones de diver-
sidad de algunas especies. Lorenzón et al. (2020) compararon la diversidad 
funcional de aves entre dos agroecosistemas bajo manejos diferentes: arro-
ceras bajo manejo tradicional versus agroecológico. En base a rasgos funcio-
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nales tróficos tales como categorías de presa, microhábitat trófico, modo de 
búsqueda y captura de presas, se calcularon y compararon índices de riqueza, 
divergencia, equidad y dispersión funcional de las especies de aves registradas 
entre tipos de arroceras, utilizando pruebas basadas en permutaciones. Entre 
los índices considerados, la riqueza y la dispersión funcional fueron mayores 
en arroceras bajo manejo agroecológico en relación con el manejo tradicio-
nal. El uso de los estratos arbóreo y arbustivo como microhábitats tróficos y 
las dietas que incluyeron el consumo de frutos y peces estuvieron mejor repre-
sentadas en la arrocera bajo manejo agroecológico. Así, los resultados sugi-
rieron que el manejo agroecológico de las arroceras se asocia con una mayor 
diversidad funcional de aves debido a la mayor heterogeneidad en la compo-
sición florística y oferta trófica que implica este tipo de manejo.  

Propuestas para la conservación de la biodiversidad  
de tetrápodos en la provincia de Santa Fe

En las últimas décadas el Laboratorio de Biodiversidad y Conservación de 
Tetrápodos del INALI (CONICET−UNL) ha publicado varios estudios usando 
los vertebrados como indicadores de la biodiversidad para detectar vacíos de 
conservación y aplicarlos en estrategias de conservación con bases científicas y 
transdisciplinarias (Arzamendia y Giraudo, 2004, 2009, 2012 y Cristaldi et al., 
2019). En el 2001, se aborda desde un enfoque interdisciplinar, en conjunto 
con Ambiente de la provincia, FHUC−FCA (UNL), INTA, INCUPO, y municipios 
de Reconquista la gestión participativa y creación del Sitio Ramsar Jaaukani-
gás, en el sector con mayor biodiversidad provincial, que propugna por el uso 
sostenible manteniendo las actividades compatibles con el ambiente y propi-
ciando el bienestar de los pobladores. La gestión de este humedal a través del 
primer Comité Intersectorial de Manejo creado en Argentina, sirvió de base 
e inspiración para la creación y gestión transdisciplinaria de otros humedales 
de importancia internacional en Santa Fe y provincias vecinas como Chaco 
y Entre Ríos (Giraudo y Arzamendia, 2014). Estas grandes áreas no represen-
tan reservas estrictas, sino más bien sectores en donde los objetivos de conser-
vación se logran con la participación social y con la difusión y ordenamiento 
de actividades humanas sostenibles.
En estudios en la provincia de Santa Fe, se seleccionaron áreas prioritarias 
para la conservación analizando los patrones biogeográficos y la biodiversi-
dad de reptiles, aves y mamíferos amenazados y raros, para hacer más eficien-
tes los recursos económicos y humanos invertidos en áreas protegidas, mini-
mizando los conflictos con otros usos humanos (ver Arzamendia y Giraudo, 
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2004, 2009, 2012, Cristaldi et al., 2019). Como resultado se obtuvieron alter-
nativas para optimizar el diseño del sistema de áreas protegidas en la provincia 
de Santa Fe. La determinación de áreas de endemismos (AE) identifica patro-
nes congruentes de distribución que son el primer paso para regionalizacio-
nes biogeográficas objetivas (Escalante et al., 2009, Giraudo y Arzamendia, 
2018), unidades esenciales para ser representadas en sistemas de áreas prote-
gidas. Se detectaron áreas de endemismos para 7745 registros de 311 espe-
cies raras y (primer cuartil conjugando distribución y abundancia) y amena-
zadas (especies con elevada probabilidad de extinguirse) de serpientes, aves 
y mamíferos en Santa Fe, provincia que contiene alguna de las ecorregiones 
más amenazadas de Sudamérica (Chaco, Selva Paranaense y Pampas). Apli-
camos un análisis de endemicidad (Szumik y Goloboff, 2004) y luego com-
paramos las AE con la representatividad de las áreas protegidas. Detectamos 
siete AE (con cuadrículas de 0.50º) de las cuales cuatro coinciden con regio-
nalizaciones previas: Nordeste con Chaco Húmedo, definida por 29 especies 
de todos los grupos: como la serpiente musurana (Clelia clelia), el carpintero 
copete pajizo (Celeus lugubris), surucuá (Trogon surrucura), el mono carayá 
(Alouatta caraya), tapir (Tapirus terrestris) entre otros (Figura 7); Noroeste 
coincide con Chaco Seco, con 11 especies de todos los grupos: como la cule-
bra nariguda (Philodryas baroni), Lampalagua o boa de las vizcacheras (Boa 
constrictor), batará estriado (Myrmochilus strigilatus), gallito copetón (Rhi-
nocrypta lanceolata), lechuza chaqueña (Strix chacoensis), mataco (Tolypeutes 
matacus)(Figura 7); Sur coincidente con Pampas, con cuatro especies de aves: 
la calandria mora (Mimus patagonicus), bandurria austral (Theristicus melano-
pis),  monjita chocolate (Neoxolmis rufiventris) y la agachona chica (Thinoco-
rus rumicivorus) (Figura 7); y un área más extensa que incluye la Selva Para-
naense+Chaco Húmedo con 29 especies de aves y mamíferos (Figura 7). Un 
patrón nuevo incluye Pastizales+humedales con 87 especies de todos los gru-
pos. Adicionalmente, detectamos tres AE con cuadrículas de 0.25°, ubicadas 
dentro del Nordeste (Chaco Húmedo) y Noroeste (Chaco Seco) que inclu-
yen especies amenazadas que no conformaban AE con celdas de 0.50° y son 
importantes en acciones de conservación. 

Las AE permiten identificar áreas comunes ocupadas por varias especies 
raras y amenazadas de serpientes, aves y mamíferos de Santa Fe, que mues-
tran distribuciones coincidentes. Estas aumentan la eficiencia para captar todas 
las especies en la menor cantidad de cuadrículas ubicadas en los extremos 
noroeste (Chaco Seco), noreste (Chaco Húmedo−Selva Paranaense) y sureste 
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(Pampeana). El Chaco Seco no posee áreas protegidas estatales y la región 
Pampeana no posee reservas de protección estricta (categorías I a IV de IUCN) 
presentando ambas regiones la mayor deficiencia de áreas protegidas (AP).  
El sistema existente de AP de Santa Fe es insuficiente porque: 1) no representa 
adecuadamente varias AE por ejemplo las del Chaco Seco, Chaco Húmedo al 
norte y Pampas, 2) las reservas estrictas son pequeñas en superficie (menos de 
3000 ha.), 3) presentan deficiencias en infraestructura de conservación (seccio-
nales, guardaparques, cartelería) tanto las áreas de usos múltiples (tres Sitios 
Ramsar), como las reservas estrictas, 4) están sometidas a usos no permitidos 
(intrusión, urbanización, explotaciones ilegales). 

En síntesis, las deficiencias detectadas en un escenario de elevados impac-
tos generados por la pérdida de hábitats, el rápido avance de la frontera agrí-
cola y la falta de criterios científicos para la selección y ubicación de las AP, 
sumado a deficiencias de implementación, hacen poco efectivo el sistema de 
AP para proteger a la biodiversidad provincial (Arzamendia y Giraudo, 2004, 
2012, Giraudo y Arzamendia, 2014, Cristaldi et al., 2019). 

Este escenario se complejiza por el efecto del cambio climático sobre la 
distribución de las especies. Recientemente, Cristaldi et al. (2019) analizaron 
mediante modelos de nicho ecológico, cuáles son los cambios potenciales en 
la adecuabilidad climática en diversos escenarios climáticos futuros de las aves 
globalmente amenazadas de Santa Fe, encontrando que varias especies como 
el capuchino castaño (Sporophila hypochroma), y los espartilleros pampeano y 
enano (Asthenes hudsoni y Spartonoica maluroides), podrían perder hasta más 
de la mitad de su distribución en la provincia. No obstante, usando un índice 
de influencia humana, se observó que las actividades humanas condicionan 
aún más que el cambio climático, las áreas prioritarias necesarias para conser-
var las aves amenazadas. 

Por ello, resulta urgente gestionar un sistema representativo y eficiente de 
áreas protegidas, que cuente con: 1) superficie, inversión e infraestructura ade-
cuada, 2) tenga en cuenta estudios científicos (determinación AE, patrones de 
riqueza, etc)  proporcionados a los organismos de gestión gubernamental y no 
gubernamental, así como a la sociedad santafesina y 3)   y que las áreas prote-
gidas sean incluidas en agendas socio−políticas y en las planificaciones sobre 
el uso del territorio provincial.
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Figura 7. Áreas de endemismos identi�cadas en Santa Fe (grilla de 0,5°) 
prioritarias para la conservación de reptiles, aves y mamíferos raros y 
amenazados (en colores rosados a rojizos).

Resumen

• En Santa Fe habita una diversa fauna de reptiles (82 especies), de aves (440 
especies) y de mamíferos (89), aunque debido a la destrucción de sus hábi-
tats y persecución son de los grupos con mayor cantidad de especies extin-
guidas y amenazadas, requiriendo acciones de conservación urgentes. 
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• Evaluando si las áreas protegidas coinciden con las áreas prioritarias para 
conservar reptiles, aves y mamíferos amenazados y raros, evidenciamos de�-
ciencias en su protección con escasa o nula representatividad de reservas en 
el Chaco Seco, Pampas y sector norte del Chaco Húmedo−Selva Paranaense. 

• Esta tendencia de desaparición de especies se agravará sinérgicamente con 
el cambio climático y el aumento de actividades humanas (expansión de 
fronteras agropecuarias y urbanas).

• Es urgente gestionar un sistema representativo y e�ciente de áreas protegi-
das basado en la distribución de la biodiversidad, con super�cie, inversión 
e infraestructura adecuada. Es necesario ubicar a las áreas protegidas como 
prioridades socio−políticas y en las plani�caciones sobre el uso del territo-
rio provincial, para evitar la pérdida de biodiversidad y sus valores y fun-
ciones esenciales para la naturaleza y sociedad.

Gestión de áreas naturales en el centro norte  
de la provincia de Santa Fe

En el ámbito de la creación y gestión de áreas naturales en el centro norte de 
la provincia de Santa Fe, los sitios Ramsar constituyen una de las experiencias 
más exitosas, en la que han participado docentes y estudiantes de la FHUC. En 
el Comité Intersectorial de Manejo del Sitio Ramsar Jaaukanigas han partici-
pado equipos técnicos que recientemente colaboraron con la publicación de 
varios subplanes de manejo del sitio. Otro sitio Ramsar creado en la provin-
cia es el «Delta del Paraná» que posee desde el año 2019 su plan de manejo 
(Giacosa, 2019) en el cual, a través de una gestión participativa, la facultad 
y la universidad han realizado aportes signi�cativos. En este caso se trata de 
la gestión de un sistema hídrico que incluye en su estructura a dos parques 
nacionales: Islas de Santa Fe y Pre−delta.

Además, y a instancias del Laboratorio de Zoología aplicada de FHUC (ane-
xos vertebrados), se creó en 2008 por ley, la reserva natural manejada «El 
Fisco» que tiene como objeto de conservación la población de Caiman lati-
rostris (yacaré overo) en el departamento San Cristóbal. Las acciones próxi-
mas son la puesta en marcha del plan de manejo, que ya ha tenido una pri-
mera instancia participativa en junio de 2019. 
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Programas de uso sostenible de fauna 

El uso sostenible de fauna y flora de interés comercial es hoy uno de los enfo-
ques más realistas para la conservación de los ecosistemas naturales. La «Estra-
tegia mundial para la conservación» (UICN, 1980) recomendaba en su punto 
3° y como un aspecto prioritario «…asegurar el carácter sostenible de cual-
quier tipo de uso de especies o ecosistemas». En el documento «Cuidar la 
Tierra» (UICN, 1991) se redefine la expresión «uso sostenible», especificando 
que se refiere exclusivamente a la «utilización de recursos naturales renova-
bles, cuando su nivel de extracción no supera su capacidad de renovación». 
Los indiscutibles beneficios de dicha filosofía pasan por la «valorización de los 
ecosistemas en términos económicos», el «estímulo para la conservación por 
parte de las comunidades locales» y la «generación de divisas genuinas para 
los países productores». Esta tendencia está en aumento, como se ha podido 
ver en recientes discusiones internacionales sobre el tema.

La FHUC, a través su Laboratorio externo de Zoología aplicada (Anexo verte-
brados) es pionera en el desarrollo de estas técnicas donde se interviene míni-
mamente en la naturaleza, obteniendo beneficios para los pobladores loca-
les (Larriera e Imhof, 2006).  En 1990 se inició en Santa Fe un programa de 
monitoreo y autorrepoblamiento de yacaré overo –Proyecto Yacaré–, debido 
a la gran reducción numérica detectada en las poblaciones de esa especie. Este 
proyecto tuvo como objetivo la utilización sostenible del recurso y la conser-
vación de los humedales santafesinos, empleando el sistema de ranching. Este 
método consiste en cosechar huevos en la naturaleza, incubarlos artificial-
mente y luego de nacidos los pichones, liberarlos, a los nueve meses de vida, 
en los mismos sitios de donde fueron cosechados los huevos. Durante más de 
25 años se ha trabajado en instalaciones que permiten la incubación de más 
de 10 000 huevos y la crianza en condiciones controladas. Debido al incre-
mento en el tamaño poblacional verificado, en 1997, las poblaciones argenti-
nas de yacaré overo fueron transferidas al Apéndice II de CITES, el cual permite 
el comercio estrictamente regulado de sus productos (Larriera et al., 2008).  

Estos programas involucran y benefician a los pobladores locales, y son a 
su vez, generadores de variada información científica sobre la biología, diná-
mica poblacional e historia natural de las especies en cuestión. Por otra parte, 
la identificación de especies «clave» para determinados ecosistemas, permite 
desarrollar programas de conservación indirecta, sobre las otras especies aso-
ciadas en el mismo hábitat (UICN, 1991). La combinación de estas técnicas con 
la creación de áreas naturales como es el caso de la reserva El Fisco, ya citada 
se constituyen en una valiosa herramienta que combina el aprovechamiento 
de los recursos naturales con la conservación efectiva de humedales.


