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Lista Roja de Ecosistemas Amenazados del Paraguay 
 

1. Introducción 

Las listas rojas aparecieron a mediados de los años 60 con el fin de categorizar a las especies amenazadas. 

Inicialmente tuvieron un enfoque predominantemente regional, aunque posteriormente los países 

comenzaron a utilizar los mismos criterios a nivel nacional. Desde su primera versión, los criterios de la Lista 

Roja de Especies de la UICN (LRTS) han permitido la identificación de las especies con el mayor riesgo de 

extinción (Butchart et al. 2004) y han proporcionado a los gobiernos y a la sociedad en general una estimación 

de las tendencias de las especies y el estado de riesgo de la biodiversidad, sirviendo como insumo para la 

formulación de estrategias y prioridades para la conservación (McCarthy et al., 2008).  

La Lista Roja de Especies tiene amplia aceptación a nivel mundial, habiendo más de 250 listas rojas sobre varios 

taxones en más de 100 países (Zamin et al. 2010) representando además una base de datos sobre el estado 

de la biodiversidad (Vié et al, 2009). El inminente impacto de estas listas en políticas de conservación y en la 

planificación ha resaltado la necesidad de llevar a cabo evaluaciones de biodiversidad a una mayor escala de 

organización biológica ha sido reconocida hace un tiempo (Noss, R. 1996; Keith et al. 2015). Primeramente, 

componentes a gran escala, como los ecosistemas, identifican y representan mejor el ensamble de biota que 

requiere protección a nivel de paisajes, lo que permite que especies que posiblemente no hayan sido 

evaluadas no sean dejadas de lado en procesos de planificación para la conservación (Keith et al. 2015). 

Además, las evaluaciones de los ecosistemas comprenden la evaluación de procesos, tales como interacciones 

entre poblaciones y con componentes abióticos (Sabo, J 2008). Muchos de estos procesos han sido alterados 

en gran medida en los últimos 50 años con severas consecuencias para la biodiversidad .  

Por último, agregando a la importancia de los ecosistemas, el bienestar humano depende de muchos servicios 

proveídos por los mismos, haciendo a las evaluaciones de los ecosistemas une importante herramienta de 

comunicación y educación que apoya a la conservación de recursos naturales y manejo sostenible de suelo y 

agua.  

Atendiendo a las razones expuestas y en seguimiento a la Resolución 4020 (Congreso Mundial de la Naturaleza 

2008), la UICN inició un proceso para desarrollar criterios transparentes, replicables y basados en evidencia 

para evaluar el riesgo de los ecosistemas del mundo. Luego de un largo proceso de investigación y consultas 

globales (Rodríguez et al., 2012) un equipo de expertos propuso un nuevo modelo conceptual para evaluar el 

riesgo de los ecosistemas terrestres, marinos y dulceacuícolas, aplicable a diferentes escalas (Keith et al. 2013). 

En mayo del 2014 estos criterios fueron adoptados por el Consejo de la UICN como el estándar global para 

llevar a cabo evaluaciones de riesgo de los ecosistemas. Nacía así la Lista Roja de Ecosistemas de UICN (LRE), 

con la finalidad de identificar el riesgo de colapso de ecosistemas, contemplando procesos de reducción de la 

distribución, degradación de las condiciones ambientales y la pérdida de componentes bióticos característicos 

que pueden afectar la estructura, composición y función del ecosistema natural (Keith et al. 2013). Durante el 

proceso de desarrollo de los criterios de la LRE, el equipo de Provita publicó el Libro Rojo de Ecosistemas 

Terrestres de Venezuela (Rodríguez et al. 2010), basado en una versión inicial de los criterios de la LRE 

(Rodriguez et al. 2011).   

Esto dio inicio a que varios países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Senegal, Finlandia, Noruega y Francia, 

entre otros, se hayan abocado a aplicar el protocolo de la LRE para identificar los principales ecosistemas 

amenazados a nivel nacional.  

Este proyecto, liderado por la Asociación Guyra Paraguay con el apoyo de la Secretaría del Ambiente (SEAM), 

constituye la primera aproximación a establecer la Lista Roja de Ecosistemas Amenazados del Paraguay. Los 
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objetivos del proyecto son: a) delimitar preliminarmente los ecosistemas del Paraguay y b) analizar la/s 

amenaza/s de los mismos evaluando el estado actual y vulnerabilidades a nivel nacional.  

Como un primer paso, en julio de 2015 se realizó el I Taller de Lista Roja de Ecosistemas del Paraguay. Dos 

años después, en abril de 2017, se realizó el II Taller para la Lista Roja de Ecosistemas del Paraguay (II Taller 

LRE), el cual fue nuevamente organizado por Guyra Paraguay y co-organizado por la Secretaría del Ambiente, 

con apoyo de Provita de Venezuela y el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT). Este segundo 

taller tuvo lugar del 4 al 6 de Abril en el Centro de Información Científica (CICCO) del CONACYT (Asunción, 

Paraguay). En este informe se resumen los principales logros de esta experiencia.  
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2. Métodos 

 

2.1 Fundamentos de la Lista Roja de Ecosistemas de UICN 

 

La base de la Lista Roja de Ecosistemas de UICN son las Categorías y Criterios de la Lista Roja Ecosistemas de 

UICN, un conjunto de ocho categorías y cinco criterios y umbrales asociados que proporcionan un método 

repetible y consistente a nivel mundial para la clasificación de riesgo de colapso de ecosistemas (Bland et al. 

2016). Dos de estos criterios evalúan los síntomas espaciales del colapso del ecosistema: A) disminución de la 

distribución geográfica y B): distribución geográfica restringida; mientras que los otros dos criterios evalúan 

los síntomas funcionales del colapso del ecosistema: C) degradación ambiental y D) perturbación de los 

procesos bióticos. El quinto criterio, E) permite considerar simultáneamente múltiples amenazas y síntomas 

en un modelo de dinámica del ecosistema para producir estimados cuantitativos del riesgo de colapso.  La 

siguiente tabla resume algunas de las principales características de estos cinco criterios, los cuales permiten 

asignar los ecosistemas evaluados a una categoría de riesgo particular.   

 

Tabla 1: Criterios y propósitos de la Lista Roja de Ecosistemas. 

Criterio Propósito 

A Disminución de la 
distribución geográfica.  

Este criterio se fundamenta en que la reducción en la distribución de un 
ecosistema afecta directamente la abundancia de su biota asociada, e 
igualmente disminuye la capacidad de carga para las especies y diversidad 
de nichos. La reducción se calcula con datos de hace 50 años (si se tienen 
disponible) hasta el presente, o mediante extrapolación mediante tasas 
anuales de disminución, también se pueden realizar estimaciones de lo 
que podría ocurrir en los próximos 50 años (Keith et al. 2013).  
Ver Tabla 2 para sub-criterios.  

B Distribución geográfica 
restringida. 

Este criterio busca identificar ecosistemas con distribuciones restringidas 
que tengan riesgo de colapsar debido a procesos o eventos amenazantes. 
Se basa en estimaciones de la Extensión de Ocurrencia (EOO) y el Área de 
Ocupación (AOO) del ecosistema. La EOO mide la capacidad de que un 
riesgo se extienda a través de un área contigua que agrupa todas las 
ocurrencias del ecosistema, mientras que el AOO mide la capacidad de 
esparcir riesgos entre los fragmentos del ecosistema, mediante un 
recuento de las celdas ocupadas por el ecosistema dentro de una 
cuadrícula. El criterio incluye tres sub-criterios, el primero basado en la 
EOO (B1), el segundo basado en la EOO (B2) y un tercer sub-criterio que 
considera el número de "localidades" del ecosistema (B3) (Keith et al. 
2013) 

C Degradación ambiental. Este criterio evalúa cambios en el funcionamiento del ecosistema como 
resultado del deterioro de sus atributos físicos. Se basa en la estimación 
de la severidad del cambio de variables abióticas clave para las funciones 
del ecosistema en el pasado, presente, futuro e históricamente y, la 
extensión del ecosistema que se ha visto afectada por estos cambios 
(Keith et al. 2013).  

D Perturbación de los procesos 
bióticos. 

La alteración de los procesos biológicos está relacionada con la pérdida de 
biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas de captar recursos. El 
criterio D busca medir el impacto de cambios en los componentes e 
interacciones bióticas sobre el ecosistema. Es similar al criterio D, pero 
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estima la severidad y extensión de cambios de variables bióticas claves 
(Keith et al. 2013).  

E Análisis cuantitativo para 
estimar la probabilidad de 

que un ecosistema colapse. 

Este criterio busca estimar mediante modelos la probabilidad de que un 
ecosistema colapse dentro de los próximos 50 años (futuro) .  

 

2.2 Elaboración de mapas de ecosistemas potenciales  

 

2.2.1 I Taller para la Lista Roja de Ecosistemas (I Taller LRE) 

El I Taller LRE realizado para la delimitación de los ecosistemas del Paraguay tuvo lugar en la Secretaría del 

Ambiente los días 15 y 16 de Julio del 2015, evento en el cual participaron 30 expertos nacionales de diferentes 

organizaciones e instituciones del Paraguay.  

El primer día se realizaron presentaciones sobre la historia de la LRE, los fundamentos científicos de los 
criterios de la LRE y ejemplos de otros países que cuentan ya con ecosistemas categorizados. Además, se 
sugirió una metodología la cual fue puesta a discusión por todos los participantes. Entre los participantes del 
taller se decidió utilizar como información base de los resultados del Taller del Gran Chaco Americano (TNC et 
al., 2005) para la delimitación de los ecosistemas del Chaco. Esta publicación define sistemas ecológicos y 
complejos de sistemas ecológicos para el Gran Chaco Americano. Los sistemas ecológicos son grupos de 
comunidades de plantas que tienden a ocurrir dentro del paisaje y que presentan procesos ecológicos, 
substratos y/o gradientes ambientales similares entre sí y que persisten a lo largo del tiempo (Josse et al., 
2003). Los complejos de sistemas ecológicos consisten en grandes agrupamientos de sistemas ecológicos 
terrestres que presentan características semejantes basadas en parámetros del medio físico y biológico. La 
información prevista de esta publicación fue complementada con información del trabajo de Rodas et al. 
(2006) sobre vacíos de información en ecosistemas del Paraguay.  
 
Los mapas disponibles para los participantes fueron impresos y/o proyectados e incluyeron:  
 

- Ecorregiones del Paraguay (1:2.500.000, SEAM 2007) 
- Geología de la Región Occidental (1:1.500.000, Guyra Py)  
- Geología de la Región Oriental (1:1.200.000, Guyra Py) 
- Suelos de la Región Occidental (1:1.500.000) (Guyra Py) 
- Suelos de la Región Oriental (1:1.500.000) (Guyra Py) 
- Mapa de geología del Chaco (1:2.000.000, año 2009) (Atlas Geográfico del Chaco Paraguayo, 2009) 
- Mapa de regionalización hídrica (1:2.000.000, año 2009) (Atlas Geográfico del Chaco Paraguayo, 

2009) 
- Mapa de taxonomía del suelo chaqueño (1:2.000.000, año 2009) (Atlas Geográfico del Chaco 

Paraguayo, 2009) 
- Mapa de Vegetación del Chaco (1:2.000.000, año 2009) (Atlas Geográfico del Chaco Paraguayo, 

2009) 
- Mapa de cobertura de la tierra (1:1.300.000, año 2011) (Facultad de Ciencias Agrarias, UNA) 
- Mapa de precipitación (Guyra Py) 
- Temperatura media anual (Guyra Py) 
- Mapa de Relieve (Guyra Py) 
- Rios y Cuencas del Paraguay (Guyra Py) 
- Mapa Comunidades Indígenas, Reservas Naturales Protegidas y Potenciales – Chaco (Atlas 

Geográfico del Chaco Paraguayo, 2009) 
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- Mapa Ubicación de Concesiones y Prospecciones de Hidrocarburos – Chaco (Atlas Geográfico del 
Chaco Paraguayo, 2009) 

 
Los participantes trabajaron en grupos de discusión para proponer cambios a la delimitación de los 

ecosistemas. A medida que los participantes realizaban propuestas se elaboraban digitalizaciones preliminares 

utilizando el programa ArcMap 10.1, que luego eran discutidas nuevamente por los participantes. El resultado 

de este trabajo fue una propuesta de mapa de distribución de 16 ecosistemas para todo el Paraguay (Fig.3). 

2.2.1.1 Aplicación del sistema de evaluación de amenaza de la LRE 

La evaluación de amenaza según los criterios de la LRE se llevó a cabo posterior al taller, en un trabajo de 

gabinete por técnicos de Guyra Paraguay. El equipo de Guyra Paraguay participó de un taller en Brasilia en el 

2014 y Hugo Cabral realizó el I Curso Internacional "Lista Roja de Ecosistemas: Instrumento para la 

planificación de Sistemas de Conservación de la Biodiversidad" en el Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE), el cual tenía como objetivo principal adquirir destrezas en la preparación y 

aplicación de los criterios de la LRE. 

Para la categorización de los ecosistemas terrestres del Paraguay se siguieron los lineamientos establecidos 

por el protocolo de la LRE (Keith et al. 2013). Este primer análisis estuvo basado principalmente en la 

evaluación del sub-criterio A1: Disminución en la distribución geográfica: Pasado (durante los últimos 50 años) 

(Tabla 2). A continuación, se detalla este criterio y la metodología utilizada para analizar los 16 ecosistemas 

paraguayos preliminares bajo el mismo.  

Tabla 2: Sub-criterios bajo el criterio A. Cuantificación de disminución en la distribución geográfica en el 

pasado (50 años), futuro e histórico. CR: Crítico, EN: En peligro, VU: Vulnerable (Bland et. Al, 2016).  

Subcriterio Período de tiempo 
Categorías de Amenaza 

CR EN VU 

A1 Pasado (durante los últimos 50 años) ≥ 80% ≥ 50% ≥ 30% 

A2a Futuro (durante los próximos 50 años) ≥ 80% ≥ 50% ≥ 30% 

A2b Cualquier período de 50 años (incluyendo el 
pasado, presente y futuro) 

≥ 80% ≥ 50% ≥ 30% 

A3 Histórico (desde aproximadamente 1750) ≥ 90% ≥ 70% ≥ 50% 

 

Criterio A: Reducción en la distribución geográfica – Pasado (sub-criterio A1): fue el criterio más utilizado 

para el análisis debido a que se contaba con datos de pérdida de vegetación natural de aproximadamente 50 

años en el pasado (sub-criterio A1), y la mayoría de los ecosistemas han sufrido una gran pérdida de su 

cobertura. La Tabla 2 detalla la categoría de amenaza a ser asignada a cada ecosistema teniendo en cuenta la 

disminución en la distribución geográfica en diferentes periodos de tiempo.  

Para poder clasificar y cuantificar la cobertura actual de los remanentes de cada de los 16 ecosistemas 

identificados durante el I Taller LRE, se descargaron imágenes satelitales Landsat 8 del sitio web 

http://glovis.usgs.gov/index.shtml. Todas las imágenes fueron las más actualizadas posibles para el año 2015 

y con cobertura de nubes menor al 5%, para evitar problemas en la clasificación y cuantificación de los 

remanentes. Luego las imágenes fueron procesadas en el software ArcGis 10 para su análisis. El análisis de 

cobertura de remanentes se realizó con la herramienta Image Classification del programa ArcGis 10. Cada 

imagen se clasificó según su cobertura de “Bosque/No Bosque”. La clasificación terminada fue verificada con 

imágenes de mayor resolución utilizando Google Earth y World Imagery de ArcGis. Una vez finalizado el 

proceso de verificación de las coberturas, se procedió a la estimación de los cambios en la extensión de los 

http://glovis.usgs.gov/index.shtml
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bosques mayores a 500 hectáreas (Tabla 3). En el caso de las áreas naturales no boscosas, se realizaron 

clasificaciones manuales para cuantificar la superficie aproximada de estas áreas.  

El siguiente esquema detalla los pasos para la aplicación del criterio A1 utilizados para la categorización del 

riesgo de colapso de los ecosistemas.   

Fig. 1: Pasos para la aplicación de criterios de la LRE de UICN (Rodriguez et al. 2015). 

 
Fig. 2. Estructura de las categorías de la Lista Roja de Ecosistemas (Rodriguez et al. 2015). 
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2.2.2 II Taller para la Lista Roja de Ecosistemas (II Taller LRE)  

El II Taller LRE se llevó a cabo del 4 al 6 de abril del 2017 en el Centro de Información Científica del Conacyt, 

Asunción, de 9:00 a 16:00 hs. (ver Anexo I: Programa II Taller LRE). Participaron 20 expertos nacionales, 

representantes de organizaciones no-gubernamentales, sociedad civil, academia e instituciones públicas (Ver 

Anexo II: Lista de Participantes). El taller contó con el apoyo de Irene Zager (Provita) y José Rafael Ferrer Paris 

(Provita e Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas), de Venezuela, quienes fueron responsables de 

explicar la metodología de la LRE y el proceso de evaluación de los ecosistemas.  

El primer día se realizó una introducción a la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN, presentando seguidamente 
ejemplos de otras iniciativas naciones que han tenido lugar en Latinoamérica. A continuación, el equipo de 
Guyra Paraguay presentó los avances del proyecto a nivel país con los resultados del I Taller LRE del 2015. La 
tarde de este primer día estuvo dedicada a la presentación y discusión de los fundamentos científicos de los 
criterios de la LRE y los lineamientos para su aplicación, la cual estuvo dirigida por el equipo de Provita. 
 
El segundo día, la Secretaría del Ambiente (SEAM) lideró la presentación sobre aplicaciones potenciales de la 
LRE en el Paraguay, con énfasis en la toma de decisiones y establecimiento de prioridades de conservación. La 
SEAM resaltó la importancia de la delimitación de ecosistemas y su categoría de amenaza con respecto a la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad, el Convenio de Diversidad Biológica, las Metas Aichi, el Plan Estratégico 
Institucional y dentro del marco legal de la Ley 96/92 de Vida Silvestre. Guyra Paraguay presentó luego la 
metodología utilizada en el primer taller para la propuesta preliminar de delimitación, el mapa generado y 
para el análisis de amenazas bajo el Criterio A.  
 
Las principales consideraciones expuestas por los participantes con respecto a la primera propuesta de 
ecosistemas del Paraguay, resultante del I Taller de LRE, fueron: 
 

- La escala que presentan los 16 ecosistemas propuestos es muy gruesa.  
- Para clasificar un ecosistema, tener en cuenta la vegetación asociada y también otros elementos a 

modo de identificar un mosaico completo y heterogéneo que incluya procesos ecológicos.  
o Región Occidental 

- Los cerros del chaco (Cerro León y Cerro Cabrera Timane) podrían ser unidos y considerados 
ecosistemas. Así mismo, considerar el cerro Tres Hermanos (Fuerte Olimpo) y Cerro Galván (Pto. 
Casado) como ecosistemas.  

- Considerar Palmar de las Islas como un ecosistema diferente.  
- Considerar dividir “Médanos del Chaco” en dos ecosistemas de acuerdo a la vegetación.  
- Considerar dividir la “Planicie de inundación del Pilcomayo”, teniendo en cuenta su régimen 

hidrológico y tipo de suelos. 
- Considerar separar el ecosistema propuesto como “Chaco Húmedo – Pantanal” diferenciando los 

matorrales de saladares de acuerdo al tipo de suelo.  
- De ser posible, tener en cuenta otros esfuerzos regionales como Brasil con la delimitación de 

ecosistemas del Pantanal brasilero.  
- Redefinir mejor, y considerar a los espartillares basados en su funcionalidad hidrológica.  
- La descripción florística del chaco húmedo difícilmente se diferencia de la descripción del Pantanal.  

o Región Oriental 
- Se deben tener en cuenta islas de ecosistemas, por ejemplo, las Dunas de Yacyreta y los Bosques de 

Arary.  
- Redefinir límites entre: Bosque de la Cordillera del Amambay – Bosque Central y Bosques Altos de la 

Cuenca del Alto Paraná.  
- Ampliar la descripción del ecosistema propuesto “Cerrado” y diferenciarlo de la región occidental.  
- Incluir ecosistemas rupícolas, por ejemplo: Zona Ybycui, Cordillera, Paraguarí.  
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- Dividir el ecosistema propuesto como “Sabanas” en pastizales mesopotámicos, litoral central y chaco 
húmedo.  

 
Tomando estas consideraciones generales, en horas de la tarde los participantes se dividen en dos grupos de 
trabajo, cada uno de los cuales preparó una nueva propuesta de delimitación de ecosistemas con base en la 
discusión previa y los datos disponibles. Los mapas disponibles para este ejercicio fueron (Ver Anexo III):  
 

- Mapa de Ecorregiones del Paraguay (Mereles et al., 2013; SEAM; 2013) 
- Mapa de Ecosistemas del Paraguay, definidos en el primer taller de ecosistemas (Guyra Paraguay).  
- Mapa de Geología y suelos de la región occidental y oriental (SEAM, 2017; REDIEX, 2009) 
- Mapa de regionalización hídrica y taxonomía del suelo de la Región Occidental (SEAM, 2017; Rediex, 

2009) 
- Mosaico de imágenes satelitales Landsat 3, periodo 1972-1980 (Guyra Paraguay)  
- Mapa de Ecosistemas del Paraguay (Rodas et al., 2006) 
- Mapa de relieve del Paraguay (Guyra Paraguay) 
- Mapa hidrogeológico del Paraguay (SEAM, 2017; Ferreira & Wehrle, 2016) 
- Mapa hidrogeografico del Paraguay (SEAM, 2017; DGEEC, 2012) 
- Mapa de cobertura forestal 2015 (Instituto Forestal Nacional, 2015) 
- Mapa de cobertura de la tierra del Paraguay del año 2011. (FCA, CIF FFPRI, 2011) 
- Valores de precipitaciones promedio por decenio 2000-2009 (Guyra Paraguay) 
- Mapa de cuencas (DGPCRH /SEAM, 2017) 
- Mapa de Suelo de la región occidental. (Sistema ambiental del Chaco, 1999)  
- Modelo de elevación digital del Paraguay (NASA, 2005) 
- Capa de ecosistemas del Paraguay extraído de Rodas et al. (2006) 
- Sistema de Ecosistemas del Gran Chaco Americano (TNC et al., 2005) 
 

Los integrantes de cada grupo fueron:  

Grupo 1: Norman Breuer (Itaipú Binacional), Silvia Saldivar (Itaipú Binacional), Nicolás Martínez (MNHNP, 
SEAM), Rocío Barreto (DVS, SEAM), Marcela Jiménez (APM), Lucia Bartrina (Fundación Moisés Bertoni), Jessica 
Medina (DVS, SEAM) y Diego Giménez (S.P.E.C.I.E.S). 

Grupo 2: Edder Ortiz (GIS, Guyra Paraguay), Diego Bueno (APAH), Rosalia Goerzen (Cooperativa Ferheim), 
Andrea Caballero (APAH), Tatiana Galluppi (Guyra Paraguay), Victoria Kubota (FCA, UNA), Evelyn Britez (Guyra 
Paraguay), Arne Lesterhuis (Guyra Paraguay) y Victor Enciso (INFONA).  

Cada uno de los grupos presentó ante la plenaria su propuesta de delimitación de ecosistemas y sus 

justificaciones. Ambas propuestas fueron discutidas en detalle por todos los participantes hasta llegar a un 

consenso entre los dos grupos. La propuesta final resultante de este proceso de discusión abarca 30 

ecosistemas preliminares para todo el país. Cabe destacar que al igual que la delimitación geográfica inicial, el 

nombre de estos ecosistemas es también provisorio y responde a la practicidad para la identificación.  

La delimitación digital final se llevó a cabo en un trabajo de gabinete en las oficinas de Guyra Paraguay, a cargo 

de Hugo Cabral. La propuesta fue digitalizada usando el programa ArcMap 10.1 y utilizando las siguientes 

capas de información disponibles: 

Todos los ecosistemas fueron digitalizados teniendo en cuenta el sistema de ecosistemas del Gran Chaco 

Americano y la capa de ecosistemas del Paraguay de Rodas et al. (2006). En casos muy específicos como el de 

las Dunas de Ñeembucú y los Cerros de la Región Occidental se utilizaron como base los límites de suelos de 

la Región Oriental (Gorostiaga et al. 1995) y el mosaico de imágenes satelitales Landsat descargadas de 
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https://glovis.usgs.gov/. Cada límite de ecosistema fue comparado con los tipos de suelo que existen en 

Paraguay para ver si existían congruencias con estos límites, existiendo congruencia con todos los límites de 

ecosistemas y los tipos de suelo.  

2.2.2.1 Aplicación del sistema de evaluación de amenaza de la LRE 

Durante el II Taller de LRE no se llegó a aplicar la metodología de LRE para evaluar el riesgo de los ecosistemas 

de Paraguay. No obstante, sí se discutieron los criterios que podrían ser evaluados para los ecosistemas una 

vez finalizado el trabajo. En este sentido, se resaltó que un punto clave para el análisis de amenazas basado 

en cambios en la distribución geográfica del ecosistema es definir el punto de referencia para el Criterio A3 

(disminución histórica de la distribución geográfica). Debido a que Paraguay no sufrió cambios de uso de suelo 

intensivamente hasta la década del 90, se estableció que el punto de referencia para el análisis de este criterio 

sea el año 1900.  

El consenso general de los participantes fue que los criterios funcionales (Criterio C y D) también sean 

evaluados para aquellos ecosistemas que cuenten con la información necesaria para el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://glovis.usgs.gov/
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3. Resultados 

 
3.1 I Taller LRE: Ecosistemas del Paraguay 2015 

Como resultado del I Taller LRE se propusieron 16 ecosistemas para el Paraguay, aceptándose casi en su 

totalidad los ecosistemas propuestos por TNC (2005), aunque se modificaron algunos límites y se incluyó al 

ecosistema Pantanal al norte de la región occidental. Esta propuesta sirvió de base para las discusiones del II 

Taller de LRE (Fig. 3).  

Fig. 3: Mapa Ecosistemas terrestres del Paraguay, propuesta 2015. 
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3.1.1. Evaluación de amenazas según Criterios UICN: I Taller LRE - Propuesta 2015 

La siguiente tabla resume el resultado del trabajo de gabinete para la evaluación de amenazas de los 

ecosistemas propuestos en el taller del 2015.  

Tabla 3: Lista de ecosistemas del Paraguay con su categoría de amenaza correspondiente de acuerdo al 

criterio A1.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ecosistema 
Superficie 

original 
(Ha) 

Porcentaje 
actual 
(2015) 

Porcentaje 
de perdida 

histórica  
(50 años) 

Categoría de Amenaza según criterio 
A1 

CR 
≥80 

EN 
≥50 

VU 
≥30 

No 
Amenazado 

bajo este 
criterio 

1 Bosques Centrales de la 
Región Oriental 

4.960.142 21 79  X   

2 Bosques altos de la Cuenca 
del Alto Paraná 

2.333.235 17 83 X    

3 Bosques de la Cordillera del 
Amambay 

1.079.048 34 66  X   

4 Cerrado 2.740.775 40 60  X   

5 Cerrado transicional al 
Chaco 

575.146 92 8    X 

6 Cerro León 54.531 100 0    X 
7 Chaco Húmedo 5.501.934 58 42    X 
8 Chaco Húmedo – Pantanal 4.412.480 65 35    X 
9 Chaco Seco 3.998.765 82 18    X 
10 Chaco seco de espartillares 2.005.610 40 60  X   

11 Chaco seco de paleocauses 4.807.567 77 23    X 
12 Chaco sub-húmedo 1.824.643 48 52  X   

13 Médanos del Chaco 746.983 100 0    X 
14 Pantanal 475.610 100 0    X 
15 Planicie de inundación del 

Pilcomayo 
1.412.531 60 40    X 

16 Sabanas 2.896.217 54 46    X 
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3.2 II Taller LRE: Ecosistemas del Paraguay 2017 

El II Taller LRE dio como resultado un total de 30 ecosistemas propuestos (Tabla 4). Los criterios más utilizados 

para la delimitación de estos ecosistemas fueron: mapas de suelo, cuencas hidrográficas, vegetación, 

temperatura, precipitación y orografía.  

Tabla 4: Lista de ecosistemas y descripciones preliminares resultantes del II Taller LRE 2017 (Ver Figura 4).  

Nombre* Observaciones 

1. Cerrado de la región 
oriental 

Mosaico de diferentes tipos de formaciones vegetales, que se desarrollan sobre 
suelos muy sueltos, arenosos a franco-arenosos, muy sueltos, generalmente ácidos, 
con isletas de árboles que se agrupan cada tanto, dejando grandes espacios 
ocupados por hierbas, por lo general rizomatozas, sufruticosas y frecuentemente 
también algunas palmeras, acaules o no, propias de este tipo de formación. Las islas 
de árboles y arbustos, que no sobrepasan los 3-4 m de altura, siendo achaparrados 
con ramificación tortuosa; excepcionalmente, pueden ser más densas, 
conformando los denominados «cerradones» o cerrados transicionales con las 
formaciones boscosas, en donde la vegetación arbórea domina sobre los campos, o 
más abiertas, conformando los denominados «campos cerrados», en donde los 
campos con herbazales dominan sobre la vegetación leñosa (Mereles, 2007; 
Cespedes, 2006). Las especies mas abundantes de los cerrados son Butia 
paraguayensis, Duguetia furfuraceae, Calea verticillata, Mimosa dolens, entre otras. 
(Cespedes, 2006).  
Estas formaciones aparecen en los departamentos de Amambay, Canindeyú, 
Concepción, Cordillera y San Pedro (Mereles, 2007). Este ecosistema está 
representado en los Parques Nacionales “Cerro Corá”, “San Luis” y “Reserva de 
Mbaracayú” con el cerrado de “Aguara Nú.  
 
Según los comentarios del II Taller LRE, este cerrado es diferente al identificado para 
la región occidental.  

2. Amambay 

Bosques altos de entre 35 y 40 metros de altura, con más de 60 especies que 
componen el dosel. En los bosques altos de las Cordilleras del Amambay y 
Mbaracayú predomina la Peroba (Aspidosperma polyneurun). Son bosques entre 
300-600 metros de elevación (msnm); otras especies comunes son el guatambu 
(Balfourodendron riedelianum), ybyrá pytá (Peltophorum dubium), el Aratikuguazu 
(Annona amambayensis); kaikay'gua (Cariniana estrellensis) y kuati'y (Vochysia 
tucanorum) son especies restringidas a este ecosistema (descripción del I LRE).  
 
La distinción de este ecosistema resaltada durante el II Taller LRE se encuentra 
denotada por la vegetación en los Sierras del Amambay. 

3. BAAPA 

Bosques altos, menos homogéneos que los bosques de Amambay. Bosques 
caducifolios entre 35 y 40 metros de altura en suelos con buen drenaje, con gran 
presencia de lianas, epífitas, helechos arborescentes y palmeras. Este ecosistema 
fue definido en el 2015 como “Bosques Altos de la Cuenca del Alto Paraná” 
(descripción del I LRE).  
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4. Pastizales de la 
Mesopotamia 

Los pastizales de la Mesopotamia Sudamericana han sido descriptas principalmente 
a escala de ecoregión, este continuo conocido comúnmente como pastizales del 
Cono Sur engloba a los pastizales del Río de la Plata, del Delta del Paraná que 
contempla un sistema contiguo de humedales y pajonales.  
Pastizales y humedales que se desarrollan sobre suelos hidromorfos, 
periódicamente inundables. Predominan herbáceas de diferentes portes 
intercaladas con especies arbustivas (Myrtaceae, Asteraceae, Liliaceae, Rubiaceae, 
etc.), y las comunidades de los campos bajos inundables o inundados 
permanentemente, con predominio de especies palustres y acuáticas (Guyra 
Paraguay, 2008; Cacciali, 2013).  

5. Transición cerrado al 
chaco 

Este ecosistema comprende una zona de transición entre el cerrado al chaco, con 
influencia principalmente del río Apa y el río Paraguay. Las formaciones naturales 
podrían incluir: bosques sobre el barranco calcáreo del Río Paraguay, no muy 
diferenciados de los bosques  de ribera, con algunas especies como: Bergeronia 
sericea, Byttneria filipes, Psidium sp, Astronium urundeuva. En algunas areas, 
especies típicas de la formación de “cerrados” ya aparecen, como: Tabebuia aurea, 
Pseudobombax, Eriotheca gracilipes, Cochlospermum regium, entre otras. 
 
Debido a la gran influencia ribereña, este ecosistema se caracteriza por los bosques 
de ribera. Algunas especies comunes son: Guarea guidonia, Inga affinis, Rapanea 
laetervirens, Spigelia humboldtiana, Vitex megapotamica, Lonchocarpus fluvialis, 
entre otras. Además, están presentes las sabanas hidromórficas inundables y con 
dominancia de Copernicia alba.  
 
Se destaca la presencia de cavernas al interior de los calcáreos, sobre el borde del 
Río Paraguay. (Aquino et al. 2000) 

6. Selva central 

Ecosistema que ocupa gran parte del centro de la Región Oriental, caracterizado por 
bosques altos con sabanas mezcladas, son bosques más abiertos que los otros dos 
ecosistemas de bosques, con mayor presencia de especies caducifolias y altura de 
bosques de hasta 35 metros. Entre las especies dominantes se encuentran el 
Lapacho (Tabebuia spp.) al este, Trébol (Amburana cearensis) al norte y Manduvi'ra 
(Samanea saman) en el oeste, y otras especies distribuidas a lo largo del ecosistema 
son el Cedro (Cedrela spp.) YbyráPytá (Peltophorum dubium), Ybyráró (Pterogyme 
nitens), Incienso (Myocarpus frondosus), Guatambu (Balfourodendron riedelianum).  

A escala eco-regional, Selva central forma parte de la cuenca del Paraná y Paraguay, 
con prevalencia de suelo arenoso.  

7. Ñeembucu 

Este ecosistema comprende la zona del departamento de Ñeembucu, generalmente 
descripta como una extensa llanura de inundación donde el agua es el principal 
factor que regula la variación estacional y las características biológicas y ecológicas 
de la composición de la vegetación.  
Sus límites están regidos por el Rio Tebicuary, y se diferencia de otros ecosistemas 
por el tipo de suelo y vegetación. La vegetación se mantiene inundada a lo largo del 
año e incluye sabanas hidromorficas y bosques riparios. Sabanas de Copernicia alba 
son característicos de suelos con alto contenido de arcilla. El sotobosque se 
encuentra dominado por especies como Elionurus muticus y Schizachyrium 
sp, a veces con la presencia de especies leñosas como Cecropia 
pachystachya Trécul and Enterolobium contortisiliqum. La vegetación riparia esta 
directamente asociada con el agua, ajustándose a los periodos de inundación. 
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Algunas especies características son: Croton urucurana Baill, Microlobius foetidus, 
Sapium haematospermum, Sebastiania brasiliensis, Inga vera, Enterolobium 
contortisiliquum.  
 
Si bien los humedales y bosques de este ecosistema comprenden caracteres físicos 
y composición florística similar a aquella del chaco húmedo, la cubierta arenosa que 
emerge en varias zonas, resulta en un mosaico que permite el desarrollo de hábitats 
transicionales, consecuentemente la vegetación de este ecosistema es un mosaico 
de especies típicas de la región oriental y occidental (DeEgea, 2012).  

8. Ypoa 

Este ecosistema presenta elevaciones suaves y depresiones que no superan los 
400 m.s.n.m., siendo una de ellas la gran masa de agua, cuyos espejos visibles se 
denominan lago Ypoá y lagunas Cabral y Verá, respectivamente. Toda la cuenca se 
encuentra dentro de la ecorregión Selva Central, (Acevedo & al.,1990). Aparecen 
manchones de bosques inundables o anegables sobre llanuras, en ciertas zonas de 
la cuenca, probablemente respondiendo a tiposde suelos similares a los existentes 
en algunas zonas del Chaco boreal, Mereles (2000); presentan una altura entre los 
20-25 m y se encuentran muy modificados por la acción antrópica. Existen 
también algunas intrusiones chaqueñas; se encuentran entre éstas a los palmares 
de Copernicia alba, que se desarrollan sobre los afloramientos arcillosos; esta 
comunidad refleja el mismo ambiente encontrado en el Chaco más húmedo y el 
litoral del río Paraguay; las especies herbáceas que acompañan a esta formación, 
ya muy modificada por la acción antrópica, son las mismas especies invasoras las 
encontradas en el Chaco húmedo, tales como: Eleocharis montana, E. elegans, 
Phyla reptans, Neptunia pubescens, Cienfuegosia drumondii, entre otras. 
También, al igual que en el Chaco, las especies pioneras propias de los suelos 
arcillosos modificados, se encuentran presentes, tales como: Acacia caven, 
Mimosa pellita, Prosopis vinalillo, entre otras, (Mereles & Degen, 1997), lo que 
denota una vez más, la clara asociación con los tipos de suelos sobre los que 
se desarrollan. Otra intrusión chaqueña constituye los bosques de Schinopsis 
balansae, los que, juntamente con las sabanas hidromórficas, constituyen el 
denominado “mosaico bosque-sabanas palmares”, Spichiger & al. (1991), Mereles 
(1998), el que se encuentra muy modificado por la acción antrópica.  Llama la 
atención, en las comunidades de acuáticas, la presencia de grandes extensiones de 
embalsados, lo que constituye una de las cosas más llamativas del lago Ypoá. Estos 
embalsados son únicos en el país, por su tamaño, lo que los hace más importantes 
en términos de la biodiversidad que alojan (Mereles, 2005).  
 
El límite para este ecosistema es el Lago Ypoa.  

9. Dunas 

Cordones arenosos formados por la acción de los vientos, que pueden llegar a 
alcanzar alturas considerables. La vegetación es en general rala, compuesta 
principalmente por yatai (Butia paraguayensis), espartillo (Elionurus muticus), 
bromelias o karaguatás, y especies rastreras: Fabaceae (Stylosanthes sp.) y 
Verbenaceae de vistosas flores azuladas (Glandularia guaranitica). En las franjas de 
dunas en contacto con las formaciones boscosas, aparecen especies con mayores 
requerimientos en cuanto a humedad se venusta, yvahai (Hexachlamys edulis) y varias 
especies de Bromeliaceae y Cactaceae como: Monvillea rhodoleucantha. 
 
Dentro de esta comunidad habría que diferenciar por un lado las dunas móviles o 
activas, en movimiento debido a la acción eólica, con escasa vegetación como 
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Eleocharis sp. la mayoría especies rastreras o herbáceas de pequeño porte, y las dunas 
fijas, que son aquellas estabilizadas como consecuencia de barreras naturales y que 
aparecen cubiertas de vegetación herbácea natural, principalmente espartillo 
(Elionurus muticus) y varias otras especies de pastos.  

10. Litoral central 

Ecosistema de transición entre selva central y chaco húmedo, por lo que comparte 
características de ambos, sin embargo, posee particularidades topográficas 
distintivas. En general es de suelo arenoso en la cuenca de drenaje del Rio Paraguay. 
Entre las especies vegetales se citan: Astronium fraxinifolium, Patagonula americana, 
Peltophorum dubium, Piptadenia rigida; Sorocea bonplandii, y Actinostemon concolor. 
 
Debido a que este ecosistema fue definido en el II Taller LRE, una descripción más 
detallada es necesaria.  

11. Chaco húmedo 

Durante el II Taller LRE se delimitó a este ecosistema entre los Río Verde y Lago 
Ypoa. Comprende la zona de influencia del Río Paraguay; se describe como un 
sistema que agrupa los palmares densos del chaco, constituyen los bosques semi-
densos a semi-abiertos dominados por la Palma Carandá (Copernicia alba) con la 
que se asocian diversas especies de árboles y arbustos higrófilos. Se desarrollan 
sobre suelos anegables de texturas finas arcillo-limosas, alcalinas, ricas en bases de 
cambio y a menudo algo salobre, pero no francamente salinos. Sabanas 
predominantemente herbáceas, con escasa a nula presencia de palmas, dominadas 
generalmente por grandes gramíneas y/o ciperáceas, que se inundan 
estacionalmente durante varios meses de la mayoría de los años, con aguas de hasta 
1.5-2 m de profundidad (Spichiger et al., 1991; Mereles, 1998). En cuanto a fauna, 
no existen especies fuertemente asociadas sino registros de varias especies de 
fauna de ecosistemas aledaños. 

12. Pilcomayo sur 

Este ecosistema se caracteriza por una vegetación arbustiva de 2-4 m de altura. 
Sobre el matorral se observa un estrato arbóreo aislado, de 8-12 m de altura, 
también variable en densidad y con pocas especies características. Esta formación 
se desarrolla en los sitios más elevados de la llanura. En el estrato arbustivo abunda 
Ruprechtia triflora, Capparis retusa, C. speciosa, C. salicifolia, C. tweediana, entre 
otras. En el sotobosque se observan bromeliáceas en parches densos, acantáceas y 
algunas gramíneas. En el estrato arbóreo se observan Aspidosperma quebracho-
blanco, Chorisia insignis, Bulnesia sarmientoi, entre otras. Se observan también 
bosques inundables donde el dosel puede ser de 10 – 12 m de altura con pocas 
especies y el sotobosque dominado por ciertas especies palustres. Según las 
especies que dominan el estrato arbóreo se clasifican en: Algarrobales: Los árboles 
dominantes son del género Prosopis (P. alba y P. nigra, principalmente). Esta 
formación se observa en las cercanías del bosque de ribera del Río Montelindo y en 
los alrededores del brazo Norte del Río Pilcomayo; Paloblancales: La especie 
dominante en esta formación es Calycophyllum multiflorum. Esta formación se 
presenta en isletas en varios puntos del área de estudio. Otras especies presentes 
en esta formación son Maclura tinctoria, Phyllostylon rhamnoides, Celtis sp., entre 
otras; Chañarales: Son formaciones constituidas principalmente por Geoffroea 
decorticans. Tambien se encuentran en los alrededores del bosque de galería del 
Río Montelindo y en las proximidades de la Estancia Arbolito; Vinalares: 
Formaciones monoespecíficas de Prosopis ruscifolia. Esta especie coloniza áreas 
degradadas de pastizales y bordes de matorral; Bosques de ribera: se desarrollan a 



 

19 
 

orillas de los ríos Montelindo y Pilcomayo y del Arroyo Malo. (Guyra Paraguay, 
2004). 

13. Pilcomayo norte 

Suelos más sueltos, con dominancia de limos. Se identifican formaciones 
xeromorficas como: bosque xeromorfico de Aspidosperma quebracho-blanco y 
Schinopsis quebracho-colorado (Quebrachal de quebracho blanco y coronillo), 
Bosque xeromórfico de cactáceas arborescentes (Cardonal), Matorral xeromórfico 
de Ruprechtia triflora y Capparis (Matorral): Matorral xerohigrófilo de Bulnesia 
sarmientoi y Tabebuia nodosa (Palosantal), Matorral halófilo (Peladar). Las 
formaciones higrófilas se caracterizan por: Bosque higrófilo de Calycophyllum 
multiflorum (Paloblancal), Bosque higrófilo de Geoffroea decorticans (Chañaral), 
Matorral ribereño de Tessaria integrifolia (Palobobal), Matorral higrófilo de ribera, 
Matorral mixto con Copernicia alba (Palmar), Pradera inundable y pasturas 
artificiales. (Cartes et. al, 2005) 

14. Chaco sub-húmedo 

Este ecosistema se caracteriza por ser una transición del chaco húmedo donde no 
se desarrolla un estrato arbóreo con excepción de algunas especies. La vegetación 
se desarrolla sobre suelos mixtos y paleocauses colamatados, con un alto contenido 
de arcilla, asi esta área de transición puede presentar especies como Copernicia alba 
(Mereles, 2005).  

Este ecosistema fue delimitado en el II Taller LRE por lo que la descripción del mismo 
debe ser ampliada.  

15. Mosaico boscoso 
salado 

Estas formaciones deben ser mejor diferenciadas de acuerdo a su vegetación 
(bosques y matorrales). Fueron descriptas en el taller como lenguetas de suelos 
salobres, que cumplen funciones de drenaje, pero cuya vegetación es diferente 
entre sí. 

Se trata de una asociación típica de la ribera de los cauces y lagunas saladas.  

16. Matorral de saladar 
norte 

Ecosistema diferente de Bosques de Saladar, definido por la función de desagüe 
hacia el río Paraguay, con vegetación, suelo y drenaje diferente del Matorral Saladar 
Sur.  

Una descripción más detallada es necesaria sobre este ecosistema a modo de lograr 
una descripción formal del mismo. Los únicos comentarios fueron extraídos de las 
anotaciones que se realizaron en el II Taller LRE. Este ecosistema como el de 
Matorral de Saladar Sur necesitan ser revisados y consultados con más expertos 
para tener una descripción formal. 

17. Matorral de saladar 
sur 

Este ecosistema alberga las comunidades vegetales de las estepas halófitas en la 
Cuenca del Riacho Yacare sur (Laguna Capitan, Laguna Ganso, Campo León, Campo 
Maria, Chaco Lodge, Laguna Rojas Silva). Según Vogt, 2015 se diferencian siete 
comundades herbáceas, con un gradiente florístico que se extiende desde la 
comunidad acuática de Ruppia maritima y la comunidad húmeda de Setaria 
geminata hacia la comunidad de Heterostachys ritteriana que crece en suelos secos 
con altos tenores de sal. A lo largo de este gradiente se observa una disminución de 
la cobertura total de la vegetación y un aumento del porcentaje de suelo 
descubierto. Las comunidades pioneras y de transición presentan el mayor número 
de especies.  
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Las comunidades halófilas descriptas por Vogt, 2015 son: 1) Comunidad de Ruppia 
marítima: hierba acuática sumerigida en aguas salobres o salados con una dis-
tribución cosmopolita. 2) Comunidad de Setaria geminata: pastizal higrohalófilo de 
30 cm de altura en zonas bajas periódicamente inundadas. Setaria geminata 
predomina con una cobertura media de 89%; en algunos casos se encuentra 
acompañada de unas pocas especies como Eleocharis elegans y Euphorbia serpens. 
La comunidad aparece en zonas bajas y zanjas inundables sobre suelos franco 
arcillo-arenosos, salobres y medianamente ácidos. 3) Comunidad de Cynodon 
niemfuensis: pastizal halotolerante con la predominancia de Cynodon niemfuensis, 
acompañada en menor grado de Leptochloa fusca ssp. uninervia, Cressa truxillensis, 
Sesuvium portulacastrum y plántulas de Prosopis ruscifolia y Parkinsonia aculeata. 
4) Comunidad de Leptochloa fusca subsp. Uninervia: pastizal pionero en zonas 
húmedas y temporalmente inundadas. Leptochloa fusca subsp. uninervia es una 
especie anual o perenne que alcanza una altura de 60 cm. En zanjas con suelo 
arcilloso y húmedo forma una comunidad monoespecífica.  Sobre los suelos franco-
arenosos a orillas de las lagunas saladas aparece primero la geófita rizomatosa 
Cressa truxillensis y despues se desarrolla Leptochloa fusca. Especes acompañantes 
en menor grado son Sesuvium portulacastrum y Sporobolus pyramidatus. 5) 
Comunidad de Sarcocornia neei: especie dominante es la caméfita suculenta Sar-
cocornia neei. Dependiendo del grado de salinidad en el suelo es una comunidad 
uniespecífica o se encuentra acompañada por Cressa truxillensis, Leptochloa fusca 
subsp. uninervia, Sesuvium portulacastrum y Sporobolus pyramidatus. 6) 
Comunidad de Sesuvium portulacastrum- Sporobolus pyramidatus: comunidad 
pionera sobre acumulaciones de sedimentos fluviales y eólicos en los bordes de 
cauces y lagunas. Las especies dominantes son Sesuvium portulacastrum y 
Sporobolus pyramidatus. Otras especies diferenciales son Heliotropium 
curassavicum var. argentinum, Portulaca cryptopetala, Pterocoaulon purpurascens 
y Atriplex eximia.  Sequías prolongadas y varios años con precipitaciones escasas 
favorecen además el crecimiento de plántulas leñosas de Prosopis ruscifolia y 
Parkinsonia aculeata. Esta comunidad se desarrolla sobre suelos areno-arcillosos a 
franco-arenosos con tenores bajos de sal. 7) Comunidad de Heterostachys 
ritteriana: comunidad que llama la atención por las grandes extensiones con la 
presencia de costras de sal en el suelo. La única especie que se desarrolla en estos 
lugares es la caméfita fruticosa Heterostachys ritteriana, que alcanza una altura 
máxima de 1 m. En algunos casos puede estar acompañado de Portulaca 
grandiflora, Leptochloa fusca ssp. uninervia y Alternanthera nodifera.  Esta 
comunidad se desarrolla en suelos arcillo-arenosos a franco-arenosos con alto 
contenido de sal y sodio, principalmente del tipo solonchak. Se caracteriza por su 
alto grado de suelo descubierto (52,9 ± 17 %). 

18. Pantanal 

Este ecosistema es caracterizado por las inundaciones que pueden una altura 
máxima de 6,50 metros sobre los hidrómetros locales, pudiendo durar 8 meses 
(Oakley et al., 2005), con una precipitación que entre 1300-1400 mm anuales con 
26°C de temperatura media anual (Mereles et al., 2013). Este ecosistema presenta 
bosque con Balfourodendron riedelianum, también se presentan praderas o 
sabanas arboladas de Tabebuia aurea, Qualea parviflora, Duguetia furfurácea, 
Vochysia tucunarum. También se puede encontrar características de la provincia 
chaqueña con bosques de Schinopsis balansae y las sabanas de Copernicia alba 
(Oakley et al., 2005). 
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Es característico de este ecosistema las sabanas palmares de Copernicia alba que se 
desarrollan sobre suelos muy estructurados y duros en seco, arcillosis, anegables, 
inundables y salobres, con predominancia de Copernicia alba en el estrato superior, 
esta formación es típica del bajo chaco y todo el litoral del río Paraguay (Mereles, 
2007). También se pueden característicos son los bosques de ribera que pueden 
encontrarse en la ribera del río o barrancos muy altos sobre suelos fluvisoles, y se 
pueden encontrar las especies Triplaris guaranitica, Vochysia tucunarum, Pouteria 
glomerata, Mimosa pellita, Albizia inundata, Vitex megapotamica (Mereles et al., 
2013). 

19. Cerros del pantanal 

Estos cerros ubicados cerca del Río Paraguay representan relictos del dominio de 
Bosques Estacionales Neotropicales, son cerros calcáreos con especies 
características como Amburana cearensis (Oakley et al., 2005), además se 
caracterizan por una vegetación llamativa con un conglomerado de leñosas con una 
dominancia neta de Cordias trichotoma, C. glabrata, también se pueden encontrar 
cactáceas arborescentes como Stetsonia coryne (Mereles et al., 2013). 

20. Tobich – chaco 
seco/pantanal 

Este ecosistema tiene una precipitación entre 1000-1200 mm anuales. Es un área 
con formaciones boscosas típicas del Chaco Seco aunque también presentan 
sabanas de palmar (Copernicia alba), los bosques son formaciones semicaducifolias 
que pertenece a los bosques alto-mediano y bajo con presencia en abundancia de 
la especie Quebracho colorado, yvyra ita, Palo blanco, Karanda, Guajaivi rai. Este 
tipo de bosque se caracteriza por presentar un aspecto uniforme de 8 a 20 metros 
de altura. El valle actual y cauces temporarios reciben continuamente sedimentos 
depositados por las aguas de las crecientes de ríos, riachos y arroyos. Esto indica 
que los sedimentos de las citadas posiciones son de edad reciente del cuaternario y  
se formaron después del periodo glacial por los efectos del agua y del viento, 
representando el actual material base del suelo. Estos sedimentos son 
relativamente uniforme a través de grandes extensiones de suelo y están formados 
por materiales de textura fina. Por las características de las deposiciones periódicas 
y en superficies relativamente planas, las estructuras de los materiales son 
predominantemente de forma laminar y en bloque. La textura de los mismos es  
franco arenosa, franco arcillo arenosa y  en zonas localizadas, arcillo limosa y limosa, 
las cuales originan suelos con poca evolución pedogenética. En las posiciones 
topográficas más altas, terrazas altas y albardones de paleocauces, dominan los 
sedimentos areno-limosa del tipo loes y limosa muy desagregado, con bajo tenor de 
arcilla y materia orgánica (Giménez, C. Guyra Paraguay, 2013) 

21. Palmar de las islas 

Este ecosistema cuenta con quebrachales que se mezclan con bosques higrófilos u 
orófilos, (Ramella & Spichiger, 1989), con poblaciones de Erythroxylon sp., Bulnesia 
sarmientoi, Prosopis ruscifolia y Prosopis chilensis. Estos bosques se ubican 
generalmente en suelos de restos acumulados por la erosión, (Ramella & Spichiger, 
1989). También se pueden encontrar las especies Mimosa castanochlada, 
Pithecellobium chacoense, Jacaratia corumbensis, Lonchocarpus nudiflorens, típico 
de la Región chaqueña norte, Urochloa adspersa, y otras latifoliadas como 
Gochnatia palosanto, Calycophyllum multiflorum, Urvillea chacoensis, Ayenia 
krapovickasii), Piptadenia colubrina var. cebil, Heteropteris glabra, Tournefortia 
rubicunda, Bernardia paraguariensis y Jatropha chacoana. En este lugar crece 
también poblaciones de Ceiba sp. (Perez de Molas, 2002). La vegetación también 
presente corresponde a palmares salinos y no salinos de carandá (Copernicia alba), 
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con presencia de algarrobales (Prosopis ruscifolia) y varios arbustos; además se 
observa una sustitución por bosque secundario debido a la extracción de palma y la 
quema para la obtención de pasturas; el área en su integridad fue considerada como 
zona de recuperación (Navarro et al., 1998; CABI-WCS, 2001). 

22. Cerrado chaqueño 

Este ecosistema agrupa varias formaciones como cerradones, cerrados o sabanas 
arboladas y sabanas palmares. Los cerradones son caracterizados por vegetación 
leñosa sobre los campos, estas formaciones pueden presentarse como transiciones 
a los bosques, presentan un solo estrato de vegetación con formaciones densas y 
plantas leñosas que no superan los 6-7 m de altura, dentro de esta formación 
pueden encontrarse además sabanas palmares y humedales (Mereles et al. 2013). 
Los cerrados o sabanas arboladas presentan isletas de bosques o pequeños grupos 
de árboles/arbustos rodeados de campos, además presentan sabanas arboladas 
abiertas, con árboles aislados o isletas de bosques, con especies en general 
completamente caducifolias en la estación inverna, y por ultimo las sabanas 
palmares que se desarrollan sobre suelos arenosos con Acrocomia aculeata 
(Mereles, 2005; Mereles, 2013). 

La precipitación varía entre 600-800 mm, con una temperatura media anual de 25°C. 
Las especies predominantes son Tabebuia alba, Cordia aff glabrataglabrata, Luehea 
divaricata, Magonia pubescens, Hymenaea stionocarpa, H. coubaril, 
Cochlospermum regium, C. tetraporum, Helicteres guazumaefolia, H. lhotzkyana, 
Sterculia striata, Muellera variabilis, Muellera variabilis y Ceiba samauma (De Egea 
et al. 2012; Mereles, 2013; Mereles et al., 2013). 

23. Cerros del chaco 
(Cerros León y 
Cabrera Timane) 

Ecosistema compuesto por cerros y serranías que alcanzan los 640 m.s.n.m. Sistema 
de vegetación semi-abierta de distribución concentrada a los farallones rocosos 
existentes en los cerros aislados en la llanura del Chaco, la vegetación es en su 
mayoría semi-decidua y baja en comparación con los bosques de planicie. Ocurren 
sobre serranías onduladas y sobre los cerros de origen silúrico compuestos sobre 
todo por areniscas claras y cuarzosas del norte del Chaco Septentrional en el norte 
de Paraguay y sureste de Bolivia, hasta 800 m de elevación. Varias asociaciones 
dominadas generalmente por bromeliáceas y cactáceas (TNC et al., 2005).  

El Cerro León forma una meseta profundamente recortada, esta “meseta”, es un 
poco más baja hacia su superficie, y está accidentada de pequeñas elevaciones que 
alternan con las depresiones, (Ramella & Spichiger, 1989). El resto de la serranía se 
compone de lomadas que van elevándose hacia la meseta central, formando valles 
por los cuales parece como si la llanura chaqueña penetrara en el cerro; en realidad 
esos valles se ensanchan hacia su salida al rellenarse con los sedimentos, productos 
de los procesos erosivos, (Ramella & Spichiger, 1989). Al pie de esta serranía existe 
una cintura de pantanos. En las barrancas se encuentyra un bosque de galería con 
Pisonia zapallo, Chlorophora tinctoria, Calycophyllum multiflorum (Ramella & 
Spichiger, 1989). 

Por encima de la zona pantanosa se ha establecido un bosque alto mixto, donde se 
mezclan ciertas especies de la “quebrachal” (Schinopsis balansae, Astronium 
urundeuva, etc.) con especies higrófilas (Bumelia obtusifolia, Aporosella chacoensis 
y Cathormion polyanthum), (Ramella & Spichiger, 1989). Las pendientes están 
colonizadas por un bosque alto deciduo donde dominan Anadenanthera colubrina, 
Pterogyne nitens, Aspidosperma pyriformis, Astronium urundeuva, Amburana 
cearensis, Erythroxylon sp. y varias especies de Croton y Julocroton. Al mismo 
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tiempo sobre las diferentes lomadas que forman el cerro se encuentra el mismo tipo 
de bosque que el de Anadenanthera, pero mucho más bajo y ralo, (Ramella & 
Spichiger, 1989). La meseta central del Cerro León es una sábana herbácea de 
Tabebuia aurea. Son típicas también de esta formación Jacaranda cuspidifolia, 
Pseudobombax campestre y Meliaceae. Existen otras muchas herbáceas que se 
desarrollan en verano, (Ramella & Spichiger, 1989). 

El Cerro Cabrera está dividida en tres partes por valles estrechos y limitada al 
suroeste por una majestuosa barrera de acantilados verticales de 50-60 m de altura, 
(Ramella & Spichiger, 1989). En sus acantilados se encuentran numerosos 
ejemplares de Tillandsia spp (BROMELIACEAE) mezclados, en las paredes o al pie de 
los mismos con Cnicothamnus lorentzii (ASTERACEAE), Ramella & Spichiger, (1989), 
mencionan que esta especie tiene origen andino, y no se encuentra en otros cerros. 
También se pueden observar CACTACEAE de aspecto arborescente. El cerro está 
coronado por un bosque de Anadenanthera colubrina, especie particularmente 
numerosa en la orilla de la meseta. En la cumbre se encuentran también varios 
elementos típicos de la “quebrachal” (Chorisia insignis, Ruprechtia triflora, etc.). 
Calycophyllum multiflorum forma un bosque peculiar en la zona de “aguada” al 
noroeste del cerro. Es el único lugar de la meseta donde se ha encontrado esa 
especie, (Ramella & Spichiger, 1989). 

24. Chaco seco 2 

Ecosistema con una altura de unos 100-150 Ramella & Spichiger, (1989), donde se 
pueden observar serranías con lomadas de unos 50-60 m. de altura, las más altas 
hacia el centro. Los valles, según parece, tienen dirección norte-sur. Entre las 
lomadas existen algunos arroyitos que recogen las aguas de escurrimiento 
superficial y las evacuan hacia el suroeste alimentando así uno de los brazos del Río 
Lagerenza (ex Timane), (Ramella & Spichiger, 1989). Al pie de la serranía se 
encuentran quebrachales que se mezclan con elementos higrófilos u orófilos, 
(Ramella & Spichiger, 1989). Se pueden encontrar las especies  Los bosques de 
quebrachales y samu’u penetran las pequeñas elevaciones a través de los valles 
anchos, cuando las condiciones edáficas e hídricas corresponden a las de la llanura, 
(Ramella & Spichiger, 1989). La formación predominante en este ecosistema son los 
quebrachales con especies de Chorisia insignis, Ruprechtia triflora (Ramella & 
Spichiger, 1989). 

Se diferencian por el tipo de vegetación, siendo el “Chaco seco 2” un bosque 
xeromórfico, denso; y el “Chaco seco 1” bosque abierto de matorrales. 

25. Chaco seco 1 

Este ecosistema se caracteriza por un bosque abierto con un arbustal bien 
desarrollado donde se destacan las especies Ceiba insignis, Schinopsis quebracho-
colorado, Aspidosperma quebracho blanco y eventualmente  Bulnesia sarmientoi; 
Prosopis alba, P. nigra, Ruprechti triflora, Quiabenti pflnzii, Ziziphus mistol, Ximenia 
americana. Además irrumpen en la gran unidad los paleocauces más antiguos con 
las sabanas con espartillo o “espartilares”, el “matorral de saladar” o “saladares y 
los paleocauces más recientes o “peladares”, cada uno de ellos con sus paisajes 
característicos (Mereles et al., 2013).  

Este ecosistema incluye sistemas con varios tipos florísticos de bosques bajos con 
dosel denso de 5-7 m y emergentes dispersos regularmente que alcanzan los 15-20 
m de altura y matorrales xerofiticos. Estos bosques xerofíticos, constituyen la 
vegetación clímax zonal de los suelos medianamente drenados hasta algo 
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imperfectamente drenados, con texturas dominantes desde franco-limosas, franco-
arcillosas a areno-limosas y limo-arcillosas. Ocupan grandes extensiones en el 
Chaco, representando la matriz del paisaje en las llanuras aluviales antiguas, bosque 
xerofitico de suelos arcillosos, Bosque xeromórfico de Aspidosperma quebracho-
blanco y Chorisia insignis (Spichiger et al., 1991); Bosques de Quebracho colorado y 
Quebracho blanco (Cabrera 1994); Territorios de los bosques de Schinopsis lorentzii 
y Aspidosperma quebracho-blanco. Flora caracteristica: Aspidosperma quebracho-
blanco, Ruprechtia triflora, Schinopsis quebracho-colorado, Ceiba insignis (=Chorisia 
insignis), Capparis speciosa, C. retusa, C. salicifolia, Ziziphus  mistol, Stetsonia 
coryne, Cereus forbesii , Quiabentia verticillata , Celtis chichape, C. pallida, Ximenia 
americana var. argentinensis, Castela coccinea, Browningia caineana, Acacia 
praecox, Cleistocactus baumannii, Arrabidaea truncata, Maytenus spinosa, 
Monvillea cavendischii , Gymnocalycium mihanovichii , Agonandra excelsa, 
Bougainvillea praecox, B. campanulata, B. infesta, Bromelia serra, B. hieronymi , B. 
urbaniana, Dyckia ferox, Caesalpinia paraguariensis, Harrisia pomanensis subsp. 
pomanensis, Prosopis kuntzei. 

26. Sabana arbolada 
sobre médanos 

Este ecosistema se ubica sobre dunas que pueden alcanzar los 20 m de altura, y son 
productos del transporte eólico de los sedimentos aluviales del río Parapití por 
vientos del norte (Esser, 1982). Esta formación también llamada matorral de dunas 
y mantos arenosos porque presentan sedimentos que todavía no fueron sometidos 
a ninguna formación de suelos (López Gorostiaga, 1984). La vegetación se 
caracteriza por presentar especies arbustivas achaparradas y tortuoso, se destacan 
las especies Pithecellobium chacoense, Mimosa castanoclad), Cnidosculus vitifolius 
var. cnicodendron, Jatropha excisa, Jatropha excisa var. pubescens, Opuntia quimilo, 
y Acacia aroma. 

En el estrato superior, la dominancia es del coronillo Schinopsis quebracho-
colorado, y en menor grado el quebracho blanco Aspidosperma quebracho-blanco y 
el samu'u Ceiba insignis (Mereles, 2005). En forma aislada y de preferencia sobre los 
suelos sueltos, arenosos, en el área de las dunas, aparece emergiendo de este 
matorral abierto el palo papel Cochlospermum tetraporum. 

27. Bosque sobre 
médanos 

Ecosistema con una fisiografía muy característica y que presenta un estrato 
arborescente, y dominada por cuatro especies, Aspidosperma pyrifolium, Jacaranda 
mimosifolia, Schinopsis balansae y Schinopsis cornuta. Tanto el Aspidosperma 
pyrifolium, y el Jacaranda mimosifolia forman masas más uniformes, y el  Schinopsis 
balansae, comparte con otras especies como Acacia aroma y Pterogyne nitens 
(MAG/SSERNMA/DOA-BGR, 1996). También se encuentran bosques más densos 
con predominancia de Aspidosperma quebracho-blanco, Ceiba insignis, y Schinopsis 
quebracho-colorado, e intercalan especies características de zonas. En él intercalan 
especies características de la formación dunosa y la del quebrachal de quebracho 
blanco y samu´u, por lo que responde a la transición de los suelos de ambas 
regiones. Las especies preponderantes en esta formación son las siguientes: el 
guaigui pire (Ruprechtia triflora), pata de buey'i (Pithecellobium chacoense), 
(Cnidoscolus vitifolius var. cnicodendron), Jatropha excisa, Ziziphus mistol, Ximenia 
americana, Sideroxylon obtusifolium, Cordia bordasii, Pereskia saccharosa y 
Quiabentia pflanzii (Mereles, 2005). 

28. Paleocauces 
Arbustales en trama laxa con escasos emergentes, sistema ripario propio de las 
llanuras aluviales de inundación de los ríos permanentes o semi-permanentes, 
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bosques densos, desde semi-caducifolios a siempre verdes estacionales, dominados 
generalmente por el árbol Albizia inundata. Se desarrollan en suelos limosos o 
arcillo-limosos con propiedades flúvicas, de desbordamiento fluvial, las cuales en su 
mayor parte fluyen lentamente por la llanura de inundación (Mereles & Degen, 
1993, 97). También agrupa asociaciones de bosques higrofíticos chaqueños 
desarrollados tanto a lo largo de los sistemas de cauces intermitentes temporales 
(cañadas y quebradas chaqueñas) de carácter arreico o semi-endorreico, como en 
los márgenes de las depresiones fluvio-lacustres y lagunillas estacionales de aguas 
no salinas. Estos bosques se anegan sólo temporalmente de forma somera, 
pudiendo aprovechar el resto del año niveles freáticos difusos poco profundos. 

29. Espartillares 

Formaciones con una fisionomía de sabanas, constituidas por un estrato arbóreo 
aislado, sin estrato medio sobre un pastizal de “espartillo”, Elionurus spp., Aristida 
sp. o Schizachyrium condensatum, de ahí la denominación de “espartillar” 
(MAG/DOA-BGR, 1998). Se desarrollan sobre paleocauces colmatados del Chaco 
Central, con suelos regosoles de textura areno-limosa, suelto y con 60-80% de arena 
fina y muy poca arcilla, lo que permite una abundante infiltración de agua (Pérez de 
Molas, 1994; MAG/DOA-BGR, 1998) 

Según Pérez de Molas, (2003), el estrato arbóreo se encuentra compuesto por 
Tabebuia aurea, Astronium fraxinifolium  var. glabrum, Schinopsis balansae, 
Schinopsis heterophylla, Jacaranda mimosifolia, Prosopis sp. y Pterogyne nitens). 
Según MAG/DOA-BGR, (1998), el estrato herbáceo, bastante rico, se encuentra 
dominado por el espartillo Elionurus muticus y otras especies del mismo género, 
Aristida sp. Schizachyrium condensatum en suelos modificados; abundan las 
rizomatosas aisladas y los sufrútices, que aparecen en la estación lluviosa; las 
especies preponderantes son: Caesalpinia stuckertii, Aristolochia spp., Mimosa 
chacoensis, Bulbostyllis capillaris, Cnidoscolus albomaculatus, Gomphrena 
martinana, Gomphrena tomentosa, Heliotropium dunaense, Buddleja stachyoides, 
entre otras (Pérez de Molas, 2002). 

30. Litoral central 2 

Ecosistema que forma parte de la cuenca de drenaje de la cuenca del río Paraguay 
y Paraná, con suelos arenosos que sustentan una vegetación con una alta frecuencia 
de Astronium fraxinifolium, Patagonula americana, Peltophorum dubium, 
Piptadenia rigida; Sorocea bonplandii, and Actinostemon concolor (Tortorelli 1966; 
Bernardi 1984). 
 
Se pueden encontrar formaciones vegetales desarrolladas sobre suelos más 
profundos, en alternancia con los campos altos, presentan mayor extensión que los 
“Bosques en isletas”, de forma generalmente alargada, y ocupan las porciones más 
altas del terreno. Son especies características de este tipo de bosque en el estrato 
superior: Tabebuia heptaphylla, Nectandra sp. , Ocotea sp.,  Chrysophyllum 
marginatum, Guazuma ulmifolia; en el segundo estrato se encuentran: Matayba 
elaeagnoides, Machaerium stipitatum, Inga uruguensis, Luehea divaricata y el  
tercer estrato lo conforman Trichilia catigua, Eugenia uniflora, Rollinia emarginata  
y Fagara  sp.  
 
También se encuentra bosques sobre laderas de los macizos, sobre suelos franco-
arenosos, profundos y con una fina capa de humus; afloramientos rocosos aparecen 
en algunos casos. Estos bosques se caracterizan por tener en el interior una 



 

26 
 

vegetación mas densa en todos los estratos, con alturas de los árboles que varían 
entre 25 y 35 metros aproximadamente y con lianas muy abundantes, algunas de 
ellas de tallo de unos 3-4 cm de diámetro. Hacia el exterior, se presenta como una 
formación abierta mixta, rica en gramíneas y lianas heliófilas. Las especies 
principales de este bosque son las siguientes: 
 
Las especies características son Allophylus edulis, Anadenanthera colubrina, Syagrus 
romanzofianum, Cordia tricótoma, Enterolobium contortisiliquum, Holocalyx 
balansae, Jacaratia spinosa, Ocotea puberula (laurel guaika), Patagonula 
americana, (guajayvi), Tabebuia heptaphylla. En el sotobosque se pueden encontrar 
las especies, Acalypha villosa, Adiantopsis radiata, Anthurium paraguayense, 
Begonia cucullata var. cucullata, Bidens pilosa, Campiloneuron phyllitidis, 
Centratherum punctatum, Commelina diffusa, Cyperus haspan, Dichorisandra 
hexandra, Doryopteris concolor, Geophila repens, Hybanthus communis, Justicia 
brasiliana, Justicia ramulosa, Malvastrum coromandelianum, Marantha sobolifera, 
Monvillea cavendishii, Paspalum plicatulum, Pharus glaber, Petiveria alliacea, Pteris 
deflexa, Rivina humilis, Ruellia angustiflora, Setaria palmifolia, Sida rhombifolia, 
Talinum paniculatum, Tradescantia ambigua. También se pueden encontrar epífitos 
(sobre cortezas y saxícolas): Brachystele spp., Microgramma vaccinifolia, Miltonia 
flavescens, Oncidium spp., Oplismenus hirtellus subsp. setarius, Peperomia spp., 
Philodendron bipinnatifidum, Ripsalis cereuscula (Perez de Molas, 2002).  

*Nombre temporal para practicidad de identificación.  
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 Fig. 4: Propuesta Ecosistemas del Paraguay, II LRE 2017.  
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3.3 Próximos pasos: acuerdos y recomendaciones.  

Al final la jornada de trabajo de clasificación de ecosistemas se realizaron acuerdos de como continuar con el 

proyecto. El grupo recomendó que especialistas quienes no pudieron asistir al taller revisen la propuesta y 

manden sus recomendaciones para validar el mapa de ecosistemas propuesto.  

Los especialistas sugeridos que deberán ser consultados en etapas posteriores del taller son: Cristian Vogt, 

Bolivar Garcete, Ignacio Avila, Fatima Mereles, Lidia Pérez de Molas, Nelida Rivarola, Gloria Céspedes, Rosa 

Degen, Irene Gauto, Griselda Marín, Reinilda Duré, María del Carmen Alvarez, Sandra Fariña, Oscar Rodas, 

Lourdes Gonzalez, Hector Vera, Stella Marys Amarilla, Danilo Salas, Alberto Carosini, Haroldo Silva, Victor 

Martínez, Rubén Caballero, Alberto Esquivel.  

La continuidad del proyecto, que estará liderada por Guyra Paraguay se divide en cuatro etapas: i) revisar y 

refinar los límites de los ecosistemas, ii) describir los ecosistemas de acuerdo a sus características particulares, 

iii) evaluar las amenazas de los mismos según los criterios de UICN, iv) publicar los resultados en el Libro Rojo 

de los Ecosistemas del Paraguay. Para la etapa de evaluación de los ecosistemas utilizando los criterios de 

UICN, se requieren etapas de recopilación de datos, revisión de bibliografía y análisis de geoprocesamiento, 

para lo cual se requiere manejo adecuado de herramientas de análisis. Guyra Paraguay se ha comprometido 

a presentar propuestas que logren financiar las etapas señaladas, así mismo la Secretaría del Ambiente, 

acompañará el proceso.  

El siguiente cronograma estimado refleja los pasos a seguir y los plazos sugeridos durante el taller:  

Actividad 

2017 2018 2019 

Abr-
Jun 

Juli-
Set 

Oct-Dic 
 

Feb-
May 

Jun-
Set 

Oct-
Dic 

Feb - 
May 

Jun- 
Set 

Informe de II Taller LRE listo para compartir con 
participantes. 

        

Presentación de propuestas y búsqueda de 
financiamiento. 

        

i) Revisar y refinar los límites de los ecosistemas         

Búsqueda de alianzas con instituciones nacionales e 
internacionales. 

        

Revisión y refinamiento de los límites de los 
ecosistemas. 

        

ii) Describir los ecosistemas de acuerdo a sus 
características particulares 

        

iii) Evaluar las amenazas de los ecosistemas según los 
criterios de UICN. 

        

iv) Publicar el Libro Rojo de los Ecosistemas del 
Paraguay. 
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Además, en una encuesta post-taller los participantes identificaron como la principal inquietud ante los pasos 

futuros la “socialización de la propuesta con demás expertos”. La mayoría de los participantes mencionó que 

la revisión y la socialización con expertos mencionados es el mayor desafío y debe ser prioridad debido a la 

relevancia del documento.
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Anexo I: Programa II LRE 

II Taller para la Lista Roja de Ecosistemas del Paraguay 
 

Centro de Información Científica del Conacyt (CICCO),  
4 al 6 de abril, 2017 

09:00 a 16:00 hs  

Introducción 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lidera la elaboración de la Lista 

Roja de Ecosistemas (LRE), una iniciativa que constituye un estándar global para categorizar los 

ecosistemas del planeta según su estado de amenaza.  

En América, países como Venezuela, Colombia y Costa Rica ya cuentan con una primera evaluación 

y categorización de sus ecosistemas. Paraguay comenzó este proceso en el 2015 realizando el I Taller 

para la Lista Roja de Ecosistemas del Paraguay, con el objetivo de completar una delimitación inicial 

de los ecosistemas del país así como una primera evaluación de su estado de amenaza. Este segundo 

taller tiene como objetivo principal avanzar con el proceso de evaluación e identificar los pasos 

necesarios para completarlo.  

La necesidad urgente de definición de la división sub-nacional de ecosistemas va más allá de la 

necesidad técnico-científica, y está relacionada con la toma de decisiones políticas, la valoración de 

los recursos naturales y en especial bióticos, la repartición de los beneficios derivados de la diversidad 

biológica y la adaptación a la variabilidad climática.  

 

Objetivos 

Los objetivos específicos del taller son: 

• Repasar los criterios de la LRE y su correcta aplicación. 

• Evaluar los análisis adelantados durante el primer taller y revisar el procedimiento empleado 
en un par de estudios de caso para identificar mejoras necesarias.  

• Hacer propuestas concretas para completar la evaluación.  
 

Programa Preliminar 

Día 4 de abril: La Lista Roja de Ecosistemas y sus avances en el Paraguay 

MAÑANA 

09:00 – 09:30 Bienvenida a los participantes del taller 

• Palabras de apertura  
• Presentación de participantes 

09:30-09:45      Objetivos y dinámica 

 

09:45-10:45 Introducción a la Lista Roja de Ecosistemas de UICN  
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• Historia de la RLE 

• Bases teóricas de RLE 

10:45-11:10 Receso 

11:10-11:30  Iniciativas nacionales de la LRE en Latinoamérica  

Venezuela, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador 

11:30-12:00  Avances de la Lista Roja de Ecosistemas del Paraguay 

• Resumen de actividades desarrolladas durante el primer taller 

• Presentación de la tipología propuesta para los ecosistemas del país 

• Resultados generales de la evaluación preliminar 

12:00-13:00      Almuerzo 

TARDE 

13:00-13:50      Los criterios de evaluación – Criterio A: Disminución en la distribución 
geográfica 

• Información general y bases teóricas 

• Preguntas y discusión 

13:50-14:30    Los criterios de evaluación – Criterio B: Distribución geográfica 
restringida 

• Información general y bases teóricas 

• Preguntas y discusión 

14:30-14:45   Receso 

14:45-15:30 Los criterios de evaluación – Criterio C y D: Degradación ambiental e 

Interrupción de los procesos o interacciones bióticas 

• Información general y bases teóricas 

• Preguntas y discusión 

15:30-15:45 Los criterios de evaluación – Criterio E: Análisis cuantitativo que estima la 
probabilidad de colapso del ecosistema 

• Información general y bases teóricas 

• Preguntas y discusión 

15:45-16:00 Discusión y cierre 

Día 5 de abril: Consideraciones metodológicas para la Lista Roja de Ecosistemas de 

ecosistemas del Paraguay  

MAÑANA 

 09:00-09:15 Bienvenida 

9:15-09:30       Resumen día anterior y dinámica del día 

9:30-10:00  Aplicaciones potenciales de la LRE del Paraguay 

  Integración con otros productos de conservación (KBA, LRTS) 

  Toma de decisiones y establecimiento de prioridades 

10:00-10:50  Revisión de la aplicación inicial de los criterios de la LRE en el Paraguay 

(estudios de caso) 
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• Criterios evaluados 

• Datos utilizados 

• Preguntas y discusión 

10:50-11:10 Receso 

11:10-12:00  Identificación y discusión de mejoras necesarias  

▪ Tipología y clasificación de ecosistemas 
▪ Datos 
▪ Criterios evaluados 
▪ Otros 

12:00-13:00      Almuerzo 

TARDE 

13:00-14:45   Propuestas para refinar la evaluación de la LRE del Paraguay 

Se definirán grupos de trabajo de acuerdo a la experticia de los participantes 
para avanzar propuestas concretas sobre los temas identificados en la mañana 

14:45-15:00   Receso 

15:00-15:30 Propuestas para refinar la evaluación de la LRE del Paraguay 
(continuación) 

Se definirán grupos de trabajo de acuerdo a la experticia de los participantes 
para avanzar propuestas concretas sobre los temas identificados en la mañana 

15:30-16:00 Discusión conjunta de los avances de los grupos de trabajo y cierre 

 

Día 6 de abril: Próximos pasos para la LRE del Paraguay 

MAÑANA 

 09:00-09:15 Bienvenida 

9:15-09:30       Resumen día anterior y dinámica del día 

9:30-10:50  Propuestas para refinar la evaluación de la LRE del Paraguay 
(continuación) 

Se definirán grupos de trabajo de acuerdo a la experticia de los participantes 
para avanzar propuestas concretas sobre los temas identificados en la mañana 

10:50-11:10 Receso 

11:10-12:00  Presentación de las propuestas de cada grupo a la plenaria  

▪ Tipología 
▪ Datos 
▪ Criterios evaluados 
▪ Otros 

12:00-13:30      Almuerzo 

TARDE 

13:30-15:00   Establecimiento de acuerdos 

• Próximos pasos 
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• Participantes y responsables 

• Cronograma 

15:00-15:15   Receso 

15:15-16:00 Discusión general y consideraciones finales  

Logística 

1 Guyra Paraguay enviará a los participantes el informe final del I Taller para la Lista 
Roja de Ecosistemas del Paraguay así como información de referencia sobre el 
protocolo de la Lista Roja de Ecosistemas previo al taller.  

2 Durante el taller proveerá toda la logística para que los profesionales puedan 
enfocarse en trabajar en la definición de los aspectos claves. 

3 Guyra Paraguay dispondrá de computadores, mapas impresos y marcadores. 
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Anexo II: Lista de participantes  

Nombre y Apellido Afiliación 

Silvia Saldivar Itaipú Binacional 

Diego Giménez S.P.E.C.I.E.S 

Marcela Jiménez Asociación Paraguaya de Mastozoología. 

Arne Lesterhuis Guyra Paraguay 

Victor Enciso Instituto Forestal Nacional (INFONA) 

Nicolás Martínez SEAM - MNHNP 

Andrea Caballero Asociación Paraguaya de Herpetología 

Diego Bueno Villafañe Instituto de Investigación Biológica del Paraguay 

Victoria Kubota Facultad de Ciencias Agrarias – UNA 

Rosalia Goerzen Coop. Ferheim 

Fabiana Arevalos Guyra Paraguay 

Evelyn Britez  Guyra Paraguay  

Maria Vera  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA 

Lucia Bartrina  Fundación Moisés Bertoni 

Rocío Barreto  SEAM – DGPCB 

Jessica Medina SEAM – DGPCB 

Viviana Rojas  Guyra Paraguay 

Hugo Cabral  Guyra Paraguay 

Tatiana Galluppi Guyra Paraguay 

Edder Ortiz Guyra Paraguay 

Norman Breuer Itaipú Binacional  
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Anexo III: Mapas utilizados en el II LRE  

Mapa de Ecorregiones del Paraguay (Mereles et al., 2013; SEAM; 2013) 
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Mapa de Ecosistemas del Paraguay 2015: Resultado del I LRE  
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Mapa de Geología y suelos de la región occidental y oriental (REDIEX, 2009 
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Mapa Geología de la Región Oriental  
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Mapa de regionalización hídrica y taxonomía del suelo de la Región Occidental (Rediex, 2009) 
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Mapa de Taxonomía del suelo 
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Mosaico de imágenes satelitales Landsat 3, periodo 1972-1980 
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Mapa de Ecosistemas del Paraguay (Rodas et al., 2006). Ver leyenda en siguiente página.  
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Leyenda Rodas et al., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paraguay_ecosystems_2005_g

ECONAME

Sin clasificación o área convertida

Algarrobal Cardonal  Secundario De Peladares Del Chaco Central

Arbustales riparios sucesionales del Chaco

Arbustales riparios sucesionales del Chaco/Bosques freat¢filos del Chaco/Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco

Arbustales riparios sucesionales del Chaco/Bosques higrofiticos del Chaco Septentrional/Palmares inundables del Chaco Septentrional/Sabanas abiertas altas inundables del Chaco Septentrional oriental

Arbustales riparios sucesionales del Chaco/Bosques ribere¤os inundables del Chaco/Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco

Arbustales y matorrales secundarios de la Chiquitan¡a

Arbustales y matorrales secundarios de la Chiquitan¡a/Bosques subh£medos semidec¡duos Chiquitanos transicionales con el Chaco

Bosque Atlantico mixto montano de Araucaria

Bosque Atlantico semideciduo montano del SE del Brasil

Bosque Atlantico semideciduo submontano del oeste transicional con el Cerrado

Bosque de terrazas aluviales inundables del Cerrado

Bosque semideciduo del Alto Parana 

Bosque siempreverde de galeria no inundable del Cerrado

Bosques De H¡bridos Interespecificos De Algarrobo Paraguayo, Algarrobo Blanco Y Algarrobo Negro

Bosques Xericos Semicaducifolios Abiertos De Cuencas Interserranas

Bosques abiertos y sabanas arboladas higrofiticas del Pantanal suroccidental

Bosques de los arenales del Chaco Septentrional occidental

Bosques de los arenales del Chaco Septentrional occidental/Sabanas arboladas de los arenales del Chaco Septentrional occidental

Bosques estacionales deciduos del Cerrado en afloramientos calcareos

Bosques estacionales semideciduos de ladera del Cerrado

Bosques freat¢filos del Chaco

Bosques freat¢filos del Chaco/Bosques x‚ricos de las llanuras aluviales antiguas del Chaco Septentrional occidental

Bosques freat¢filos del Chaco/Palmares inundables del Chaco Septentrional

Bosques freat¢filos del Chaco/Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco

Bosques higrofiticos del Chaco Septentrional

Bosques higrofiticos del Chaco Septentrional/Bosques ribere¤os inundables del Chaco

Bosques higrofiticos del Chaco Septentrional/Bosques ribere¤os inundables del Chaco/Bosques x‚ricos de las llanuras aluviales antiguas del Chaco Septentrional occidental

Bosques higrofiticos del Chaco Septentrional/Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco Septentrional occidental

Bosques higrofiticos del Chaco Septentrional/Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco [Septentrional] oriental

Bosques higrofiticos del Chaco Septentrional/Bosques transicionales de llanura aluvial del Chaco Septentrional a la Chiquitania

Bosques higrofiticos del Chaco Septentrional/Palmares inundables del Chaco Septentrional

Bosques higrofiticos del Chaco Septentrional/Palmares inundables del Chaco Septentrional/Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco

Bosques higrofiticos del Chaco Septentrional/Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco

Bosques higrofiticos del Chaco Septentrional/Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco/Vegetacion sax¡cola de los acantilados del Chaco Septentrional/Bosques transicionales de cerros del Chaco Septentrio

Bosques riberenos inundables del Pantanal occidental

Bosques ribere¤os inundables del Chaco

Bosques ribere¤os inundables del Chaco/Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco Septentrional occidental

Bosques ribere¤os inundables del Chaco/Palmares inundables del Chaco Septentrional

Bosques ribere¤os inundables del Chaco/Sabanas abiertas altas inundables del Chaco Septentrional oriental/Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco

Bosques ribere¤os inundables del Chaco/Sabanas abiertas higrofiticas del Chaco Septentrional oriental/Vegetaci¢n Ribere¤a de la Planicie Proximal de los Rios Paraguay y Paran 

Bosques ribere¤os inundables del Chaco/Sabanas abiertas higrofiticas del Chaco Septentrional oriental/Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco

Bosques ribere¤os inundables del Chaco/Sabanas abiertas higrofiticas del Chaco Septentrional oriental/Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco/Cintur¢n Palustre De Bordes De Lagunas

Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco Meridional/Sabanas abiertas higrofiticas del Chaco Septentrional oriental

Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco Septentrional occidental

Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco Septentrional occidental/Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco [Septentrional] oriental

Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco Septentrional occidental/Palmares inundables del Chaco Septentrional/Vegetaci¢n de los salares inundables del Chaco septentrional

Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco Septentrional occidental/Pastizales Y Sabanas Arboladas Abiertas Sobre Paleocauces Colmatados

Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco [Septentrional] oriental

Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco [Septentrional] oriental/Bosques De Suelos Bien Drenados Del Chaco Subh£medo

Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco [Septentrional] oriental/Bosques x‚ricos de las llanuras aluviales antiguas del Chaco Septentrional occidental

Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco [Septentrional] oriental/Palmares inundables del Chaco Septentrional

Bosques subhumedos semideciduos Chiquitanos transicionales con el Chaco

Bosques subh£medos semidec¡duos Chiquitanos transicionales con el Chaco

Bosques subh£medos semidec¡duos Chiquitanos transicionales con el Chaco/Palmares inundables del Chaco Septentrional

Bosques transicionales de cerros del Chaco Septentrional a la Chiquitania

Bosques transicionales de llanura aluvial del Chaco Septentrional a la Chiquitania

Bosques transicionales sobres arenas del Chaco Septentrional a la Chiquitania

Bosques transicionales subhumedos de la selva central de Paraguay

Bosques transicionales subh£medos del Chaco Septentrional oriental

Bosques transicionales subh£medos del Chaco Septentrional oriental/Sabana Palmar Y Malezales Sobre Lomadas Del Chaco Oriental

Bosques transicionales subh£medos del Chaco Septentrional oriental/Sabanas abiertas higrofiticas del Chaco Septentrional oriental

Bosques transicionales subh£medos del Chaco Septentrional oriental/Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco

Bosques x‚ricos de las llanuras aluviales antiguas del Chaco Septentrional occidental

Bosques x‚ricos de las llanuras aluviales antiguas del Chaco Septentrional occidental/Matorrales sobre paleocauces recientes del Chaco Septentrional

Bosques x‚ricos de las llanuras aluviales antiguas del Chaco Septentrional occidental/Pastizales Y Sabanas Arboladas Abiertas Sobre Paleocauces Colmatados

Bosques x‚ricos de las llanuras aluviales antiguas del Chaco Septentrional occidental/Sabanas arboladas de los arenales del Chaco Septentrional occidental

Cerradao mal drenado de las semialturas no alcalinas del Cerrado y Beni

Cerradoes distroficos

Cerradoes distroficos/Cerradoes mesotroficos

Chaparrales escler¢filos de la Chiquitan¡a transicionales con el Chaco

Complejo de vegetaci¢n riparia del Alto Parana

Matorrales sobre paleocauces recientes del Chaco Septentrional

No exist

Palmares inundables del Chaco Septentrional

Palmares inundables del Chaco Septentrional/Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco [Septentrional] oriental

Palmares inundables del Chaco Septentrional/Sabanas abiertas altas inundables del Chaco Septentrional oriental/Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco

Pastizales Y Sabanas Del Domo Oriental

Pastizales y Sabanas Arboladas Abiertas sobre Paleocauces Colmatados

Sabana abierta montana del bosque Atlantico

Sabana higrofitica con mont¡culos del Cerrado

Sabana palmar de la region oriental de Paraguay

Sabana pastizal inundable del Cerrado

Sabanas abiertas altas inundables del Chaco Septentrional oriental

Sabanas abiertas altas inundables del Chaco Septentrional oriental/Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco

Sabanas abiertas altas inundables del Chaco Septentrional oriental/Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco/Cintur¢n Palustre De Bordes De Lagunas

Sabanas abiertas higrofiticas del Chaco Septentrional /Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco

Sabanas abiertas higrofiticas del Chaco Septentrional /Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco/Cintur¢n Palustre De Bordes De Lagunas

Sabanas abiertas higrofiticas del Chaco Septentrional oriental

Sabanas abiertas higrofiticas del Chaco Septentrional oriental/Cintur¢n Palustre De Bordes De Lagunas

Sabanas abiertas higrofiticas del Chaco Septentrional oriental/Vegetaci¢n Ribere¤a de la Planicie Proximal de los Rios Paraguay y Paran 

Sabanas arboladas del Cerrado

Sabanas arbustivas del Cerrado

Sabanas de cerrado de Paraguay

Sabanas densas del Cerrado

Sabanas inundables de valles amplios y piedemontes de la region oriental de Paraguay

Sabanas pastizales del Cerrado

Vegetacion sax¡cola de los acantilados del Chaco Septentrional/Bosques transicionales de cerros del Chaco Septentrional a la Chiquitania

Vegetaci¢n Ribere¤a de la Planicie Proximal de los Rios Paraguay y Paran 

Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco

Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco/Cintur¢n Palustre De Bordes De Lagunas

Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco/Pastizales Y Sabanas Del Domo Oriental

Vegetaci¢n acu tica y palustre Neotropical del Chaco/Sabana Palmar Y Malezales Sobre Lomadas Del Chaco Oriental

Vegetaci¢n de los salares inundables del Chaco septentrional
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Mapa de relieve del Paraguay (Guyra Paraguay). 
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Mapa suelos de la Región Occidental (Guyra Paraguay) 
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Mapa de cuencas (Cartografía digital de cuencas, DGPCRH – SEAM) 
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Valores de precipitaciones promedio por decenio 2000-2009 (Guyra Paraguay) 
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Mapa de cobertura de la tierra del Paraguay del año 2011. (FCA, CIF FFPRI) 
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Mapa cobertura vegetal (Infona, 2015).  

 
 
 


