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Abstract.– Physalaemus riograndensis is a species whose distribution extends from Uruguay to the Northeast of Argentina, 
Southeast of Brazil and in two localities in Paraguay, in the Departments of Presidente Hayes and Itapúa. In Paraguay, the species 
is categorized as data deficient due to few records and no information on its ecology. In this note we record a new locality where we 
found the species in an active assemblage in a flooded savanna after heavy rains. In addition, we modeled the distribution of the 
species using extensive use methods to determine areas of high probability of presence in the country. The new record is the first for 
the Department of Caazapá and is 130 km north and 182 km southeast of the closest records, respectively. Models estimate that the 
species is highly likely to occur in the southwestern Oriental region.
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Resumen.– Physalaemus riograndensis es una especie cuya distribución se extiende desde Uruguay al Noreste de Argentina, 
Sureste de Brasil y en dos localidades en Paraguay, en los Departamentos de Presidente Hayes e Itapúa. En Paraguay, la especie 
está categorizada como datos insuficientes debido a los pocos registros y ninguna información sobre su ecología. En esta nota 
registramos una nueva localidad donde encontramos a la especie en un ensamble activo en una sabana inundable luego de fuertes 
lluvias. Además, modelamos la distribución de la especie utilizando métodos de uso extensivo para determinar áreas de alta 
probabilidad de presencia en el país.  El nuevo registro es el primero para el Departamento de Caazapá y dista 130 km al norte y a 182 
km al sureste de los registros más próximos, respectivamente. Los modelos estiman que la especie es altamente probable de ocurrir 
al sudoeste de la región Oriental.

Palabras clave.– Novedad zoogeográfica, anfibios, América del Sur, modelado de nicho ecológico.
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La ranita de Río Grande Physalaemus riograndensis (Anura: 
Leptodactylidae) es una especie de anuro de alrededor 25 mm de 
longitud hocico-cloaca (Cei, 1980; Chebez et al., 1995; Cespedez 
1996; Achaval & Olmos, 2003) miembro del grupo P. bilogonigerus 
(Lourenço et al., 2015) cuya distribución se extiende desde 
Uruguay hacia el sureste de Brasil en Rio Grande do Sul, noreste 
de Argentina en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, 

Entre Ríos, Misiones. En Paraguay se la conoce en dos localidades, 
una en camino a la ciudad de Falcón, Departamento de Presidente 
Hayes, Región Occidental (MNHNPa 6500-4, 7496, 7508), y otra 
próxima al margen del Río Paraná en la ciudad de Carmen del 
Paraná, Departamento de Itapúa, Región Oriental del Paraguay 
(MNHNPa 99) (Brusquetti & Lavilla, 2006; Weiler et al., 2013).
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Figura 1. Individual of Phyalaemus riograndensis and habitat. A) Active specimen in the flooded vegetation, B) foam nests of the species found at the site, and C) flooded grassland in 

which the assemblage was recorded. D) and E) Dorsal and ventral details of the deposited specimen and reference measurement (IIBP-H 5958, LHC male = 17.1 mm).

Figure 1. Individuo de Phyalaemus riograndensis y hábitat. A) Ejemplar activo en la vegetación inundada, B) nidos de espumas de la especie encontrados en el sitio, y C) pastizal inundado 

en el cual el ensamble fue registrado. D) y E) Detalles dorsal y ventral del ejemplar depositado y medida de referencia (IIBP-H 5958, macho de LHC = 17.1 mm).
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De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación 
de la especie tiene categoría de LC (Preocupación Menor) a escala 
global (Silvano et al., 2004). En Paraguay fue categorizada como 
especie con datos insuficientes (DD) para evaluar su estado de 
conservación (Motte et al., 2019) debido a que solo posee dos 
registros que además ya datan de hace 28 y 39 años atrás.

Durante un monitoreo de fauna y flora sobre la Ruta 
Nacional Nº 6 entre los distritos de Ñumí (Departamento de 
Guairá) y San Juan Nepomuceno (Departamento de Caazapá), 
el 15 y 16 de setiembre del 2021, registramos a una población 
de Physalaemus riograndensis vocalizando al costado del camino 
en una sabana inundable (26.042133º S, 56.062644º O; Fig. 1A), 
tanto de noche como de día. También se encontraron puestas 
en la el área monitoreada (Fig. 1B). La vegetación corresponde 

Figure 2. Phyalaemus riograndensis record map. Gray circles = records in literature and collections from Argentina, Brazil and Uruguay from Brazil and Argentina. Blue circles = historical 

records in Paraguay. Red diamond = new record of the species in the Department of Cordillera. Result of the distribution model of P. riograndensis in gradient from red to white, where red 

represents the highest probability of occurrence and white the zero probability.

Figura 2. Mapa de registros de Phyalaemus riograndensis. Círculos grises = registros en literatura y colecciones de Argentina, Brasil y Uruguay de Brasil y Argentina. Círculos azules = 

registros históricos en el Paraguay. Rombo rojo = nuevo registro de la especie en el Departamento de Cordillera. Resultado del modelo de distribución de P. riograndensis en gradiente de rojo 

a blanco, donde rojo representa la mayor probabilidad de ocurrir y blanco la probabilidad cero. 

a una sabana inundable, en donde se registraron varias especies 
de plantas acuáticas y palustres, como: Paspalum intermedium, 
Panicum trichanthum, Eleocharis montana, Rhynchospora albiceps, 
Rhynchospora corymbosa, Pontederia cordata (aguape apo), 
Echinodorus grandiflorus, Nymphoides indica, Commelina erecta 
(Santa Lucía hovy), Aeschynomene denticulata, Barrosoa candolleana, 
Lessingianthus rubricaulis, Hydrolea elatior, Hyptis brevipes, Cuphea 
lysimachioides (ysypo pere), Ludwigia hassleriana, Phyllanthus 
stipulatus, Oldenlandia salzmannii, entre otras. 

La zona se encontraba parcialmente inundada debido a 
fuertes lluvias en los días anteriores y cielo nublado en los días 
de registro (Fig. 1C). Fue fotografiado un ejemplar macho (Fig. 
1D, E) de longitud hocico-cloaca (LHC) de 17.1 mm, colectado 
y depositado en el Instituto de Investigación Biológica del 
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Paraguay (IIBP-H 5958) con el Permiso Nº 189/2022 de colecta 
científica proveído por el Ministerio del Ambiente (MADES).  

El nuevo registro es el primero para el Departamento de 
Caazapá y dista 130 km al norte del registro más próximo 
en Carmen del Paraná y a 182 km al sureste del registro de 
Presidente Hayes. La localidad se encuentra en los límites del 
Chaco Húmedo y Bosque Atlántico del Alto Paraná (sensu Olson 
et al., 2001), al igual que el registro de Carmen del Paraná (Fig. 2). 
El tipo de ambiente en que la especie fue registrada corresponde 
a lo consignado en la literatura (Maneyro & Carreira, 2012; 
Zaracho et al., 2010; Weiler et al., 2013; Ghirardi & López, 2017).

Para añadir más información al registro y determinar áreas 
potenciales donde la especie pueda ser encontrada en el país, 
realizamos modelados de distribución de la especie (Peterson 
& Soberón, 2012; Soberón & Peterson, 2005) utilizando puntos 
obtenidos en GBIF.org (23 Octubre 2022) Descarga de Registros 
https://doi.org/10.15468/dl.fv62ux) y splink (http://splink.cria.
org.br) (que tienen ejemplares de referencia depositados en 
colecciones) y en literatura (Brusquetti & Lavilla 2006; Zaracho 
& Lavilla, 2015). Para las capas ambientales seleccionamos 
las de la base de datos Worldclim (Hijmans et al., 2005), con 
resolución espacial de 30s (~1km2), que consisten en 19 variables 
bioclimáticas relacionadas con diferentes aspectos de la 
temperatura y la humedad. Las variables fueron correlacionadas 
(coeficiente de Spearman r > 0.85) y aquellas redundantes fueron 
descartadas para mejorar el rendimiento del modelo. Luego 
fueron recortadas para que las proyecciones de los modelo fueran 
sobre un rango de ~ 277 km (2.5º de longitud) de amortiguación 
de las localidades de la especie utilizadas para el análisis.

Utilizamos el algoritmo de máxima entropía Maxent 3.4.1 
(Phillips et al., 2006; Phillips et al., 2017) a través del paquete 
kuenm (Cobos et al., 2019) del lenguaje R (R Core Team, 2022). El 
algoritmo emplea métodos de aprendizaje automático (“machine 
learning”) para simular la distribución de especies en función de 
sus puntos de presencia, capas ambientales y puntos de fondo. 
Para construir los modelos de distribución dividimos los datos 
de ocurrencia (con filtro de distancia de 1 km) en entrenamiento 
(60%) y datos de prueba (40%), para la evaluación del modelo.

Creamos 1160 modelos candidatos al combinar 40 valores 
del multiplicador de regularización (0.1–4.0 a intervalos de 0.1) 
y las 29 combinaciones posibles de 5 clases de características 
(lineal = l, cuadrático = q, producto = p, umbral = t, y bisagra 
= h). Evaluamos el rendimiento del modelo candidato en 
función de la importancia (ROC parcial, con 500 iteraciones y 

el 50% de los datos para el arranque), las tasas de omisión (E = 
5 %) y la complejidad del modelo (AICc). Los mejores modelos 
se seleccionaron de acuerdo con los siguientes criterios: (1) 
modelos significativos con (2) tasas de omisión ≤5%. Luego, de 
entre este conjunto de modelos, se eligieron modelos con valores 
delta AICc de ≤2 como modelos finales. Todos los cálculos se 
realizaron mediante funciones de kuenm. Finalmente se exportó 
el mapa de probabilidad media en formato logístico a QGIS 
versión 3.26.2-Buenos Aires, donde se categorizó la capa ráster 
continua en 10 categorías, para visualizar los sitios con mayor 
probabilidad de ocurrencia en el Paraguay (Fig. 2).

Respecto al hallazgo, este conecta un vacío de información 
de la especie de ~260 km en el país y aun así deja toda el 
área intermedia sin registros, lo cual indica una persistente 
deficiencia en el muestreo de la especie a nivel nacional. El modelo 
complementa esta información, pues estima que la especie tiene 
sus más altas probabilidades de ocurrir en Ñeembucú, Misiones 
y marginalmente en Paraguarí y Central, departamentos 
inmersos en la ecorregión del Chaco Húmedo, caracterizada por 
poseer paisajes de tierras bajas con inundaciones periódicas y 
condición anegada, y en donde predomina la vegetación de tipo 
“mosaico bosque sabana palmares-vegetación acuática” (Mereles 
et al., 2013). 

Por otro lado, las fechas y características del registro 
obtenido coinciden con previas observaciones de la especie 
para otras localidades de su distribución (Cei, 1980; Langone, 
1994), coincidiendo con el período de actividad reproductiva 
para poblaciones de Uruguay (actividad reproductiva de tipo 
prolongada, entre setiembre y abril) (Pereira et al., 2015) y 
formaciones vegetales como pequeños estanques temporales, 
pastizales inundados, humedales de poca profundidad, entre 
otros, los cuales usan para su reproducción (Achaval & Olmos, 
2007; Maneyro & Carreira, 2012; Iop et al., 2016). Consideramos 
que complementando la información presentada en este 
trabajo con información con abordajes de detección basados en 
funciones de favorabilidad (Real et al., 2006; Acevedo & Real, 
2012) podrían resultar en un mayor número de registros de P. 
riograndensis en el Paraguay. 
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