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CRISIS GLOBAL DE LA BIODIVERSIDAD

RÁPIDA Y ACELERADA PÉRDIDA DE SPP Y HÁBITATS

• 5 eventos de EM en la historia de la BD de la Tierra: fenómenos

dramáticos pero naturales.

• Nos encontramos transitando la sexta EM en la historia de la tierra.

• Episodio actual podría superar algunas de las grandes EM.

DIFERENCIAS

Causado por las actividades humanas/Período tan corto en que está ocurriendo



ALGUNAS CIFRAS…

▪ IUCN: 89.856 spp animales evaluadas 
▪ 17416 spp están en peligro de extinción (19.4%)

▪ 8.744 spp de anfibios
▪ 8.020 fueron evaluadas por la IUCN

Ex (Extinto): 37
Ew (Extinto en estado silvestre): 2

VERTEBRADOS TERRESTRES 
MÁS AMENAZADOS 

AmphibiaWeb, 2024; IUCN 2024



DECLINACIÓN DE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS - CAUSAS

▪ 1989 disminución rápida, sustancial y sostenida en las poblaciones a nivel mundial.

▪ No hay una sola causa responsable:

1. Factores que los han impactado durante el siglo pasado.
a. CUS

b. Especies introducidas

c. Sobreexplotación comercial

2. Factores que han impactado en las poblaciones más recientemente.
a. Contaminantes ambientales

b. Cambio climático global

c. Enfermedades infecciosas emergentes

FOTO: John White



¿QUÉ LOS HACE TAN VULNERABLES?  

Wells, 2007; Stebbins & Cohen, 1995; Cushman, 2006; Becker et al., 2007; Smith & Green, 2005; Caldwell & Shepard, 2007; Cushman 2006; Cayuela 
et al., 2015; Eterovick et al., 2016; Saccol et al., 2017; Bionda et al., 2018.

➢ VARIAS DE SUS CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

Y FISIOLÓGICAS

▪ Ciclo de vida doble (alteraciones ambos medios)

▪ Piel delgada y permeable.

▪ Alta tasa de bioacumulación.

▪ Baja capacidad de dispersión

▪ Alta fidelidad de sitio

BUENOS BIOINDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL

Allobates femoralis. Imagen:  bioweb.bio



CONSECUENCIA…  

➢ Varios estudios los han utilizado como BI para abordar efectos de la degradación del hábitat



AMENAZAS: CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO (nivel local y global) 

▪ Impulsados por la actividad agrícola y la urbanización.

▪ Destrucción, alteración y fragmentación del hábitat.

▪ En Uruguay (A. del Sur), uno de los principales CUS es la transformación de PN

en monocultivos agrícolas y forestales.

▪ Expansión de la Forestación (> 1 millón ha)

▪ Ley 15.939

▪ Pinus (14.2%) y Eucalyptus (54.7%)

▪ 1985-2022: Pérdida de 16.8% PN.

Collins & Crump, 2009; Carreira & Maneyro, 2019; IUCN 2022; Nosetto, et al., 2005; Fonseca et al. 2009; Veldman et al. 2015; Baeza & Paruelo, 2020



MONOCULTIVOS FORESTALES – IMPACTOS  

Parris & Lindenmayer, 2004; Machado et al. 2012; Saccol et al. 2017, Gangrenova et al., 2018; Allingham, 2020; Afonso & Eterovick, 2007; Bastazini et al., 2007; Keller et al., 2009; Silva et al., 2012; 
Figueiredo et al., 2019; Le Maitre et al., 2000; Nosetto et al., 2005; Jobbágy et al., 2006; Jackson et al., 2002; Means et al., 1996

▪ Cambios estructura del paisaje y reducción heterogeneidad ambiental. 

▪ Reducción en el rendimiento hidrológico.

▪ Deterioro de la calidad del agua y del suelo.

▪ Variaciones fisicoquímicas a nivel del suelo (ej. caída del pH).

▪ Incremento en el sombreado.

AFECTAN DE MANERA DIRECTA O 
INDIRECTA A LOS ANFIBIOS 

FOTO: Samuel Renner



MONOCULTIVOS FORESTALES – IMPACTOS  

Becker et al., 2007; Cayuela et al., 2015; Maneyro & Carreira, en prensa. 

▪ Los hábitats ya nos son adecuados para los anfibios: humedad, temperatura, disponibilidad
de presas, pérdida de sitios de reproducción y refugio, etc.

▪ Alteraciones en la configuración del paisaje pueden restringir el acceso a sitios de
reproducción, comprometiendo su potencial reproductivo.

▪ En literatura: reducción en la riqueza y cambios en la composición de spp.

▪ Efecto sobre el estado energético de los individuos (ICC=M(grs)/LHC(mm))



MONOCULTIVOS FORESTALES – IMPACTOS – En Uruguay…  



MONOCULTIVOS FORESTALES – IMPACTOS – En Uruguay…  

• Especialista (ecosistemas boscosos riparios)

• Afectada por forestación

Phyllomedusa iheringii – control

• Pérdida de especialistas y alta persistencia de 

generalistas en áreas agrícolas.

➢ Importancia de anfibios como BI, y

necesidad de elaborar planes de

conservación para las poblaciones de P.

iheringii presentes en sitios destinados a la

forestación con pinos.



2. Factores que han impactado en las

poblaciones más recientemente.

a. Contaminantes ambientales

b. Cambio climático global

c. Enfermedades infecciosas emergentes

DECLINACIÓN DE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS - CAUSAS



CAUSAS. a. CONTAMINANTES AMBIENTALES 

▪ Tipos principales de factores químicos estresantes:

Agroquímicos: plaguicidas - fertilizantes

Metales pesados

▪ EFECTOS: letales, subletales



CAUSAS. CONTAMINANTES AMBIENTALES – AGROQUÍMICOS  

▪ Intensificación agrícola = incremento en uso de AQ

1. Rendimiento cultivos (FAO: plagas pérdida 40%).

2. Uso continuo de mismos FC - resistencia/aumento dosis y frecuencia

0.1% llega a la plaga 

AQ + metabolitos=suelos y CDA=escorrentía.



CAUSAS. CONTAMINANTES AMBIENTALES – AGROQUÍMICOS  

▪ RIESGOS: 

▪ Toxicidad

▪ Concentración

▪ Modo de uso

▪ Tiempo y continuidad de exposición 

▪ DESTINO Y PERSISITENCIA: condiciones 

ambientales, características compuestos, sitio y 

suelo.  

 



CAUSAS. CONTAMINANTES AMBIENTALES – AGROQUÍMICOS  

 Mayoría plaguicidas tóxicos y bioacumulativos

 Alta probabilidad de contacto

 En general causan efectos subletales crónicos

• Facilitan parasitosis y enfermedades.

• Malformaciones.

• Alteran comportamiento.

• Alteración tasas desarrollo y crecimiento

• Eliminan gran parte de los invertebrados de su dieta.

• Alteraciones a nivel del sistema endócrino.

Attademo et al., 2005; Fort et al., 1999 ; Davidson, 2004; García-Muñoz et al., 2010; Johnson et al., 2008; Kiesecker, 2002 ; 
Marco et al., 1999; Montori et al., 2007; Ouellet et al., 1997; Peltzer et al., 2010; Wijer et al., 2003. Lajmanovich et al., 2012

Lysapsus limellum

Scinax nasicus

Rhinella arenarum

Dendropsophus nanus

Rhinella diptycha



CAUSAS. AGROQUÍMICOS – EVIDENCIA  

▪ Malformaciones por herbicidas (Lajmanovich et al., 1998; 2003; Pereira, 2024).

▪ Efecto genotóxico de diversos agroquímicos ha sido reportado (Feng et al., 2004; Meza-Joya et

al., 2013; Ismail et al., 2014).

▪ Alteraciones bioquímicas por insecticidas (Lajmanovich et al., 2009; 2010), o herbicidas (Brodeur

et al., 2009).

▪ Apoptosis de células nerviosas por insecticidas (Izaguirre et al., 2000; Casco et al., 2006).

✓ Herbicida DG®
✓ Crónica
✓ L. luctator



Agroquímicos – SITUACIÓN EN URUGUAY 

Aumentó importación y uso de AQ: consumo de plaguicidas pasó de 1.762 toneladas

en 1990 a una media de 13.000 toneladas anuales entre el 2015-2019.

▪ Vinculación parcial deterioro calidad de agua dulce/uso de AQ.

▪ Presencia de herbicidas tanto en agua como en sedimentos.

▪ Efectos de insecticidas en peces y abejas.

 Información de los efectos directos de los AQ sobre el ambiente, salud humana y
animal es incipiente…

Burger & Pose-Román, 2012; Cantou et al., 2010; Colombo et al., 2011 Eguren et al., 2008; Kruk et al., 2013; Leites et al., 2009 ; Nardo et al., 2015; Neme et al. 2010; 
Ríos et al., 2010.



Efectos en anfibios  

A B C D

E F G H

I J K L



Efectos en anfibios   

➢ Larvas de Physalaemus gracilis expuestas a herbicidas - sitio forestal



2. Factores que han impactado en las

poblaciones más recientemente.

a. Contaminantes ambientales

b. Cambio climático global

c. Enfermedades infecciosas emergentes

DECLINACIÓN DE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS - CAUSAS



CAUSAS. b. CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL  (CCG) 

▪ Cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos.

▪ Desde XIX: actividades humanas motor CC debido ppalmente a la quema de combustibles

fósiles como el carbón, el petróleo y el gas (generan gases de EI como CO2 y CH4).

▪ Resultado: Temp. de la tierra es ahora 1.1°C más elevada que a finales del siglo XIX.

▪ La última década (2011-2020) fue la más cálida registrada.

▪ Consecuencias del CCG: sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del

nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, y disminución de la biodiversidad.



1. EFECTOS DIRECTOS:

▪ Temperaturas altas que los matan directamente

▪ Sequías que no soportan fisiológicamente

▪ Niveles de Rayos UV (UV-B) letales

2. EFECTOS INDIRECTOS

▪ Reducción de la abundancia de presas

▪ Aumento densidad de predadores

▪ Cambios en patrones de reproducción en spp estacionales (mayor competencia)

▪ Altera períodos de hibernación, estivación

▪ Cambios de temp: pueden favorecer aparición de nuevos patogénos

CAUSAS. b. CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL  (CCG) 



CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
Rana dorada (Incilius periglenes). Primera 
documentación de sp extinta por el CCG.

▪ Habitaba estrecha franja de 12 Km2 
en el parque nacional de 
Monteverde (Costa Rica). 

▪ Habitos fosoriales, sale solo en la 
breve época reproductiva (charcas 
temporales). 

▪ Entre su descubrimiento (1966) y 
1987 fueron vistos 1500 ejemplares, 
1988 una docena y en 1989 uno solo. 
Desde allí no se han vuelto a ver.



2. B.  CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

Machos 
reunidos en 

época 
reproductiva

CAUSA EXTINCIÓN:  Los charcos donde estaban las puestas/larvas se secaron por falta de lluvias en 
las semanas de actividad reproductiva. Muerte de miles de larvas al unísono. 

1989 -1994 extenso plan de búsqueda de la sp, sin éxito.

IUCN: 1979 En Peligro; 1996 En Peligro Crítico, y en 2001 se declaró especie extinta



2. Factores que han impactado en las

poblaciones más recientemente.

a. Contaminantes ambientales

b. Cambio climático global

c. Enfermedades infecciosas emergentes

DECLINACIÓN DE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS - CAUSAS



▪ Enfermedades que se acaban de reconocer, que han aparecido recientemente en
las poblaciones, y las que están aumentando rápidamente en incidencia, virulencia
o alcance geográfico.

▪ Más importante: QUITRIDIOMICOSIS (infección causada por los hongos
Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) (1998); y B. salamandrivorans (2013)
(Salamandra salamandra).

Distribución 
mundial de Bd

Imagen extraída y modificada de: Amphibia Web: Information on amphibian biology and conservation. [web application]. 2014. Berkeley, California. 
Available: http://amphibiaweb.org/. 

CAUSAS. c. ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES

http://amphibiaweb.org/


▪ Disminución de más de 500 spp de anfibios durante el último medio siglo (90 supuestas

extinciones).

▪ Punto máximo de disminuciones en década de 1980, solo 12% de las spp muestran signos

de recuperación, un 39% está experimentando un declive continuo.

▪ Quitridiomicosis panzoótica en anfibios: mayor pérdida registrada de BD atribuible a

una enfermedad.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES - QUITRIDIOMICOSIS



▪ Bd necesita humedad: asociado a fuentes de agua.

▪ Infecta zonas queratinizadas de la piel de anfibios (capas superficiales)

▪ En larvas, solo las piezas bucales están queratinizadas y son susceptibles a la infección.

Daños en boca dificultan alimentación, afectando crecimiento y desarrollo.

▪ En post-metamorfos, Bd se enquista dentro de células cutáneas queratinizadas.

▪ Signos: anorexia, letargo, postura anormal (patas traseras extendidas), etc.

▪ Al avanzar la infección, la piel se vuelve más gruesa (hiperqueratosis) y se desprende.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES - QUITRIDIOMICOSIS

FOTO: Vance Vredenburg



▪ Presente en Uruguay

1. Larvas de poblaciones silvestres de B. pulchella, O. maisuma, P.
henselii, S. squalirostris.

2. Adultos de P. bibroni.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES - QUITRIDIOMICOSIS

Raúl Maneyro



SITUACIÓN EN URUGUAY



▪ 1 VULNERABLE

▪ 8 EN PELIGRO

▪ 3 EN PELIGRO CRÍTICO

▪ 4 INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

▪ 4 CASI AMENAZADAS

▪ 28 PREOCUPACIÓN MENOR

▪ 1 NO EVALUADA (EXÓTICA)

SITUACIÓN EN URUGUAY – 49 Especies evaluadas 

12 EN ALGUNA 

CATEGORÍA DE 

AMENAZA



ESPECIES AMENAZADAS URUGUAY - EN

▪ Melanophryniscus devincenzii (Sapito de Devincenzi)

▪ Melanophryniscus pachyrhynus (Sapito de São Lourenço)

▪ Dendropsophus nanus (Ranita enana del Chaco)

▪ Dendropsophus minutus (Ranita rayada)

▪ Lysapsus limellum (Rana boyadora chica)

▪ Ololygon aromothyella (Ranita de las tormentas)

▪ Scinax nasicus (Ranita de pecho manchado)

▪ Physalaemus fernandezae (Ranita de Fernández)



Dendropsophus minutus (Ranita rayada) – EN - LC 

▪ Menos de 10 localidades en Cerro 

Largo y Treinta y tres.

▪ Área extensión: < 2.000 km2.

▪ Severa fragmentación de su área de 

ocupación.

▪ Avance de actividades agrosilvopastoriles 
(principalmente la actividad forestal).
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Santiago Carreira 



▪ Amparada por la Ley de Fauna 

▪ Pueden haber poblaciones dentro del PPQC y SY y en Paso Centurión y Sierra de 

Ríos. 
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1. Evaluar y cuantificar el impacto de la actividad forestal en poblaciones naturales. 

2. Monitorear calidad del agua en cabeceras de microcuencas para evaluar 

potenciales efectos del ganado en la eutrofización de sitios reproductivos.

3. Monitorear la presencia de Bd en larvas y adultos. 

Dendropsophus minutus (Ranita rayada) – EN - LC 



ESPECIES AMENAZADAS URUGUAY - CR

▪ Melanophryniscus langonei (Sapito de Langone)

▪ Melanophryniscus montevidensis (Sapito de Darwin) 

▪ Leptodactylus furnarius (Rana del Campo Grande)

Rafael Balestrin

Santiago Carreira

Maneyro & Beheregaray



Melanophryniscus montevidensis (Sapito de Darwin) – CR- VU 

▪ Ambientes costeros de Rocha, Maldonado, 

Canelones, Montevideo y San José. 

▪ Área ocupación: < 10 km2. 

▪ Alta fidelidad de sitio (refugio-reproductivo). 



Melanophryniscus montevidensis (Sapito de Darwin) – CR- VU 

AMENAZAS

▪ Creciente urbanización en hábitats costeros (pérdida sitios reproducción/refugio).

▪ Reportes de extinciones locales y declinaciones en varias localidades dentro de su distribución

(particularmente en Mdeo y la Costa de Oro).



▪ Circulación de vehículos en verano (migraciones reproductivas)

▪ Modelos de futuros escenarios de CC predicen fuerte disminución de sus hábitats.

▪ Estimaciones recientes en BLR: alta probabilidad de extinción en 10 años.

▪ Amenaza potencial: Presencia de Bd en algunas localidades costeras donde está presente.

Melanophryniscus montevidensis (Sapito de Darwin) – CR- VU 
A
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▪ Amparada por la Ley de Fauna 

▪ Especie SNAP

• SNAP: Cerro Verde, Laguna Garzón, Cabo Polonio donde se encuentra la spp. 
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S 1. Controlar circulación de vehículos en faja costera (en verano-luego de lluvias)

2. Evaluar avance de la urbanización y preservar sitios reproductivos.

3. Minimizar la incidencia de contaminantes ambientales (controlar efluentes

de viviendas, escorrentía en AecoS).

4. Monitorear calidad de agua de CDA temporales y minimizar acceso del

ganado y animales domésticos para mantener la calidad.

5. Monitorear la presencia de Bd

Melanophryniscus montevidensis (Sapito de Darwin) – CR- VU 



▪ 1 VULNERABLE

▪ 8 EN PELIGRO

▪ 3 EN PELIGRO CRÍTICO

▪ 4 INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

▪ 4 CASI AMENAZADAS

▪ 28 PREOCUPACIÓN MENOR

▪ 1 NO EVALUADA (EXÓTICA)

SITUACIÓN EN URUGUAY – 49 Especies evaluadas 

12 EN ALGUNA 

CETAGORÍA DE 

AMENAZA



ESPECIES CASI AMENAZADAS URUGUAY - NT

▪ Melanophryniscus sanmartini (Sapito de San Martín) 

▪ Rhinella achavali (Sapo de Achaval) 

▪ Pleurodema bibroni (Ranita de Bibron)

▪ Odontophrynus maisuma (Escuercito)

Diego Barraso

Marcio Borges Martins

Raúl Maneyro 

Raúl Maneyro 

Raúl Maneyro 



Casi Amenazadas:  

▪ Rhinella achavali (Sapo de Achaval)

▪ Distribución amplia
▪ POTENCIALES AMENAZAS:
▪ Avance de la forestación.
▪ Minería a gran escala.



FOTO: Maneyro & Beheregaray

PRIORIDADES 
DE ACCIÓN 



Conservación in situ y ex situ:

▪ Reservas biológicas en áreas vitales para la conservación.

▪ Planes de crianza en cautiverio con estricto control. 

PRIORIDADES DE ACCIÓN

Sala de larvas Instalación de cría exterior

Ej. Centro de Cría en Cautividad de Anfibios Amenazados de la Sierra de Guadarrama (Madrid): 
como respuesta al brote de quitridiomicosis de 1997. Se cría sapo partero común (Alytes 
obstetricans).  



BIOLOGÍA:

▪ Estudios sobre ecología e historia de vida en spp de anfibios.
▪ Mejorar estudios sobre taxonomía y nomenclatura. 

FOTO: Maneyro & Beheregaray

PRIORIDADES DE ACCIÓN



Comunicación Necesaria para….

▪ Difundir resultados.

▪ Establecer contactos que pueden resultar en publicaciones influyentes

▪ Participar e influenciar en la política de las organizaciones financieras 

de proyectos.

PRIORIDADES DE ACCIÓN



▪ La disminución de anfibios es drástica y extendida

▪ Los programas de monitoreo son necesarios y son solo el comienzo para la

conservación.

▪ La prioridad en investigación es mapear la distribución de poblaciones

disminuidas y las posibles causas

PRIORIDADES DE ACCIÓN - CONCLUSIONES



▪ Es necesario tener información adecuada sobre la historia de
vida y la taxonomía de anfibios.

▪ La buena comunicación entre científicos es importante y
permite actuar más rápido.

Ej: Programa de “ciencia ciudadana”
https://www.facebook.com/gigantedelaspampas/

PRIORIDADES DE ACCIÓN - CONCLUSIONES
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