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INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (Gallardo, 1962c) considere las rela- 
ciones entre las diversas especies de Bufo sudamericanas, a las 
cuales dividi en dos grupos y a uno de ellos en dos subgrupos. 
Como lo indicaba, la gran mayoria de los Bufo de Sud America 
pertenecen al llamado Grupo II, que esta constituido por el sub- 
grupo a) 6 de -B. granulosus y el subgrupo b) 6 de R. marinus. 
En el presente trabajo me referire a tres especies del Grupo II: 
a una del Subgrupo a), B. granulosus Spix, y a dos del Subgrupo 
b), B. spinulosus Wiegmann y B. arenarum Hensel. 

Ya anteriormente he tratado sobre estas tres especies (Gal- 
lardo, 1957, 1958, 1961, 1962a) donde me ocupe de B. granulosus 
en la Argentina, el comportamiento de B. arenarum, una sub- 
especie boliviana de B. spinulosus, la caracterizacion de B. rubro- 
punctatus; ademas en otro trabajo (entregado, para su publicacidn, 
a la Universidad de Harvard) trato de B. granulosus en su area 
total. 

He elegido en particular las tres especies antes indicadas por 
ser las de mayor area en la Argentina, aunque tambien se extien- 
den por otros paises sudamericanos (estas areas, en parte se 
superponen entre si). Asi B. spinulosus tiene un area longitu- 
dinal a lo largo de los Andes, desde el Norte de Peru hasta la 
Patagonia y el Sur de Chile, donde es reemplazada por B. rubro- 
punctatus Guichenot (Gallardo, 1962a: 28); en B. spinulosus se ha 
producido una subespeciacidn que podemos llamar transversal, si 
consideramos su area total. Bufo arenarum tiene, si bien, una 
area menos alargada que la anterior, resulta considerable pues se 
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extiende desde Bolivia (Dpto, Cochabamba) hasta la provincia 
argentina de Chubut, y desde el Estado brasileno de Rio Grande 
do Sul hasta la Cordillera de los Andes (lado argentine); hacia 
el NE es reemplazada por B. rufus Garman, en Misiones, Argen- 
tina (Gallardo, 1961b: 34) y Minas Gerais y Goias, Brasil, mientras 
que hacia el NW otra especie vicariante, B. poepigii Tschudi la 
reemplaza en Bolivia (Alto Beni) y Peru (Valle de Chinchipe); 
el area de B. arenarum resulta de forma aproximadamente rectan- 
gular y aunque su magnitud menor es de Este a Oeste, resulta 
con todo lo bastante considerable y variada, para determinar un 
principio de subespeciacion que llamaremos longitudinal, como lo 
veremos mas adelante. En cuanto a B. granulosus, que tiene un 
area enorme, desde el E. de Panama hasta el S. de la Provincia 
de Buenos Aires, en la Argentina, y mientras que en Brasil alcanza 
hasta Natal y Pernambuco, falta del Oeste de Sud America; en 
esta area donde se hallan comprendidos la mayoria de los grandes 
rios sudamericanos, se ha producido la subespeciacion de B. granu- 
losus en forma que llamo radial, con una subespecie para cada 
gran sistema fluvial. 

Un aspecto que conviene tener presente es que caracteres 
considerados por algunos autores, como fundamentales para dife- 
renciar especies de Bujo entre si, como: tamano del timpano, 
tuberculos sub-articulares simples o dobles, pliegue tarsal presente 
o ausente, se dan en diferentes subespecies de una especie deter- 
minada y aun dentro de una poblacion de una especie. 

El presente trabajo es resultado del estudio de las Colecciones 
de Herpetologia del Museo Argentine de Ciencias Naturales, desde 
1946, y luego de las del Museum of Comparative Zoology at 
Harvard University, como tambien las del United States National 
Museum, American Museum of Natural History, Chicago Natural 
History Museum y Carnegie Museum, becado de 1959-1960, por el 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas de la 
Argentina. 

Bufo spinulosus Wiegmann 

Berg (1896:198) en su Catalogo de los Batracios argentinos 
da en la sinonimia de la especie, varies nombres que requieren 
un cierto analisis. Asi cuando Berg cita en esta a Rana arunco 
Lesson (1828:374) y Bufo arunco Garnot et Lesson (1830:63), tiene 
razon al no darles validez de prioridad con respecto a Bufo spinu- 
losus Wiegmann (1834:265), pues los autores nombrados en primer 
termino, usaron el nombre dado por Schneider (1799) tornado a 
su vez del creado por Molina (1782:216) en su breve descripcion; 
por otra parte Molina nos habla de sapos "acuaticos" (cuando 
poco antes se ha referido a los terrestres, evidentemente Bufo 
spinulosus, aunque sin darles nombre cientifico ya que los consi- 
dera iguales a los de Italia) con membrana interdigital en el pie 
bien desarrollada (lo que haria creer que el autor de la "Historia 
Geografica, Natural y Civil del Reino de Chile", con el nombre 
de Rana arunco se refiere a Calyptocephalella gayi por ello creo 



Papeis Avulsos, vol. 17, 1965 59 

que Cei (1961:59) no esta acertado al querer darle validez a Bufo 
arunco (Molina), para denominar una forma chilena de B. spinu- 
losus. En cuanto a Bufo chilensis Dumeril et Bibron (1841) 
como veremos luego es conveniente considerarla como una subes- 
pecie valida de B. spinulosus; ya Tschudi (1838:88), indica algunas 
diferencias entre ambas formas; Tschudi (1845:169) le reconoce 
la paternidad del nombre a Dumeril y Bibron. Ultimamente 
Tihen (1962:165) vuelve a actualizar este nombre. 

Con respecto a la especie de Girard (1853:424; 1858:85) Bufo 
lugubrosus, cuyo tipo (USNM 16359) que proviene de Valparaiso 
(Chile), he podido estudiar, resulta sinonimo de B. spinulosus, 

De las especies de Guichenot (1854:128, fig. 5 y fig. 4) de 
Valdivia (Chile) B. rubropunctatus debe considerarse como una 
especie diferente y valida (como indicaron Vellard, 1959:31, y 
luego Gallardo, 1962a:28); mientras que B. lineomaculatus (dado 
en la sinonimia de B. spinulosus por Boulenger, Berg y Nieden) 
no parece ser realmente sinonimo, a juzgar por las crestas cefa- 
licas visibles en la figura respectiva (quizas se trate, mas bien, 
de un sinonimo de Telmatobufo bullocki Schmidt = Aruncus 
valdivianus Philippi). 

En cuanto a cuatro de las especies de Bufo, descriptas por 
Philippi (1902:30), podemos decir que: B. papillosus de la "Alta 
Cordillera entre Cautin y Patagonia" por su descripcion y ubica- 
cion geografica corresponde a lo que aqui consideramos una subes- 
pecie de B. spinulosus del Sur de Chile y Argentina, que mas 
adelante redescribo; B. chiragra parece tambien pertenecer a dicha 
subespecie, aunque basada en una forma juvenil; mientras que 
B. ventralis de Valdivia y Cautin, y B. venustus de Bio-Bio, tanto 
por su tamano (55-58mm) como por su coloracion, seguramente 
corresponden a B. rubropunctatus Guichenot. 

Luego del estudio de 1387 ejemplares de B. spinulosus (del 
Museo Argentine de Ciencias Naturales y de los diversos Museos 
norteamericanos en los cuales trabaje de V-1959 a V-1960) de Peru 
(Piura, Cajamarca, Ancash, Huanuco, Lima, Junin, Huacavelica, 
lea, Apurimac, Cuzco, Arequipa, Puno, Tacna), Bolivia (La Paz, 
Oruro, Cochabamba), Chile (Tarapaca, Coquimbo, Valparaiso, 
Santiago, Curico, Talca, Concepcion, Malleco, Cautin) y Argentina 
(Jujuy, Salta, Tucuman, Cordoba, San Juan, Mendoza, Neuquen, 
Rio Negro, Chubut), he llegado a la conclusion de que existen 
por lo menos tres subespecies de B. spinulosus en la Argentina: 
B. s. spinulosus, que desde Peru y Bolivia (Lago Titicaca, ambas 
orillas) penebra a Jujuy y alcanza a Pampa de Achala (Cordoba); 
B. s. chilensis que vive en el Centro y Norte de Chile, y que en 
Argentina se halla en la Puna de Atacama y Mendoza y San Juan; 
B. s. papillosus que se extiende desde el Este de Cautin y Malleco 
en Chile para penetrar en Neuquen y llegar hasta por lo menos 
Chubut en la Argentina. Mejor que por la altitud, el area de las 
subespecies en la Argentina, esta definida por el total de lluvias 
anuales: la de B. s. chilensis, corresponde a menos de 200 mm 
anuales, la de B. s. spinulosus entre 200-500 mm, aunque en B. s. 
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papillosus hay mas amplitud, 400-1500 mm; en cuanto a la altitud, 
las dos primeras subespecies viven a mas de 1000 m, mientras que 
la tercera entre 500-1000 m sobre el mar. 

Bufo spimilosus Wiegmann 

Sin crestas cefalicas oseas. Hocico corto vertical o inclinado 
hacia adelante (segun las subespecies), Aberturas nasales late- 
rales. Canto rostral romo. Region loreal vertical o inclinada 
hacia afuera (segun subespecies). Espacio interorbital mas ancho 
que el parpado superior o de igual ancho. Timpano visible y 
relativamente pequeno. Primer dedo de la mano generalmente 
mas largo que el segundo. Membrana interdigital del pie, de 
desarrollo variable (segun subespecies). Tuberculos subarticulares 
simples o dobles. Tuberculos metatarsales moderadamente desar- 
rollados. Pliegue tarsal presente o ausente. Articulacidn tibio^ 
tarsal alcanza al ojo en los machos, al timpano en las hembras. 
Paratoides cortas, dorso-laterales, subtriangulares o redondeadas. 
Machos sin saco vocal; con espinas corneas dorsales muy desar- 
rolladas. Primeros estados juveniles de color negro, generalmente 
manchados de rojo (coloracion que es mas o menos persistente 
segun las subespecies). 

Bufo spinuloscs papillosus Philippi 

Redescripcion: Macho adulto, MACN 95, San Martin de los 
Andes, Neuquen, Argentina, I.II. 1921. Aspecto bufoniforme. Hocico 
poco inclinado; narinas laterales alargadas y oblicuas; a 3,5 mm 
del extreme del hocico, separadas entre si 7 mm. Sin crestas 
cefalicas propriamente dichas, pero con reborde cantal muy ancho 
y borde maxilar fuerte. Region loreal algo inclinada hacia afuera. 
Espacio interorbital piano, de 10 mm de ancho. Parpado superior 
de 7 mm de ancho. Diaraetro vertical del timpano 4 mm. Mano 
con dedos libres y muy anchos, el primero mas largo que el 
segundo; tuberculos subarticulares grandes y simples; tuberculos 
palmares aproximadamente elipticos, el interno menor que el 
externo. Membrana interdigital desarrollada en el pie, y con 
escotadura, prolongada como reborde ancho en los dedos; tuber- 
culos subarticulares grandes y simples. Tuberculo metatarsal 
interno alargado y saliente, el externo conico y menos prominente. 
Pliegue tarsal con reborde grueso. Paratoides aproximadamente 
circulares (11 mm de largo x 10 mm de ancho), dorso laterales 
(el borde inferior pasa el del timpano), algo separadas del ojo 
(angulo posterior), Dorso del tronco con granulaciones redon- 
deadas con una o mas puntas corneas espinosas; en la region 
dorso lateral con multiples puntas (una hilera prolonga a las 
paratoides); region lateral con granulaciones sin formaciones cor- 
neas. Abundantes espinas corneas en los costados de la cabeza y 
dorso del brazo y antebrazo. Dorso del femur con dos hileras de 
granulaciones con puntas corneas. Dorso de la tibia y en el pie 
grandes granulaciones con puntas corneas. Ademas de las glan- 
dulas o granulaciones redondeadas, otras de forma alargada o de 
reborde glandular: en el borde dorso-lateral del antebrazo, en el 
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borde interne de la tibia (a manera de paracnemis), dos en el 
borde externo del pie. En la mayor parte de la region ventral 
las granulaciones son aplanadas, aunque son algo mas salientes 
las del postabdomen y femur ventr&i. 

Coloracion (en alcohol). Dorso marron claro con reticulado 
de manchas mas obscuras borrosas; ventralmente claro con pe- 
quefias manchas pectorales borrosas, y postabdomen y femur mas 
obscuros. Puntas de los dedos de manos y pies y tuberculo 
metatarsal interno cornificados de color caramelo. 

Longitud total 92 mm; cabeza largo 20 mm; cabeza ancho 
31 mm; cabeza alto 13 mm; codo al extreme del 3er. dedo 42,5 mm; 
femur 37 mm; tibia 32 mm; talon al 4to. dedo 51,5 mm. 

Hembra (mismos datos de coleccion que el anterior). Granu- 
laciones sin puntas corneas espinosas. Coloracion similar a la del 
macho: dorso marron claro con manchas negras borrosas en la 
base de las granulaciones. Ventralmente claro con algunas man- 
chas obscuras borrosas dispersas. 

Longitud total 83 mm; cabeza largo 18 mm; cabeza ancho 
29 mm; cabeza alto 12,5 mm; codo al tercer dedo 37,5 mm; femur 
33,5 mm; tibia 29 mm; talon al cuarto dedo 49 mm. 

Variacidn. La longitud total de los adultos estudiados, oscila 
entre 93-92 mm en los machos, entre 87-80 mm en las hembras. 
La separacion nasal media en 11 adultos medidos, oscila entre 
7-6 mm y el promedio es 6,53 mm. 

Juveniles. Los ejemplares menores que he estudiado miden 
11 mm (recien metamorfoseados). Los juveniles presentan granu- 
laciones mayores dorsales, dispuestas en hileras regulares longitu- 
dinales; las granulaciones laterales son menores. La coloracion 
dorsal es negra intensa, con las granulaciones de color rojo; ven- 
tralmente son grisaceos con la garganta manchada de obscuro, 
las palmas y plantas son anaranjadas (la coloracion roja y la 
anaranjada desaparecen en los ejemplares conservados). Con el 
desarrollo se produce un cambio en la coloracion, asi a los 53 mm 
aproximadamente, se aclaran y a los 67 mm ya adquirido el color 
grisaceo o marron propio de los adultos. 

Distribucion Geogrdfica 

B. s. papillosus vive en la Argentina en Neuquen, Rio Negro, 
Chubut, en la zona comprendida al Oeste de la longitud 70o30', 
es asi como he estudiado material de Loncopue, Alumine, Espinazo 
del Zorro, Las Coloradas (Estancia Campo Grande), La Union, 
San Martin de los Andes, Arroyo Pichi Nireco, Rio Cuyin Man- 
zano, Valle Encantado, Isla Victoria, Rio Huemul (Prov. de Neu- 
quen); Peninsula Llao-Llao, Lago Gutierrez, Rio Manso, El Bolson 
(Prov. de Rio Negro) y Chubut. Quizas en la Patagonia se 
extienda mas hacia el Este y el Sur, ya que Gtinther (1858-67) 
cito a B. spinulosus para Rio Chubut, y Berg (1896:200) para Rio 
Santa Cruz. En Chile ademas de la localidad tipica de B. s. papil- 
losus ("Alta Cordillera entre Cautin y la Patagonia"), se puede 
agregar el material chileno que he estudiado en el Museum of Com- 
parative Zoology y el Chicago Natural History Museum: Termas 
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de Tolquaca; El Vergel (Dto. Angol); Banos del Rio Blanco (Cura- 
eautin) (Proy. de Malleco) y del Dpto, Temuco (Prov. de Cautin); 
es decir en Chile vive aproximadamente entre las latitudes SS.10 y 
39.° S. y la longitud 73.° W hasta la frontera argentina (en la 
Argentina desde la latitud 38.° hacia el Sur). 

Bufo spinulosus chilensis D. & B, 

A fin de ubicar que extension tiene el area de esta subespecie 
en Chile, he estudiado ejemplares de B. spinulosus de varias loca- 
Hdades de dicho pais. Asi estudie ejemplares de las proyincias 
de Tarapaca, Coquimbo, Valparaiso, Santiago, Talca, Curicd, Con- 
eepcion, y he notado algunas caracteristicas en comun: en los 
juveniles el color es obscuro con granulaciones dorsales rojas, 
mientras que la parte ventral presenta la garganta y el abdomen 
posterior gris claro, en tanto que la region pectoral y el abdomen 
anterior son mas obscuros; los adultos son grises con manchas 
negras, la region loreal y el hocico inclinado, las narinas estan 
poco separadas entre si (a diferencia de B. s. papillosus); dife- 
rentes resultam los de Ojo de San Pedro, que tienen membrana 
interdigital ancha y reborde cutaneo en los dedos del pie, bien 
visible (lo que no sucede en los anteriores); por otra parte ya 
hemos visto que los de Malleco y Cautin corresponden a B. s. 
papillosus. Otros autores tambien notan bastante similitud en 
distintas poblaciones chilenas de esta especie: Cei y Espina Agui- 
lera (1957) que han "estudiado la "vibracidn preventiva" encueir- 
tran una frecuencia similar para diferentes poblaciones de B. 
spinulosus de Chile (Atacama, Copiapo, Vallenar, Paposo, Santiago); 
Gei (1958:268) nota que ejemplares jovenes de esta especie de las 
zonas Centro-Norte y Central de Chile (Copiapo, Vallenar, Paposo, 
Coquimbo, Santiago) tienen puntos rojos, lo que no sucede con 
los de San Pedro de Atacama (2500m); Capurro (1960:102-103) no 
encuentra diferencias cualitativas entre los complejos antigenicos 
de tres poblaciones de esta especie (valle del Rio Copiapo en el 
Norte, Quebradas de Zapallar en el Centro y Bosques de Concepcidn 
en el Sur de Chile) y solo algunas diferencias de caracter cuanti- 
tativo. Todo lo dicho prueba una cierta uniformidad en las 
poblaciones de B. spinulosus, desde Tarapaca (y incluso del Oeste 
del Dpto. de Oruro a 3600m, en Bolivia: material que he podido 
estudiar) hasta Concepcidn (Chile), pero el estudio de las formas 
chilenas de esta especie debera ser motivo de un trabajo especial; 
(Cei 1961:64-65, al tratar de B. spinulosus en Chile, arriba a 
conclusiones similares a las mias pero se equivoca al llamar B. s. 
spinulosus a la forma de las regiones cordilleranas); por ello y 
limitandome en particular a las subespecies de la Argentina, luego 
de notar que los ejemplares de la Cordillera de Santiago, Chile 
son muy parecidos a los de Mendoza y San Juan, Argentina, 
eonsidero como pertenecientes a B. s. chilensis a las poblaciones 
de Uspallata, Laguna de los Horcones, El Mirador (2000 m), Mina 
Atala (1200 m), Punta Vacas, Agua de la Zorra (Paramillos de 
Uspallata), Banos de la Salada (1000 m) (Prov. de Mendoza), Rio 
de Los Patos y sus afluentes, Ichigualasto (Prov. de San Juan), 
eomo tambien las de la Puna de Atacama, San Antonio de los 
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Cobres (3775 m) (Prov. de Salta). Son caracteres de los ejem- 
plares de estas poblaciones de la Argentina: hocico inclinado 
hacia adelante y distancia narina-hocico considerable (4 mm); 
regular separacion nasal (5,77 mm, promedio en once adultos); 
espacio interorbiatal concavo; altura de la cabeza intermedia 
(9,5 mm); region loreal inclinada hacia afuera: membrana inter- 
digital basal y sin reborde cutaneo digital; sin pliegue tarsal (como 
lo indican Dumeril et Bibron en la descripcidn original de Bufo 
chilensis); una sola hilera de granulaciones espinosas en el dorso 
del femur en los machos; la longitud total, en los ejemplares 
estudiados, oscila para los machos entre 96-70 mm, para las hem- 
bras entre 81-70 mm; los juveniles de 10,5-20 mm son negros con 
puntos claros dorsales (conservados en formol), ventralmente 
grises con la region pectoral y el abdomen anterior mas obscuros, 
las manos y los pies son claros; despues de los 50 mm son dorsal- 
mente grises manchados de negro. 

Bufo spinulosus spinulosus Wiegmann 

Esta subespecie originalmente descripta para las proximidades 
del Lago Titicaca en Perd, se extiende por la orilla boliviana de 
dicho lago, para continuar por el Altiplano y penetrar en la 
Argentina. Es asi como aparece en: La Quiaca, Yavi, Humahuaca, 
Tilcara, Maimara (Prov. de Jujuy), Cafayate (Prov. de Salta), 
Cerro Colorado (Prov. de Catamarca), Tafi del Valle (Prov. de 
Tucuman) y pampa de Achala (Prov. de Cordoba). En estas 
diversas localidades existen poblaciones de B. spinulosus, de hocico 
corto y vertical (distancia narina-hocico 2 mm); pequena sepa- 
racion nasal (promedio de diez adultos, 5,20 mm); espacio inte- 
rorbital concavo; altura de la cabeza bastante reducida, 9 mm; 
region loreal vertical; membrana interdigital y reborde cutaneo 
de regular desarrollo (aunque menor que en B. s. papillosus); 
pliegue tarsal presente; dos hileras de granulaciones espinosas en 
el dorso del femur en los machos; en los ejemplares adultos estu- 
diados, la longitud total en los machos oscila entre 78-68 mm, en 
las hembras entre 83-74 mm; los juveniles de 12-22 mm son negros 
con talones, rodillas, codos, borde posterior de los femures y 
aveces los costados del tronco, claros (en vivo anaranjados), ven- 
tralmente son grises; juveniles de 24-47 mm dorsalmente son 
marron claro con manchas negras borrosas, ventralmente claros; 
despues de los 55 mm ya son grises con manchas negras, como 
los adultos. 

Geograficamente, B. s. spinulosus se halla mas hacia el Este 
que B. s. chilensis y a menor altitud, es decir con una distribucion 
que recuerda a la de Telmatobius marmoratus y T. atacamensis 
(Gallardo 1962b), respectivamente. Entre las dos subespecies de 
B. spinulosus, antes indicados, queda intercalada en Bolivia (Chal- 
lapata y Choro, 3700 m, Dpto. Oruro), B. s. altiperuvianus. La 
poblacion de Pampa de Achala, Cordoba, es la que queda mas 
hacia el Este, y ella segun Miiller & Hellmich (1936:18-20) talvez 
constituya una forma a parte; solamente he podido estudiar un 
ejemplar semiadulto de esa procedencia (Posta de la Pampa de 
Achala), pero sus caracteres coinciden con los de B. s. spinulosus. 
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COMPARACION ENTRE LAS TRES SUBESPECIES ARGENTINAS 

B. s. spinulosus B. s. chilensis B. s, papillosus 

Narina-hocioo 2 mm 4 mm 2 mm 

Separacion nasal 5,20 mm 5,77 mm 6,53 mm 

Interorbital concavo concavo piano 

Altura cabeza 9 mm 9,50 mm 12,50 mm 

Region loreal vertical inclinada algo inclinada 

Interdigital y regular de- basal y sin ambos muy 
reborde cutaneo sarrollo rebord desarrollados 
en el pie 

Pliegue tarsal presente ausente presente 

Hileras granu- 
laciones femo- dos una dos 
rales 

Longitud total machos 78-68 mm machos 96-70 rnm machos 95-92 mm 
hembras 83-74 mm hembras 81-70 mm hembras 87-80 mm 

Coloracion juve- 12-22 mm negros; 10,5-20 mm ne- 12-56 mm negros. 
nil 24-47 mm marro- gros. Despues de Despues de 67 mm 

nes. Despues de 50 mm grises. grises. 
55 mm grises. 

Oomparacion de B. s. papillosus con B. rubropunctatus 

En B. rupropunctatus las aberturas nasales son dorsales y no 
laterales como en B. spinulosus; ademas en la primera especie 
hay una pequena cresta postocular junto al borde anterior del 
timpano y este queda hundido, las paratoides son mayores, las 
granulaciones dorsales forman hileras menos ordenadas que en 
B. s. papillosus juveniles; aun los juveniles de 14 mm de B. rubro- 
punctatus, tienen la coloracion propia de los adultos: dorso marron 
con la base de las granulaciones negras y ventralmente claros 
con reticulado negro (ejemplares conservados); ademas los ejem- 
plares de esta especie nunca alcanzan como adultos (61-44 mm) 
el tamano de los de B. spinulosus. (Gallardo 1962a). 

Las areas de B. rubropunctatus y B. s. papillosus se super- 
ponen en la Argentina en El Bolson (Prov. de Rio Negro). 
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Bufo arenarum Hensel 

Es esta una especie que a pesar de su amplia distribucidn, 
presenta pocos indicios de diferenciacion en subespecies. En su 
area existen ambientes bastante diferentes entre si, zonas hdmedas 
de hasta 1000 mm anuales o mas aun, a zonas francamente secas 
de menos de 500 mm, habita desde zonas situadas al nivel del 
mar hasta 2500 m de altitud (Incachaca, Bolivia). Quizas su 
tamano bastante considerable (longitud promedio de 99 machos: 
96,23 mm; de 121 hembras: 105,56 mm; correspondientes a dife- 
rentes localidades de toda su area) le ha permitido transladarse 
con mas facilidad que B. granulosus, que es considerablemente 
menor (y que se ha diferenciado siguiendo los cursos fluviales); 
su mayor tamano le ha permitido habitar zonas mas secas (pues 
presenta comparativamente una menor superficie de ^evaporacion, 
que una forma de menor tamano); de todos modos habra que 
tener en cuanto que la ampliacion del area en B. arenarum (y 
probablemente tambien en otras especies de Anfibios) se produjo 
por accion de ejemplares semiadultos, que son los menos fijos 
a un determinado "home range" como lo he indicado anterior- 
mente (Gallardo 1958:292). Mas agil y saltadora, que B. spinulosus, 
ha podido B. arenarum transladarse con mayor facilidad, lo que 
ha especulado a favor de su minima diferenciacion geografica. 
Por lo demas esta dotada de un poderoso canto, que le ha per- 
mitido orientar a los individuos de su especie desde distancias 
considerables. Todo ello le ha permitido a su vez extenderse todo 
a lo ancho de la Argentina y desde la frontera NW hasta Chubut 
(Rawson) con un minimo de diferenciacion. En la Argentina se 
superponen parcialmente a su area, las de otras especies del 
genero: B. paracnemis, B. spinulosus, B. granulosus. 

Cei (1956:45) ha notado una cierta proporcion de individuos 
de B. arenarum, con un comportamiento peculiar y otros con una 
coloracion amarilla especial, en poblaciones de Mendoza; con res- 
pect© al comportamiento habria que saber hasta que punto el 
mismo no esta condicionado por la memoria y "experiencia" 
anterior de dichos animales (Gallardo 1958:294; Brower & Van 
Zandt Brower 1962:8-19) las que pueden hacer reaccionar a dis- 
tintos individuos de manera diferente, antes que atribuirlo a causas 
geneticas como lo hace Cei (1956:46). En otro trabajo, Cei (1960: 
358-359) anota interessantes diferencias serologicas (razon globu- 
linica) en poblaciones de Mendoza, con respecto a otras pobla- 
ciones. 

Diferehtes caracteres morfologicos varian dentro de una misma 
poblacion de B. arenarum: asi al medir el ancho de las paratoides 
(donde estas pueden llegar o no al borde inferior del timpano) 
como tambien su largo, se notan diferencias notables (como se 
puede ver en la siguiente tabla de medidas en ejemplares de las 
cercanias de Montevideo, Uruguay): 
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ANCHO DE LAS PARATOIDES 

Izquierda Derecha 

macho 20 X 7,50 mm 20 X 12 mm 
macho 24,50 x 11 mm 22,50 X 11 mm 
macho 21 X 11,50 mm 21,50 X 10 mm 
macho 16,50 x 6 mm 17 X 6 mm 
macho 23 X 10,50 mm 22 X 11,50 mm 
macho 18 X 9,50 mm 19,50 X 9,50 mm 
macho 18 X 9 mm 19,50 X 9 mm 
macho 19 X 8 mm 19 X 8 mm 
macho 22,50 x 8,50 mm 23 X 10,50 mm 
macho 20 X 7,50 mm 20 X 9 mm 
macho 20 X 8 mm 19,50 X 8,50 mm 
macho 25 X 11 mm 24 X 11 mm 
hembra 22,50 x 9 mm — 
hembra 18 X 7 mm 18,50 X 6,50 mm 
hembra 27 X 13 mm 27,50 X 11,50 mm 
hembra 26 X 11,50 mm 27,50 X 13 mm 
hembra 29 X 13 mm 25,50 X 13,50 mm 
hembra 24,50 x 6,50 mm 23 X 8 mm 
hembra 26 X 9 mm 25,50 X 8 mm 
hembra 20 X 8,50 mm 20 X 9,50 mm 

Como se observa en la tabla anterior, hay inclusive variacion 
segun la paratoides sea izquierda o derecha; en un mismo indi- 
viduo; en ciertas circunstancias esta asimetria tiene caracter com- 
pensatorio, como en un ejemplar macho, procedente de J. C. Paz, 
Prov. de Buenos Aires, donde la derecha tiene enorme desarrollo 
(29 x 15 mm) mientras que la izquierda esta atrofiada. 

En cambio una cierta significacion geografica tienen otros 
caracteres variables, como: a) las granulaciones dorsales mas espe- 
ciadas en los ejemplares de Bolivia; b) las crestas cantales mas 
convergentes y la concavidad intercantal mas pronunciada en 
los de Mendoza; c) los tubdrculos sub-articulares en el cuarto 
dedo del pie, que resultan; dobles en Bolivia, simples en Rio 
Grande do Sul, pero dobles o simples en Buenos Aires y Mendoza. 

De mayor interes y significacion es la variacion en lo que 
respecta al tamafio del timpano. Esto es particularmente notable 
si comparamos diversas poblaciones de B. arenarum, con aquellas 
pertenecientes a esta especie y que habitan zonas secas carentes 
de cursos fluviales. Esto ultimo ocurre en la zona, que corres- 
ponde al S de Cordoba, N de La Pampa, SE de San Luis y NW 
de Buenos Aires, donde faltan los rios. Otra zona similar existe 
en el pais en el NE de Santiago del Estero, SW del Chaco y 
NW de Santa Fe. Es en la primera de las zonas indicadas, donde 
he hallado los ejemplares con diametro timpanico mayor (8,50 mm 
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en un macho) y un promedio (resultado de los promedios locales) 
de 7,33 mm para los machos y de 7,09 para las hembras, corres- 
pondientes a tres localidades de dicha zona (La Penca, Prov. 
Cordoba; Chamaico, Prov. La Pampa; Buena Esperanza, Prov. 
San Luis). Mientras que en la zona Norte (antes indicada) he 
medido ejemplares de 7,50 mm (macho) de diametro (para una 
sola localidad, Weisburd, Santiago del Estero). Los datos ante- 
riores resultan mas significativos si se los compara con los pro- 
medios de otras zonas del pais; asi para diversas localidades de 
la Provincia de Buenos Aires (excluido el NW) (La Luisa, Capt. 
Sarmiento, Lujan, Jose C. Paz, Bella Vista, Capital Federal, Dock 
Sud, La Salada, Adrogue, Quilmes, Canuelas, Ranches, Oral. Bel- 
grano, Laguna Chis-Chis, Dolores, Gral. Lavalle, Cazon, Sierras 
Bayas, Laguna Brava, Pirovano, D'Orbigny) el promedio es 5,95 mm 
para los machos y 6,23 mm para las hembras (donde aveces el 
diametro timpanico llega a 8 mm); en las Prov. de Santa Fe y 
Cordoba (salvo el S.) (Arroyo, Seco, Moisesville, Ciudad de Santa 
Fe; Rio Seco, La Paz, Cosquin, Bialet-Masse) es de 5,81 en los 
machos y 5,97 en las hembras; en Santiago del Estero, Tucuman, 
Salta y Jujuy (Quimili, Argaharaz; Ciudad de Tucuman, San 
Javier, Horco Molle; Urundel; Rio Grande) es de 5,67 machos y 
6,11 hembras, Mientras que resulta un promedio considerable- 
mente menor en Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendonza y N 
de San Luis (Tinogasta, Singuil, Catamarca, Santa Maria; Dique 
Los Sauces; Ichigualasto, Tamberias, Huanacache, San Juan; Potre- 
rillos: Sierra Pacanta) donde es 5,35 para los machos y 5,81 para 
las hembras; como tambien en Neuquen, Rio Negro y Chubut 
(Chos-Malal, Neuquen, Plottier; Lamarque; Rawson) con 5,33 para 
los machos y 5,79 para las hembras. 

PROMEDIOS DEL DIAMETRO TIMPANICO 

Machos Hembras 
Provincia de Buenos 
Aires 5,95 mm 6,23 mm 
Santa Fe y Cordoba 5,81 mm 5,97 mm 
Entre Rios 6,60 mm 6,75 mm 
Santiago del Estero, 
Tucuman, Salta, Jujuy 5,67 mm 6,11 mm 
Catamarca, La Rioja, 
San Luis, Mendonza, 
San Luis (excluido 

■el SE) 5,35 mm 5,81 mm 

Neuquen, Rio Negro, 
Chutmt 5,33 mm 5,79 mm 
S Cordoba, N La 
Pampa, SE San Luis 7,33 mm 7,09 mm 

Rio Grande do Sul, 
JSrasil 6,19 mm 6,54 mm 
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Los datos anteriores pueden interpretarse de la siguiente 
manera: En un viaje al SW de Cordoba (Dpto. Gral. Roca) he 
podido observar que las diversas poblaciones de B. arenarum se 
hallan separadas entre si de 3,5 a 7,5 Km (un promedio de las 
distancias entre diez poblaciones es de 5,25 Km); en dicha zona 
hay medanos fijos y vivos, montes de chanares, salitrales, lagu- 
nitas de agua dulce (temperarias) y faltan los rios y arroyos (la 
precipitacidn anual alcanza a los 500 mm). En este ambiente, 
los sapos, deben transladarse varies Km para hallar lugares apro- 
piados para la reproduccion; la orientacion hacia estos lugares 
es fundamental y el oido juega un papel muy importante en esta 
orientacion (Bogert 1960:243, discusion del problema)j por elld 
se explica que poblaciones de B. arenarum, de la region conside- 
rada se hayan seleccionado naturalmente, hacia formas con gran 
timpano. Esto es particularmente claro si notamos que las pobla- 
ciones de B. arenarum de la Prov. de Buenos Aires, por ejemplo, 
se hallan entre si separadas cuando mas por algunos centenares 
de metros (en los alrededores de Bueno Aires) 6 1-2,5 Km (en 
el S de Buenos Aires) y que tienen en epocas de lluvias, muchos 
lugares disponibles para la reproduccion (asi en un trayecto de 
solo 3 Km entre las localidades de J. C. Paz y San Miguel he 
estudiado, durante varios ahos seguidos, tres pequenas lagunas 
donde se reproducen estos sapos); marcando ejemplares he visto- 
que estos se transladan 130 m (probablemente en otros casos mas 
distancia) para llegar al lugar de reproduccion (Gallardo 1958: 
292); en cuanto al numero de individuos en estas poblaciones de 
B. arenarum, por el sistema del marcado, he contado 14 6 11 
individuos, en los alrededores de Buenos Aires (Bella Vista) 
(Gallardo 1958:292-293) y 13 6 10 (para poblaciones separadas 
2,5 Km) en el Sur de Buenos Aires (D'Orbigny), mientras que 
cuando se congregan para la reproduccion se reunen individuos 
de varias de estas pequenas poblaciones (he contado 93 individuos 
reunidos en un pantano cercano a San Miguel, en los alrededores 
de Buenos Aires). Los sapos del SW de Cordoba, que consti- 
tuyen probablemente poblaciones de magnitud similar a los de 
Buenos Aires (antes indicados), pero que estan mucho mas sepa- 
rados entre si (5,25 Km de promedio), para reunirse para la 
reproduccion deberan convergir hacia los lugares apropiados 
recorriendo grandes distancias y orientados principalmente por el 
sentido del oido. Si imaginamos que dicha zona fue poblada por 
un conjunto de sapos, unos de timpano reducido, otros mediano 
y otros grande, veremos que fueron eliminandose los dos grupos 
primeros (que tuvieron poca oportunidad para llegar a los lugares 
de reproduccion) mientras que los de timpano grande fueron en 
definitiva los unices que pudieron reproducirse (de igual manera 
se fueron eliminado los de -timpano pequeno y mediano que fueran 
apareciendo en las poblaciones consideradas); y asi se origino una 
raza de sapos de timpano grande; esta explicacion es especial- 
mente probable si notamos que el timpano, en un conjunto de 
sapos de los alrededores de Buenos Aires oscila entre : 7,5-6 en 
machos y 7,5-5,5 en hembras, J. C. Paz; 6,5 machos y 6-6 hembras, 
Lujan; 6,5-5,5 machos y 6-6 hembras, Quilmes; 6-6 machos y 8-5,5 
La Salada ,en los ejemplares que he estudiado) o en Santa Fe; 
6,5-4,5 machos y 7-6 hembras, Capital; en Cordoba: 7-6 machos y 
6,5-6 hembras, Bialet-Masse; en Salta: 7-4 machos y 6,5-6 hembras. 
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Urundel (es decir que en estas diversas localidades hay timpanos 
grandes, medianos y pequenos, sin que haya una seleccion en 
cuanto al tamano de los mismos). 

Con respecto al tamano de los timpanos, se aprecia en la tabla 
respectiva, que estos promedios en los sapos, de esta especie, en 
Catamarca, La Rioja y las Provincias de Cuyo, es reducido: 5,35 
en los machos y 5,81 en las hembras, es decir menor que el de 
las provincias del Este, Centro y NW de la Argentina; un timpano 
pequeno se encuentra tambien en Neuquen Rio Negro y Chubut 
(5,33 en los machos, 5,79 en las hembras). Segun la descripcion 
de Bujo mendocinus Philippi (1869:4445) de Uspallata, Mendoza, 
esa forma tiene, segun dicho autor, un timpano de 5,50 mm de 
diametro; estas poblaciones con timpano pequeno, del W de la 
Patagonia, pueden considerarse por ello pertenecientes a B. arena- 
rum mendocinus. Lo que concuerda con lo observado por Cei 
(1960:358-359) con respecto a las globulinas, en las poblaciones de 
Mendoza, que marca otra diferencia con respecto a otras pobla- 
ciones de estos sapos Si tenemos en cuenta los promedio de 
longitud total en los adultos de B. arenarum, provenientes de 
diversas zonas, notaremos de acuerdo a la siguiente tabla: 

NE de Buenos Aires 

Uruguay 

Entre Rios 

Sur de Buenos Aires 

Ciudad de Santa Fe 

Santiago del Estero, 
Tucuman, Salta, Jujuy 

Catamarca, La Rioja, 
Prov. de Cuyo 

Neuquen, Rio Negro, 
Chubut 

SW Cordoba, N La 
Pampa, E San Luis 

Rio Grande do Sul, 
Brasil 

LONGITUD TOTAL 

Machos 

102,63 mm 

107,73 mm 

101,80 mm 

92,91 mm 

89,08 mm 

88,17 mm 

95,81 mm 

92 mm 

107,57 mm 

95,38 mm 

Hembras 

112.74 mm 

106,33 mm 

104.75 mm 

97,03 mm 

93,75 mm 

99,58 mm 

96,02 mm 

95,66 mm 

114,33 mm 

103,37 mm 

que los individuos del NE de Buenos Aires (Lujan, La Luisa, Capt. 
Sarmiento, J. C. Paz, Bella Vista, Capital Federal, Dock Sud, La 
Salada, Adrogue, Lomas de Zabora, Quilmes, Canuelas), a Prov. de 
Entre Rios (Parana) y los del Uruguay (Montevideo, Play a Ramirez, 
Playa Miguelete, Pocitos, Minas) son los de mayor tamano (junta- 
mente con los del SW de Cordoba, N de La Pampa y E de San 
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Luis); en cambio los del resto del pais y aiin los del Sur de la Pro- 
vincia de Buenos Aires (Ranchos, Gral. Belgrano, Laguna Chis-Chis, 
Dolores, Gral. Lavalle, Cazon, Sierras Bayas, Laguna Brava, Piro- 
vano, D'Orbigny). Esta diferencia en los sapos de la Prov. de Buenos 
Aires, coincide con lo observado en otras especies donde al NE de 
dicha provincia hay una subespecie {B. granulosas fernandezae, 
Leptodactylus ocellatus ocellatus) y otra al Sur (B. g. d'orbignyi, 
L. o. bonariensis), mientras que en el Uruguay existe algo similar 
(por lo menos en lo que respecta a las subespecies de B. granulosus, 
como lo veremos luego). Si tenemos en cuenta los promedios de 
longitud total, veremos que es probable que los sapos de la zona 
correspondiente al SW de Cordoba, N de La Pampa y E de San 
Luis, han derivado de los del NE de Buenos Aires; esto explica- 
riase, considerando que quizas un rio, con su red de drenaje, 
(muy probablemente el Rio Quinto) conectado al Rio Parana, 
sirvio de via de acceso a estos sapos, y que luego al cortarse dicha 
conexion quedaron aislados y evolucionaron hacia los timpanos 
grandes como se ha visto anteriormente. La existencia de B. 
arenarum de gran tamano, en los alrededores de Buenos Aires, 
did origen a la confusion con respecto a la existencia de B. marinus 
en la Provincia de Buenos Aires, en que incurrio Berg entre otros 
(asi por ejemplo Dumeril & Bibron 1841; Jimenez de la Espada 
1875, consideran a B. arenarum como una subespecie de B, ma- 
rinus; este ultimo autor describe a B. marinus platensis para "las 
tierras lianas cercanas al rio de la Plata", p. 199 y p. 202); dicho 
error fue aclarado luego por Fernandez (1926:298), Houssay (1930: 
1104) y A. Lutz (1934:120). Los tamanos maximos que he constado 
en el material estudiado, son siempre en ejemplares hembras: 
135 mm Chamaico, La Pampa; 131 mm Bella Vista, 130 mm Lomas 
de Zamora, 127 mm Capt. Sarmiento, Prov. de Buenos Aires. P'er- 
nandez (1926:298) y A. Lutz (1934:120) han citado ejemplares 
femeninos de 140 mm de los alrededores de Buenos Aires, pero 
el mayor, es un ejemplar hembra, que Freiberg (1961:2) cita 
para una isla del Tigre (Prov. Buenos Aires), de 190 mm. A 
esta forma gigante, del NE de Buenos Aires y Uruguay, corres- 
ponderia el nombre de B. arenarum platensis (Jimenez de la 
Espada), aunque dicho autor no determine exactamente de donde 
provenia el tipo correspondiente (probablemente de la Argentina 
6 del Uruguay), da como longitud total del tipo 100 mm. Mientras 
que es conveniente reservar el nombre de B. arenarum arenarum 
Hensel para la forma de Rio Grande do Sul (Brasil), que resulta 
diferente a la anterior y caracterezada por su hocico corto y sus 
crestas cantales (he estudiado material de Caxias do Sul y Ci- 
dreira). De modo que resumiendo, es posible diferenciar, hasta 
ahora, tres subespecies bien definidas de B. arenarum-. B. a. are- 
narum Hensel de Rio Grande do Sul, Brasil, de hocico corto, 
crestas cantales cortas, salientes y muy ensanchadas en su base, 
region loreal poco inclinada, timpano promedio relativamente 
grande, longitud total menor que en la siguiente subespecie; 
B. a. platensis (Jimenez de la Espada), de la zona de influencia 
del Parana y Rio de la Plata en Argentina y Uruguay, de hocico 
alargado, crestas cantales marcadas, alargadas, no ensanchadas en 
su base, region loreal inclinada hacia afuera, timpano promedio 
desde relativamente grande hasta muy grande, longitud total consi- 
derable; B. a mendocinus Philippi, de Catamarca, La Rioja, Pro- 
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vincias de Cuyo y Patagonia, de hocico alargado, cantales marcadas, 
largas, no ensanchadas, region loreal inclinada, concavidades cantal 
e interocular muy pronunciadas, timpano promedio pequeno, lon- 
gitud total menor que B. a. platensis. 

Bnfo grannlosns Spix 

Esta especie ha sido motive de un trabajo especial mio, que 
he entregado para su publicacion (Gallardo, Universidad de Har- 
vard). En dicho trabajo considero a B. granulosus dividido en 
catorce subespecies (nueve de las cuales son riuevas), que corres- 
ponden a los grandes sistemas hidrograficos sudamericanos (Mag- 
dalena, Orinoco, Alto y Medio Amazonas, Tocantins y Araguaia, 
Sao Francisco, Rio de la Plata), mientras que otras ocupan zonas 
entre sistemas hidrograficos o al margen de estos grandes sistemas, 
u ocupan islas. Es tal la distribucion siguiendo los rios y sus 
afluentes, que a una misma latitud geografica, se da el caso de 
tres subespecies separadas pocos Km, si es que hay dos sistemas 
uno de los cuales corre hacia el Norte y el otro hacia el Sur y 
entre ambos queda una zona intermedia, como sucede por ejemplo 
en Mato Grosso, con B. g. miranda-riberoi, B. g. fernandezae y 
B. g. azarae. 

Pero en el presente trabajo insistir^ en especial con respecto 
a dos subespecies: B. g. fernandezae y B. g. d'orbignyi y su distri- 
bucion. Es curioso que B. g. d'orbignyi aparezca con su area 
dividida en dos y con la de B. g. fernandezae intercalada; ya en 
un trabajo anterior (Gallardo 1962c) considere que esto se debia 
a la ingresion marina del Mioceno-Plioceno que debio cortar una 
primitiva area continua de B. g. d'orbignyi; por el estudio de 
nuevo material de la Prov. de Buenos Aires y del Uruguay, he 
llegado a la conclusion que esa primitiva area continua, corres- 
pondia a un antiguo curso del rio Uruguay, actualmente sumer- 
gido en su parte final; hacia dicho rio Uruguay antiguo, conver- 
gian el rio Salado y sus afluentes y una serie de rios de la Prov. 
de Buenos Aires que en la actualidad desembocan en el mar, 
mientras que del lado uruguayo y en el Sur del Brasil, desem- 
bocaban los rios que actualmente van al Atlantico. Esto se deduce 
teniendo en cuenta lo que anteriormente se dijo con respecto a 
la fidelidad de las subespecies de B. granulosus con respecto a los 
sistemas hidrograficos, y considerando alguns localidades argen- 
tinas y uruguayas de B. g. fernandezae y B. g. d'orbignyi. Asi 
diversas localidades de la Prov. de Buenos Aires que se hallan 
sobre la costa del rio Parana, del Rio de la Plata o de sus respec- 
tivos afluentes, como: Capt. Sarmiento (sobre afluente del rio 
Arrecifes), Otamendi, Mercedes (rio Lujan), Bella Vista (rio de 
la Reconquista), Capital Federal, Temperley (Arroyo Sarandi), 
Florencio Varela (Arroyo de las Piedras), La Plata, tienen a 
B' Q, fernandezae, mientras que en las siguientes localidades bona- 
erenses: Chascomus, Adela, Rosas, Casalins (en el sistema del 
Rio Salado), Tandil (Arroyo Langueyu), Gral. Lavalle (bahados 
de la Bahia de Samborombon), Juancho (cercana a la costa del 
mar), Mar del Plata (Arroyo del Barco), D'Orbigny (entre los 
Arroyos Catriel y Quinihual, que anteriormente se conectaban con 
el sistema del Salado), tienen a B. g. d'orbignyi. En el Uruguay: 
Nueva Palmira y Carmelo (Dpto. Colonia, cercanas a la desem- 
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bocadura del Rio Uruguay; como tambien Martin Garcia, en la 
Argentina), Montevideo, Santa Lucia (sobre el rlo S. Lucia, afluente 
del Rio de la Plata, que desemboca al W de Montevideo), Bal- 
neario La Tuna, Banados de Carrasco (Dpto, Canelones) tienen 
a B. g. fernandezae, mientras que en Fray Bentos (Dpto. Rio 
Negro, sobre el Rio Uruguay; enfrente, del lado argentine, Guale- 
guaychu y Concepcion del Uruguay tienen a B. g. fernandezae), 
Paso de los Toros (Dpto. Tacuarembo, sobre el rlo Negro, afluente 
del Uruguay), Melo (Dpto. Cerro Largo, sobre afluente del rlo 
Tacuarl que desemboca en la Laguna Mirim), Balneario Atlantida 
(Dpto. Canelones, al Este del rlo Pando, sobre el Rlo de la Plata), 
Maldonado, tienen a B. g. d'orbignyi. 

En Jaguarao, Rio Grande do Sul, Brasil, sobre el Rlo Chuy 
(que desemboca en la Laguna Mirim, en la frontera uruguaya) 
existe B. g. d'orbignyi; mientras que en Sao Leopoldo (cerca de 
Porto Alegre) y en Porto Alegre (Bela Vista) aparece B. g. fer- 
nandezae (aunque algunos ejemplares tienen la cresta suborbital 
prolongada detras de la postorbital como en fernandezae, mientras 
que 3 tienen la suborbital pero no se prolonga); caracteres inter- 
medios entre ambas subespecies habla notado ya, en un trabajo 
anterior (Gallardo, 1957:360), en tres ejemplares de Porto Alegre, 
pero la poca cantidad de ejemplares disponibles, no me permitieron 
entonces determinar la presencia de B. g. fernandezae en el Sur 
de Brasil. Resumiendo vemos en lo que respecta a Uruguay, en 
los afluentes del rlo Uruguay, en los rlos que desembocan en el 
Atlantic© (es decir al Este de Montevideo; el llmite probable- 
mente se halla en el Dpto. Canelones), existe B. g. d'orbignyi, 
mientras que en la zona de influencia del Rlo de la Plata esta 
B. g. fernandezae. 

En la Prov. de Buenos Aires, en cambio la zona de separacion 
de dichas subespecies corresponde al llmite entre los afluentes del 
Rlo de la Plata y los del rlo Salado. As! en la localidad de 
Canuelas (situada entre los Arroyos de Cebey y Cafiuelas, que 
corren hacia el Rlo de la Plata, como afluentes del Rlo Matanzas 
y cercana a los banados donde nacen los afluentes del rlo Sambo- 
rombon y otros que son del sistema del Salado), de un total de 
46 ejemplares coleccionados en una misma fecha (21.III. 1962), 29 
corresponden al tipo fernandezae, 15 al d'orbignyi y 2 resultan 
intermedios; es decir dichos sapos provienen de la zona de con- 
tacto de ambas subespecies. 

En cuanto a B. g. pygmaeus, que dentro de las subespecies 
de B. granulosus es la mas cercana a d'orbignyi y fernandezae, 
su distribucion geografica y sus relaciones filogeneticas pueden 
interpretarse, teniendo en cuenta, que probablemente existio un 
corredor costero continue (ahora interrumpido) desde la costa 
atlantica del Uruguay y Rlo Grande do Sul hasta el Norte del 
Cabo Sao Tome en el Estado de Rio de Janeiro, el cual sirvio 
para la distribucion de algunos Anfibios y Reptiles como la subes- 
pecie abora considerada y Liolaemus lutzae (formas ambas con 
evidentes relaciones con la fauna herpetoldgica uruguaya). Esto 
explicarla la existencia de B. g. pygmaeus en el Estado de Rio 
de Janeiro. 
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