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GLOSARIO 

 

Agroquímicos: Sustancias químicas utilizadas para el rendimiento óptimo de los 

cultivos agrícola para prevenir plagas y patógenos.  

 

Amplexus: Actividad reproductiva caracteristico de los anuros, mediante el 

abrazo del macho sobre el dorso de la hembra para el estímulo y fertilización de 

los huevos de la hembra. 

 

Antropogénico: Efectos que alteran a la naturaleza exclusivamente por 

actividades del hombre. 

 

Bioindicador: Es el conjunto de organismos vivos, capaces de responder a los 

cambios ambientales de su entorno mediante comportamientos y cambios 

fisiológicos. 

 

 



Brumación: Es la acción de letargo o adormecimiento, característico de los 

animales ectotérmicos para soportar temporadas de frío  

 

Ciclo de vida bifásico: Hace referencia a la doble vida que tiene los anuros, que 

comprende su fase de renacuajo acuático y adulto terrestre 

 

Ectotermos: Se refiere a aquellos animales de sangre fría que para regular su 

calor interno depende de la temperatura externa. 

 

Estivación: Es la acción de letargo, característico de los animales ectotérmicos 

para soportar temporadas de mucho calor. 

 

Eutrofización: Es la concetración excesiva de residuos inorgánicos 

principalmente del nitrógeno y fósforo. 

 

Herpetología: Es la rama de zoología que estudia a los anfibios y reptiles. 

 

Lengua protráctil: Órgano que puede proyectarse mucho hacia afuera de su 

boca. Característico en reptiles y anfibios.  



 

Metamorfosis: Proceso biológico que sufren algunos organismos, mediante 

cambios fisiológicos y estructurales. 

 

Ovoposicion: Proceso de expulsar los huevos totalmente desarrollados del cuerpo 

de la hembra. 

 

Respiración cutánea: Es el intercambio gaseoso que se produce gracias a la piel 

fina del cuerpo en ciertos organismos de ambientes húmedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABREVIATURAS  

pH: Potencial de Hidrógeno 

T: Temperatura 

TDS: Sólidos totales disueltos 

Hr: Humedad relativa  

LHC: Longitud de hocico-cloaca 

LC: Longitud de cabeza  

AC: Ancho de cabeza  

LT: Longitud de la tibia  

LB: Longitud de brazo 

Di: densidad de la especie 

ni: número de individuos de la especie  

a: área m² 

Dr: densidad relativa de la especie i 

N: número total de individuos de todas las especies 

GPS: Global Positioning System 
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1. RESUMEN 

 

El Bosque Húmedo de Dos Mangas, se caracteriza por albergar gran biodiversidad 

de organismos, incluyendo a los anuros. Los anuros es el grupo más grande de los 

anfibios, y se caracteriza por el rol que cumple en los ecosistemas clasificándose 

como excelentes indicadores ambientales. Esta investigación requiere establecer la 

densidad poblacional de los anuros presentes en el Bosque de Dos Mangas, 

mediante la ejecución de transectos lineales de ancho fijo de 50 m x 4m, para la 

búsqueda y registro de individuos, para el cálculo de la densidad poblacional, 

relacionando la población con los parámetros físicos-químicos. Se registraron 11 

especies que corresponde a las familias Bufonidae, Leptadactylidae, Hylidae, 

Dendrobatidae, Craugastoridae y Strabomantidae y una población total de 2709 

ind. con un promedio de 318 (ind/m²) siendo más representativa Pristimantis 

achatinus con una población promedio de 118 (ind/m²). La correlación entre la 

población de los anuros y los parámetros físicos-químicos se realizó mediante el 

uso del Software IBM SPSS Past  y la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks, 

que presenta un p>0.5 e indica el uso de análisis paramétricos de correlación de 

Pearson. Presentando valores significativos del 95 y 99%  en relación a la 

temperatura del agua con un valor r= -9.976 y temperatura ambiental r= -0,994; 

siendo no significativos en SDT r=-994, pH r=0,944 y humedad relativa r= -

0.838. Aceptando parcialmente la hipótesis debido a que solo hubo relación entre 

las dos variables significativas. 

 

Palabras claves: Anuros, densidad relativa, densidad absoluta, parámetros 

físicos-químicos,  
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Tutora: Blga. María Herminia Cornejo Rodríguez, Ph.D. 

 

ABSTRACT 

The Dos Mangas Rainforest is characterized by its great biodiversity of 

organisms, including anurans. Anurans are the largest group of amphibians, and 

are characterized by the role they play in ecosystems and are classified as 

excellent environmental indicators. This research requires establishing the 

population density of the anurans present in the Dos Mangas Forest, through the 

execution of linear transects of fixed width of 50 m x 4m, for the search and 

registration of individuals, for the calculation of the population density, relating 

the population with the physical-chemical parameters. Eleven species 

corresponding to the families Bufonidae, Leptadactylidae, Hylidae, 

Dendrobatidae, Craugastoridae and Strabomantidae were recorded, and a total 

population of 2709 individuals with an average of 318 (ind/m²), the most 

representative being Pristimantis achatinus with an average population of 118 

(ind/m²). The correlation between the anuran population and the physical-

chemical parameters was performed using IBM SPSS Past software and the 

Shapiro-Wilks normality test, which presents a p>0.5 and indicates the use of 

Pearson's parametric correlation analysis. Presenting significant values of 95 and 

99% in relation to water temperature with a value r= -9.976 and environmental 

temperature r= -0.994; being non-significant in SDT r=-994, pH r=0.944 and 

relative humidity r= -0.838. Partially accepting the hypothesis because there was 

only a relationship between the two significant variables. 

 

Key words: Anurans, relative density, absolute density, physical-chemical 

parameters. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es considerado entre los países con mayor biodiversidad en el 

mundo. Debido a su ubicación topográfica y geográfica, en su territorio alberga 

diversas áreas protegidas costeras y continentales, desde zonas semiáridas con 

lluvias ocasionales hasta bosques tropicales con precipitaciones constantes a lo 

largo del año (Albuixech, 2014), creando condiciones favorables para la vida de 

muchos organismos, en especial para los anfibios. 

 

Entre estas áreas diversas se encuentran algunos ecosistemas en la 

provincia de Santa Elena, en el que se destaca la comuna de Dos Mangas, gracias 

a su área protegida del bosque húmedo tropical, permite  el avistamiento de varias 

especies de flora y fauna. Además los recursos naturales que brinda el lugar (ríos, 

piscinas naturales, y cascadas), ha sido un punto clave para la visita de varios 

turistas, que llegan de distintos lugares. 

 

Los anfibios son una clase de transición en la colonización de la tierra. Se 

encuentra distribuido generalmente en casi todos los continentes del mundo. Este 

grupo cuenta con tres órdenes: Anura, Caudata y Gymnophiona. Sin embargo es 

el orden Anuro con mayor población de especies y se estima entre 5.000 especies 

y 48 familias de anuros existentes (Herrero, 2022). En el Ecuador hasta el 2022 se 

ha descrito un total de 669 especies de anfibios, declarando al orden anuro (ranas 



4 
 

y sapos), como el grupo más numeroso con un total de 608 especies, y se 

encuentran parcialmente distribuidos en las regiones de Bosque Montano, 

Matorral Interandino y Páramo (MAATE, 2017). 

 

Los anfibios anuros, tienen un valor significativo, ya que cumplen un 

papel fundamental en todos los ecosistemas que habitan. Tienen un lugar  

importante dentro de la cadena trófica puesto que actúan como consumidores y a 

su vez son depredados por otros animales de eslabón superior (Figueroa, 2021). 

Gracias a su piel impermeable  detecta las variaciones del  medio ambiente, y son 

utilizados como indicadores de la calidad ambiental (UTPL, 2021). Son 

importantes en el ciclo biológico, debido a su preferencia por los insectos, actúan 

como controladores de plagas que resultan perjudiciales para los humanos y 

ayudan a prevenir la transmisión de enfermedades (Andrew et al., 2021). 

 

Los anfibios son de importancia cultural y ecológica, ya que tiene la 

capacidad  de contribuir en la salud y al bienestar de la humanidad (Vásquez, 

2022). Cabe mencionar que la piel de los anfibios produce compuestos químicos 

como alcaloides y compuestos nitrogenados, especialmente los más venenosos de 

la familia Dendrobatidae, y han sido de usos investigativos en el interés médico, 

logrando aislar de la piel, péptidos denominados dermaseptinas presentando 

actividades antimicrobianas; además se espera sea beneficioso en el tratamiento 
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de enfermedades  como el mal de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, 

depresión entre otras (UNL, 2007). 

 

La destrucción y fragmentación del hábitat pueden ser los causantes de la 

disminución de la diversidad de anuros, siendo el hombre el principal causante de 

este problema, además se suma el cambio climático que también causa un impacto 

negativo, el aumento de temperatura y precipitación trae como consecuencia 

perturbaciones en las condiciones de macro y micro-clima (Rueda, 2009). Se 

sugiere que  éstos agentes pueden ser decisivos en la población de los anuros 

debido a sus características fisiológicas y etológicas.  

 

Los anuros han sido tema clave de varias investigaciones y es importante 

conocer las especies de anuros que se encuentran presentes en el Bosque Húmedo 

de Dos Mangas para saber la variedad de especies con que cuenta el lugar. En el 

caso de la temperatura, pH, SDT, temperatura ambiental y humedad relativa son 

parámetros con los que interactúan constantemente, sus variaciones ayudaría a 

entender el comportamiento de los anuros en cuanto a su población. Por tanto, 

esta investigación busca realizar un análisis de la densidad poblacional de los 

anuros, en el Bosque Húmedo Tropical de Dos Mangas, mediante el método de 

transecto, determinando la influencia con los parámetros físicos-químicos en su 

población.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La comuna de Dos Mangas es un lugar con un gran potencial para el 

turismo ecológico y la investigación de las especies de la zona. Se caracteriza por 

sus bosques tropicales que albergan una gran variedad de especies de flora y 

fauna; debido a su belleza natural y ecológica ha sido reconocido como uno de los 

lugares más llamativos de la provincia; sin embargo, es importante abordar el reto 

de mantener la calidad ambiental de bosques, de esta manera permite aprovechar y 

conservar la biodiversidad en especial de los anuros. 

 

Se considera fundamental el estudio de los anuros ya que constituyen una 

de las fracciones más alta de biomasa de vertebrados dentro de los ecosistemas. 

Además cumplen un rol importante en el equilibrio de estos ambientes tropicales, 

sirviendo de eslabones vitales dentro de la dinámica trófica del sistema, 

clasificándose como excelentes bioindicadores ambientales (West, 2018). 

 

Se espera que la presente investigación se constituya como base para   

nuevos estudios sobre la densidad poblacional de las especies de anfibios en 

relación a los parámetros físicos químicos en el Bosque Húmedo de Dos Mangas, 

y al mismo tiempo incentivar a otros investigadores que se interesen más en este 
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campo de la herpetología. Además, de definir las especies de anuros que habitan 

en el lugar, se busca que las comunidades de la Cordillera Chongón Colonche, 

conozcan un poco más acerca de estos individuos, el rol que cumple y la 

importancia de su conservación en los ecosistemas.  

 

Sin embargo, existen varias actividades antrópogenicas y condiciones 

ambientales que pueden alterar los parámetros físicos-químicos y consigo el 

medio en que se desarrollan. Por lo tanto, es importante definir los factores 

físicos-químicos que interaccionan con estos organismos. Además, se busca 

determinar si la presencia de anuros está influenciada por los factores físicos-

químicos y, de ser el caso saber si estos alteran a la población de los anuros. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la densidad poblacional de los anuros mediante el método de transecto, 

determinando su influencia con los parámetros físicos – químicos en su población. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar las especies de anuros  presentes en el área de muestreo, 

mediante guías identificación.  

 

 Determinar la densidad poblacional mediante el método de transecto de 

ancho fijo. 

 

 Correlacionar la presencia de anuros con los parámetros físicos - químicos 

en las estaciones a muestrear. 
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6. HIPÓTESIS 

 

H (0): La densidad poblacional de anuros está determinada por la influencia de 

los parámetros físicos – químicos en el área de estudio. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. Generalidades de anfibios  

 

Los anfibios son un grupo de animales vertebrados de sangre fría 

(ectotermicos), es decir que su temperatura corporal depende de las condiciones 

ambientales para la función de sus procesos fisiológicos y comportamentales 

(Vaz, 2022). Se caracteriza por su vida bifásica en ciertas etapas de su vida 

(acuáticas y terrestres),  razón por la que adopta el nombre de ¨amphibia¨, que se 

deriva del griego amphi „„ambas‟‟ y bios „„vidas‟‟ (Laurin et al., 2020). 

 

7.2. Clasificación de anfibios  

 

Ápodos: También conocidos como cecilias, son animales muy reducidos 

en números; se caracteriza por tener un cuerpo alargado en que se acentúan varios 

anillos; tiene una cabeza pequeña, sus ojos son diminutos en algunos casos son 

considerados ciegos y carecen de extremidades (Wake & Koo, 2018) (Figura 7.1). 
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Figura 7. 1 Anfibio del orden Ápodos (Cecilia) 

Fuente: (Belmonte, 2019) 

 

Anuros: Son conocidos como ranas y sapos las ranas; se caracteriza por 

tener un cuerpo pequeño, patas palmeadas, capacidad de saltar, y la ausencia de 

cola en adultos  (Rothschuh, 2023) (Figura 7.2). 

 

Figura 7. 2 Anfibio del orden anuro 

Fuente: (García, 2021) 

 

Urodelos: Son conocidos como salamandras y tritones, se caracteriza por 

su cuerpo alargado conformado por cabeza, tronco y cola; su piel es húmeda y 

tiene dos pares de extremidades, se asemejan a las lagartijas, pero se diferencia en 

la ausencia de escamas en su cuerpo (Castellanos, 2020) (Figura 7.3).  



12 
 

 

Figura 7. 3 Anfibio de orden urodelo (salamandra) 

Fuente: (Segura & Pastor, 2021) 

 

7.3. Orden anura  

 

Los anuros son el orden con mayor diversidad en el mundo, su nombre se 

deriva del griego que significa  "sin cola", ya que carecen de cola en su etapa 

adulta, o simplemente la tienen poco desarrollada, a excepción de 

(Leiopelmatidae) que es la única familia de anuros que si presentan; una 

característica que los diferencia de los otros grupos de anfibios es que no 

presentan neotenia es decir, no mantiene características juveniles de adultos 

(Nacimba et al., 2022). Este orden lo compone los bufonidos (sapos) y ranidos 

(ranas). 
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7.3.1. Familia Bufonidae: Características generales  

 

Los sapos están generalmente adaptados para pasar su vida fuera del agua 

debido a la presencia de verrugas en su cuerpo que le da un aspecto rugoso, sin 

embargo no se desligan completamente del agua ya que necesitan para 

reproducirse; suelen vivir cerca de charcas, lagunas o zonas fangosas; en sus patas 

traseras presentan espolones que les permite fijarse, escavar o sujetar a la hembra; 

producen toxinas de olor fuerte y le da efecto venenoso gracias a la glándula 

parotoides que se ubican tras su cabeza (Acosta, 2020) (Figura 7.4). 

 

Figura 7. 4 Sapo común (Bufo spinosus) de la familia Bufonidae 

Fuente: (Sánchez, 2016) 

 

7.3.2. Familia Leptodactylidae: Características generales 

 

Son de mediano o gran tamaño, se caracteriza por su cabeza alargada y 

hocico más o menos puntiagudo; presenta piel totalmente lisa, su coloración 

generalmente es marrón oscuro con pliegues longitudinales en la parte dorsal; son 
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de hábitos nocturnos y terrestres; depositan sus huevos sobre nidos de espumas 

completando su desarrollo en el agua (Señaris et al., 2018) (Figura 7.5) 

 

Figura 7. 5 Rana terrestre de la selva costera de Ecuador (Leptodactylus peritoaktites) de la familia 

Leptodactylidae 

Fuente: (Morley et al., 2022) 

 

7.3.3. Familia Hylidae: Características generales 

 

Son conocidas como “ranas de árbol”, ya que la mayor parte de su vida se 

encuentra sobre los árboles; aunque ciertas especies necesitan del agua para la 

reproducción y depositar sus huevos; tienen ciertas características que los 

diferencian de otras familias, poseen membranas entre los dedos con en las 

terminaciones, discos adhesivos que les permite trepar sobre la vegetación; son de 

hábitos nocturnos y se alimentan principalmente de fitoplancton, algas y animales 

en su estado larval (Boza et al., 2008) (Figura 7.6). 
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Figura 7. 6 Rana verde de ojos rojos (Agalychnis callidryas) de la familia Hylidae. 

Fuente: (Morera & Jiménez, 2017) 

 

7.3.4. Familia Dendrobatidae: Características  generales  

 

Son un grupo de ranas medianas y pequeñas,  que se caracterizan por la 

variedad de coloraciones vistosas y toxicidad;  utilizan el veneno de su piel como 

protección de predadores (Núñez, 2012). Generalmente son de actividades diurnas 

y se alimentan especialmente de hormigas asumiendo que los alcaloides que 

poseen las obtienen de estos insectos (Posso et al., 2017) (Figura 7.7) 

 

Figura 7. 7 Rana cohete de la Espada (Hyloxalus pulchellus) de la familia Dendrobatidae 

Fuente: (Coloma-A et al., 2022) 
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7.3.5. Familia Craugastoridae: Caracteristicas generales  

 

Son ranas pequeñas, se caracteriza por tener hocico redondeado; la 

coloración puede ser de marrón a gris; son de hábitos nocturnos asociados a la 

vegetación de tierra baja. (Ron & Yánez, 2022) (Figura 7.8). 

 

Figura 7. 8 Rana de lluvia de San Martín (C. metriosistus) de la familia Craugastoridae 

                                                   Fuente: (Ospina et al., 2015) 

 

7.3.6. Familia Strabomantidae: Características generales 

 

Es la familia más extensa de anuros del Ecuador;  son ranas de pequeño y 

mediano tamaño, la mayoría de las de las especies se caracteriza por presentar una 

almohadilla de piel en las yemas de los dedos.; presenta coloraciones crípticas; 

son de hábitos diurnos y nocturnos y se encuentran en lugares húmedos asociados 

a la vegetación. Depositan sus huevos sobre hojarascas (Arbeláez, 2012) (Figura 

7.9). 
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Figura 7. 9 Cutín de vientre amarillo (Pristimantis citriogaster) de la familia Strabomantidae 

Fuente: (Yanez, 2013) 

 

7.4. Distribución y hábitat 

 

Los anuros es el grupo de anfibios más grande con mayor distribución en 

el mundo, se encuentra en casi todos los continentes, a excepción en regiones muy 

frías (polares e hiperáridos), y algunas islas oceánicas  (Escoriza & Hassine, 

2019), donde las condiciones no son óptimas para el desarrollo y crecimiento de 

estas especies. 

 

Los anuros acuáticos viven cerca de las fuentes de agua tranquilas,  dado a 

la dependencia de los recursos hídricos para mantener su piel húmeda y 

reproducirse; los anuros terrestres viven en los arboles cerca de los cuerpos de 

agua dulce; por lo general no se encuentran en áreas que tengan mucho 

movimiento o fuertes corrientes (Daniella, 2023). 
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De acuerdo a su capacidad de adaptación a diferentes hábitats, colonizando 

ambientes terrestres, arbóreos y semi-acuáticos (Akat et al., 2023). Los anuros han 

logrado adaptarse a una gran variedad de hábitats desde las selvas tropicales, 

bosques nublados, hasta páramos de alta montaña y sabanas (Andrés-Acosta, 

2023).  

 

7.5. Alimentación 

 

Los anuros se alimentan de una variedad de invertebrados. Cuando se 

encuentra en su etapa larvaria se alimentan principalmente de materia vegetal 

como algas y detritus, conforme al crecimiento de su cuerpo requiere de otro tipo 

de alimentos, en etapa adulta en su mayoría se alimentan de diversos artrópodos 

como insectos (moscas, hormigas, termitas, grillos, colémbolos, escarabajos) 

arácnidos (ácaros, arañas), pequeños peces y moluscos que abundan en las orillas 

de los cuerpos de agua (Herrera et al., 2021). 

 

Ciertos estudios han revelado canibalismo entre especies de anuros desde 

adultos hacia larvas y huevos (Olivares et al., 2021), sin embargo esto, dependerá 

de varios factores o circunstancias como el hambre, competencia de recursos de 

alimentos o invasión de espacio (Salazar & Ramos, 2021).  
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Una de las características en la alimentación de los anuros es su destacada 

lengua pegajosa y protráctil que le permite capturar a su presa de una forma rápida 

y precisa para llevarlo directamente a su boca e ingerirla, aunque tienen pequeños 

dientes no está adaptado para masticar a su presa sino para sujetarla (Vázquez & 

Vázquez, 2020). 

 

Los hábitos alimenticios de los anuros pueden proveer información sobre 

sus funciones biológicas, ecología, comportamiento y adaptaciones; sin embargo 

su dieta puede variar referente a las condiciones que se encuentre como la 

estacionalidad y la disponibilidad de los recursos tróficos que cada sitio les ofrece 

(Luría et al., 2019). Son considerados como generalistas sin embargo pueden ser 

especialistas, es decir que no ingieren cualquier otro alimento que no consideren 

dentro de sus categorías alimentarias (Cañizales, 2020) (Figura 7.10). 

 

Figura 7. 10 Anfibio alimentándose de insectos 

Fuente: (Ramirez, 2022) 
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7.6. Reproducción  

 

Una caracteristica escencial que tienen todos los individuos como 

sobrevivencia es la capacidad de reproducirse, en el caso de los anuros tienen 

formas muy particulares que desarrollan estrategias reproductivas; la actividad 

reproductiva empieza con la vocalización de los machos, utilizan señales visuales 

y secreción de feromonas para llamar la atención de las hembras, al que responden 

al cortejo y forman el abrazo copulatorio (amplexus) y copulan (Méndez et al., 

2023). 

 

En el amplexus se llevan a cabo actividades de ovoposicion y fertilización, 

el cual produce un estímulo a la hembra para que los ovocitos sean liberados hacia 

el exterior, luego del abrazo los machos liberan los espermatozoides que permite 

la fertilización; por lo general la fecundación es externa salvo por las especies 

Ascaphus truei y A. montanus , que presentan fecundación interna (Marulanda, 

2019). Depositan sus huevos en cuerpos de agua permanentes o temporales; en 

ciertas especies presentan cuidado parental por uno o ambos progenitores, e 

incuban los huevos sobre su piel, dorso, bolsas, boca o en el estómago (Lira, 

2021). 

 

Las especies de zona templada la actividad reproductiva es ciclica, 

dependen de la combinacion de la temperatura y precipitaciones; los anuros de 
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zonas áridas aprovechan los momentos de ocurrencia lluviosa y temperatura 

adecuada para la la reproducción; los anuros de reproducción terrestre no 

dependen del agua para las puestas de huevo, sin embargo es ideal las estaciones 

lluviosas, en ocasiones se reproducen la mayor parte del año (Bignotte, 2019) 

(Figura 7.11). 

 

Figura 7. 11 Amplexus o abrazo nupcial en anuros (Pristimantis achatinus). 

Fuente: (Pintanel et al., 2021) 

 

7.7. Ciclo de vida de los anuros 

 

En su mayoría los anfibios tienen un ciclo de vida bifásico, cuenta con una 

fase larval y una fase adulta que se distinguen entre sí, pero unidas en la ontogenia 

por cambios a nivel celular y sistémico, que pasan por transición y sufren cambios 

fisiólogicos y morfológicos (Quinzio et al., 2015). El ciclo de vida de los anuros 

consta de tres fases: huevo, larva y adulto (Figura 5.12). 
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7.7.1. Huevo  

 

La puesta de huevos de los anuros oscila entre 2 000 y 6 000, dependiendo 

de la especie, sus huevos son colocados sobre zonas húmedas o cuerpos de aguas 

tranquilas  para evitar el daño de los huevos y garantizar la sobrevivencia de las 

crías una vez que eclosionen (Murakami, 2021). 

 

Los huevos se encuentran cubiertos por una masa gelatinosa que flotan en 

la superficie, y tiene como función preteger y alimentar al embrión; después de 2 a 

21 dias que ocurre la fertilización, los huevos eclosionan; sin embargo no pierden 

esta capa gelatinosa y emergen a traves de una abertura en la membrana, 

manteniendo adheridas a sus cuerpos restantes de yema de huevo, que le serviran 

como nutrientes en su crecimiento (Wheeler & Zundel, 2021). 

 

7.7.2. Larva  

 

Las larvas o renacuajos, presentan boca, cola larga y branquias 

rudimentarias. En las primeras semanas son lentos y se mueven poco, consumen 

la yema restante del huevo rica en nutrientes como fuente de energía para moverse 

y nadar con mayor agilidad; se alimentan filtrando materia orgánica y algas, 

duespues de 6 a 9 semanas aproximadamente, desarrollan sus extremidades 
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traseras, el cuerpo se alarga y se vuelve mas robusta, a medida que se van 

desarrollando,  su alimentación tambien cambia por materia vegetal más grande o 

insectos; finalmente llegan a una fase de metamorfosis, las branquias se recubren 

de piel, sus extremidades delanteras crecen y su cola desaparece (Klappenbach, 

2019).  

 

7.7.3. Adulto  

 

La principal característica en la etapa adulta de los anuros es la transición 

de branquias a pulmones, que le permite respirar el oxígeno del aire y sobrevivir 

en ambientes terrestres; cuenta con dos pulmones y carecen de diafragma, dado 

que deben realizar movimientos convulsivos con la garganta conocido como 

bucofaríngea este proceso produce la entrada y salida del aire; tambien presenta 

respiración cutánea, razón por la que deben mantener su piel siempre humeda, 

para facilitar el intercambio gaseoso a traves de su piel (Eduviges, 2020). 

 

Una vez que emergen del agua en su etapa adulta, se vuelven 

completamente carnívoro alimentandose especialmente de insectos y otros 

pequeños vertebrados; durante un periodo de tiempo permanecen en tierra firme 

en busca de alimento, pero vuelven al agua en temporada de reproducción para 

poner sus huevos y comenzar nuevamente con su ciclo biológico (Chapman, 

2020). 
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Figura 7. 12 Ciclo de vida de los anfibios 

Fuente: (Hicks, 2008) 

 

7.8. Adaptación al medio ambiente  

 

Los anuros tienen la capacidad de adaptarse a cualquier hábitat  y se refleja 

según su tipo de vida ya sean acuáticos, terrestres-excavadores o arborícolas, su 

permanencia en el lugar depende de las condiciones del entorno, presencia o 

ausencia de agentes agua, lluvia, vegetación y del cambio de estaciones, están 

estrechamente relacionados a los factores climáticos en que es relevante la 

temperatura y humedad; los anuros se encuentran en casi todo los biotopos, en 

preferencia de medios de agua dulce, por ende no se encuentran en ambientes 

salinos debido a la falta de mecanismos de adaptación que le permita mantener el 

equilibrio osmótico sin sufrir deshidratación (Simone, 2016). 
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7.9. Factores que influyen en la población de anuros  

 

7.9.1. Deforestación:  

 

La deforestación descontrolada de bosques ocasiona la degradación de 

hábitats naturales y pérdida de la biodiversidad (Pereira et al., 2022). Los cambios 

drásticos de sus hábitats afectan negativamente sobre la diversidad de estos 

anfibios; si bien el agua es necesaria para la reproducción, la parte boscosa 

también es importante para la vida de los anuros adultos que emergen a tierra en 

busca de refugio y alimentos, por tanto la eliminación de este recurso expondría a 

los anuros a condiciones más cálidas y secas (Semlitsch et al., 2009).   

 

 

7.9.2. Agricultura  

 

La agricultura es la actividad  más desarrollada por el hombre hace varias 

décadas, para la producción de alimentos y el beneficio de la humanidad; sin 

embargo en la actualidad esta actividad ha causado varios impactos negativos 

debido a la intensificación de espacios agrícolas, ocasionando la destrucción del 

hábitat y por ende la pérdida de biodiversidad (Salinas, 2019).  
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Algunos anuros frecuentan terrenos agrícolas en busca de alimentos, pero 

se ven afectados por el uso de agroquímicos que resultan perjudiciales en la vida 

de los anuros (Li et al., 2020 ). Los  pesticidas son los agroquímicos más 

utilizados en la agricultura como controladores de patógenos y plagas de insectos, 

disminuyendo así los recursos alimenticios de los anuros; en algunos casos ante la 

exposición de elementos tóxicos sufren malformaciones en renacuajos y adultos 

aumentando la tasa de mortalidad (Camacho & Camacho, 2022 ). 

 

7.9.3. Ganadería  

 

La ganadería es la actividad con mayor demanda en diferentes regiones del 

mundo, que proporciona beneficios significativos de ingresos y alimentos a las 

comunidades. No obstante el desarrollo intensivo de la ganadería puede provocar 

efectos negativos reflejados en la destrucción del hábitat y pérdidas de 

biodiversidad en los ecosistemas.  

 

La deforestación para la creación de pastizales, contaminación de suelos y 

la alteración hidrológica en consecuencia de la ganadería han causado efectos 

adversos en las comunidades de anfibios, acortando los recursos indispensables de 

agua y suelo en la reproducción y el desarrollo de estos organismos (Badillo et al., 
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2016). Los residuos de estiércol y orina son los principales contaminantes del 

ganado, almacenando nutrientes de nitrógeno y fosforo, que a mayores 

concentraciones en el agua puede causar la mortalidad por envenenamiento y 

eutrofización en los anfibios (Armstrong et al., 2022). 

 

7.9.4. Cambio climático  

 

Los anuros se ven afectados por varios factores, y muchos por causas 

antropogénicas; el cambio climático es una respuesta ante el desgaste de la salud 

del planeta y es una de las principales amenazas en la pérdida de biodiversidad; en 

consecuencia del cambio climático causa cambios impredecibles de temperatura y 

precipitaciones que constituye una amenaza adicional en el caso de los anfibios 

(Rollins & Sage, 2023). 

 

Debido a que son animales ectotérmicos, son muy susceptibles a cambios 

mínimos de temperatura o humedad, dependiendo de cada especie necesitan de 

condiciones específicas para sobrevivir (Rodríguez, 2017). El aumento de las 

temperaturas provoca la inhibición de su sistema inmunitario, y en condiciones 

frías tienden a reprimirlo, por ende los hace más propensos a contraer patógenos 

virulentos como el hongo (Batrachochytrium dendrobatidis), que representa a la 

enfermedad de la quitridiomicosis más devastadora en los anfibios (Sasa et al., 

2010). 
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Se ven extremadamente afectadas en los periodos de creciente y vaciante 

de los ríos, que dificultan sus actividades de reproducción; debido a su alta 

fidelidad que tienen a los sitios y su escasa capacidad de dispersión, impide la 

migración a áreas con temperaturas favorables (Salas, 2023), provocando 

problemas fisiológicos (Steigerwald, 2021).  

 

Ante la exposición de estos fenómenos, los anuros deben desarrollar 

mecanismos de defensas inmunitarias para asegurar su sobrevivencia, en períodos 

prolongados de altas temperaturas y sequias  entran en un periodo de estivación 

desarrollando características como la reducción de sus actividades corporales 

reducción del gasto energético, y se mantienen mediante la reserva de lípidos ya 

que no ingieren alimentos (Espinoza, 2018). Al igual que la estivación en periodos 

de frío invernal como mecanismo de defensa presentan un estado de letargo 

conocido como brumación (Bordino, 2021). 

 

7.10. Parámetros físicos-químicos  

7.10.1. Temperatura  

 

La temperatura es un factor importante para el crecimiento y desarrollo de 

la vida de los anfibios, debido a que son animales ectotermos, no son capaces de 
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producir calor interno por sí mismo y depende de la temperatura de su ambiente 

para realizar sus actividades y procesos fisiológicos (Lara, 2020). Por lo general 

los renacuajos y adultos en temperaturas calurosas pueden tolerar entre 4 a 34 °C, 

en temperaturas máximas hasta 40 °C, mientras que a temperaturas bajas pueden 

tolerar hasta 12 °C (Corrales, 2023). 

 

7.10.2.  pH  

 

El pH es la cantidad de iones de hidrógeno, que mide la acidez o 

alcalinidad para determinar la calidad del agua, con una escala del 1 al 14, si el 

rango es más bajo el agua se vuelve más ácido, en cambio sí es más alto es más 

básica (Garcia et al., 2019).  

 

Generalmente el agua de los lagos, lagunas y ríos donde se desarrolla la 

vida acuática tiene un pH de 6 a 8, que se puede ver alterada por contaminantes 

como: vertidos hidrocarburos, metales pesados, fertilizantes, pesticidas, etc.; 

algunas vidas acuáticas pueden sobrevivir a pH de 6 a 9, en cambio los anuros y 

otros anfibios son mucho más sensibles a estos cambios (Jurado et al., 2017). 

Estudios han demostrado que el pH básico de 9.5 tiene como consecuencias altas 

mortalidades en anfibios, y a un pH ácido tiene consecuencias subletales, 

afectando su desarrollo principalmente en los primeros estadios (Henao, 2011). 
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7.10.3. Solidos disueltos (TDS) 

 

Hace referencia a la materia suspendida  en el agua  en el que suma todos 

los metales, minerales y sales disueltas en el agua, el rango aceptable de sólidos 

disueltos en los ríos es en un estimado de 120 ppm; un TDS elevado puede afectar 

la calidad del agua aumentando la turbidez e impidiendo la penetración de la luz 

en los cuerpos de agua (Martínez, 2006). 

 

7.10.4. Humedad  relativa 

 

La humedad relativa es la cantidad porcentual, donde se relaciona la 

densidad del vapor del agua en el aire con  la temperatura (Jones, 2022). Los 

anfibios necesitan más humedad  ya que su piel no retiene el agua suficiente para 

mantenerse hidratados; la humedad ideal de algunas especies puede variar según 

su lugar de origen, aunque comúnmente requieren de una humedad superior al 70 

%; cabe mencionar que si la humedad es demasiado alta es propenso a contraer 

infecciones cutáneas o neumonía y si es demasiado baja puede sufrir 

deshidratación causando la muerte del animal (Van, 2018). 
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7.11. Importancia de los anuros  

 

Las poblaciones de los anfibios en general confrontan una serie de 

dificultades ambientales en que se hace énfasis: la degradación del hábitat, cambio 

climático, especies invasoras y la sobreexplotación en el comercio (Kriger, 2017). 

Estos agentes son los responsables de la declinación de estas especies, que a la 

larga pueden traer consecuencias irreversibles, la falta de conocimiento sobre la 

importancia de estos anfibios ha llevado a no tomar medidas inmediatas para 

reducir el problema.  

 

Los anfibios son los vertebrados con mayor importancia, puesto a que 

tienen un enorme valor dentro de la cadena trófica, al comportarse como 

depredador y presa de otros animales; se alimentan de varios insectos y son 

controladores de plagas de mosquitos que disminuyen la propagación de 

enfermedades (Hocking & Babbitt, 2014).Desde el punto ecológico son animales 

que indican la calidad del hábitat (Kumari, 2022).  

 

Cuenta con una piel impermeable que los hace propensos a retener 

cualquier toxina o contaminantes, y son los primeros afectados por el uso de 

pesticida y otros factores antropogénicos (Natasha, 2021). Cabe mencionar que las 

crías también tienen un valor significativo en la salud de los ecosistemas de agua 

dulce, al alimentarse del material vegetal  sirven como controladores en el 
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crecimiento excesivo de algas en los medios acuáticos y evitan que se produzca la 

eutrofización (García et al., 2021).  

 

Han sido parte del estudio en la medicina, debido a las toxinas que 

produce su piel, utilizados como analgésicos, se han hecho estudios que resultan 

prometedores para tratar el cáncer y Alzheimer; según investigaciones la 

secreción de la piel de las ranas puede inhibir la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) (Hardy, 2023). 
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8. Metodología 

 

8.1. Descripción del área de estudio  

 

El estudio se llevó a cabo en el bosque húmedo de Dos Mangas 

(1°49′47″S, 80°41′55″O) la misma que está ubicada en la Ruta Spondylus a 7 

kilómetros de la parroquia de Manglaralto, Santa Elena; tiene una extensión de      

2 840 hectáreas y se encuentra limitada al norte y este de la cordillera Chongón-

Colonche, al sur con la parroquia Manglaralto y al oeste con Pajiza y Montañita 

(Clemente & Bravo, 2017) (Figura 8.1). 

 

Se caracteriza por tener dos senderos muy populares (Cascadas y las 

Pozas), que dispone de un clima cálido-húmedo idóneo para la vida silvestre; en 

su recorrido se puede observar al menos 84 tipos de aves, cuenta con 21 especies 

nativas de mamíferos, también encontramos anfibios y reptiles e indefinidas 

especies de invertebrados (Ministerio del turismo, 2021). 

 

Gracias a la ampliación de su territorio y a los recursos disponibles, ha 

permitido a la población local desarrollar una variedad de actividades productivas 

como el turismo,  ganadería y agricultura (Merchán & Saavedra, 2022). Entre los 

cultivos con mayor reconocimiento es la  caña guadua y paja toquilla 
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indispensable para la elaboración de fascinantes artesanías que desempeñan un 

papel importante  en la conservación del patrimonio cultural y la economía local; 

no obstante, los árboles como Figueroa, Cedro y Guayacán también son 

reconocidos, así como los árboles frutales de naranja, mandarina, mamey, 

aguacate y pechiche, entre otros (Ministerio del turismo, 2019).  

 

Figura 8. 1 Localización del área de estudio 

Fuente: Google Earth (2023) (Endara, 2014); modificado por Quimí (2023). 
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8.1.1.  División del área por estaciones 

 

La zona de estudio fue dividida en 4 estaciones que esta desde el inicio del 

sendero en dirección a las Cascadas, calculando un área total de 4 352 m². Cada 

estación fue dividida en 4 sub-áreas con una longitud de 272 m² cada una y un 

total 1 088 m² por cada estación. Las coordenadas de cada sub-área se obtuvieron 

con ayuda de un GPS GARMIN modelo MONTANA 680 t. (Figura 8.2 y Tabla 

8.1) 

 

 

Figura 8. 2 División del área de estudio a muestrear 

Fuente: Google Earth (2023). Modificado por Quimí (2023) 
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Tabla 8. 1 Coordenadas de estaciones y sub-áreas de monitoreo 

 Sub-área 1  Sub-área 2  Sub-área 3  Sub-área 4  

Estación 1  1°82´46.0‟‟ S 

80°68´60.5‟‟W 

1°82´43.1‟‟S 

80°68´36.0‟‟W 

1°82´34.3‟‟S 

80°68´11.1‟‟W 

1°82´32.8‟‟S 

80°67´85.9‟‟W 

Estación 2 1°82´12.4‟‟S 

80°67´70.9‟‟W 

1°81´88.0‟‟S 

80°67´64.8‟‟W 

1°81´67.6‟‟S 

80°67´52.4‟‟W 

1°81´43.6‟‟S 

80°67´48.0‟‟W 

Estación 3  1°81´23.4‟‟ S 

80°67´29.3‟‟W 

1°81´04.0‟‟S 

80°67´15.2‟‟W 

1°80´83.3‟‟S 

80°67´01.2‟‟W 

1°80‟59.8‟‟ S 

80°66´94.7‟‟W 

Estación 4  1°80´43.2‟‟ S  

80°66´80.8‟‟W 

1.80´28.4‟‟S 

80°66´66.4‟‟W 

1.80´18.0‟‟ S 

80.66´46.4‟‟W 

1°80´02.7‟‟S 

80°66´23.7‟‟W 

 

 

8.2. Metodología aplicada  

 

8.2.1.  Ubicación de transecto  

 

Se establecieron transectos de 50 metros de largo por 2 m de ancho de 

cada lado ubicado dentro de cada sub-área, de forma horizontal y verticalmente, 

siendo un total de 16 transectos lineales. Para ello se tomó en cuenta la 

disposición de cuerpos de agua y vegetación para el registro de individuos y toma 

de parámetros físicos-químicos  (Figura 8.3). 
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Figura 8. 3 Método experimental de ubicación de transectos en el área de estudio  

Fuente: Quimí (2023). 
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8.2.2.  Técnica de muestreo  

 

Se empleó el método de transecto de ancho fijo descrito por (Angulo et al., 

2006), esta metodología se realiza en el curso de una línea comúnmente recta. Se 

realizan recorridos aleatorios dentro de cada línea seleccionada para abordar todos 

los anfibios observados por kilómetros de recorrido. Según (Gómez & Méndez, 

2018), es importante seleccionar aquellos microhábitats donde regularmente se 

encuentran los anfibios como por ejemplo: estanques, ríos, hojarascas, troncos y 

árboles. 

 

 Los transectos fueron ubicados en cada sub-área y se midieron con ayuda 

de un flexómetro y  GPS para contar los metros por cada recorrido. Se llevó a 

cabo un esfuerzo de tres personas, para la ayuda de registro de datos y de 

fotografías (Figura 8.4). 

 

Figura 8. 4 Esquema de transecto de ancho fijo 

 Fuente: (Rabinowitz, 2003)  
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8.3. Duración de muestreo  

 

Las salidas de campo tendrán una duración de tres meses (septiembre, 

octubre y noviembre), con un total de 8 monitoreos. Para el recorrido de las cuatro 

estaciones se dividieron los días de monitoreo en dos por semana. Por tanto en el 

primer día se realizaron registro en la estación 1 y 2, mientras que en la estación 3 

y 4 al día siguiente. Cabe mencionar que los recorridos fueron diurnos y 

nocturnos. 

 

8.4. Monitoreo de ejemplares  

 

Para la identificación de organismos en campo se realizó de manera in 

situ. Es decir se llevó a cabo la colecta momentánea de los organismos para la 

toma de datos. Con ayuda de una balanza digital  CAMRY  modelo EHA601, se 

tomó el peso de los organismos y con un  calibrador digital, las debidas medidas 

morfométricas en el que se consideraron las siguientes medidas (Figura8.5): 

 LHC Longitud de hocico-cloaca 

 LC  Longitud de cabeza  

 AC Ancho de cabeza  

 LT Longitud de la tibia  

 LB Longitud de brazo 
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Figura 8. 5 Medidas biométricas de ranas y sapos; (a) longitud hocico-cloaca, (b) longitud de la tibia, (c) 

ancho de la cabeza, (d) Longitud de cabeza (e) Longitud de brazo 

Fuente: (Gallina & González, 2011) modificado por Quimí (2023) 

 

Los datos fueron registrados mediante planillas de campo. Además, se 

efectuó el registro fotográfico, con fotos de las características morfológicas de las 

especies: 

 Foto dorsal 

 Foto ventral  

 Foto lateral  
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8.5. Identificación de especies  

 

Para la identificación de especies se utilizó documentos digitales como: La 

Guía de anfibios y reptiles de (Valencia & Garzón, 2011) y la Guía 

dinámica de anfibios del Ecuador (Ron et al., 2022). Además con la ayuda 

de un especialista en anfibios se corroboraron las especies encontradas. 

8.6. Datos de parámetros físicos-químicos 

 

Los parámetros físicos-químicos fueron tomados de manera in situ en cada 

sub-área de estudio. Con ayuda de un medidor digital de calidad de agua modelo 

COM-600 se tomó datos de temperatura, pH y sólidos totales disueltos. Para 

medir la temperatura ambiental se utilizó un termómetro de alcohol, y para la los 

registros de humedad relativa se utilizó la plataforma de AccuWater.   

 

8.7. Cálculo de la densidad poblacional  

 

Para determinar  la densidad poblacional de anuros se adaptó el mismo 

método utilizado por (Quinde, 2019), en la densidad de reptiles. Utilizando la 

fórmula propuesta por Pielou (1995). En este caso se utilizaron transectos de 50 

metros de longitud, 2 m cada lado, distribuido en las cuatro sub-áreas y en las 

respectivas estaciones (50m x 4 = 200m² x 4 = 800 m²). 
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8.7.1. Densidad absoluta (D):  

 

Es el número de individuos por unidad espacio total (todo el territorio), es 

decir, la magnitud de la población respecto al espacio que ocupa. 

   
  

 
 

Dónde: 

di densidad de la especie 

ninúmero de individuos de la especie  

aárea m² 

 

8.7.2. La densidad relativa (DR):  

 

Es la densidad de la especie i referida a la densidad de todas las especies 

del área (Pielou, 1975) 

(   )  (
  

 
)      
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Dónde: 

Drdensidad relativa de la especie i 

ni número de individuos de la especie i 

N número total de individuos de todas las especies 

 

8.8. Análisis de datos  

 

Se elaboró una base de datos en una hoja de Excel, tabulando todo los 

datos que fueron colectados en campo. Registrando el número de la población y 

las variables físico-químicos. En base a ello se hizo una prueba de normalidad de 

Saphiro-Wilk utilizando el paquete estadístico Past4.b12, para comprobar el uso 

de análisis paramétricos. 

 

Para establecer la correlación entre la presencia de anuros con las variables 

físico-químicas  se utilizó el software IBM SPSS Estatics, ejecutando el 

coeficiente de correlación de Pearson. 
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9. ANALISIS E INTERPRETRACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

9.1. Identificación de especies  

 

Durante los 8 monitoreos realizados desde septiembre a noviembre, se determinó 

la presencia de 11 especies de las siguientes familias: Bufonidae, Lectadactylidae, 

Hylidae, Dendrobatidae, Craugastoridae y Strabomantidae (Tabla 9.1). 

 

Tabla 9. 1 Clasificación y registro de números de individuos de anuros durante los meses de monitoreo. 

Familia  Especie  Nombre común Total % 

Bufonidae Rinella horribilis Sapo gigante de Veracruz 

 

245 9.04 

Leptadactylidae Leptodactylus labrosus Rana terrestre labiosa 189 6.98 

Hylidae Boana pellucens Rana arbórea de Palmar 18 0.66 

Boana rosenbergi Rana gladiadora de Rosenberg 

 

2 0.07 

Dendrobatidae Epipedobates machalilla Rana nodriza de Machalilla 559 20.63 

Hyloxalus elachyhistus Rana cohete de Loja 

 

438 16.17 

Hyloxalus infraguttatus Rana cohete de Chimbo 

 

174 6.42 

Craugastoridae Craugastor longirostris Cutín de hocico largo 

 

54 1.99 

 Barycholos pulcher Cutín de Chimbo 40 1.48 

Strabomantidae Pristimantis achatinus Cutín común de occidente 989 36.51 

Pristimantis sp. aff lymani Cutín  1 0.04 

 

Total  2709 100 
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En la siguiente gráfica 9.1 se observa el porcentaje total de las especies del orden 

Anura, registradas en el Bosque Dos Mangas en el sendero Las Cascadas, desde 

septiembre a noviembre, presentando una mayor cantidad del 37% la especie 

Pristimantis achatinus y 21 % regitrada en Epipedobates machalilla.  Asi Así 

también, se considera en menor porcentajes (0,07 y 0,04%) en la cual se refleja en 

las especies Boana rosenbergi (2 indv.) y Pristimantis sp. aff lymani (1 indv.). 

 

 

Figura 9. 1 Valor porcentual de las especies registradas en los meses de muestreo en el sendero Las Cascadas 

del Bosque de Dos Mangas. 
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9.2. Fichas de identificación de especies   

 

Familia Bufonidae 

Figura 9. 2 Sapo gigante de Veracruz. 

Fuente: Quimi (2023) 

Taxonomía 

Reino: Animalia  

  Filo: Chordata 

   Clase: Amphibia  

    Orden: Anura  

      Familia: Bufoniedae  

       Género: Rhinella  

          Especie: R. horribilis 

Wiegmann  (1833)  

 

Nombre científico: Rinella horribilis 

Descripción Es un sapo terrestre, de color verdoso claro, el cuerpo es robusto, 

cubierto de verrugas que le da una textura áspera, las pupilas de sus 

ojos son horizontales y el iris es de color dorado; presenta un par de 

pupilas de glándulas parotoides detrás del ojo (Freedman, 2022). 

Tiene hábitos diurnos y nocturnos, se encuentra con frecuencia  en 

zonas abierta; se reproducen con frecuencia en cuerpos de agua o en 

charcos temporales (Ulloa, 2021 ). Se alimentan especialmente de 

insectos y pequeños vertebrados (Porras, 2020). 

Estado de 

conservación 

 

Lista Roja Anfibios del Ecuador:  

Preocupación menor (LC)  

 

Lista roja de especies Amenazadas de la UICN:  

No evaluada (NE)  
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Familia Leptodactylidae 

 

 
Figura 9. 3 Rana terrestre labiosa. 

Fuente: Quimi (2023) 

Taxonomía 

Reino: Animalia  

 Filo: Chordata 

   Clase: Amphibia  

    Orden: Anura  

      Familia: Leptodactylidae 

        Género: Leptodactylus 

           Especie: L. labrosus 

Jiménez Espada (1875) 

 

Nombre científico: Leptodactylus labrosus 

Descripción Es un sapo de talla mediana, tiene un cuerpo robusto, el dorso es 

de color marrón oscuro o grisáceo; el abdomen es de color 

crema; sus extremidades son cortas con franjas oscuras, el hocico 

es alargado y presenta pequeñas barras color café-oscuro; es de 

hábitos nocturnos y terrestres; se alimenta de lombrices, 

ortópteros, babosas y hormigas (Vinueza, 2022). Se la encuentra 

en bosques secundarios, en áreas muy húmedas cerca de cuerpos 

de agua, están adaptadas a zonas abiertas disturbadas como 

potreros, campos agrícolas y márgenes de carretera, cabe 

mencionar que son activas en épocas lluviosas (Székely et al., 

2016).  

Estado de 

conservación 

Lista Roja Anfibios del Ecuador:  

Preocupación menor (LC) 

 

Lista roja de especies Amenazadas de la UICN:  

Preocupación menor (LC) 
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Familia Hylidae 

 

 
Figura 9. 4 Rana arbórea de Palmar. 

Fuente: Quimi (2023) 

Taxonomía 

Reino: Animalia  

 Filo: Chordata 

  Clase: Amphibia  

   Orden: Anura  

     Familia: Hylidae  

       Género: Boana 

         Especie: B. pellucens 

Werner (1901) 

 

Nombre científico: Boana pellucens 

Descripción 

Es una rana arborícola nocturna, presenta un color verde claro en 

el dorso y un color verde turquesa a un costado de la parte ventral 

y axilar, tiene ojos grandes y las pupilas son horizontales, en la 

parte dorsal tiene delicadas franjas de color gris, en sus 

extremidades posteriores tiene  franjas de color naranja oscuro o 

café marrón; suele estar cerca estar en lugares húmedos, entre los 

arbustos y se alimenta de pequeños insectos como polillas, 

libélulas y hormigas (Borja, 2022). 

Estado de 

conservación 

Lista Roja Anfibios del Ecuador:  

Preocupación menor (LC) 

 

Lista roja de especies Amenazadas de la UICN:  

 Preocupación menor (LC) 
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Familia Hylidae 

 

 
 

Figura 9. 5 Rana gladiadora de Rosenberg. 

Fuente: Quimi (2023) 

Taxonomía 

Reino: Animalia  

  Filo: Chordata 

      Clase: Amphibia  

          Orden: Anura  

              Familia: Hylidae  

                   Género: Boana 

            Especie: B. 

rosenbergi 

Boulenger (1901) 

 

Nombre científico: Boana rosenbergi 

Descripción 

Es una rana arborícola nocturna, tiene coloración marrón oscuro 

en la parte dorsal, con manchas irregulares café oscuras, presenta 

una delicada línea mediodorsal que va desde hocico a cola, sus 

ojos son grandes, iris crema amarillento con pupilas horizontales; 

en la parte posterior, los muslos son café amarillento con 

pequeñas líneas de color crema pálido, presenta manos y pies 

palmeados con discos digitales azul verdoso (Bastelleros et al., 

2019). Suele estar entre los arbustos cerca de los cuerpos de agua 

alimentándose de insectos y de otros pequeños invertebrados 

(Castillo & Tituaña, 2019). 

Estado de 

conservación 

Lista Roja Anfibios del Ecuador:  

Preocupación menor (LC) 

 

Lista roja de especies Amenazadas de la UICN:  

 Preocupación menor (LC)  
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Familia Dendrobatidae 

 

 
 

Figura 9. 6 Rana nodriza de Machalilla. 

Fuente: Quimi (2023) 

Taxonomía 

Reino: Animalia  

 Filo: Chordata 

   Clase: Amphibia  

    Orden: Anura  

      Familia: Dendrobatidae 

        Género: Epipedobates 

           Especie: E. machalilla  

Coloma (1995) 

 

Nombre científico: Epipedobates machalilla 

Descripción 

Es una rana de pequeño tamaño, tiene coloración marrón oscuro 

en la parte dorsal, con unas líneas que tienen en forma de X, 

presenta una línea en la parte lateral amarillo opaco que va desde 

la parte detrás del ojo hasta el final del abdomen, en la ingle y 

tibia presenta una pequeña mancha de color naranja rojizo y el 

abdomen es color amarillo intenso; se encuentran activos en el 

día y se encuentra entre las hojarascas, rocas y ramas, cerca de 

los cuerpos de agua, además se han adaptado a hábitats 

disturbados. (Bustamante & Álava, 2020) 

Estado de 

conservación 

Lista Roja de Anfibios del Ecuador:  

Preocupación menor (LC) 

 

Lista Roja de especies Amenazadas de la UICN:  

Preocupación menor (LC)  
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Familia Dendrobatidae 

 

 
 

Figura 9. 7 Rana cohete de Loja. 

Fuente: Quimí (2023) 

Taxonomía 

Reino: Animalia  

 Filo: Chordata 

   Clase: Amphibia  

     Orden: Anura  

       Familia: Dendrobatidae 

          Género: Hyloxalus 

             Especie: H. elachyhistus 

Edwards (1971) 

 

Nombre científico: Hyloxalus elachyhistus 

Descripción 

Son ranas de pequeño tamaño, su coloración varía de color marrón 

oscuro a grisáceo, presenta una línea lateral oblicua color crema 

que se extiende desde el rostro hacia el final del abdomen, en la 

parte ventral del abdomen se visualizan pequeñas manchas blancas 

circulares; es de hábitos diurnos y rara vez se las ven en las 

noches; se la encuentra en bosques húmedos, bosques de tierras 

bajas y ríos, además se caracterizan por presentar cuidado parental 

de sus crías. (Negrete, 2018)   

Estado de 

conservación 

 

Lista Roja Anfibios del Ecuador:  

En peligro (EN)  

 

Lista Roja de especies Amenazadas de la UICN: 

Preocupación menor (LC)  
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Familia Dendrobatidae 

 

 
 

Figura 9. 8 Rana cohete de Chimbo 

Fuente: Quimí (2023) 

Taxonomía 

Reino: Animalia  

 Filo: Chordata 

   Clase: Amphibia  

     Orden: Anura  

       Familia: Dendrobatidae 

          Género: Hyloxalus 

             Especie: H. infraguttatus 

Boulenger (1898) 

 

Nombre científico: Hyloxalus infraguttatus 

Descripción Es una rana muy pequeña, su coloración es de marrón-oscuro, 

tiene una línea oblicua lateral de color blanco, en el dorso se 

distinguen unas líneas negras irregulares, el abdomen tiene ciertas 

machas blancas, en la parte ventral, en los extremos de la ingle y 

extremidades posteriores tiene una marca difusa amarillenta; es de 

hábitos diurnos y viven cerca de riachuelos; presenta cuidado 

parental, los machos son los encargados de transportar a sus crías 

sobre su espalda, hacia pequeñas charcas donde no haya corrientes 

que pongan en peligro su desarrollo  (Coloma et al., 2022). 

Estado de 

conservación 

 

Lista Roja Anfibios del Ecuador:  

Vulnerable (VU)  

 

Lista Roja de especies Amenazadas de la UICN:  

Casi amenazada (NT) 
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Familia Craugastoridae 

 

 
 

Figura 9. 9 Cutín de hocico largo 

Fuente: Quimí (2023) 

Taxonomía 

Reino: Animalia  

 Filo: Chordata 

   Clase: Amphibia  

     Orden: Anura  

       Familia: Craugastoridae 

          Género: Craugastor 

             Especie: C. longirostris 

Boulenger (1898) 

 

Nombre científico: Craugastor longirostris 

Descripción 

Es una rana pequeña, su coloración varía desde café rojizo a 

marrón pálido, tiene marcas redondeadas en la parte dorsal, su 

hocico es redondeado en la vista dorsal; es de hábitos nocturnos, 

frecuentemente están sobre hojarasca, cerca de riachuelos, en 

áreas abiertas y bosques secundarios; se alimentan especialmente 

de insectos (Read et al., 2022). 

Estado de 

conservación 

 

Lista Roja Anfibios del Ecuador:  

Preocupación menor (LC)  

 

Lista Roja de especies Amenazadas de la UICN:  

Preocupación menor (LC) 
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Familia Strabomantidae 

  

 
 

Figura 9. 10 Cutín de Chimbo. 

Fuente: Quimí (2023) 

Taxonomía 

Reino: Animalia  

 Filo: Chordata 

   Clase: Amphibia  

     Orden: Anura  

       Familia: Strabomantidae 

          Género: Barycholos 

             Especie: B. pulcher 

Boulenger (1898) 

 

Nombre científico: Barycholos pulcher 

Descripción 

Es una rana de pequeño tamaño, su coloración es marrón 

grisáceo, en el dorso presenta marcas oscuras en forma de reloj 

de arena, el abdomen es de color blanco con ciertos puntos 

blancos en el contorno del abdomen y el hocico, tiene una 

mancha color negra en la parte lateral detrás del ojo; se encuentra 

en zonas abiertas artificiales; frecuentemente están cerca de 

arroyos o sobre hojarascas; sus huevos son depositados sobre las 

hojarascas y aparentemente su reproducción es por desarrollo 

directo. (Yánez-Muñoz et al., 2022) 

Estado de 

conservación 

 

Lista Roja Anfibios del Ecuador:  

Preocupación menor (LC) 

 

Lista Roja de especies Amenazadas de la UICN:  

Preocupación menor (LC) 
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Familia Strabomantidae 

  

 
 

Figura 9. 11 Cutín común de occidente 

Fuente: Quimí (2023) 

Taxonomía 

Reino: Animalia  

 Filo: Chordata 

   Clase: Amphibia  

     Orden: Anura  

       Familia: Strabomantidae 

          Género: Pristimantis 

             Especie: P. achatinus 

Boulenger (1898) 

 

Nombre científico: Pristimantis  achatinus 

Descripción 

Es una rana de mediano tamaño, su coloración varía desde café 

claro a oscuro, amarillo pálido y gris, en el dorso presenta líneas 

oscuras en forma de V invertida, el abdomen es de color crema; 

las extremidades presentan franjas oscuras transversales, el iris 

es de color amarillo pálido a dorado; es de hábitos nocturnos 

aunque en el día se puede encontrar juveniles; se encuentra en 

zonas abiertas, bosques secundarios y plantaciones agrícolas, 

sobre hojarascas o vegetación baja; se alimenta de pequeños 

insectos como grillos, cucarachas y arañas (Camacho et al., 

2022) 

Estado de 

conservación 

 

Lista Roja Anfibios del Ecuador: Preocupación 

menor (LC) 

 

Lista Roja de especies Amenazadas de la UICN:  

Preocupación menor (LC)     
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Familia Strabomantidae 

 

 
 

Figura 9. 12 Cutín 

Fuente: Quimí (2023) 

Taxonomía 

Reino: Animalia  

 Filo: Chordata 

   Clase: Amphibia  

     Orden: Anura  

       Familia: Strabomantidae 

          Género: Pristimantis 

             Especie: P. sp. aff. 

lymani 

 

 

Nombre científico: Pristimantis sp. aff. lymani (Coloma 2023) 

Descripción 

Es una rana de mediano tamaño, su coloración marrón claro. En 

la parte dorsal presenta ciertas franjas en forma de V invertida, 

con manchas negras en todo el cuerpo. También presenta una 

línea de manchas negras en la cabeza cerca de los ojos de la parte 

dorsal. El abdomen es de color crema amarillenta. Es de hábitos 

nocturno y se la encuentra en bosques húmedos tropicales. 

Estado de 

conservación 

 

Lista Roja Anfibios del Ecuador:  

No evaluada (NE) 

Lista Roja de especies Amenazadas de la UICN:  

No evaluada (NE)  
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9.3. Cálculo de la densidad poblacional  

 

Estación 1  

Se determinaron 5 especies de anuros de la familia Bufonidae, Leptodactylidae, 

Hylidae, Dendrobatidae, Strabomantidae y un total de 378 individuos en la 

primera estación, siendo más representativa  Rinella horribilis con un total de 178 

individuos y Pristimantis achatinus con un total de 146 individuos (Figura 9.13). 

 

Figura 9. 13 Total de individuos del orden Anuro en la primera estación 
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Densidad poblacional (absoluta) 

Durante los meses de monitoreo en la primera estación, se registraron valores 

mayores de individuos en el cuarto transecto, en que se observa a dos especies con 

mayor frecuencia, Rinella horribilis y Pristimantis achatinus.  

En cuanto a la densidad poblacional, Rinella horribilis obtuvo mayor densidad 

absoluta en el transecto cuatro registrando 6.62 (ind/m²);  Leptodactylus labrosus 

en el transecto cuatro con 0.87 (ind/m²); mientras que, Boana pellucens solo se 

presentó en el cuarto transecto con 0.62  (ind/m²); Boana rosenbergi fue la menos 

representativa con una densidad absoluta en el segundo y cuarto transecto de 0.12 

(ind/m²); Epipedobates machalilla  se registró en el cuarto transecto con 2.87 

(ind/m²); y por último Pristimantis achatinus en el cuarto transecto representando 

el 7.37 (ind/m²) (Tabla 9.2). 

 

Tabla 9. 2 Densidad poblacional absoluta de las especies en la primera estación 

Estación 1 d=Num ind-sp/ m2 

Especies N° 

Ind 

T1 N° 

Ind 

T2 N° 

Ind 

T3 N° 

Ind 

T4 

Rinella horribilis 45 5.62 40 5 40 5 53 6.62 

Leptodactylus labrosus 3 0.37 4 0.5 7 0.87 3 0.37 

Boana pellucens 0 0 0 0 0 0 5 0.62 

Boana rosenbergi 0 0 1 0.12 0 0 1 0.12 

Epipedobates machalilla 0 0 0 0 7 0.87 23 2.87 

Pristimantis achatinus 22 2.75 21 2.62 44 5.5 59 7.37 

Total 378 
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Densidad poblacional (relativa) 

Para el cálculo de la densidad relativa se tomó en consideración el número de 

individuos de la especie por el total de 378, que corresponde a todos los 

individuos presentes en la primera estación. Se contabilizaron 178 ind. de la 

especie Rinella horribilis, cuya densidad relativa equivale a 47.1%; Leptodactylus 

labrosus, su registro fue de 17 ind. con una densidad relativa de 4.5%; Boana 

pellucens se registraron 5 ind. cuya densidad relativa fue de 1.3%; en la especie 

Boana rosenbergi solo se registraron 2 ind. con una densidad relativa de 0.5%; 

Epipedobates machalilla tuvo un total de 30 ind. con una densidad relativa de 

7.9%; y Pristimantis achatinus con 146 ind. y una densidad resultante de 38.6% 

(Figura 9.14). 

 

Figura 9. 14 Densidad porcentual de las especies en la estación 1 
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Estación 2 

Se determinaron 9 especies de anuros de la familia Bufonidae, Leptodactylidae, 

Hylidae, Dendrobatidae, Craugastoridae, Strabomantidae con un total de 544 

individuos en la segunda estación, siendo más representativa la Pristimantis 

achatinus con un total de 272 individuos (Figura 9.15). 

 

Figura 9. 15 Total de individuos del orden Anuro en la segunda estación. 
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Epipedobates machalilla se registraron 9.25 (ind/m²); en la especie Rinella 

horribilis hubo poca densidad en el segundo transecto con 4.12 (ind/m²). Entre las 

especies con menor densidad fueron Leptodactylus labrosus en el segundo 

transecto con 1.62 (ind/m²); las  especies Boana pellucens, Hyloxalus elachyhistus 

y Barycholos pulcher con de 0.37 (ind/m²) en el tercer y cuarto transecto;  la 

especie Hyloxalus infraguttaus también hubo menor densidad en el cuarto 

transecto con 0.75 (ind/m²), y  por último Craugastor longirostris con 1 (ind/m²) 

(Tabla 9.3). 

 

Tabla 9. 3 Densidad poblacional absoluta de las especies en la segunda estación. 

Estación 2 d=Numer ind-sp/ m2 

Especies N° 

Ind 

T1 N° Ind T2 N° Ind T3 N° Ind T4 

Rinella horribilis 30 3.75 33 4.12 2 0.25 2 0.25 

Leptodactylus labrosus 7 0.87 13 1.62 9 1.12 9 1.12 

Boana pellucens 0 0 1 0.12 3 0.37 1 0.12 

Epipedobates machalilla 5 0.62 19 2.37 44 5.5 74 9.25 

Hyloxalus elachyhistus 0 0 0 0 0 0 3 0.37 

Hyloxalus infraguttatus 0 0 0 0 0 0 6 0.75 

Craugastor longirostris 0 0 0 0 0 0 8 1 

Barycholos pulcher 0 0 0 0 0 0 3 0.37 

Pristimantis achatinus 38 4.75 64 8 70 8.75 100 12.5 

Total 544 
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Densidad poblacional (relativa) 

En el cálculo de la densidad relativa de la segunda estación se tomó en cuenta el 

total de 544 individuos. Las especies más representativas en porcentajes fueron 

Pristimantis achatinus con 272 ind. representando el 50% de todas las especies y 

Epipedobates machalilla con 172 ind. que equivale al 26.1%. Rinella horribilis 

tuvo 67 ind. cuya densidad fue 12.3%. Entre las menos representativas 

Leptodactylus labrosus tuvo un total de 38 ind. y una densidad relativa de 7%; 

Boana pellucens con 5 ind. cuya densidad fue de 0.9%; En la especie  Hyloxalus 

elachyhistus y Barycholos pulcher solo se registraron 3 ind. representando 0.6%; 

Hyloxalus infraguttatus con 6 ind. representando 1.1%; y por ultimo Craugastor 

longirostris con un registro de 8 ind. y una densidad relativa de 1.5%; ( Figura 

9.16). 

 

Figura 9. 16 Densidad porcentual de las especies en la estación 2 
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Estación 3  

Se determinaron 8 especies de anuros de la familia Leptodactylidae, Hylidae, 

Dendrobatidae, Craugastoridae, Strabomantidae con un total de 804 individuos en 

la tercera estación, siendo más representativa  Pristimantis achatinus con un total 

de 273 individuos (Figura 9.17). 

 

Figura 9. 17 Total de individuos en la estación 3 
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Hyloxalus elachyhitus con 8.12 (ind/m²), y Epipedobates machalilla con un 

registro de 7.12 (ind/m²); Hyloxalus infraguttatus tuvo poca densidad sin embargo 

se registró en el cuarto transecto 3.25 (ind/m²), Leptodactylus labrosus en el tercer 

transecto con 2.5 (ind/m²), las especies que tuvieron menor densidad fueron 

Craugastor longirostris sin embargo se registraron 1.37 (ind/m²).  Barycholos 

pulcher, en el segundo transecto con 0.87 (ind/m²); y por última la menos 

representativa Boana pellucens con 0.75 (ind/m²). 

 

Tabla 9. 4 Densidad poblacional absoluta de las especies en la tercera estación. 

Estación 3 d=Numer ind-sp/ m2 

Especies N° 

Ind 

T 1 N° 

Ind 

T 2 N° 

Ind 

T 3 N° 

Ind 

T 4 

Leptodactylus labrosus  16 2 11 1.37 20 2.5 13 1.62 

Boana pellucens  0 0 0 0 2 0.25 6 0.75 

Epipedobates machalilla  52 6.5 39 4.87 35 4.37 57 7.12 

Hyloxalus elachyhistus  27 3.37 30 3.75 61 7.62 65 8.12 

Hyloxalus infraguttatus  4 0.5 10 1.25 14 1.75 26 3.25 

Craugastor longirostris  2 0.25 2 0.25 11 1.37 10 1.25 

Barycholos pulcher  1 0.12 7 0.87 4 0.5 6 0.75 

Pristimantis achatinus  78 9.75 43 5.37 69 8.62 83 10.37 

Total        804 
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Densidad poblacional (relativa) 

Se determinaron 804 individuos totales en la tercera estación, por tanto se llevó a 

cabo el cálculo de la densidad relativa según el número de individuos por cada 

especie. Pristimantis achatinunus obtuvo mayor porcentaje en la tercera estación  

con 273 ind. que representa al 34%, al igual que Epipedobates machalilla e 

Hyloxalus elachyhistus con 183 ind. y una que corresponde al 22.8%; 

Leptodactylus labrosus fue poco representativo pero se registraron 38 ind. que 

representa al 7.5%, al igual que Hyloxalus infraguttatus con 54 ind. que 

representa al 6.7%; con menor porcentaje Craugastor longirostris con un registro 

de 25 individuos y una densidad relativa de 3.1%; Barycholos pulcher tuvo un 

total de 18 individuos y una densidad de 2.2%; y por última la especie menos 

representativa Boana pellucens  en que se  registraron 8 individuos con  1%; 

(Figura 9.18) 

 

Figura 9. 18 Densidad porcentual de las especies en la tercera estación 
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Estación 4  

Se determinaron 8 especies de anuros de la familia Leptodactylidae, Dendrobatidae, 

Craugastoridae, Strabomantidae con un total de 983 individuos en la cuarta estación, 

siendo más representativa la Pristimantis achatinus con un total de 298 individuos 

(Figura 9.19). 

 

Figura 9. 19 Total de individuos en la estación 4 
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(ind/m²);  por otra parte Hyloxalus infraguttatus, también se presentó una 

densidad en el cuarto transecto con 4.5 (ind/m²); aunque hubo poca densidad en  

Leptodactylus labrosus se tegistraron en el cuarto transecto 3.37 (ind/m²); de igual 

Craugastor longirostris en el tercer cuarto transecto con 1 (ind/m²); Barycholos 

pulcher en el tercer transecto con 1.12 (ind/m²);  y por último Pristimantis sp. 

afflymani solo se presentó en el segundo transecto con una densidad de 0.12 

(ind/m²) (Tabla 9.5). 

 

Tabla 9. 5 Densidad poblacional absoluta de las especies en la cuarta estación. 

 Estación 4    d=Numer ind-sp/ m2  

Especies  N° 

Ind 

T1 N° 

Ind 

T2 N° 

Ind 

T3 N° 

Ind 

T4 

Leptodactylus labrosus  15 1.87 19 2.37 13 1.62 27 3.37 

Epipedobates machalilla  42 5.25 44 5.5 53 6.62 65 8.12 

Hyloxalus elachyhistus  55 6.87 59 7.37 66 8.25 72 9 

Hyloxalus infraguttatus  28 3.5 19 2.37 31 3.87 36 4.5 

Craugastor longirostris  2 0.25 3 0.37 8 1 8 1 

Barycholos pulcher  0 0 3 0.37 9 1.12 7 0.87 

Pristimantis achatinus  65 8.12 64 8 82 10.25 87 10.87 

Pristimantis sp. afflymani  0 0 1 0.12 0 0 0 0 

Total 983 
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Densidad poblacional (relativa) 

Se determinaron 983 individuos totales en la cuarta estación, por tanto se llevó a 

cabo el cálculo de la densidad relativa según el número de individuos por cada 

especie. Las especies con mayor población fue Pristimantis achatinus con un 

registro de 298 individuos y una densidad relativa de 30.3%; Epipedobates 

machalilla se obtuvieron 204 ind. y una densidad relativa de 22.8%; Hyloxalus 

elachyhistus con un total de 252 ind. y una densidad relativa de 22.6%; Hyloxalus 

infraguttatus 114 ind. con densidad relativa  de 11.6%; y Leptodactylus labrosus 

se obtuvo un total de 74 ind. que representa al 7.5%; Las especie menos 

representativas fueron Craugastor longirostris con un registro de 21 individuos y 

una densidad relativa de 2.1%; Barycholos pulcher con un registro de 19 ind, y 

una densidad de 1.9%; y por último Pristimantis sp. afflymani con el 0.1% (Figura 

9.20). 

 

Figura 9. 20 Densidad porcentual de las especies en la estación 4 
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De acuerdo a la densidad poblacional de individuos, se observa en las estaciones, 

mayor población en el cuarto transecto. Representando en la primera estación 

17.97 (ind/m²), en la segunda con 25.73 (ind/m²), la tercera con 33.23 (ind/m²), y 

en la última estación con 37.73 (ind/m²) (Figura 9.21). 

 

Figura 9. 21 Total de individuos en cada transecto por estación 
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9.22) 

8,74 9,99 

15,99 

25,86 

8,24 

16,23 17,73 

26,47 

5 

15,99 

26,98 

32,73 

17,97 

25,73 

33,23 

37,73 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4

T
o
ta

l 
d

e 
in

d
/m

² 

Sitios de muestreo 

Tansect1 Tansect2 Tansect3 Tansect4



70 
 

 

Figura 9. 22 Densidad total por especie de anuros registrada en los meses de muestreo  

 

Se registró el total de individuos en las respectivas estaciones, representando en la 

primera estación un total de 39.95 (ind/m²), en la segunda estación se registraron 

67.94 (ind/m²), en la tercera estación se registraron 87.44 (ind/m²) y en la cuarta 

estación representando 122.79 (ind/m²) (Figura 9.23).  

 

Figura 9. 23 Total de individuos por metros cuadrados en las estaciones de monitoreo  
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9.4. Variaciones de parámetros físicos-químicos  

 

Temperatura del agua 

 

El gráfico representa la variación de la temperatura del agua y el total de anuros 

durante el periodo de septiembre a noviembre, en el que se observa un 

comportamiento inverso considerable entre las dos variables. A medida que la 

temperatura aumenta, la cantidad de individuos disminuye, siendo muy notable en 

el cuarto monitoreo a una temperatura de 28°C. Cabe mencionar, que en esos días 

de monitoreos a mayor temperatura, no se registraron parámetros en una de las 

sub-áreas a consecuencia de la falta de recurso hídrico que se dio en el sitio de 

monitoreo, disminuyendo así mismo la cantidad de individuos (Figura 9.24) 

 

Figura 9. 24 Variación de temperatura del agua y el total de anuros por monitoreo. 
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pH 

En el caso de los valores de pH durante los meses de muestreo se mantuvieron 

relativamente constantes, resaltando que el río de Dos mangas oscila en un rango 

entre 6-7, que representa una buena calidad del agua idóneo para la vida de 

cualquier organismo inclusive de los anuros. Por tanto, se asume que mientras se 

mantenga un buen pH del agua, mejor será para los organismos (Figura 9.25) 

 

Figura 9. 25 Variación de pH del agua y  total de anuros por monitoreo. 
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Figura 9. 26 Variación de SDT del agua y  total de anuros por monitoreo. 
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Figura 9. 27 Variación de temperatura ambiental y  total de anuros por monitoreo. 
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458 
475 

318 

280 

234 

267 

345 
332 

25,19 

26,56 
26,78 

27,78 

25,25 

26,84 

27,19 

25,59 

23,50

24,00

24,50

25,00

25,50

26,00

26,50

27,00

27,50

28,00

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

M1 M 2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

T
e
m

p
e
r
a
tu

r
a
 a

m
b

ie
n

ta
l 

N
° 

d
e
 i

n
d

iv
id

u
o
s 

Anuros

Temperatura

ambiental



75 
 

 

Figura 9. 28 Variación de humedad relativa y  total de anuros por monitoreo. 
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9.5.2. Correlación entre los parámetros físicos-químicos y la presencia 

anuros de todas las  estaciones 

 

Temperatura del agua en relación a los anuros. 

De acuerdo a los datos establecidos se obtuvo como resultado el análisis 

paramétrico utilizando el coeficiente de correlación de Pearson.  En 

representación a la temperatura del agua y el orden anuro, el valor de significancia 

fue de 0.024 menor a 0.05 es decir que existe una relación significativa entre estas 

dos variables con un nivel de confianza del 95%.  

 

El valor estadístico de r=-0.976 que indica el grado de correlación negativamente 

alta, observándose un tipo de relación inversa es decir que mientras más aumente 

los valores de temperatura disminuyen los valores en el número de individuos 

(Figura 9.29). 

 

Figura 9. 29 Análisis de la correlación de Pearson entre las variables de Temperatura del agua y el Orden 

Anuro. 
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El pH en relación a los anuros. 

En el caso de pH se obtuvo el valor estadístico de r= 0.944 que tiene un grado de 

correlación positiva alta observándose en el grafico una tipo de relación directa es 

decir que mientras mejor sean los valores del pH, los organismos también 

aumentan en la misma proporción. Sin embargo el valor de significancia bilateral 

es de 0.056 cerca del 0.05 indica que la relación entre estas variables no es 

significativa (Figura 9.30). 

 

 

Figura 9. 30 Correlación de Pearson entre las variables de pH del agua y el Orden Anuro 

 

SDT en relación a los anuros. 

 

En la gráfica el valor estadístico r= -0.908 con un grado de correlación negativa 

alta inversa, es decir que mientras más aumente el SDT el número de individuos 

reduce a la misma proporción. No obstante el valor de significancia es 0.092 
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mayor a 0.05 exponiendo que la relación de estas dos variables no es significativa 

(Figura 9.31). 

 

Figura 9. 31 Correlación de Pearson entre las variables de SDT del agua y el Orden Anuro. 

 

Temperatura ambiental en relación a los anuros. 

En la siguiente gráfica el valor estadístico r= -0.994, con una correlación de tipo 

inversa muy significativa. Por lo tanto se puede afirmar con un 99% de confianza 

que existe una relación negativa muy alta entre las variables de temperatura 

ambiental y la presencia de anuros en las estaciones debido a su valor de 

significancia de 0.006 menor a 0.05,  interpretando una menor cantidad de 

individuos conforme aumenta la temperatura (Figura 9.32) 
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Figura 9. 32 Correlación de Pearson entre las variables de Temperatura ambiental y el Orden Anuro. 

 

Humedad relativa en relación a los anuros. 

En cuanto a la humedad relativa, el valor de r= -0.838 con una correlación 

negativamente alta. Sin embargo el valor de significancia bilateral es 0.162 mayor 

a 0.05, indicando que no hay una relación significativa entre las variables de 

humedad relativa y el número de anuros. (Figura 9.33) 

 

Figura 9. 33 Correlación de Pearson entre las variables de Temperatura del agua y el Orden Anuro. 
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10. DISCUSIÓNES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Discusión  

En el actual estudio realizado en el Bosque de Húmedo de Dos Mangas, desde 

septiembre a noviembre del 2023 se registraron 11 especies distribuidos en 6 

familias del orden Anura, con un total de 2 709 individuos y una predominancia 

en la especie  Pristimantis achatinus de 983 ind. con población promedio de 118 

ind/m². A diferencia del reciente registro de Hyloxalus infraguttatus y 

Pristimantis aff. lymani, el estudio concuerda con las 9 especies identificadas por 

(Flores, 2022), no obstante, en este caso se obtuvieron 486 individuos 

predominando Epipedobates machalilla con 187 individuos.  

 

En el caso de (Pincay, 2022), solo Leptodactylus labrosus, Hyloxalus elachyhistus 

y Pristimantis lymani, coinciden de las 7 especies identificadas, sin embargo, se 

contabilizaron 768 individuos en que predominó Rinella marina con un total de 

174 individuos. Cabe mencionar, que las variaciones en el número de organismos 

dependerán del método y esfuerzo de muestreo que se realice, hábitos de las 

especies (diurnas o nocturnas) o factores ambientales.  
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De acuerdo a los resultados, existe gran variación en el número de individuos  por 

estaciones, con un promedio de 39.95 ind/m² en la primera estación y un 

promedio de 122.79 ind/m². en la cuarta estación, siendo la más representativa. 

Aunque hubo especies que solo se presentaron en ciertas estaciones, como R. 

horribilis en la estación 1 y 2 y las especies Hyloxalus solo en la 3 y 4 estación. 

Según un estudio de (Vera, 2023) indica que la estación 1, es la más 

representativa con R. horribilis y P. achatinus las más comunes. Así mismo, con 

R. marina y E. machalilla. en los resultados de (Pincay, 2022). Esto se debe, a que 

algunas especies se adaptan mejor a ciertas condiciones del hábitat. 

 

De acuerdo a los resultados de (Pincay, 2022), expresa que la temperatura 

ambiental no influye en el número de organismos de acuerdo a los valores de 

correlación mayores a 0.05. Sin embargo, difiere con los resultados de esta 

investigación, analizando un valor significativo de 0.024 entre las variables de 

temperatura del agua y 0.006 en temperatura ambiente, debido a la disminución de 

individuos. Esta diferencia se debe a las condiciones ambientales que influyen en 

el registro de datos y al periodo de las estaciones del año en que se realice los 

monitoreos; además menciona que existe una baja diversidad en especies de 

anuros en el Bosque de Dos Mangas debido a las alteraciones del área de estudio, 

concordando con lo expuesto, debido a que existen actividades como el turismo, 

ganadería y pérdida de cobertura vegetal. 
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En los resultados por (Carrillo & Roca, 2023), registraron rangos de pH del agua 

entre 6 a 8 en el Bosque del Polylepis en la provincia del Carchi, argumentando 

que estos valores no influyen en los anuros, siendo adecuados para el desarrollo 

de estos organismos; afirmando con los registros del río del Bosque de Dos 

Mangas que mantuvieron los mismos rangos, por tanto no hubo alteraciones en su 

población; por otra parte, indica que el Género Pristimantis son más activas en el 

día a diferencia de la noche que se esconden entre la vegetación. Sin embargo, no 

fue el caso en el Bosque de Dos Mangas, debido a que hubo registros diurnos y 

nocturnos. Cabe mencionar, que se encontraron más juveniles en el día y adultos 

en la noche. 

 

En el estudio de  (Vega, 2013) en la zona Jatun Juigua Yacubamba, se obtuvo un 

alto promedio de 85% en la humedad relativa,  un rango similar en  el Bosque 

Nublado San Francisco por (Sarango, 2013) con el 86.23 %, y un 87% en el 

Bosque terraza por (Pizarro, 2019), e indica que los valores altos de humedad 

tienden a relacionarse a bosques inundables. En comparación al presente estudio 

los valores de humedad relativa en el Bosque de Dos Mangas se mantuvieron 

entre 65-77%, y un valor mayor de 87%, presentando otros factores  como 

precipitación, crecimiento del río y corrientes. Por otra parte (Angulo et al., 2006), 

indica que los valores bajos de humedad relativa reducen las actividades de las 

especies determinando su presencia en el lugar. 
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Conclusiones 

 

Durante los meses de muestreo desde septiembre a noviembre, se registraron 11 

especies que pertenecen a 6 familias del orden Anuro, con un total de 2 709 

individuos totales de las cuatro estaciones establecidas. De acuerdo a las 

investigaciones constantes que se han realizado en el área de estudio, se han 

registrado nuevas especies y el número de individuos varía, concluyendo que el 

Bosque Húmedo de Dos Mangas es uno de los lugares más óptimos para la vida 

de estas especies y aún pueden existir nuevos registros de diversidad especies de 

anuros en monitoreos constantes. 

 

En cuanto a la metodología aplicada, es accesible cuando se requiere realizar 

conteos para la densidad poblacional de especies. De acuerdo al análisis de la 

densidad poblacional, las especies que más se registraron por metro cuadrado fue 

Pristimantis achatinus y Epipedobates machalilla. Sin embargo, Pristimantis 

achatinus tuvo mayor número de individuos, debido a su predominancia en todas 

las estaciones, y es la que mejor se adapta al tipo de hábitat que se encuentre. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación en la correlación se 

concluye que los parámetros físicos-químicos planteados tuvieron cierta 

influenciada sobre la poblacional de los anuros. Por tanto, se acepta parcialmente 
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la hipótesis debido a que solo se relacionó con los parámetros de temperatura del 

agua y ambiente con un valor de significancia del 0.024 y 0.006 menor a 0.05, con 

una relación muy significativa. Sin embargo, los parámetros de SDT, pH y 

humedad relativa, pese a que no tuvieron valor significativo, el r estadístico era 

moderado. Por otra parte es importante mencionar que los factores presentados en 

este trabajo no son los únicos decisivos en cuanto a la población de organismo ya 

que existen otros factores influyentes como precipitaciones, corrientes, 

contaminación, tipo de hábitat, etc. 

 

Recomendaciones 

 

 Es recomendable establecer tiempos de monitoreos más extensos, para el 

registro de especies, recalcando que el Bosque de Dos Mangas, cuenta con 

las condiciones óptimas para la vida de los anfibios,  se sugiere que 

pueden existir especies aun no identificadas. 

 

 Se recomienda realizar nuevas investigaciones tomando en cuenta 

parámetros físicos-químicos de agua, suelo y ambiente, en distintitas 

estaciones del año, para indicar si existe relación y el efecto sobre la 

población de los anuros.  
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 Es importante seguir con estos temas de investigación, para que la 

comunidad de Dos Mangas sea consciente de la biodiversidad que ofrecen 

estos bosques, así mismo sea un llamado a la concientización en mantener 

factores idóneos importantes para la vida silvestre.  
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12. ANEXOS 

 

  

Anexo 1.  Establecimiento de la estación 1, con transecto lineal 

 

  

Anexo 2. Establecimiento de la estación 2, con transecto lineal 
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Anexo 3. Establecimiento de la estación 3, con transecto lineal 

 

 

Anexo 4. Establecimiento de la estación 4 con transecto lineal 
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Anexo 5. Búsqueda de organismos 

 

                   

Anexo 7. Toma de medidas morfométricos 
Anexo 6. Toma de datos paramétricos 
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Anexo 8. Registro del peso de organismo. 

 

 

 

Anexo 9. Pristimantis achatinus, en etapa reproductiva. 
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Anexo 10. Ficha de registro de anuros, medidas morfométricas y parámetros físicos-químicos. 
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Anexo 11. Solicitud de permiso del Ministerio de Ambiente 
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Anexo 12 Guías fotográficas de anfibios del Ecuador para la identificación de las especies 
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Anexo 13. Certificación de las especies registradas 
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estaciones 

sub-áreas 1 2 3 4

Temperatura 1 25,25 25 24,6 24,8

1 semana 2 25,25 24,85 24,3 24,25

3 25 24,65 24,2 24,4

4 24,5 24,25 24,1 24,3

Temperatura 1 27,05 26,95 24,6 25

2da semana 2 28,8 26,9 24,3 24,9

3 28,6 27,7 24,95 24,96

4 28,45 26,5 24,96 24,94

Temperatura 1 25,75 28,1 27,6 27,76

3ra semana 2 26,85 28 27,83 27,62

3 26,65 27,5 27,75 27,53

4 27,34 26,95 27,73 27,41

Temperatura 1 27,4 0 28,5 26,6

2 29,04 29,8 0 26,95

4ta semana 3 29,21 29,83 0 26,83

4 29,21 28,75 27,1 26,42

Temperatura 1 27 26,7 25,2 24,7

5ta semana 2 27,2 26,4 25 24,8

3 26,3 26,1 25,55 24,6

4 26,4 25,35 24,6 24,71

Temperatura 1 27,3 26,83 25,2 24,83

6ta semana 2 28,1 26,75 24,78 24,76

3 27,3 28,3 25,81 24,62

4 27,6 26,92 25,23 24,71

Temperatura 1 26,8 27,2 25,1 24,8

2 26,91 27 25,3 24,6

7ma semana 3 27,1 26,94 25,21 24,6

4 27,1 26,72 24,35 24,3

Temperatura 1 27,82 27,4 26,75 26,1

8va semana 2 27,76 26,2 26,69 25,87

3 27,79 27 26,1 26,1

4 27,83 27,95 26,3 27,2

promedio 27,208125 26,1090625 24,0528125 25,4990625

estaciones 

sub-áreas 1 2 3 4

pH 1 6,97 6,97 6,85 6,88

1 semana 2 6,92 6,97 6,87 6,53

3 6,84 6,84 6,87 6,9

4 6,98 6,85 6,81 6,85

pH 1 6,76 6,5 6,53 6,84

2da semana 2 6,46 6,6 6,78 6,77

3 6,37 6,41 6,73 6,8

4 6,45 6,4 6,83 6,81

1 6,8 6,71 6,71 6,71

3ra semana pH 2 6,67 6,64 6,75 6,77

3 6,66 6,49 6,52 6,68

4 6,65 6,49 6,72 6,81

pH 1 6,52 0 6,53 6,74

4ta semana 2 6,6 6,52 0 6,02

3 6,41 6,5 0 6,85

4 6,49 6,45 6,55 6,98

pH 1 7,52 7,32 7,5 7,52

2 7,41 7,38 7,45 7,49

5ta semana 3 7,32 7,4 7,43 7,52

4 7,41 7,3 7,42 7,55

1 7,58 7,53 7,66 7,8

6ta semana 2 7,55 7,51 7,6 7,7

pH 3 7,58 7,55 7,76 7,8

4 7,8 7,58 7,73 7,87

1 7,78 7,85 8,07 7,96

pH 2 7,85 8,03 7,95 7,93

7ma semana 3 7,9 7,96 7,91 7,95

4 7,66 7,95 7,92 8,03

pH 1 7,85 7,79 7,93 7,98

2 7,72 7,8 7,97 8,07

8va semana 3 7,63 7,8 7,96 8,04

4 7,76 7,85 7,97 8,06

promedio 7,1521875 6,935625 6,82125 7,2878125

estaciones 

sub-áreas 1 2 3 4

sólidos 1 340 325 344 322

1 semana 2 331 326 322 325

3 335 338 323 324

4 343 325 325 319

sólidos 1 335 312 338 227

2da semana 2 332 325 325 286

3 321 321 355 287

4 328 325 298 281

sólidos 1 340 296 285 286

3ra semana 2 333 294 287 283

3 308 288 275 282

4 298 283 277 284

sólidos 1 371 0 254 271

4ta semana 2 369 269 0 257

3 207 273 0 268

4 282 275 270 274

sólidos 1 399 296 272 228

5ta semana 2 348 301 263 219

3 326 288 256 210

4 307 275 272 284

sólidos 1 246 213 204 246

6ta semana 2 319 200 191 319

3 200 216 192 200

4 194 203 195 194

sólidos 1 259 207 202 205

7ma semana 2 239 200 207 199

3 265 211 211 200

4 241 215 208 197

sólidos 1 281 249 220 202

8va semana 2 343 230 205 197

3 250 226 201 194

4 247 221 203 224

promedio 301,15625 260,1875 243,125 252,9375

estaciones 

sub-áreas 1 2 3 4

Temperatura ambiental 1 26 25,5 25 25

1 semana 2 26 25,5 25 25

3 26 25 25 24,5

4 25,5 24,5 25 24,5

Temperatura ambiental 1 27,5 27 26,5 25

2da semana 2 28 27 26 25

3 28 28 26 25

4 28,5 27,5 25,5 24,5

Temperatura ambiental 1 27 27,5 27,5 26,5

3ra semana 2 27,5 27 27 26

3 26,5 27 26,5 26,5

4 26,5 26,5 26,5 26,5

Temperatura ambiental 1 28 29 29 26,5

4ta semana 2 29 28,5 28 27

3 29 27 28 26,5

4 27,5 27,5 27,5 26,5

Temperatura ambiental 1 26 26,5 25,5 24,5

5ta semana 2 26 25 24 24

3 27,5 25 25 24

4 27 25,5 24,5 24

Temperatura ambiental 1 28,5 29 26,5 25

6ta semana 2 28 28,5 26,5 24,5

3 28,5 27 26 24,5

4 29 27 26,5 24,5

Temperatura ambiental 1 29 27,5 26,5 26,5

7ma semana 2 29 27,5 26,5 26,5

3 29 27,5 26,5 26

4 28 27 26 26

1 26 26,5 25,5 25

8va semana Temperatura ambiental 2 26 26 26 25,5

3 26,5 26 25 24

4 26,5 26 25 24

promedio 27,40625 26,796875 26,109375 25,28125

Anexo 14 Registro de Temperatura del 

agua del agua por monitoreo  Anexo 15 Registro de pH del agua por 

monitoreo 

Anexo 16. Registro de SDT por 

monitoreo Anexo 17. Registro de temperatura 

ambiental del agua por monitoreo 
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estaciones 

sub-áreas 1 2 3 4

1 74% 74% 74% 74%

1 semana humedad relativa 2 74% 74% 74% 74%

3 74% 74% 74% 74%

4 74% 74% 74% 74%

1 77% 77% 77% 77%

2da semana 2 77% 77% 77% 77%

humedad relativa 3 77% 77% 77% 77%

4 77% 77% 77% 77%

1 65% 65% 65% 65%

3ra semana 2 65% 65% 65% 65%

humedad relativa 3 65% 65% 65% 65%

4 65% 65% 65% 65%

1 66% 66% 66% 66%

4ta semana 2 66% 66% 66% 66%

humedad relativa 3 66% 66% 66% 66%

4 66% 66% 66% 66%

1 87% 87% 87% 87%

5ta semana 2 87% 87% 87% 87%

humedad relativa 3 87% 87% 87% 87%

4 87% 87% 87% 87%

1 69% 69% 69% 69%

6ta semana 2 69% 69% 69% 69%

humedad relativa 3 69% 69% 69% 69%

4 69% 69% 69% 69%

1 69% 69% 69% 69%

7ma semana 2 69% 69% 69% 69%

humedad relativa 3 69% 69% 69% 69%

4 69% 69% 69% 69%

1 74% 74% 74% 74%

8va semana 2 74% 74% 74% 74%

humedad relativa 3 74% 74% 74% 74%

4 74% 74% 74% 74%

promedio 73% 73% 73% 73%

sub-áreas Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4

Rinella horribilis 1 8 6 0 0

1 semana 2 7 5 0 0

3 8 0 0 0

4 10 0 0 0

Rinella horribilis 1 10 6 0 0

2da semana 2 8 10 0 0

3 15 0 0 0

4 11 0 0 0

1 8 10 0 0

3ra semana Rinella horribilis 2 6 0 0 0

Rinella horribilis 3 7 0 0 0

4 5 0 0 0

1 2 0 0 0

4ta semana 2 4 4 0 0

Rinella horribilis 3 2 0 0 0

4 8 0 0 0

1 5 1 0 0

2 7 3 0 0

5ta semana 3 3 0 0 0

Rinella horribilis 4 4 0 0 0

Rinella horribilis 1 2 2 0 0

6ta semana 2 1 1 0 0

3 0 2 0 0

4 2 2 0 0

Rinella horribilis 1 5 2 0 0

2 3 4 0 0

7ma semana 3 3 0 0 0

4 6 0 0 0

1 5 3 0 0

Rinella horribilis 2 4 6 0 0

8va semana Rinella horribilis 3 2 0 0 0

4 7 0 0 0

suma 178 67 0 0

sub-áreas Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4

Lectodactylus labrosus 1 0 0 0 0

1 semana 2 0 0 0 1

3 0 0 1 0

4 0 0 4 0

Lectodactylus labrosus 1 0 0 0 2

2da semana Lectodactylus labrosus 2 0 0 0 0

3 0 0 1 0

4 0 0 0 0

1 0 0 0 0

3ra semana Lectodactylus labrosus 2 0 0 0 4

Lectodactylus labrosus 3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

1 0 0 0 0

4ta semana 2 0 0 0 0

Lectodactylus labrosus 3 0 0 0 0

Lectodactylus labrosus 4 0 0 0 0

1 1 4 3 5

2 0 5 4 6

5ta semana 3 2 2 5 5

Lectodactylus labrosus 4 0 1 4 16

Lectodactylus labrosus 1 0 2 4 3

6ta semana 2 1 2 2 2

3 0 3 4 4

4 2 4 1 4

Lectodactylus labrosus 1 0 1 5 1

Lectodactylus labrosus 2 2 3 2 4

7ma semana 3 2 2 4 2

4 1 3 2 3

1 2 0 4 4

Lectodactylus labrosus 2 1 3 3 2

8va semana Lectodactylus labrosus 3 3 2 5 2

4 0 1 2 4

suma 17 38 60 74

sub-áreas Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4

Boana pellucens 1 0 0 0 0

1 semana Boana pellucens 2 0 0 0 0

Boana pellucens 3 0 0 0 0

Boana pellucens 4 0 0 0 0

Boana pellucens 1 0 0 0 0

2da semana Boana pellucens 2 0 0 0 0

Boana pellucens 3 0 0 0 0

Boana pellucens 4 0 0 0 0

Boana pellucens 1 0 0 0 0

3ra semana Boana pellucens 2 0 0 0 0

Boana pellucens 3 0 0 0 0

Boana pellucens 4 0 0 0 0

Boana pellucens 1 0 0 0 0

4ta semana Boana pellucens 2 0 0 0 0

Boana pellucens 3 0 0 0 0

Boana pellucens 4 1 0 0 0

Boana pellucens 1 0 0 0 0

Boana pellucens 2 0 0 0 0

5ta semana Boana pellucens 3 0 0 0 0

Boana pellucens 4 1 0 3 0

Boana pellucens 1 0 0 0 0

6ta semana Boana pellucens 2 0 1 0 0

Boana pellucens 3 0 0 0 0

Boana pellucens 4 0 0 0 0

Boana pellucens 1 0 0 0 0

Boana pellucens 2 0 0 0 0

7ma semana Boana pellucens 3 0 3 0 0

Boana pellucens 4 2 0 3 0

Boana pellucens 1 0 0 0 0

Boana pellucens 2 0 0 0 0

8va semana Boana pellucens 3 0 0 2 0

Boana pellucens 4 1 1 0 0

suma 5 5 8 0

Anexo 18. Registro de Humedad 

relativa por monitoreo 
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Anexo 19 Registros de individuos por especie en los días de monitoreo 

sub-áreas Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4

Boana rosenbergi 1 0 0 0 0

1 semana Boana rosenbergi 2 0 0 0 0

Boana rosenbergi 3 0 0 0 0

Boana rosenbergi 4 0 0 0 0

Boana rosenbergi 1 0 0 0 0

2da semana Boana rosenbergi 2 1 0 0 0

Boana rosenbergi 3 0 0 0 0

Boana rosenbergi 4 0 0 0 0

Boana rosenbergi 1 0 0 0 0

3ra semana Boana rosenbergi 2 0 0 0 0

Boana rosenbergi 3 0 0 0 0

Boana rosenbergi 4 1 0 0 0

Boana rosenbergi 1 0 0 0 0

4ta semana Boana rosenbergi 2 0 0 0 0

Boana rosenbergi 3 0 0 0 0

Boana rosenbergi 4 0 0 0 0

Boana rosenbergi 1 0 0 0 0

Boana rosenbergi 2 0 0 0 0

5ta semana Boana rosenbergi 3 0 0 0 0

Boana rosenbergi 4 0 0 0 0

Boana rosenbergi 1 0 0 0 0

6ta semana Boana rosenbergi 2 0 0 0 0

Boana rosenbergi 3 0 0 0 0

Boana rosenbergi 4 0 0 0 0

Boana rosenbergi 1 0 0 0 0

Boana rosenbergi 2 0 0 0 0

7ma semana Boana rosenbergi 3 0 0 0 0

Boana rosenbergi 4 0 0 0 0

Boana rosenbergi 1 0 0 0 0

Boana rosenbergi 2 0 0 0 0

8va semana Boana rosenbergi 3 0 0 0 0

Boana rosenbergi 4 0 0 0 0

suma 2 0 0 0

sub-áreas Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4

Hyloxalus elachyhistus 1 0 0 7 11

1 semana Hyloxalus elachyhistus 2 0 0 6 13

Hyloxalus elachyhistus 3 0 0 18 17

Hyloxalus elachyhistus 4 0 0 12 15

Hyloxalus elachyhistus 1 0 0 0 10

2da semana Hyloxalus elachyhistus 2 0 0 6 12

Hyloxalus elachyhistus 3 0 0 17 11

Hyloxalus elachyhistus 4 0 0 3 8

Hyloxalus elachyhistus 1 0 0 7 12

3ra semana Hyloxalus elachyhistus 2 0 0 4 9

Hyloxalus elachyhistus 3 0 0 5 8

Hyloxalus elachyhistus 4 0 0 12 11

Hyloxalus elachyhistus 1 0 0 0 7

4ta semana Hyloxalus elachyhistus 2 0 0 0 6

Hyloxalus elachyhistus 3 0 0 0 12

Hyloxalus elachyhistus 4 0 3 8 13

Hyloxalus elachyhistus 1 0 0 2 2

Hyloxalus elachyhistus 2 0 0 1 3

5ta semana Hyloxalus elachyhistus 3 0 0 3 5

Hyloxalus elachyhistus 4 0 0 2 8

Hyloxalus elachyhistus 1 0 0 4 5

6ta semana Hyloxalus elachyhistus 2 0 0 5 3

Hyloxalus elachyhistus 3 0 0 2 3

Hyloxalus elachyhistus 4 0 0 5 4

Hyloxalus elachyhistus 1 0 0 5 3

Hyloxalus elachyhistus 2 0 0 3 6

7ma semana Hyloxalus elachyhistus 3 0 0 8 4

Hyloxalus elachyhistus 4 0 0 12 7

Hyloxalus elachyhistus 1 0 0 2 5

Hyloxalus elachyhistus 2 0 0 5 7

8va semana Hyloxalus elachyhistus 3 0 0 8 6

Hyloxalus elachyhistus 4 0 0 11 6

suma 0 3 183 252

sub-áreas Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4

Epipedobates machalilla 1 0 0 8 13

1 semana Epipedobates machalilla 2 0 8 14 9

Epipedobates machalilla 3 0 10 9 17

Epipedobates machalilla 4 0 21 10 10

Epipedobates machalilla 1 0 5 23 12

2da semana Epipedobates machalilla 2 0 5 3 10

Epipedobates machalilla 3 7 8 5 9

Epipedobates machalilla 4 0 14 7 15

Epipedobates machalilla 1 0 0 5 5

3ra semana Epipedobates machalilla 2 0 0 9 8

Epipedobates machalilla 3 0 0 7 9

Epipedobates machalilla 4 0 0 10 12

Epipedobates machalilla 1 0 0 4 8

4ta semana Epipedobates machalilla 2 0 4 0 7

Epipedobates machalilla 3 0 15 0 5

Epipedobates machalilla 4 13 20 7 15

Epipedobates machalilla 1 0 0 0 4

Epipedobates machalilla 2 0 0 0 0

5ta semana Epipedobates machalilla 3 0 0 4 0

Epipedobates machalilla 4 4 3 3 0

Epipedobates machalilla 1 0 0 3 0

6ta semana Epipedobates machalilla 2 0 0 4 3

Epipedobates machalilla 3 0 0 3 5

Epipedobates machalilla 4 0 0 5 6

Epipedobates machalilla 1 0 0 5 0

Epipedobates machalilla 2 0 2 6 5

7ma semana Epipedobates machalilla 3 0 4 3 3

Epipedobates machalilla 4 0 8 8 4

Epipedobates machalilla 1 0 0 4 0

Epipedobates machalilla 2 0 0 3 2

8va semana Epipedobates machalilla 3 0 7 4 5

Epipedobates machalilla 4 6 8 7 3

suma 30 142 183 204

sub-áreas Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4

Hyloxalus infraguttatus 1 0 0 0 0

1 semana Hyloxalus infraguttatus 2 0 0 0 0

Hyloxalus infraguttatus 3 0 0 0 0

Hyloxalus infraguttatus 4 0 0 0 0

Hyloxalus infraguttatus 1 0 0 0 0

2da semana Hyloxalus infraguttatus 2 0 0 0 0

Hyloxalus infraguttatus 3 0 0 0 0

Hyloxalus infraguttatus 4 0 0 0 0

Hyloxalus infraguttatus 1 0 0 0 0

3ra semana Hyloxalus infraguttatus 2 0 0 0 0

Hyloxalus infraguttatus 3 0 0 0 0

Hyloxalus infraguttatus 4 0 0 0 0

Hyloxalus infraguttatus 1 0 0 0 8

4ta semana Hyloxalus infraguttatus 2 0 0 0 2

Hyloxalus infraguttatus 3 0 0 0 9

Hyloxalus infraguttatus 4 0 0 3 9

Hyloxalus infraguttatus 1 0 0 2 6

Hyloxalus infraguttatus 2 0 0 1 2

5ta semana Hyloxalus infraguttatus 3 0 0 4 1

Hyloxalus infraguttatus 4 0 3 5 3

Hyloxalus infraguttatus 1 0 0 2 3

6ta semana Hyloxalus infraguttatus 2 0 0 5 4

Hyloxalus infraguttatus 3 0 0 4 4

Hyloxalus infraguttatus 4 0 3 7 5

Hyloxalus infraguttatus 1 0 0 0 5

Hyloxalus infraguttatus 2 0 0 0 4

7ma semana Hyloxalus infraguttatus 3 0 0 3 8

Hyloxalus infraguttatus 4 0 0 6 9

Hyloxalus infraguttatus 1 0 0 0 6

Hyloxalus infraguttatus 2 0 0 4 7

8va semana Hyloxalus infraguttatus 3 0 0 3 9

Hyloxalus infraguttatus 4 0 0 5 10

suma 0 6 54 114

sub-áreas Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4

Craugastor longirostris 1 0 0 0 0

1 semana Craugastor longirostris 2 0 0 0 0

Craugastor longirostris 3 0 0 0 0

Craugastor longirostris 4 0 0 0 0

Craugastor longirostris 1 0 0 0 0

2da semana Craugastor longirostris 2 0 0 0 0

Craugastor longirostris 3 0 0 0 0

Craugastor longirostris 4 0 0 0 0

Craugastor longirostris 1 0 0 0 0

3ra semana Craugastor longirostris 2 0 0 0 0

Craugastor longirostris 3 0 0 0 0

Craugastor longirostris 4 0 0 0 0

Craugastor longirostris 1 0 0 0 0

4ta semana Craugastor longirostris 2 0 0 0 0

Craugastor longirostris 3 0 0 0 0

Craugastor longirostris 4 0 0 0 0

Craugastor longirostris 1 0 0 0 2

Craugastor longirostris 2 0 0 0 0

5ta semana Craugastor longirostris 3 0 0 2 0

Craugastor longirostris 4 0 0 4 2

Craugastor longirostris 1 0 0 0 0

6ta semana Craugastor longirostris 2 0 0 2 3

Craugastor longirostris 3 0 0 3 3

Craugastor longirostris 4 0 0 5 1

Craugastor longirostris 1 0 0 2 0

Craugastor longirostris 2 0 0 0 0

7ma semana Craugastor longirostris 3 0 0 5 4

Craugastor longirostris 4 0 4 1 5

Craugastor longirostris 1 0 0 0 0

Craugastor longirostris 2 0 0 0 0

8va semana Craugastor longirostris 3 0 0 1 1

Craugastor longirostris 4 0 4 0 0

suma 0 8 25 21

sub-áreas Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4

Barycholos pulcher 1 0 0 0 0

1 semana Barycholos pulcher 2 0 0 0 0

Barycholos pulcher 3 0 0 0 0

Barycholos pulcher 4 0 0 0 0

Barycholos pulcher 1 0 0 0 0

2da semana Barycholos pulcher 2 0 0 0 0

Barycholos pulcher 3 0 0 0 0

Barycholos pulcher 4 0 0 0 0

Barycholos pulcher 1 0 0 0 0

3ra semana Barycholos pulcher 2 0 0 1 0

Barycholos pulcher 3 0 0 1 0

Barycholos pulcher 4 0 0 0 0

Barycholos pulcher 1 0 0 0 0

4ta semana Barycholos pulcher 2 0 0 0 0

Barycholos pulcher 3 0 0 0 0

Barycholos pulcher 4 0 0 0 0

Barycholos pulcher 1 0 0 0 0

Barycholos pulcher 2 0 0 0 0

5ta semana Barycholos pulcher 3 0 0 0 5

Barycholos pulcher 4 0 0 3 2

Barycholos pulcher 1 0 0 0 0

6ta semana Barycholos pulcher 2 0 0 0 2

Barycholos pulcher 3 0 0 2 4

Barycholos pulcher 4 0 0 1 5

Barycholos pulcher 1 0 0 1 0

Barycholos pulcher 2 0 0 3 0

7ma semana Barycholos pulcher 3 0 0 1 0

Barycholos pulcher 4 0 0 2 0

Barycholos pulcher 1 0 0 0 0

Barycholos pulcher 2 0 0 3 1

8va semana Barycholos pulcher 3 0 0 0 0

Barycholos pulcher 4 0 3 0 0

suma 0 3 18 19

sub-áreas Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4

Pristimantis achatinus 1 4 7 19 7

1 semana Pristimantis achatinus 2 5 18 5 7

Pristimantis achatinus 3 15 14 16 13

Pristimantis achatinus 4 10 21 9 10

Pristimantis achatinus 1 6 8 21 19

2da semana Pristimantis achatinus 2 6 14 1 14

Pristimantis achatinus 3 9 17 20 23

Pristimantis achatinus 4 17 18 14 14

Pristimantis achatinus 1 7 7 6 7

3ra semana Pristimantis achatinus 2 3 9 9 6

Pristimantis achatinus 3 10 11 8 9

Pristimantis achatinus 4 10 15 11 13

Pristimantis achatinus 1 0 4 2 6

4ta semana Pristimantis achatinus 2 1 6 3 8

Pristimantis achatinus 3 3 8 0 5

Pristimantis achatinus 4 5 10 9 11

Pristimantis achatinus 1 1 1 4 3

Pristimantis achatinus 2 0 3 5 5

5ta semana Pristimantis achatinus 3 1 2 3 5

Pristimantis achatinus 4 2 6 5 7

Pristimantis achatinus 1 0 5 5 8

6ta semana Pristimantis achatinus 2 2 7 5 9

Pristimantis achatinus 3 0 5 7 7

Pristimantis achatinus 4 1 8 8 11

Pristimantis achatinus 1 2 4 9 10

Pristimantis achatinus 2 1 3 9 8

7ma semana Pristimantis achatinus 3 3 6 8 11

Pristimantis achatinus 4 6 11 14 13

Pristimantis achatinus 1 2 2 12 5

Pristimantis achatinus 2 3 4 6 7

8va semana Pristimantis achatinus 3 3 7 7 9

Pristimantis achatinus 4 8 11 13 8

suma 146 272 273 298

sub-áreas Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4

Pristimantis sp. aff lymani 1 0 0 0 0

1 semana Pristimantis sp. aff lymani 2 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 3 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 4 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 1 0 0 0 0

2da semana Pristimantis sp. aff lymani 2 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 3 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 4 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 1 0 0 0 0

3ra semana Pristimantis sp. aff lymani 2 0 0 0 1

Pristimantis sp. aff lymani 3 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 4 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 1 0 0 0 0

4ta semana Pristimantis sp. aff lymani 2 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 3 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 4 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 1 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 2 0 0 0 0

5ta semana Pristimantis sp. aff lymani 3 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 4 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 1 0 0 0 0

6ta semana Pristimantis sp. aff lymani 2 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 3 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 4 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 1 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 2 0 0 0 0

7ma semana Pristimantis sp. aff lymani 3 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 4 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 1 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 2 0 0 0 0

8va semana Pristimantis sp. aff lymani 3 0 0 0 0

Pristimantis sp. aff lymani 4 0 0 0 0

suma 0 0 0 1
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Anexo 20 Densidad relativa de especies de anuros en la primera estación 

 

Anexo 21. Densidad relativa de especies en la segunda estación 

 

Anexo 22. Densidad relativa de las especies de anuro en la tercera estación 

 

Anexo 23. Densidad poblacional de especies  de anuros en la cuarta estación 

 

Anexo 24. Total de individuos por metros cuadrados en los respectivos transectos. 

 

Anexo 25 Total de la densidad poblacional  de individuos en los meses de monitoreo 

Especies Estación 1 Densidad relativa 

Rinella horribilis 178 47,1

Leptodactylus labrosus 17 4,5

Boana pellucens 5 1,3

Boana rosenbergi 2 0,5

Epipedobates machalilla 30 7,9

Pristimantis achatinus 146 38,6

Total 378

Especies Estación 2 Densidad relativa 

Rinella horribilis 67 12,3

Leptodactylus labrosus 38 7,0

Boana pellucens 5 0,9

Epipedobates machalilla 142 26,1

Hyloxalus elachyhistus 3 0,6

Hyloxalus infraguttatus 6 1,1

Craugastor longirostris 8 1,5

Barycholos pulcher 3 0,6

Pristimantis achatinus 272 50,0

Total 544

Especie Estación 3 Densidad relativa

Leptodactylus labrosus 60 7,5

Boana pellucens 8 1,0

Epipedobates machalilla 183 22,8

Hyloxalus elachyhistus 183 22,8

Hyloxalus infraguttatus 54 6,7

Craugastor longirostris 25 3,1

Barycholos pulcher 18 2,2

Pristimantis achatinus 273 34,0

Total 804

Epecie Estación 4 Densidad relativa 

Lectodactylus labrosus 74 7,5

Epipedobates machalilla 204 20,8

Hyloxalus elachyhistus 252 25,6

Hyloxalus infraguttatus 114 11,6

Craugastor longirostris 21 2,1

Barycholos pulcher 19 1,9

Pristimantis achatinus 298 30,3

Pristimantis sp. aff lymani 1 0,1

Total 983

Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4

Tansect1 8,74 9,99 15,99 25,86

Tansect2 8,24 16,23 17,73 26,47

Tansect3 5 15,99 26,98 32,73

Tansect4 17,97 25,73 33,23 37,73

Total de la densidad poblacional por m²

Especies Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Total

Rinella horribilis 22,24 8,37 0 0 30,61

Leptodactylus labrosus 1,24 4,73 1 9,23 16,2

Boana pellucens 0,62 0,61 1 0 2,23

Boana rosenbergi 0,24 0 0 0 0,24

Epipedobates machalilla 2,87 17,74 16,36 25,49 62,46

Hyloxalus elachyhistus 0 0,37 22,86 31,49 54,72

Hyloxalus infraguttatus 0 0,75 6,75 14,24 21,74

Craugastor longirostris 0 1 3,12 2,62 6,74

Barycholos pulcher 0 0,37 2,24 2,36 4,97

Pristimantis achatinus 12,74 34 34,11 37,24 118,09

Pristimantis sp. aff lymani 0 0 0 0,12 0,12

Total 39,95 67,94 87,44 122,79 318,12
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Anexo 26. Resultado de la correlación  bivariada de  Pearson entre la temperatura del agua y el orden anuro 

 

 

Anexo 27. Resultado de la correlación  bivariada de  Pearson entre el pH del agua y el orden anuro 

 

 

Anexo 28. Resultado de la correlación  bivariada de  Pearson entre SDT del agua y el orden anuro. 

 

 

Anexo 29. Resultado de la correlación  bivariada de  Pearson entre la temperatura ambiental  

 y el orden anuro. 

 

 

Anexo 30. Resultado de la correlación  bivariada de  Pearson entre la Humedad relativa y el orden anuro.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se ha observado que, en el mundo, las poblaciones de anuros son los más 

amenazados del planeta. Se ha deliberado mucho sobre la realidad y las causas del 

“declive global” de los anfibios, sin embargo esta declinación se debe a varios 

factores en la que podemos enumerar: la destrucción del hábitat, el cambio 

climático, la contaminación del ecosistema entre otros (Moore, 2023). 

 

En el Bosque Húmedo de Dos Mangas se practican ciertas actividades 

necesarias para el desarrollo sustentable de la comunidad. En el que se destaca las 

actividades agrícolas. Aunque las plantaciones de cultivo es moderado puede 

existir problemas derivados como el uso de agroquímicos y la deforestación 

frecuente que  alteran el hábitat de estos organismos. 

 

Otra de las actividades que se realiza con mayor intensidad es la ganadería 

y el uso de la caballería como medio de transporte, estos desplazamientos 

irrumpen su hábitat siendo las crías las más afectadas. Además, se suma la 

contaminación del agua y suelo por la defecación de estos animales.   

 

También existen agentes externos como los cambios prolongados de frío, 

calor, sequías, lluvias y humedad los hacen extremadamente vulnerables. Todos 
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estos factores pueden alterar las condiciones óptimas para su sobrevivencia, 

tomando en cuenta su escasa movilidad y su relación estrecha con el hábitat y 

biotopos, el cambio repentino puede resultar nefasto y suponer la pérdida de su 

población (Márquez & Lizana, 2002). 

 

Es común que muchas investigaciones se inclinen en el estudio de plantas, 

mamíferos y aves, pero muy pocos se refieren a los anfibios o reptiles. El 

desconocimiento del papel fundamental que cumplen en cada biotopo, ocasiona 

temas de estudios muy limitados. Existen pocos estudios enfocándose a los 

parámetros físicos-químicos y la influencia en la población de anuros en el 

Bosque Húmedo de Dos Mangas.  

 


