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GLOSARIO 

Actividad antropogénica: Toda acción y proceso que surge como consecuencia de 

la de las actividades humanas en el medio ambiente. 

Actividad ganadera: Es la cría de animales domésticos, como ganado bovino, 

porcino, caprino, ovino y aviar con la finalidad de generar subproductos como 

carne, leche, huevos y entre otros. 

Actividad agrícola:  Es la práctica de cultivo y producción de alimentos, fibras y 

otros productos de origen vegetal producidas por la intervención del ser humano, a 

través del uso de técnicas y recursos naturales como el suelo, agua y nutrientes. 

Actividad doméstica: Es aquella que engloba todas las tareas y acciones llevadas 

a cabo dentro del hogar, eso incluye por defecto, la generación de residuos o 

desechos acumulativos. 

Anova: Técnica estadística usada para comparar medias de dos o más grupos o 

variables. Permite determinar si existen diferencias significativas entre las 

variables. 

Correlación de Pearson: Herramienta estadística que cuantifica la fuerza y la 

dirección de la relación lineal entre dos variables. 

Deforestación: Tala o destrucción de los bosques, causados por actividades 

humanas como la expansión ganadera, agrícola, extracción de madera y el 

desarrollo urbano e industrial. 

Dimorfismo sexual: Diferencias morfológicas y anatómicas de apariencia entre 

machos y hembras de una misma especie. 



 

 

 

Densidad absoluta: Cantidad de individuos o elementos de una población o 

sistema por unidad de área o volumen. 

Escamas dorsales: Estructuras dérmicas que se encuentran en la superficie dorsal 

(espalda) 

Escamas preorvitales: Placas o estructuras dérmicas que se encuentran ubicadas 

delante de los ojos. 

Factores bióticos: Elementos vivos que interactúan e influyen en un ecosistema o 

comunidad biológica, ejemplo, plantas, hongos, mamíferos. 

Factores abióticos: Elementos no vivos que conforman y condicionan el ambiente 

físico de un ecosistema, ejemplo, temperatura, humedad, radiación solar. 

Gula: Protuberancia que se encuentra presente en la región de la garganta o cuello 

en algunos animales. 

Herpetología: Es la rama de la biología que se dedica al estudio diferentes aspectos 

de reptiles y anfibios. 

Hemipenes: Son los órganos reproductivos masculinos de algunos reptiles 

Minitab: Es un software estadístico creado para realizar análisis estadísticos ya, 

sean sencillos como complejos. 

 



 

 

 

ABREVIATURAS 

%: Porcentaje  

(+): Trampa de cerco de desvió y caída en forma de +  

(Y): Trampa de cerco de desvió y caída en forma de Y  

E1: Estación 1  

E2: Estación 2 

E3: Estación 3 

E4: Estación 4 

I.P.H: Índice de perturbación humana  

MAATE: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

M.T.C: Método de trampas de cerco de desvío y caída. 

REV: Relevamientos por Encuentros Visuales. 
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1. RESUMEN 

Ecuador cuenta con una gran diversidad de reptiles, sin embargo, el ser humano a 

afectado la presencia de estos organismos, tendencia reflejada en Santa Elena, 

donde se practican actividades dañinas para sus hábitats. El presente estudio, tuvo 

como objetivo analizar la estructura poblacional de los reptiles, mediante la 

observación in situ y uso del índice de la perturbación humana (IPH), comprobando 

si la actividad antropogénica incide en las especies. Se realizaron monitoreos y se 

usaron trampas de cercos y desvió de caída en cuatro estaciones con distintos 

porcentajes de actividad antrópica en el sendero la Bramona. Se obtuvo una 

densidad total 313 Ind/km2 de especies de reptiles en la primera estación, seguido 

de 206 Ind/km2. Se obtuvo mayor cantidad de hembras y adultos. En la estructura 

poblacional y factores bióticos, abióticos y actividad antropogénica, se encontró 

relación en machos y adultos. Se obtuvo relación en densidad y depredación, En la 

comparación de densidad actividad antropogénica, las estaciones de (I.P.H), debido 

a la alta densidad de saurios 519 Ind/k m2 y cero presencias de serpientes en la 

primera estación con 75% y la segunda estación con 61% de intervención, sin 

embargo, los resultados de Anova no tuvieron diferencias en densidad y estructura 

poblacional, concluyéndose la hipótesis se rechaza, por lo tanto la actividad 

antropogénica no influye en la densidad y la estructura poblacional. 

  

Palabras claves:   Actividad antropogénica, Reptiles, Estructura Poblacional, 

Densidad, Loma Alta. 
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ABSTRACT 

Ecuador has a great diversity of reptiles, however, humans have affected the 

presence of these organisms, a trend reflected in Santa Elena, where activities 

harmful to their habitats are practiced. The objective of this study was to analyze 

the population structure of reptiles through in situ observation and the use of the 

human disturbance index (HPI), verifying whether anthropogenic activity has an 

impact on the species. Monitoring was carried out, using fence traps and fall 

diversion in four stations with different percentages of anthropogenic activity in the 

Bramona trail. A total density of 313 Ind/km2 of reptile species was obtained at the 

first station, followed by 206 Ind/km2. A greater number of females and adults were 

obtained. In the population structure and biotic, abiotic factors and anthropogenic 

activity, a relationship was found in males and adults. In the comparison of 

anthropogenic activity density, the stations of (I.P.H), due to the high density of 

saurians 519 Ind/k m2 and zero presence of snakes in the first station with 75% and 

the second station with 61% of intervention, however, the Anova results had no 

differences in density and population structure, concluding the hypothesis is 

rejected, therefore anthropogenic activity does not influence the density and 

population structure. 

 

Key words: Anthropogenic activity, Reptiles, Population Structure, Density, 

Loma Alta. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Los reptiles son un importante y diverso grupo de vertebrados ectotermos 

cuyo nombre se relaciona con su modo de locomoción, ya que se desplazan 

arrastrando su vientre. Una de sus cualidades distintivas es la existencia de 

epidermis compuesta por capas superpuestas conocidas como escamas, De acuerdo 

con González et al., (2023) quien señalo la definición de Cleveland et al., (2017) la 

taxonomía convencional se reconocen cuatro órdenes vivientes: Sphenodontia 

(tuataras), Testudines (tortugas y afines), Crocodilia (cocodrilos, caimanes y 

gaviales) y Squamta (anfisbenios, lagartos y serpientes) (pp. 148). 

 

 

El grupo de reptiles son muy diversos, pues se encuentran “conformado por 

aproximadamente 11.000 especies” (Garin, Et, alt., 2020). Además, son animales 

indispensables ya que “cumplen con el papel de depredadores en el control de los 

ecosistemas, pues mantienen la calidad de poblaciones de invertebrados, mamíferos 

y aves eliminando individuos enfermos, con defectos congénitos, contagiosos, 

débiles o viejos” (Balderas, et.al., 2021). sin embargo, Gligo et al., (2021) 

mencionan que los seres humanos han causado daños de alta gravedad que, ha 

generado cambios en los ecosistemas, afectando en la disminución de la fauna 

silvestre (pp. 15-16). 
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A nivel mundial, la perdida y disminución de reptiles es un fenómeno 

alarmante,ya que “se considera que cerca del 21% de las especies se encuentran en  

peligro de extinción” (Cox et al., 2022), lo cual  se debe principalmente a  “La 

apertura de los bosques para siembra y pastoreo la introducción de especies 

exóticas, el tráfico ilegal de especies, la contaminación ambiental, ponen en riesgo 

de extinción a los reptiles, animales considerados muy vulnerables ante la situación 

actual de nuestro planeta” (Marroquín, 2020). 

 

 

Latinoamérica es considerado como un continente que alberga una gran 

variedad de organismos, sin embargo, “El hecho de que Latinoamérica sea una joya 

en cuanto a riqueza de biodiversidad también implica que los procesos de reducción 

de especies y biodiversidad sea más agravado” (García C. , 2021). De acuerdo con 

lo mencionado en el informe de la WWF (2020) Latinoamérica es considerada 

como una región con mayor pérdida de población de especies en los que se incluye 

el grupo de reptiles, está perdida se ha venido dando desde 1970 (pp. 4). 

 

 

En el Ecuador la presencia humana, ha sido la responsable de la disminución 

y cambio en las poblaciones, puesto que “la pérdida del hábitat y la fragilidad en la 

adaptación de la especie a los cambios medioambientales, producto de los 

diferentes factores tanto naturales como antrópicos, han disminuido las poblaciones 

amenazándolas e incluso extinguiéndolas” (Emerso, 2019). De acuerdo con lo que 
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describe Muñoz et al., (2015) Este hecho ha ocasionado que el 30% las especies 

que se encuentran distribuidos en las 24 provincias, en las que se incluye a la 

provincia de Santa Elena, se encuentren en peligro de extinción (pp. 94). 

 

 

De acuerdo con lo mencionado en referencia a la perdida de hábitat de 

especies por las actividades de la presencia humana, se analizó la densidad y 

estructura poblacional de reptiles en cuatro estaciones con actividad antropogénica 

en el sendero la “Bramona”, de la comuna loma alta para determinar el estado en el 

que se encuentra la estructura poblacional de cada especie. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Los reptiles sin lugar a dudas, son un grupo de gran importancia en la 

naturaleza, debido a que realizan diversas funciones como la transferencia de 

energía, regulación del flujo de nutrientes, y control poblacional de otras especies 

que pueden resultar desequilibrantes tanto en entornos acuáticos como terrestres. 

(Vázquez et al., 2022). 

 

 

Debido a la presencia de actividades humanas que en los últimos años ha 

tomado notoriedad en los ecosistemas, perjudicando al grupo de reptiles ya sea por 

la disminución de su densidad o alteración en la población de las especies, resulta 

interesante realizar un análisis minucioso de la estructura poblacional presentes en 

cada especie en cuatro estaciones contrastantes del sendero “La Bramona” ubicada 

en la comuna “Loma Alta” con el fin de constatar si existen cambios significativos 

inducidos por las actividades antropogénica. 

 

 

Gracias a la disponibilidad de tiempo, así como el acceso a los recursos 

necesarios, resulto posible llevar a cabo el proyecto de investigación, por lo cual se 

centró en el análisis de variaciones entre de la estructura poblacional, además de 

generar una data actualizada de las especies de reptiles con la intención de poder 

proporcionar información valiosa y detallada a las personas que residen en la 
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comuna “Loma Alta”, especialmente a quienes forman parte de los sectores 

de producción agrícola, ganadera y turística, ya que dependen de manera indirecta 

de cuidado de la naturaleza e impulsar el desarrollo de la comuna. 

 

 

La ausencia de información sobre el tema en cuestión es una de las razones 

por la cual se considera idóneo que el trabajo sea llevado a cabo, para de esta manera 

afianzar la información, pues a pesar de ser un análisis basado en un determinado 

periodo de tiempo, es relevante, ya que proporciona las bases para el entendimiento 

de las variaciones estructurales de las poblaciones de reptiles en presencia de la 

actividad humana, el cual permitir la apertura de investigaciones con cierta afinidad 

al que se plantea.
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4. OBJETIVO GENERAL  

Analizar la estructura poblacional de los reptiles, mediante la observación 

in situ y uso del índice de la perturbación humana (IPH), comprobando si la 

actividad antropogénica incide en las especies presentes en el área de estudio. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer la densidad y estructura poblacional presentes en cada estación 

mediante el uso de trampas (cerco de desvío y caída). 

• Relacionar la densidad y estructura poblacional de reptiles con los factores 

abióticos y bióticos en concordancia con la distribución.  

• Comparar la densidad poblacional con las perturbaciones antrópicas 

presente en las zonas de estudio.
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6. HIPÓTESIS 
 

La actividad antropogénica no influye en la densidad y estructura poblacional de 

reptiles. 
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7. MARCO TEÓRICO  

7.1. Estructura poblacional  

La estructura poblacional se refiere a la manera en que una población está 

compuesta en términos de características como la edad, el género, la ubicación 

geográfica, y otros factores relevantes. Se define en precisión a la estructura 

poblacional como “la proporción de sexo, es decir, al número de machos y hembras, 

a las categorías de edades (crías, juveniles y adultos) y el estado de reproducción 

(hembras, gestantes, lactantes, etc.) que presentan los individuos” (Montero, 2012). 

 

 

De acuerdo con MINSALUD (2015) menciona que uno de los métodos 

ampliamente utilizados para analizar y visualizar la estructura poblacional es 

mediante el uso de diagramas de pirámide de población (pp. 1). Estos diagramas 

gráficos representan de manera visual la distribución de la población en relación 

con su edad y sexo. Al observar estas representaciones gráficas, se puede 

comprender de manera más clara la proporción de individuos que se encuentran en 

diferentes grupos de edad, lo cual, permite tener una visión más completa de la 

dinámica demográfica de esa población en particular. 
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7.2. Densidad poblacional 

La densidad se define como una propiedad físico-química que describe la 

cantidad de masa presente en un determinado volumen (Raviolo, 2023). De acuerdo 

con lo que menciona Raviolo (2023) esta propiedad es ampliamente utilizada en 

diversos campos de naturaleza científica y tecnológica para caracterizar materiales 

y sustancias (pp. 1). Sin embargo, cuando es aplicado al ámbito de la densidad 

poblacional, “se refiere al número de habitantes que residen en un área en 

específico, por tanto, es comúnmente expresado como el número de individuos por 

unidad de superficie” (Pazato et al., 2020). 

 

 

La densidad poblacional bajo un enfoque general, es un parámetro que 

permite observar fenómenos sociales. De acuerdo con Parra et al. (2019) quienes 

sugieren que una mayor presencia de densidad poblacional puede significar que 

exista a su vez una mayor demanda de recursos naturales, dando paso a una 

influencia indirecta a otros conceptos como la dinámica de la población (pp. 9). 

 

 

7.3. Herpetología 

“La rama de la zoología que se dedica al estudio de los anfibios y reptiles 

se denomina Herpetología; el término proviene del griego herpeton: animal 

reptante, que se arrastra, y el sufijo logia: tratado, estudio, ciencia” (Cacciali & 

Boungermini, 2022). Entonces, a pesar de que los reptiles y anfibios estén 
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ciertamente diferenciados por sus características fisiológicas como morfológicas, 

ambos grupos son objetivo de estudios, por tanto, se encuentran agrupados dentro 

de la misma disciplina. Este hecho se justifica debido a que tanto anfibios como 

reptiles cuentan con especies con cualidades reptantes. 

 

 

La herpetología cumple un roll fundamental dentro de los estudios de los 

ecosistemas, ya que a pesar de poder identificar distribuciones geografías y 

clasificaciones taxonómicas, también permite determinar especies que “son 

consideradas como valiosas indicadoras de calidad ambiental y ecológicas y poseen 

múltiples papeles funcionales dentro de los ecosistemas acuáticos y terrestres” 

(Vilchis, 2023).  

 

 

7.4. Reptiles 

Bajo una idea generalizada, se puede mencionar que, el término reptil se 

aplica a aquellos organismos que reptan para poder movilizarse. Sin embargo, para 

ser precisos se describen como organismos “vertebrados tetrápodos, ectotermos, 

que no experimentan metamorfosis, carecen de glándulas cutáneas y presentan un 

revestimiento externo de piel escamosa, coraza ósea, piezas córneas y piezas óseas 

además de piel coriácea” Aparicio et al., (2022). 
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Los reptiles son animales ampliamente diversos, pues se conocen 

aproximadamente unas 8000 especies en todo el mundo. Los cuales se encuentran 

distribuidos en la mayoría de los hábitats, exceptuando zonas con temperaturas 

extremadamente bajas. Dentro del territorio ecuatoriano “se han registrado 510 

especies de reptiles, conformada en su gran mayoría por  lagartijas con 212 

especies y culebras con 255 especies. Entrando en la lista de los 10 países más 

diversos del mundo en cuanto fauna se refiere” (Pazmiño, 2024). 

 

 

La morfología y fisiología de los reptiles es singular, pues presentan 

características bien diferenciadas como el hecho de ser animales ectotermos ya que 

son organismos que “adquieren su calor corporal por medio de la exposición a 

fuentes calóricas del ambiente” (Fajardo et al., 2021). Dicho de otra forma, ellos 

realizan una búsqueda en la que eligen un sitio que cuente con temperaturas idóneas 

para su correcto funcionamiento tanto conductual como fisiológico, asi mismo 

“cuenta con un revestimiento conformada por una serie de placas osificadas 

conocidas como escamas, las cuales les proporciona una mayor resistencia y 

retención de agua, dando paso a una mayor adaptabilidad a ambientes deserticos” 

(Pough et al. 2001 citado en Woolrich et al., 2021). De acuerdo con lo mencionado 

en Fernández & Velasco (2008) los reptiles presentan una hilera de dientes situadas 

en tres formas: acrodontos, son denticiones unidas al hueso; tecodontos, sujetos a 

alveolos; y Pleurodontos, dentadura sujetos a un saliente que se sitúa en los laterales 

de la mandíbula (pp. 104). 

https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/IndiceTaxonomico
https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/IndiceTaxonomico
https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/BusquedaSencilla/Sauria
https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/BusquedaSencilla/serpentes
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7.5. Clasificación y taxonomía de los reptiles: 

Según con lo mencionado en Martínez (2023) Los reptiles se encuentran 

divididos en cuatro importantes grupos, lo cual depende directamente de las 

características que llegase a poseer una determinada especie (pp.10). Estos grupos 

son conocidos como ordenes dentro de la clasificación taxonómica, los cuales son 

los siguientes: 

 

 

7.5.1. Orden Squamta (lagartijas y serpientes): 

Son un Ordenrelativamente reciente que ha contado con un desarrollo 

evolutivo exitoso, son popularmente conocidos como, “el Ordencon el mayor 

número de especies de los reptiles, conocidos colectivamente como escamosos. En 

la actualidad existen más de 10,000 especies” (Lechuga et al., 2023). Su estructura 

se encuentra constituida por dos importantes subordenes, las cuales son el subOrden 

Sauria  que a su vez se conforma de lagartijas  y el sub OrdenSerpenta conformado 

por serpientes. 

 

 

• Sub Orden saurio 

Se describen como animales vertebrados que cuentan con características 

tales como la presencia de hemipene, cuatro extremidades alargadas, cola alargada, 

cuerpo recubierto por una hilera de escamas en forma de placas donde se 

diferencian en la zona ventral por su disposición, tímpanos desarrollados, parpado 
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móvil y corazón con tres cavidades. Los saurios se encuentran constituida por la 

familia Alopoglossidae, Diploglossidae, Gekkonidae, Gymnophthalmidae, 

Corytophaninae, Dactyloinae, Hoplocercinae Iguanidae, Polychrotinae, 

Tropidurinae, Phyllodactylidae, Scincidae, Sphaerodactylidae y Teiidae (Guncay, 

2022). 

 

 

• SubOrden serpentes 

También conocidos como el subOrden Ophidia, son caracterizadas por no 

presentar cintura, tímpanos y extremidades definidas, en su lugar suelen tener una 

cintura pélvica y miembros vestigiales; poseen revestimiento de escamas dilatadas 

de forma transversal, sus órganos reproductivos son pareados y cuentan con una 

gran distribución, ya sea en zonas acuáticas, frondosas o terrestres. Se encuentran 

conformada la familia Aniliidae, Anomalepididae, Boidae, Colubridae, Elapidae, 

Leptotyphlopidae, Tropidophiidae, Typhlopidae y Viperidae (Guncay, 2022). 

 

 

7.6. Actividad antropogénica: 

La actividad antropogénica puede ser descrita como la acción que realiza o 

aplica el ser humano sobre el medio ambiente. Dicho de otra forma, es todo tipo de 

interacción directa o indirecta de carácter intrusivo entre el ser humano y la 

naturaleza. Entre las actividades que se encuentran dentro de esta característica son: 
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actividad ganadera, actividad agrícola, deforestación, actividades domésticas, 

senderismo, etc. 

 

 

7.6.1. Actividad ganadera:  

La ganadería es una actividad que forma parte del sector primario que se 

dedica a la crianza y cuidado de animales con el fin de obtener productos, cárnicos, 

lácteos, lana cuero y subproductos para el consumo de primera necesidad. Esta 

práctica es considerada como una de las más antiguas en la historia de la 

humanidad. Iniciada principalmente para el consumo de alimentos y movilización. 

Actualmente es una de las actividades más influyentes dentro de la sociedad, 

considerándose como una actividad económica. 

 

 

La actividad ganadera es una de las tantas actividades que genera daños al 

medio ambiente, mismas que con el tiempo se vuelven más notorias. “La crianza y 

comercialización de animales produce daños que en muchos casos pueden ser 

nocivos, ya sea para el ser humano o para la naturaleza, dichos daños pueden 

expresarse principalmente en la contaminación de fuentes hídricas, deforestación, 

degradación del suelo, perdida de la biodiversidad y emisión de efecto invernadero” 

(Corral et al., 2021).  Hoy en día se considera riesgoso el consumo de agua de ríos 

y lagos, ya que, al no estar previamente tratadas, es muy probable contraer 

enfermedades e infecciones por la presencia de microorganismos, parásitos y otros 
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agentes patológicos que en general, es principalmente producida por las actividades 

ganaderas. De acuerdo con Steinfeld et al., (2006) la ganadería es responsable del 

55 % de la erosión y sedimentación, el 37 % del uso de plaguicidas, el 50 % del uso 

de antibióticos y un tercio de las descargas de nitrógeno y fósforo en los recursos 

de agua dulce (pp. 23). Lo cual resulta en la contaminación directa como indirecta 

de las aguas ya sean superficiales o subterráneas. 

 

 

7.6.2. Actividad agrícola:  

La agricultura es una actividad que se define como un conjunto de técnicas 

y conocimientos que se aplican para la modificación del suelo y el cultivo de plantas 

y vegetales con la finalidad de obtener alimentos y otros subproductos para 

satisfacer las necesidades de la sociedad. Grupo Semilla (2022) menciona  que el 

nacimiento de la agricultura se remonta en la edad de piedra y a pesar del tiempo, 

sigue siendo un pilar fundamental en el sector alimentario y principalmente 

económico (pp. 18-19-20). 

 

 

La incidencia de la agricultura sobre el medio ambiente es un tema 

alarmante, si bien es cierto que gracias a esta actividad se solventan muchas 

necesidades, la expansión de esta actividad ha producido daños importantes sobre 

la flora y fauna en todo el mundo. Debido al alcance y dependencia que posee sobre 

el agua, ha impactado de forma significativa sobre este recurso.” Casi el 70 % de 
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los recursos hídricos en el planeta es usado por la agricultura, lo cual implica que 

esta actividad es una de los principales causantes la degradación de éstos, y como 

resultado tenemos la escorrentía química y la erosión” (Tolentino, 2020). Los 

efectos adversos de la agricultura insostenibles, cada vez son más visibles por la 

gran cobertura de daño y perturbación que tiene en los ecosistemas, propiciando 

cambios que perjudican a la salud humana en todo el mundo. Debido a factores 

como el uso desmedido de nitrito, fosfatos, fungicidas ha generado una gran 

acumulación de compuestos químicos sobre acuíferos que a largo y mediano plazo 

producen sobrecarga de nutrientes y por consiguiente la eutrofización.  Tolentino 

(2020) menciona que La agricultura es considerada como la actividad con mayor 

producción de aguas residuales, expansión de terrenos, degradadora de suelos y 

además de atribuírsele como la responsable del 24% de salinización en aguas 

irrigadas a nivel global; generando un declive en la flora y fauna (pp. 25). 

 

 

7.6.3. Actividades domésticas  

Las actividades domésticas son aquellas tareas indispensables que puede 

definirse como “el conjunto de actividades que se desarrollan y atienden en el 

interior de un hogar por parte de sus ocupantes para que impere el orden, la 

organización y la limpieza” (García & Limas, 2015). Estas labores abarcan desde 

varias actividades, mismas que son fundamentales para crear un ambiente agradable 

en la familia.  
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“Las tareas que se llevan a cabo en los hogares que se encuentran cercanos 

a los ríos, lagos y embalses, son concretados por el uso de productos de limpiezas 

que llegan a ser agentes contaminantes, tales como el jabón, detergentes, etc.” 

(Tolentino, 2020). Dichos productos se utilizan bajo solvencia con el agua, 

contaminando el medio y causando la disminución la perdida las especies que 

dependan de una u otra forma del agua. 

 

 

7.6.4. Ecoturismo (Senderismo):  

El senderismo o ecoturismo es una de las tantas formas que adopta el 

turismo, el cual a breve rasgos se considera “como sinónimo de excursionismo a 

pie, es decir, caminatas que se realizan principalmente por senderos y caminos” 

(Calero et al., 2019). Esta activida cuenta con propositos bien diferenciados, pues 

“una de sus metas es el conocimiento del medio natural y patrimonio cultural de la 

zona en la que se practica, y por ello se puede decir que es una simbiosis entre 

deporte, cultura y medio ambiente” (Montiel, 2020). 

 

 

El senderismo generalmente es practicado por aficionados a la naturaleza y 

atletas que buscan poner a prueba su resistencia y determinación al recorrer largos 

trayectos señalizados o no señalizados que se encuentran presentes en bosques o 

ecosistemas naturales. A pesar de los beneficios que pueden llegar a presentar la 

actividad, puede llegar a repercutir en el medio ambiente, pues se han llegado a 
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identificar distintos problemas para los ecosistemas, entre los que figuran “la 

acumulación de residuos, erosión del suelo, compactación del suelo, perturbación 

del ecosistemas y afectación al suelo, fauna, agua, y flora, esto se debe a la visita 

masiva, a la irregularidad por parte del turismo ilegal, paso masivo de vehículos, 

etc.” (Suntaxi & Toscano, 2022). 

 

 

7.6.5. Deforestación  

Se define como la reducción o perdida de cobertura forestal, con el fin de 

utilizar dicha zona ya modificada para la creación de ganaderías, pastizales, 

urbanizaciones, minería, etc. La deforestación puede darse en diversas dimensiones 

o escalas, ocupando ya sea grandes hectáreas de suelo o pequeños espacios 

reducidos. La presencia de esta actividad antropogénica “es actualmente 

considerada como una de las principales amenazas para la mayoría de las especies 

de vertebrados, invertebrados, plantas y hongos” (Heywood, 1995 citado en 

Carrasco, 2015). 

 

 

La deforestación y la degradación del suelo desempeñan un papel crucial en 

la disminución de la diversidad biológica en todo el mundo, afectando tanto a las 

plantas como a los animales. Además de su impacto directo, es esencial destacar 

que estos factores también tienen un efecto significativo en el ciclo del agua al 

reducir la evaporación de agua desde la superficie terrestre y la vegetación. Esta 
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disminución en la evaporación implica una menor cantidad de agua que se evapora, 

lo cual acarrea consecuencias de gran importancia. 

 

 

La disminución de la evapotranspiración debido a la reducción de los 

bosques y al cambio del suelo tiene efectos en la disponibilidad y distribución del 

agua en el entorno (Artaxo et al., 2021). Al haber menos evaporación, se reduce la 

cantidad de agua que regresa a la atmósfera en forma de vapor, lo cual puede 

disminuir la formación de nubes y la posterior precipitación. Esto afecta 

directamente al ciclo del agua y puede dar lugar a cambios en los patrones de lluvia 

y sequía en determinadas regiones. Vargas & Vera (2021) (Vargas & Vera, 

2021)sugieren que la deforestación y la alteración del suelo pueden contribuir al 

aumento de temperaturas del caudal de los ríos. Sin la protección de la vegetación 

y la estructura natural del suelo, las precipitaciones fluyen hacia los cuerpos de 

agua, generando crecidas repentinas y desbordamientos (pp.19-20). Estos 

desbordamientos pueden tener consecuencias devastadoras, causando 

inundaciones, daños a la infraestructura y situando  la vida de las personas bajo 

riesgo de mortalidad que viven cerca de los ríos y causes. 
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7.7. Marco legal 

Código orgánico del ambiente (2017) 

Naturaleza y Ambiente  

Artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. 

 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  
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De acuerdo con el artículo 395, el estado asegura que es imprescindible 

garantizar la biodiversidad y a su vez un plan factible que permita la recuperación 

oportuna de los ecosistemas. Así como, las políticas y deberes de carácter ético 

dirigidos tanto a entes públicos como personas naturales, las cuales deben llevar a 

cabo para la preservación optima de los recursos naturales. En el presente proyecto, 

es fundamental que se respete tanto la flora como la fauna, enfatizando de manera 

focalizada el hecho de que es hábitat del grupo de estudio en cuestión, por tanto, se 

procedió a colocar y posteriormente retirar las trampas que se utilizaron para atrapar 

a los ejemplares, con el fin de no causar un precedente negativo en el ecosistema. 

 

 

Protección de ecosistemas y diversidad biológica  

Los artículos 400 y 404 de la Constitución de la República del Ecuador, 

en el ámbito de la protección de la naturaleza y de los recursos naturales, 

respectivamente, establecen que la biodiversidad, su conservación y la de sus 

componentes, son de interés público; así como el patrimonio natural del Ecuador, 

comprendido entre otras por las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo 

valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su 

protección, conservación, recuperación y promoción. 

 

 

El estado ecuatoriano decreta que en el ámbito ecosistémico y de 

conservación, los recursos naturales del país, se encuentran declarados como parte 



 

    25 

 

del dominio público, es decir que le pertenece a la sociedad en general, por tanto, 

es de carácter obligatorio y cultural, preservar la naturaleza en calidad de todos sus 

componentes. Por tal motivo, se procuró no perturbar la zona de estudio, realizando 

limpieza y recolección de materiales que se utilizaron en el trayecto de los 

monitoreos realizados. 

 

 

Ley para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad (2017) 

Título V: De la Información sobre la Biodiversidad  

Capítulo I: De la Investigación y el Monitoreo 

Artículo 91.- El Estado, a través del Ministerio del Ambiente y en 

coordinación con las universidades, entidades públicas y privadas involucradas, 

definirá las prioridades de investigación científica para la conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad. El Reglamento correspondiente definirá los 

requisitos y procedimientos para la realización de actividades de investigación 

sobre la biodiversidad en el país. 

 

 Artículo 92.- Los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades 

locales participarán en las actividades de investigación sobre la biodiversidad y sus 

componentes intangibles que se desarrollen dentro de sus tierras comunitarias o 

zonas de influencia. 
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Artículo 94.- La participación de universidades, centros de investigación y 

empresas públicas y privadas nacionales y extranjeras en actividades de 

investigación y monitoreo será apoyada y autorizada siempre y cuando: 

a) Se realice en asociación con instituciones de investigación nacionales 

b) Se realice con la participación y capacitación de investigadores 

nacionales 

c) Se incluyan mecanismos de transferencia tecnológica y científica que 

sirvan al desarrollo de la capacidad científica nacional 

d) Se respeten los conocimientos tradicionales y se garanticen los derechos 

de las comunidades y del Estado en el usufructo de cualquier beneficio económico 

derivado de estas investigaciones. 

 

 

La participación de entidades ya sean públicas o privadas dedicadas a 

realizar investigaciones de carácter científico, pueden contar con el apoyo y 

permiso, siempre y cuando, se respeten las exigencias ya mencionadas, por tanto es 

de vital importancia mencionar que para poder realizar esta investigación, se 

procedió a realizar capacitaciones con expertos en el área, a través de programas, y 

preparatorios dedicados a dicha temática, así mismo se realizaron los permisos 

correspondientes por parte del ministerio del ambiente agua y transición ecológica 

(MAATE) y la respectiva socialización con los habitantes de las comunas cercanas 

al área de estudio.
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8. MARCO METODOLÓGICO  

8.1. Área de estudio 

La comuna “Loma Alta” está localizada en las faldas de la cordillera 

Chongón Colonche, posee un bosque protector de 3.218,19 ha, y es conocida como 

la Reserva Ecológica Comuna Loma Alta (Bacilio, 2022). La presente investigación 

se llevó a cabo en el sendero “La Bramona” (1°53'32"S, 80°37'11"O y 1°52'45"S, 

80°35'54"O) ubicado en el Bosque en conservación de la comuna “Loma Alta.” 

 

 

8.2.Fase de campo  

8.2.1.  Ubicación de estaciones: 

Figura 8.1.  

Ubicación geográfica del área de estudio, comuna Loma Alta 

Nota:  Creado en Qgis, Tim Sutton. (2002). Qgis (3.16) [Software de código libre] qgis.org. 

https://qgis.org/es/site/forusers/download.ht 
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La zona de estudio en el que se llevó cabo el presente proyecto de investigación, se 

estableció en el sendero conocido como “La Bramona” la cual cuenta con una 

amplitud de 6 135.48 metros donde solo se consideró 3200 metros de los cuales se 

dividen en cuatro estaciones de 800 metros de largo y 200metros de ancho, es decir 

que se contempla un área de 160000 m2. 

Figura 8.2.  

Ubicación de estaciones de monitoreo, sendero la Bramona, comuna Loma 

Nota:  Creado en Qgis, Tim Sutton. (2002). Qgis (3.16) [Software de código libre] qgis.org. 

https://qgis.org/es/site/forusers/download.htpp 

 

 

El siguiente esquema de las estaciones, muestran cómo se encuentra 

conformado el área de monitoreo, donde A representa el tamaño total de las cuatro 

estaciones de monitoreos, mientras que B representa el total de estaciones en el que 

se incluye los espacios entre cada estación. 

https://qgis.org/es/site/forusers/download.ht
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Figura 8.3. 

Estaciones de monitoreo, distancias y metodologías: Método de recorridos libres 

A 

 

B 

 

  

 

 

La (Tabla 8.1) muestra las coordenadas de cada estación de monitoreos, de 

principio a fin. 

Tabla 8.1.  

Coordenadas de las estaciones de estudio 

Nota: Esta tabla muestra las coordenadas de desde donde inicia hasta donde termina de cada estación 

de monitore 

 

 

 Inicial  Final  

Estación 1  1°53'32"S, 80°37'11"O 1°53'29"S, 80°36'53"O 

Estación 2 1°53'27"S, 80°36'44"O 1°53'22"S, 80°36'24"O 

Estación 3 1°53'13"S, 80°36'23"O 1°53'03"S, 80°36'07"O 

Estación 4 1°52'55"S, 80°36'06"O 1°52'45"S, 80°35'54"O 

E1 

 

2
0

0
m

800 m 

300 m 

E1 E2 E2 E4 

3200 m  

E2 

 

E3 

 

E3 

 

300 m 300 m 

800 m 800 m 800 m 
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8.3. Descripción de método de muestreo 

8.3.1. Relevamiento por Encuentros Visuales (R.E-V) 

Esta técnica de muestreo consiste en registrar individuos aplicando el 

método de búsqueda activa a lo largo de una ruta de prospección con un ancho y 

largo previamente preestablecido (transectos) o cubriendo un área determinada 

(parcelas), para estandarizar el esfuerzo de muestreo (Varia et al., 2021). 

 

 

Se establecieron los monitoreos en el sendero “La Bramona”, delimitando 

un área de 3200m divididos en 4 estaciones de 800 metros por 30 metros de ancho, 

donde se monitorearon dos veces al día, uno en la mañana de 8:30 am a 12:30 pm 

donde se pueden encontrar especies del Orden Squamata y el otro en la noche de 

19: 00 pm a 11:00 pm donde algunas especies del Suborden Serpentes son más 

activas. 

  

 

8.3.2. Método de Trampas de cerco de desvío y caída (M.T.C) 

Es una de las técnicas más efectivas para la captura de anfibios y reptiles. 

El fundamento de esta técnica, se basa en la intercepción de animales con las cercas, 

ya que, al encontrarse con éstas, los anfibios o reptiles cambian de dirección a la 

izquierda o derecha y continúan a lo largo de la cerca hasta que caen dentro de las 

trampas de embudo (Navarrete, 2006). Esta técnica emplea barreras de plástico a 

modo de cerca en forma de cruz (+), en “Y”, lineal o entrecortadas, a una distancia 
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(10 – 50 – 100 m de largo), por (0.8-1 m de altura) (Guncay, 2022). Dicho método 

también cuenta con el uso de un balde o embudo de plástico de aproximadamente 

15 a 20 litros, el cual funciona como la trampa de caída. Es importante mencionar 

que la eficacia de la técnica se basa precisamente en su correcta implementación, 

ya que requiere de esfuerzo, para su instalación y mantenimiento, otro detalle a 

tener en cuenta es el terreno donde se implementara, es decir el tipo de suelo, pues 

debe ser relativamente sencillo de remover para poder escarbar y colocar los baldes 

o embudos, así como las varillas que en este caso funciona como pilar del cerco. 

Figura 8.4. 

Esquema del método de trampas de cerco de desvío y caída (M.T.C) 

Nota. Adaptado de “Diversidad biológica de cuba - métodos de inventario, monitoreo y colecciones 

biológicas” (p. 359), por González et al., researchgate. 

  

 

Se instalaron trampas de 4 cercos de desvío y caída (M.T.C) en forma de 

(Y) en total, una por cada estación, cada trampa conto con 30 metros, donde se 

dividían 10 metros por cada tramo, la altura de las mallas y pilares contaban con 45 

centímetros, así mismo, se utilizaron 12 cubetas de 20 y 15 litros dispuestas al nivel 
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del sedimento, divididas en 4 valdes para cada trapo de la trampa en forma de (Y); 

cada valde se encontraba separado por 2,50 metros de distancia.  Como se puede 

ver en la (Figura 5) los cercos estuvieron compuestos de unas mallas oscuras 

conocidas como mallas sarán, tal como se menciona en (Guncay, 2022). 

Figura 8.5.  

Esquema representativo de la forma o tipo de trampa de cerco de desvió y caída 

(M.T.C) 

Nota. La figura representa la forma de la trampa de cerco y desvió de caída que se usó para los 

monitoreos. Es decir, la trampa de en forma de (Y). 

 

 

8.4. Descripción de los materiales 

8.4.1. Materiales de captura y manipulación  

En herpetofauna el manejo de reptiles es una actividad que requiere de 

mucha concentración y cuidado y para esto, es necesario el uso de herramientas 
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especificas ya que “las herramientas para manipulación y restricción de serpientes, 

reducen la posibilidad de accidentes en campo y cautiverio, que en su gran mayoría 

ocurren por la mala implementación de una técnica o procedimiento de captura y 

restricción” (Mandala, 2019). Para la toma de datos en reptiles, se utilizaron 

herramientas como el gancho herpetológico para la manipulación de serpientes, el 

bastón herpetológico de lazo de para saurios y las pinzas, así como las bolsas 

herpetológicas. 

Figura 8.6.  

Materiales de captura y manipulación 

  

Nota: Adoptado de “ganchos, pinzas, lazos y bolsas herpetológicas”, por Midwest Tongs, 

https://tongs.com. 

 

 

8.4.2. Marcado de especies 

Para establecer una captura de una determinada especie, es importante 

realizar el marcado, asignando una característica o código que permita la 

identificación de las especies, esto facilita la cuantificación y procesamiento sin que 

se cometa errores en el proceso. 

 

 



 

    34 

 

Lagartijas: “Estos organismos pueden ser marcados individualmente por 

el método de corte de falanges en patas y manos. En este caso se asigna una 

codificación a cada falange y se cortan solamente las puntas de las falanges que 

correspondan, de manera que la locomoción del organismo no se vea afectada.” 

Donnelly et al. (1994) citado en Cruz 2017). Del mismo modo, Donnelly 1994 

recomienda el uso del tratamiento en forma de crema denominada “Silvadin” que 

posee Sulfadiazina de plata al 1%, en una base hidromiscible, el actúa como 

quimioterápico gracias a la sulfadiazina y como antiséptico, por la plata. Donnelly. 

Figura 8.7. 

Ejemplo de codificación para el corte de falanges en anfibios y lagartijas 

Nota: Adaptado de Aguirre (2017). técnicas de estudio específicas por grupos. 

https://docplayer.es/54169392-primera-seccion-tecnicas-de-estudio-especificas-por-grupos.html. 

 

 

Serpientes: Se marcan por corte de escamas ventrales, asignando un 

número a cada escama ventral en sentido ascendente desde la abertura de la cloaca 
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hacia la cabeza. Se hace un corte con tijeras de la mitad de las escamas, siguiendo 

combinaciones basadas en un código 15 de numeración (Brown y Parker 1976; 

Seigel y Collins 1993). 

Figura 8.8. 

Sistema de marcaje para serpientes 

Nota: Adaptado de Aguirre (2017). técnicas de estudio específicas por grupos. 

https://docplayer.es/54169392-primera-seccion-tecnicas-de-estudio-especificas-por-grupos.html. 

 

 

8.4.3. Estructura poblacional 

Se obtuvo la estructura poblacional analizando los individuos capturados 

para conocer datos tales como el número de hembras, machos, juveniles y adultos 

por cada estación de muestreo. 

 

 

8.4.4. Determinación de sexo 

Para la determinación de sexo, se utilizo caracteristicas de dimorfismo 

sexual y tallas en saurios y presencia o ausencia de hemipenes en serpientes a través 

del uso de herramientas de información digital web: Reptiles del Ecuador – BioWeb 
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(Torres et al., 2022), Serpientes venenosas del Ecuador (Valencia, Garzón, & 

Barragán, 2016). Para el sexado en serpientes se utilizó unas varillas de acero 

inoxidables con punta redondeadas conocidas como sexadores. 

 

 

8.4.5. Identificación y certificación de las especies 

Como se puede observar en la (Figura 7) se procedió a la consulta de las 

especies encontradas, a través de vías de información bibliográficas de fuentes 

como: la Lista roja de reptiles del Ecuador 2005, Guía de anfibios y reptiles 2011, 

anfibios y reptiles y aves de la provincia del oro 2019, para la identificación de 

especies de fauna silvestre al tráfico y comercio ilegal de carne de monte 

(Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2017), Bioweb.bio y The IUCN Red List of 

Threatened Species. 

Figura 8.9.  

Guías y fuentes de información para la certificación de especies encontradas 

Nota: Adaptado de “Lista roja de los reptiles del ecuador”, Aldás et al.2005, flacsoandes “anfibios 

& reptiles”, Jorge Valencia y Katty Garzón, 2011, Academia. “Anfibios, reptiles y aves de la 

provincia de El Oro” GADPEO eh INABIO 2019, researchgate. 
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8.5. Determinación e identificación de factores ambientales 

Se procedió a determinar y clasificar los factores ambientales, considerando 

actividades antropogénicas, factores fisicoquímicos como la humedad y 

temperatura, a través del uso de métodos y herramientas específicas para dicha 

acción. 

 

 

8.5.1. Identificación actividades antropogénicas 

Las actividades antrópicas que infieren sobre la herpetofauna, componente 

reptil, fueron enlistadas y previamente analizadas a través de métodos de 

observación in situ, por cada estación de monitoreo. Posteriormente, se procesaron 

dichos datos a través del índice de perturbación humana (IPH) tal como se menciona 

en (Goméz & Méndez, 2018). 

 

 

Se registraron datos de actividad antropogénica de las cuatro estaciones de 

monitoreo, donde la primera estación presentó un total de seis actividades (Tabla 

8.2), la segunda estación registró seis actividades (Tabla 3.), mientras que la tercera 

estación registró un total de cinco actividades, por otro lado, la cuarta estación solo 

presentó cuatro actividades antropogénicas. 
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Tabla 8.2. 

Evaluación de actividades antropogénicas en la zona de estudio  

REGISTRO DE ACTIVIDADES ANTROPOGÉNICAS 

SITIO DE 

MUESTREO  ESTACIÓN 1  

CRITERIO DE 

IMPACTO  Relevancia  

VALORACIÓN  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Transformación 

de entornos 

naturales 

Perdida de hábitat por 

agricultura, ganadería, 

construcciones, etc.           
Presencia de 

senderos   

Fragmentación de hábitat, en 

zonas ecoturística.                      

Remoción 

vegetal autóctona  

Remoción vegetal, para el uso 

de agricultura, ganadería.                     

  Uso de agua  

Impacto pasivo en ecosistemas, 

por bombas de riego.                     

Disposición de 

desechos solidos  

Impacto activo en las especies, 

por desechos no degradables                      

Modificación de 

agua  

Impacto pasivo, por actividades 

domésticas, agrícolas, etc.                     
Nota: Esta tabla muestra el número de actividades antropogénicas y su tipo de valoración presentes 

en la primera de monitoreos. 

 

 

Tabla 8.3.  

Evaluación de actividades antropogénicas en la zona de estudio 

REGISTRO DE ACTIVIDADES ANTROPOGÉNICAS 

SITIO DE 

MUESTREO  ESTACIÓN 2  

CRITERIO DE 

IMPACTO  Relevancia  

VALORACIÓN  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Transformación 

de entornos 

naturales 

Perdida de hábitat por la 

agricultura, ganadería, 

construcciones, etc.           
Presencia de 

senderos   

Fragmentación de hábitat, en 

zonas ecoturística.                     
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Remoción 

vegetal 

autóctona 

Remoción vegetal, para el uso 

de agricultura, ganadería, etc.                     

  Uso de agua  

Impacto pasivo en ecosistemas, 

por bombas de riego.                     

Disposición de 

desechos solidos  

Impacto activo en las especies, 

por desechos no degradables                      

Modificación de 

agua  

Impacto pasivo, por actividades 

domésticas, agrícolas, etc.                     
Nota: Esta tabla muestra el número de actividades antropogénicas y su tipo de valoración presentes 

en la segunda estación de monitoreos. 

 

 

Tabla 8.4.  

Evaluación de actividades antropogénicas en la zona de estudio 

REGISTRO DE ACTIVIDADES ANTROPOGÉNICAS 

SITIO DE 

MUESTREO  ESTACIÓN 3 

CRITERIO DE 

IMPACTO  Relevancia  

VALORACION  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Transformación 

de entornos 

naturales 

Perdida de hábitat por la 

agricultura, ganadería, 

construcciones etc.           
 Presencia de 

senderos   

Fragmentación de hábitat, en 

zonas ecoturísticas.                     

 Remoción 

vegetal autóctona  

Remoción vegetal nativa, para la 

agricultura, ganadería, etc.                     

  Uso de agua  

Impacto pasivo en ecosistemas, 

por bombas de riego.                     

Disposición de 

desechos solidos  

Impacto activo en las especies, 

por desechos no degradables                      
Nota: Esta tabla muestra el número de actividades antropogénicas y su tipo de valoración presentes 

en la tercera estación de monitoreos. 
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Tabla 8.5.  

Evaluación de actividades antropogénicas en la zona de estudio 

REGISTRO DE ACTIVIDADES ANTROPOGÉNICAS 

SITIO DE 

MUESTREO  ESTACIÓN 4 

CRITERIO DE 

IMPACTO  Relevancia  

VALORACION  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Transformación 

de entornos 

naturales 

Perdida de hábitat por la 

agricultura, ganadería, 

construcciones, etc.           
Presencia de 

senderos   

División de hábitat, en zonas 

ecoturísticas.                     

Remoción 

vegetal autóctona  

Remoción vegetal nativa, para 

la agricultura, ganadería, etc.                     

Disposición de 

desechos solidos  

Impacto activo en las especies, 

por desechos no degradables.                     
Nota: Esta tabla muestra el número de actividades antropogénicas y su tipo de valoración presentes 

en la cuarta estación de monitoreos. 

 

 

8.5.2. Índice de perturbación humana (IPH) 

De acuerdo con lo mencionado en Palma & Rogel (2021) El índice de 

perturbación humana es una herramienta que emplea información cualitativa para 

evaluar áreas específicas afectadas por las acciones humanas. En esta perspectiva, 

se otorgan valores cuantitativos basados en el criterio y juicio personal del 

investigador, lo que permite comprender el estado y nivel de perturbación en la zona 

de interés. Esta herramienta contribuye a la comprensión de cómo las actividades 

humanas impactan en el entorno, al proporcionar una evaluación más precisa y 

detallada. 
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Para emplear el índice, es necesario mencionar que considera una lista 

detallada y precisa de las actividades humanas que pueden llegar a considerarse 

como agente de perturbación o contaminación de un medio natural, los cuales, se 

les asigna o pondera un número que va desde el 0 al 10. dicha numeración 

representa el estado de conservación en el que se encuentra el lugar, es decir que 

los valores que van desde el 0 al 3, se clasifican dentro de la categoría de impacto 

leve, mientras que la numeración que va desde el 4 al 7, entran en la categoría de 

impacto moderado y la numeración que va desde el 5 al 10 se clasifica como 

impacto severo (Figura 8.8). 

Figura 8.10.  

Escala de valoración de actividades antropogénicas.  

Nota: Adaptado de “Evaluación de la riqueza avifaunística en dos ambientes de la espam mfl como 

estrategia de conservación de la biodiversidad” (p 13). Por Saldaña y Chinga, 2017. Citado en 

Macias y Moreno2021, https://repositorio espam.edu.ec/bitstream/42000/1655/1/TTMA69D.pdf. 

 

 

En el IPH los valores que se acercan más a 100 representan a los sitios en 

que la influencia de las actividades humanas ha ocasionado las transformaciones 

más severas al ecosistema y los valores más cercanos a 0 son los sitios en donde las 

condiciones son las más parecidas a las naturales (Kepfer, 2008).  

https://repositorio/


 

    42 

 

 

De acuerdo con el índice de perturbación humana (IPH), las distintas 

actividades antropogénicas que se muestrearon, se les asignaron categorías de 

impacto representadas por las letras (A, B Y C), en este caso A que cuenta con un 

intervalo de 0 a 33,3, representa un impacto leve, B que cuenta con un intervalo de 

33,4 a 66.6 representa un impacto moderado y C que cuenta con un intervalo de 

66,7 a 100 representa un impacto severo (Figura 8.9). 

Figura 8.11.  

Escala de impacto de actividades antropogénicas 

Nota: Adaptado de “Anuros como bioindicadores de calidad ambiental de la zona de influencia de 

la parte alta de la microcuenca sagala huaycu-parroquia san roque provincia de imbabura” (p 51), 

por Kepfer, 2008 citado en Gómez y Méndez 2018, repositorio.utn.edu.ec. 

 

 

De acuerdo con el índice de perturbación humana (IPH) descrito en (Kepfer, 

2008), es un modelo de calculo que permite realizar cálculos representados en 

valores porcentuales. En el presente trabajo, se procedió a obtener datos 

porcentuales de cuatro estaciones, a través de la compilación de las actividades 

humanas y posteriormente sumar los datos designados en cada actividad, dando un 

total que es posteriormente dividido por el número de actividades aplicadas, 

multiplicando para el numero 10. el cual se expresó en datos porcentuales. 
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IPH =
∑ Valores de cada criterio de impacto 

(N° Criterios de impacto)(10)
× 100 [𝐸𝑐. 3.5] 

8.5.3. Toma de parámetros bióticos y abióticos 

Los reptiles son animales que se adaptan al medio, Sin embargo, sin 

temperatura y humedad acordes con el reptil, las reacciones metabólicas se verían 

alteradas (Fernández Robles, 2020). Dicha afirmación, sugiere que “los reptiles al 

no tener una temperatura de 26,5 a 32 °C y una humedad de 60% a 80% en Saurios; 

una temperatura de 23,5 a 29,5 °C y una humedad de 50% al 60% en Serpentes, 

pueden sufrir estrés” (Cobos & Ribas, 1987). 

 

 

Para la toma de humedad y temperatura se utilizó un higrómetro y 

termómetro para medir la humedad durante los dos periodos de monitoreos que se 

realizaron en cada estación. Los datos abióticos fueron tomados de manera in situ, 

done se utilizó un termohigrómetro medir humedad, temperatura de cada estación 

durante cada monitoreo. En cuanto a los datos bióticos, que en este caso fue 

depredación, se registraron a través del método de relevo por encuentro visual. 

 

 

8.6. Análisis estadístico 

Se utilizaron herramientas estadísticas digitales, así como el uso de análisis 

de normalidad, pruebas estadísticas de carácter paramétricos e índices ecológicos. 
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8.6.1. Determinación de densidad y estructura poblacional 

Con la ayuda del programa Excel, se ordenaron los datos brutos de cada 

parámetro, donde se determinó la densidad y la estructura poblacional (sexo y edad) 

y mediante el programa estadístico Minitab 22, los datos se sometieron a una prueba 

de normalidad de Anderson Darling, una vez concluido que los datos siguen una 

distribución normal, se utilizó la prueba paramétrica Anova, el cual permitió 

determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en los datos de 

sexo, edad y densidad en cada estación. 

 

 

8.6.2. Densidad poblacional 

Se refiere a la abundancia por unidad de área, es decir es el número total de 

individuos de una especie presente en un determinado lugar, sitio o espacio (Pielou, 

1975). 

𝐷𝑖 =
𝑛𝑖

𝑎
 

Di: Densidad poblacional 

ni: número de individuos  

a: área 𝑚2 

 

 



 

    45 

 

8.6.3. Relación de densidad y estructura poblacional con factores bióticos y 

abióticos  

Se implementó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para luego usar el  

análisis de relación de variables tales como la densidad, datos de sexo, edad con los 

factores bióticos (depredación), abióticos (temperatura y humedad), el cual se 

llevaría a cabo mediante el  coeficiente de correlación de Pearson y Spearman, los 

cuales consideran valores de 1 a -1 donde el valor cercano a 1 implica una 

correlación positiva, el valor cercano a -1 una relación negativa y el valor cercano 

al cero indica que no existe relación. 

 

 

8.6.4. Comparación de la Densidad poblacional y la actividad antropogénica. 

Debido a la naturaleza de los datos, el análisis comparativo se realizó 

mediante el uso de graficas de estadísticas de barras, se procedió a comparar la 

densidad y los datos porcentuales de cada estación de monitoreos.
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

9.1. Densidad de especies por cada estación de monitoreo 

En el presente estudio, se llevó a cabo la toma de datos del Orden Squamata, 

el mismo que se sub divide en los subórdenes Sauria y Serpentes, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo a la densidad (Figura 9.1). 

Figura 9.1.  

Densidad de ínvidos por especies 

Nota: la presente grafica representa la densidad registrada de las especies de reptiles en cada estación 

de monitoreo 
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Como se puede observar, la especie con mayor densidad en la primera 

estación fue la Holcosus septemlineatus con un total de 244 Ind/Km2, seguido de 

Stenocercus iridiscens con 44 Ind/Km2 e Iguana iguana con 25 Ind/Km2 a diferencia 

de especies como Mastigodryas pulchriceps, Leptodeira ornata, Imantodes 

senchoa, Bothrops asper, Enyalioides oshaughnessyi y Coniaphanes 

dromiciformes, quienes no registraron densidades; por otro lado, en la segunda 

estación la especie con mayor densidad fue nuevamente la Holcosus septemlineatus 

con un total de 150 Ind/Km2, seguida de Stenocercus iridiscens con 56 Ind/Km2 a 

diferencia de especies como Iguana iguana, Mastigodryas pulchriceps, Leptodeira 

ornata, Imantodes senchoa, Bothrops asper, Enyalioides oshaughnessyi y 

Coniaphanes dromiciformes, quienes no registraron densidades;  en la estación 

número tres, la especie con mayor densidad fue  Holcosus septemlineatus con 38 

Ind/Km2, seguida de Stenocercus iridiscens con 31 Ind/Km2; en la estación número 

cuatro, la especie con mayor densidad fue la especie Stenocercus iridiscens con 31 

Ind/Km2, seguida de Imantodes senchoa con 19 Ind/km2. 

 

 

9.1.1. Resultados del análisis de varianza de densidad por estación  

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de un solo factor para evaluar 

si existe diferencia significativa de especies entre las cuatro estaciones muestreadas, 

es decir la Estación 1, Estación 2, Estación 3 y Estación 4; donde La hipótesis nula 

(HO) establecía que todas las medias de densidad de especies eran iguales, mientras 



 

    48 

 

que la hipótesis alternativa (H1) planteaba que al menos una de las medias era 

diferente. 

 

 

Como se puede observar en la (Figura 9) el análisis ANOVA mostró que no hay 

diferencias estadísticamente significativas en densidad de especies entre las cuatro 

estaciones (F (3, 13) = 3,35; P = 0.053). El valor-P de 0.053 es ligeramente mayor 

que el nivel de significancia α = 0.05, por lo que no se puede rechazar la hipótesis 

nula. Esto indica que las medias de densidad de especies en las cuatro estaciones 

son estadísticamente semejantes. 

Figura 9.2.  

Diferencia de medias de densidad de cada estación de monitoreos  
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9.2. Estructura poblacional de reptiles 

Para la toma de datos relacionado a la estructura poblacional de reptiles, se 

optó por clasificar a las especies en dos factores, los cuales son el sexado y la edad 

de cada individuo.                      

 

 

9.2.2. Diferencia de sexos por estaciones  

Como se puede observar en la (Figura 9.3) la clasificación de sexo de las 

diferentes especies, se dividieron por estaciones, que, a su vez, se subdividieron en 

hembras como machos. 

Figura 9.3.  

Diferencia de sexado de individuos de cada especie por estaciones de monitoreos 

Nota: La grafica de barras, muestra la diferencia de ejemplares machos y hembras de cada especie, 

presente en cada estación de monitoreos. 
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En la siguiente gráfica se puede observar que en la primera estación, la 

especie Holcosus septemlineatus, tuvo una mayor presencia de ejemplares machos, 

siendo un total de 8 individuos; por otro lado, en la especie Stenocercus iridescens 

existe una mayor prevalencia de ejemplares machos, contemplando 2 individuos y 

por último, la especie Iguanna iguanna presentó 2 ejemplares macho y 1 hembra  ; 

en la segunda estación, en la especie Holcosus septemlineatus se puede observar en  

una mayor prevalencia de ejemplares hembras con 10 individuos, seguido de una 

mayor prevalencia de hembras en la especie Stenocercus iridescens con 3;  en la 

tercera estación existe una prevalencia de ejemplares hembras de las especies 

Coniophanes dromiciformes, Sternocercus iridescens y Holcosus septemlineatus; 

en la cuarta estación se puede evidenciar una prevalencia de hembras de las especies 

Sternocercus iridescens, Coniophanes dromiciformes, Imantodes senchoa y 

Holcosus septemlineatus. 

 

 

• Resultados del análisis de varianza de sexado (hembras y machos) 

a) Hembras 

 Así mismo, se procedió a realizar un análisis de varianza (ANOVA) de un 

solo factor, donde La hipótesis nula (HO) establecía que todas las medias del 

número de hembras de especies eran iguales, mientras que la hipótesis alternativa 

(H1) planteaba que al menos una de las medias era diferente. 
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De acuerdo con la (Figura 10) el análisis ANOVA mostró que no hay 

diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de individuos hembras de 

especies entre las cuatro estaciones (F (3, 8) = 0.37; P = 0.775). El valor-P de 0.775 

es mayor que el nivel de significancia α = 0.05, por lo que no se puede rechazar la 

hipótesis nula. Esto indica que las medias de hembras de especies en las cuatro 

estaciones son estadísticamente semejantes (Figura 9.4). 

Figura 9.4.  

Diferencia de medias de ejemplares hembras de cada estación de monitoreos 

 

 

 

b) Machos 

Los datos de ejemplares machos se sometieron al análisis de varianza 

(ANOVA) de un solo factor, donde La hipótesis nula (HO) establecía que todas las 
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medias del número de machos de especies eran iguales, mientras que la hipótesis 

alternativa (H1) planteaba que al menos una de las medias era diferente. 

 

 

Como se puede observar en la (Figura 12) el análisis ANOVA mostró que 

no hay diferencias en la cantidad de individuos machos en las cuatro estaciones (F 

(3, 5) = 1,04; P= 0.451). El valor-P 0.451 es mayor que el nivel de significancia α 

= 0.05, por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, las medias 

de machos en las cuatro estaciones son iguales (Figura 9.5). 

Figura 9.5.   

Diferencia de medias de ejemplares machos de cada estación de monitoreos 
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9.2.3. Diferencia de edad por estación  

Para la clasificación de edades de cada espécimen de las diferentes especies, se 

dividieron por cada estación, que, a su vez, se subdividieron tanto en juveniles como 

adultos (Figura 9.6). 

Figura 9.6.  

Diferencia de edad de individuos de cada especie por estaciones de monitoreos 

Nota: la gráfica representa la diferencia de individuos machos y juveniles de cada especie, presentes 

en las cuatro estaciones de monitoreos.  

 

 

Dentro de la primera estación, se puede identificar a la Holcosus 

septemlineatus como una de las especies con mayor cantidad de adulto, siendo un 

total de 22 individuos en cuanto a la especie Sternocercus iridescens se puede 
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observar una prevalencia de 6 individuos juveniles; por otro lado, en la segunda 

estación, se puede diferenciar una mayor cantidad de adulto de la especie Holcosus 

septemlineatus, con 16 individuos, seguido de la especie Sternocercus iridescens 

con 6 individuos adultos; en la tercera estación, se puede diferenciar una 

prevalencia de la especie Holcosus septemlineatus con 6 individuos juveniles;  

seguido de 3 individuos de la especie Sternocercus iridescens; en la cuarta estación 

se puede apreciar una ligera diferencia entre adultos y juveniles, predominando los 

ejemplares adultos de las especies Sternocercus iridescens y Imantodes senchoa. 

 

 

• Resultados del análisis de varianza de edad (juveniles y adultos) 

a) Juveniles 

Los datos del número de juveniles se procesaron y sometieron al análisis de 

varianza (ANOVA) de un solo factor para evaluar si existe diferencia significativa 

de especies entre las cuatro estaciones muestreadas, donde La hipótesis nula (HO) 

establecía que todas las medias del número de juveniles de especies eran iguales, 

mientras que la hipótesis alternativa (H1) planteaba que al menos una de las medias 

era diferente.  

 

 

De acuerdo con la (Figura 14) el análisis ANOVA mostró que no hay 

diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de individuos juveniles de 

especies entre las cuatro estaciones (F (3, 10) = 2,26; P= 0.144). El valor-P de 0.144 
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es mayor que al nivel de significancia α = 0.05, por lo que no se puede rechazar la 

hipótesis nula. Esto indica que las medias de juveniles de especies en las cuatro 

estaciones son estadísticamente semejantes (Figura 9.7). 

Figura 9.7.  

Diferencia de medias de ejemplares juveniles de cada estación de monitoreos  

 

 

b) Adultos  

Los datos del número de adultos se procesaron y sometieron al análisis de 

varianza (ANOVA) de un solo factor para evaluar si existe diferencia significativa 

de especies entre las cuatro estaciones muestreadas, donde La hipótesis nula (HO) 

establecía que todas las medias del número de adultos de especies eran iguales, 

mientras que la hipótesis alternativa (H1) planteaba que al menos una de las medias 

era diferente  
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En el análisis ANOVA mostró que no hay diferencias estadísticamente 

significativas en la cantidad de individuos juveniles de especies entre las cuatro 

estaciones (F (3, 11) = 2,78; P = 0.091). El valor-P de 0.091 es mayor que el nivel 

de significancia α = 0.05, por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula. Esto 

indica que las medias de juveniles de especies en las cuatro estaciones son 

estadísticamente semejantes (Figura 9.8). 

Figura 9.8.  

Diferencia de medias de adultos de cada estación de monitoreos 
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9.3. Correlación de densidad y estructura poblacional de reptiles con los 

factores bióticos (depredación) y abióticos (temperatura y humedad) 

9.3.1. Prueba de normalidad 

Se realizo una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, en la suma total de 

densidades, estructura poblacional para cada especie, con respecto a los factores de 

depredación y temperatura, donde la densidad obtuvo un valor P de 0.630; la 

estructura poblacional con un valor P de 0.195 para hembras, 0.564 para machos, 

0.319 para juveniles y 0.140 para machos; depredación con un valor P de 0.998; y 

temperatura con un P de 0.735. Dichos valores mencionados son mayores a 0.05 

indicando que los datos provienen de una distribución normal, por lo tanto, es 

factible el uso de análisis de carácter paramétricos y como el caso lo amerita, se 

procedió utilizar el coeficiente de correlación de Pearson para relacionar densidad 

y la estructura poblacional con parámetros como la depredación y temperatura. 

 

 

9.3.2. Densidad vs depredadores – estaciones  

En el análisis aplicado a la densidad de especies de reptiles con respecto a 

los valores totales de depredadores por estación, se pudo obtener el valor de R= -

0.973 indicando que existe una asociación negativa alta entre la densidad y la 

depredación, es decir que, a mayor presencia de depredadores, existe una 

disminución de la densidad de reptiles, sin embargo, la significancia fue de 0.03 

menor a 0.05, por lo tanto, se puede afirmar con un 94.61 % de que existe suficientes 

pruebas para que exista una relación entre la densidad y depredación (Figura 9.9) 
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 Figura 9.9.  

Correlación de Pearson entre densidad de reptiles y depredación por estaciones 

 

 

9.3.3. Estructura poblacional vs depredadores 

a) Sexado vs depredadores – hembras - estaciones  

Los datos de ejemplares hembras de las especies de reptiles y de 

depredación por estación, se sometieron a un análisis de correlación de Pearson, 

permitiendo obtener el valor de R= -0.910 indicando una relación negativa fuerte. 

Dicho de otra forma, al existir una mayor presencia de depredadores, se produce 

una menor presencia de ejemplares hembras. Por otro lado, el valor de significancia 

bilateral fue de 0.09 considerablemente mayor a 0.05 por lo tanto, se puede afirmar 

con un 82.7 % de que no existen pruebas suficientes para la existencia de una 

relación significativa (Figura 9.10). 
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Figura 9.10.  

Correlación de Pearson entre hembras de reptiles y depredación por estaciones 

 

 

b) Sexado vs depredadores – machos - estaciones  

El análisis de relación de los datos de ejemplares machos de las especies de 

reptiles y de depredación por estación, proporcionaron un valor estadístico de R= -

0.897 denotando una correlación negativa fuerte. Es decir que, a mayor 

depredación, menor es la cantidad de machos. Por otro lado, el valor de 

significancia de 0.103 es mayor a 0.05, por lo tanto, se afirma con un 0.79 % de que 

no existe una relación significativa entre las variables. (Figura 9.11). 
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Figura 9.11.   

Correlación de Pearson entre machos de reptiles y depredación por estaciones 

 

 

c) Edad vs depredadores – juveniles - estaciones  

Los datos de individuos juveniles y de depredadores, se sometieron a el 

análisis de correlación de Pearson, generando un al valor R= -0.933 indicando que 

existe una relación negativa alta, sugiriendo que, a mayor depredación, existe una 

menor presencia de juveniles. Por otro lado, se obtuvo un nivel de significancia de 

0.067 mayor a 0.05 por tanto, se afirma con un 87.04% de que no existe una relación 

significativa. (Figura 9.12). 
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Figura 9.12.  

Correlación de Pearson entre juveniles de reptiles y depredación por estaciones 

 

 

d) Edad vs depredadores – adultos - estaciones  

Los datos de ejemplares adultos y de depredación a través del análisis de 

correlación, permitieron obtener el valor R= -0.916 indica una correlación negativa 

alta, dicho de otra forma, al aumentar el número de depredadores, disminuye el total 

de reptiles machos. Sin embargo, el nivel de significancia de 0.08 mayor a 0.05 por 

lo tanto, se afirma con 83.92 % de que no existe razón suficiente para determinar 

una correlación significativa entre variables (Figura 9.13). 
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Figura 9.13.  

Correlación de Pearson entre juveniles de reptiles y depredación por estaciones 

 

 

9.3.4. Densidad vs temperatura- estaciones 

 los datos obtenidos permitieron obtener resultados del coeficiente de 

correlación de Pearson, referente a la densidad de reptiles y la temperatura para 

cada estación de monitoreo, donde obtuvo un valor R= 0.228 indicando que existe 

una asociación lineal positiva débil. Sin embargo, el nivel de significancia bilateral 

es de 0.772 mayor a 0.05, por lo tanto, se afirma con un 5.22 % de que no existe 

prueba suficiente para que exista una relación entre la densidad y la temperatura. 
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Figura 9.14. 

Correlación de Pearson entre densidad de reptiles y temperatura por estaciones 

 

 

9.3.5. Estructura poblacional vs factores abióticos – temperatura  

a) Sexado vs temperatura – hembras - estaciones  

En cuanto al análisis de correlación de Pearson aplicado en sexado 

(Hembras) y temperatura, se obtuvo un valor estadístico R= 0.578 el cual indica 

que existe una relación positiva moderada, significando que, a mayor temperatura, 

el número de hembras aumenta. Sin embargo, el valor de significancia es de 0.422 

mayor a 0.05 por tanto se afirma con 33,4% de que la relación entre las variables 

no es significativa. 
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Figura 9.15.  

Correlación de Pearson entre hembras de reptiles y temperatura por estaciones 

 

  

b) Sexado vs temperatura – machos - estaciones  

En cuanto al análisis de correlación de Pearson aplicado en sexado 

(Hembras) y temperatura, se obtuvo un valor estadístico R= 0.632 el cual indica 

que existe una relación positiva media, significando que, a mayor temperatura, el 

número de machos aumenta. Sin embargo, el valor de significancia es de 0.583 

mayor a 0.05 por tanto se afirma con 17,36% de que la relación entre las variables 

no es significativa. 
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Figura 9.16.  

Correlación de Pearson entre machos de reptiles y temperatura por estaciones 

 

 

c) Edad vs temperatura – juveniles - estaciones  

Con respecta al análisis de correlación de Pearson aplicado en edad 

(juveniles) y temperatura, se obtuvo un valor estadístico R= 0.209 el cual indica 

que existe una relación positiva débil, significando que, la temperatura tiene una 

influencia positiva, pero limitada, en el número de juveniles. Sin embargo, el valor 

de significancia es de 0.791 mayor a 0.05 por tanto se afirma con un 4,4 % de que 

la relación entre las variables no es significativa. 
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Figura 9.17. 

Correlación de Pearson entre juveniles de reptiles y temperatura por estaciones 

 

 

d) Edad vs temperatura – adultos - estaciones  

En el análisis de correlación aplicado en edad (adultos) y temperatura, se 

obtuvo un valor estadístico R= 0.132 el cual indica que existe una relación positiva 

débil, significando que, la temperatura tiene una influencia positiva, pero limitada, 

en el número de adultos. Sin embargo, el valor de significancia es de 0.868 mayor 

a 0.05 por tanto confirma con un 1,7 % de que la relación entre las variables no es 

significativa. 
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Figura 9.18. 

Correlación de Pearson entre adultos de reptiles y temperatura por estaciones 

 

 

9.3.6. Prueba de normalidad 

Se realizo una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, en la suma total de 

densidades, estructura poblacional para cada especie, con respecto a los factores de 

depredación y temperatura, donde la densidad obtuvo un valor P de 0.630; la 

estructura poblacional con un valor P de 0.195 para hembras, 0.564 para machos, 

0.319 para juveniles y 0.140 para machos; y humedad con un P de 0.045. Siendo al 

menos la variable humedad menor a 0.05 indicando que los datos no provienen de 

una distribución normal, por lo tanto, es factible el uso de análisis de carácter no 

paramétricos y como el caso lo amerita, se procedió utilizar el coeficiente de 

correlación de Spearman para relacionar densidad y estructura poblacional con la 

húmeda. 
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9.3.7. Densidad vs humedad- estaciones 

En el análisis de coeficiente de correlación de Spearman aplicada en la 

densidad y humedad, se obtuvo un valor de R=  -0.400 lo cual sugiere que existe 

una correlación negativa moderada, es decir que, a mayor humedad, existe una 

menor densidad de reptiles. Sin embargo, el valor de significancia obtenido fue de 

0.600 mayor a 0.05 confirmando con un 28,3% de que no existe una relación 

significativa entre las variables. 

Figura 9.19.  

Correlación de Spearman entre densidad de reptiles y humedad por estaciones

 

  

 



 

    69 

 

9.3.8. Estructura poblacional vs factores abióticos – humedad  

a) Sexado vs humedad – hembras -estaciones  

Para el análisis de correlación de sexado (hembras) y humedad, se obtuvo 

el dato estadístico R= -0.632 indicando que existe una relación negativa moderada, 

es decir que, a mayor humedad, existe una menor cantidad de hembras. Sin 

embargo, si consideramos el valor de significancia que es de 0.368 mayor a 0.05 

confirmando con un 88,3% de que no existe una relación negativa. 

Figura 9.20.  

Correlación de Spearman entre hembras de reptiles y humedad por estaciones 

 

 

a) Sexado vs humedad – machos -estaciones  

Para el análisis de correlación de sexado (machos) y humedad, se obtuvo el 

dato estadístico R= -0.200 indicando que existe una relación negativa débil, es decir 

que, a mayor humedad, existe una menor cantidad de hembras. Sin embargo, si 
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consideramos el valor de significancia que es de 0.800 mayor a 0.05 confirmando 

con un 58,9% de que no existe una relación negativa. 

Figura 9.21. 

Correlación de Spearman entre machos de reptiles y humedad por estaciones 

 

 

b) Edad vs humedad – juveniles - estaciones  

En el análisis de correlación aplicado en edad (juveniles) y humedad, se 

obtuvo un valor estadístico R= -0.400 el cual indica que existe una relación negativa 

moderada, significando que, a mayor humedad, existe una menor cantidad de 

juveniles, sin embargo, esta influencia es limitada. Por otro lado, el valor de 

significancia fue de 0.600 mayor a 0.05 por lo tanto, se confirma con un 24.4% de 

que la relación entre ambas variables no es significativa. 
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Figura 9.22.  

Correlación de Spearman entre juveniles de reptiles y humedad por estaciones 

 

 

c) Edad vs humedad – adultos - estaciones  

En el análisis de correlación aplicado en edad (adultos) y humedad, se 

obtuvo un valor estadístico R= -0.105 el cual indica que existe una relación negativa 

baja, significando que, a mayor humedad, existe una menor cantidad de adultos. 

Por otro lado, el valor de significancia fue de 0.895 mayor a 0.05 por lo tanto, se 

confirma con un 20.7% de que la relación entre ambas variables no es significativa. 
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Figura 9.23.  

Correlación de Spearman entre adultos de reptiles y humedad por estaciones

 

 

 

9.4. Correlación de estructura poblacional de reptiles con la actividad 

antropogénica 

Se realizo una prueba de normalidad múltiple de Anderson Darling, en los 

datos correspondientes al número de hembras, machos, adultos, juveniles y 

depredación, donde se obtuvo un valor de significancia P promedio de 0.300 mayor 

a 0.05 por lo tanto, se puede decir con exactitud que los datos provienen de una 

distribución normal, siendo factible el uso de análisis paramétricos, en este caso el 

uso del coeficiente de correlación de Pearson.  
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9.4.1. Sexado vs actividad antropogénica – hembras 

En el análisis de correlación aplicado en sexado (hembras) y la actividad 

antropogénica, se obtuvo un valor estadístico R= 0.809 el cual indica que existe una 

relación positiva alta, significando que, a mayor actividad antropogénica, existe una 

mayor cantidad de hembras. Por otro lado, el valor de significancia fue de 0.191 

mayor a 0.05 por lo tanto, se confirma con un 65.5 % de que la relación entre ambas 

variables no es significativa. 

Figura 9.24.  

Correlación de Pearson entre hembras de reptiles y actividad antropogénica por 

estaciones 
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9.4.2. Sexado vs actividad antropogénica – machos  

En cuanto al análisis de correlación aplicado en sexado (machos) y la 

actividad antropogénica, se obtuvo un valor estadístico R= 0.894 el cual indica que 

existe una relación positiva alta, significando que, a mayor actividad antropogénica, 

existe una mayor cantidad de machos. Por otro lado, el valor de significancia fue de 

0.106 mayor a 0.05 por lo tanto, se confirma con un 79,8 % de que la relación entre 

ambas variables no es significativa. 

Figura 9.25.  

Correlación de Pearson entre machos de reptiles y actividad antropogénica por 

estaciones 
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9.4.3. Edad vs actividad antropogénica – juveniles 

La correlación aplicada en edad (juveniles) y la actividad antropogénica, se 

obtuvo un valor estadístico R= 0.925 el cual indica que existe una relación positiva 

alta, significando que, a mayor actividad antropogénica, existe una mayor cantidad 

de juveniles. Por otro lado, el valor de significancia fue de 0.075 mayor a 0.05 por 

lo tanto, se confirma con un 85.6 % de que la relación entre ambas variables no es 

significativa. 

Figura 9.26. 

Correlación de Pearson entre juveniles de reptiles y actividad antropogénica por 

estaciones 
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9.4.4. Edad vs actividad antropogénica – adultos 

La correlación aplicada en edad (adultos) y la actividad antropogénica, se 

obtuvo un valor estadístico R= 0.980 el cual indica que existe una relación positiva 

alta, significando que, a mayor actividad antropogénica, existe una mayor cantidad 

de adultos. Por otro lado, el valor de significancia fue de 0.020 mayor a 0.05 por lo 

tanto, se confirma con un 98.2% de que la relación entre ambas variables es 

significativa (Grafica 17). 

Figura 9.27.  

Correlación de Pearson entre adultos de reptiles y actividad antropogénica por 

estaciones 
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9.5. Asociación de la Densidad poblacional con la actividad antropogénica  

9.5.1. Actividad antropogénica  

Se llevo a cabo la evaluación las estaciones de estudio a través del índice de 

perturbación humana (IPH) donde se pudo constatar que la estación de monitoreo 

uno, presentó un porcentaje de 75%, es decir que se encuentra bajo la clasificación 

de impacto severo; por otro lado, la estación de monitoreo número dos se obtuvo 

un porcentaje de 50%; en cuanto a la estación número tres, con un porcentaje del 

40%; y, por último, la estación de monitoreo número cuatro, con un porcentaje de 

55%, lo cual significa que las estaciones dos, tres entran en la categoría B, impacto 

moderado; y la estación cuatro entra en la categoría de impacto leve. (Tabla. 9.1), 

(Tabla. 9.2), (Tabla. 9.3), (Tabla. 9.4). 

Tabla 9.1.  

 Categorización de actividad antropogénica de la primera estación de monitoreo  

 Nota: La tabla muestra el porcentaje de intervención humana y el tipo de categoría con el que cuenta 

la primera estación de monitoreo.  

 

 

CRITERIOS DE IMPACTO ESTACIÓN 1 

Transformación de entornos naturales 9 

Presencia de senderos   8 

Remoción vegetal autóctona  6 

  Uso de agua  7 

Disposición de desechos solidos  8 

Modificación de agua  7 

TOTAL  45 

Valoración de IPH(IPH/60.100)                                       75% 

CATEGORIA DE IMPACTO C 
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Las actividades con mayor presencia en la estación de monitoreo número 

uno fueron la transformación de entornos naturales, debido a la fuerte presencia de 

actividades agrícolas, caseras y construcción de edificaciones; en cuanto a la 

presencia de senderos, se debe a la proximidad que tiene esta estación con el pueblo; 

la disposición de desechos sólidos, lo cual representa desechos productos de la 

presencia humana. 

Tabla 9.2.  

Categorización de actividad antropogénica de la segunda estación de monitoreo  

CRITERIOS DE IMPACTO ESTACIÓN 2 

Transformación de entornos naturales 8 

Presencia de senderos   7 

Remoción vegetal autóctona  7 

  Uso de agua  5 

Disposición de desechos solidos  7 

Modificación de agua  3 

TOTAL  37 

Valoración de IPH(IPH/60.100) 61% 

CATEGORIA DE IMPACTO B 
Nota: La tabla muestra el porcentaje de intervención humana y el tipo de categoría con el que cuenta 

la segunda estación de monitoreo.  

 

 

Las actividades antropogénicas con mayor presencia en la segunda estación 

de monitoreo fue la transformación de entornos naturales, debido a la presencia de 

zonas de actividad agrícola y ganadera; por otro lado, la segunda actividad más 

representativa fue la remoción de especies de plantas nativas, por la introducción 

de otras especies de carácter comercial y por último se pudo identificar la presencia 
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de senderismo; a pesar de estas actividades, la estación se encuentra bajo una 

categoría de impacto moderado, por lo tanto no representa como tal un peligro para 

el entorno natural de los reptiles. 

Tabla 9.3.  

Categorización de actividad antropogénica de la tercera estación de monitoreo  

CRITERIOS DE IMPACTO ESTACIÓN 3 

Transformación de entornos naturales 4 

Presencia de senderos   7 

Remoción vegetal autóctona  4 

  Uso de agua  3 

Disposición de desechos solidos  2 

TOTAL  20 

Valoración de IPH(IPH/50.100) 40% 

CATEGORIA DE IMPACTO B 
Nota: La tabla muestra el porcentaje de intervención humana y el tipo de categoría con el que cuenta 

la tercera estación de monitoreo.  

 

 

La estación de monitoreo número tres, se pudo evidenciar un total de cinco 

actividades antropogénicas de las cuales resaltaron la presencia de senderismo, 

seguido de la transformación del entorno y, por último, la remoción de vegetación 

autóctona; a pesar de este hecho, la presente estación se encuentra bajo la categoría 

de impacto moderado, lo cual, significa que no representa un impacto grave hacia 

el grupo de los reptiles 
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Tabla 9.4. 

Categorización de actividad antropogénica de la cuarta estación de monitoreo  

Nota: La tabla muestra el porcentaje de intervención humana y el tipo de categoría con el que cuenta 

la cuarta estación de monitoreo.  

 

 

En la estación de monitoreo número cuatro, se pudo evidenciar un total 

cuatro actividades antropogénicas, de la cual destaco la transformación de entornos 

naturales y presencia de senderos, por lo tanto, se puede decir que no existe un 

impacto severo en la parte más profunda del sendero, por el contrario, la presente 

estación se encuentra registrada como impacto lev 

 

 

9.5.2. Densidad por especies vs actividad antropogénica  

Se llevo a cabo la toma de datos tanto de densidad de reptiles por especie como los 

datos de las actividades antropogénicas, donde luego se tabularon y posteriormente 

se analizaron comparando ambos factores. (Figura 9.28), (Figura. 9.29), (Figura. 

9.30), (Figura. 9.31), (Figura. 9.32), (Figura. 9.33), (Figura. 9.34), (Figura. 9.34), 

(Figura. 9.35). 

CRITERIOS DE IMPACTO ESTACIÓN 4 

Transformación de entornos 

naturales 5 

Presencia de senderos   4 

Remoción vegetal autóctona  2 

Disposición de desechos solidos  2 

TOTAL  13 

Valoración de IPH(IPH/40.100) 32,5% 

CATEGORIA DE IMPACTO A 
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Figura 9.28. 

Análisis de densidad de Holcosus septemlineatus y actividad antropogénica 

 

 

En la presente Figura se puede observar que la especie Holcosus septemlineatus 

presenta una mayor densidad en la estación uno con 244 individuos a pesar de 

encontrarse en la estación con 75% de actividad antropogénica; por otro lado, la 

estación dos que cuenta con 61% de actividad antropogénica, presenta una  

densidad de 150 individuos; la estación que posee una actividad antropogénica del 

40%, se puede apreciar una densidad de 38 individuos; por último, en la estación 
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cuatro que cuenta con una actividad antropogénica del 32,50%, posee una densidad 

de 6 individuos. 

Figura 9.29.  

Análisis de densidad Sternoccercus iridiscens y actividad antropogénica 

 

 

En la especie Sternoccercus iridiscens se puede observar una mayor densidad en la 

estación dos con 56 individuos la cual cuenta con una actividad antropogénica del 

61%; seguido de la estación uno que posee una actividad antropogénica de 75% y 

una densidad de 44 individuos; por otro lado, la estación tres, cuenta con una 

actividad antropogénica del 40% y una densidad de 31 individuos y en la estación 
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cuatro que cuenta con una actividad antropogénica del 32,50%, posee una densidad 

de 31 individuos. 

Figura 9.30.  

Análisis de densidad Iguana iguana y actividad antropogénica 

 

 

En cuanto a la especie Iguana iguana en la primera estación con 75% de actividad 

antropogénica, presentó una densidad de 25 individuos; la estación dos con 61%; la 

tercera estación con 40% y la cuarta estación con 32,50% de actividad 

antropogénica, no hubo registros de densidades de la especie. 
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Figura 9.31.  

Análisis de densidad de Leptodeira ornatus y actividad antropogénica 

 

 

En la especie Leptodeira ornatus, en la primera estación que cuenta con 

75% de actividad antropogénica, no presentó densidad; la estación dos con 61% 

actividad antropogénica no presentó densidad; la tercera estación con 40%, y la 

cuarta estación con 32,50% de actividad antropogénica, presentaron una densidad 

de 13 individuos. 
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Figura 9.32.  

Análisis de densidad de Coniophanes dromiciformes y actividad antropogénica 

 

 

En la especie Coniophanes dromiciformes, en la primera estación que 

cuenta con 75% de actividad antropogénica, no presentó densidad; la estación dos 

con 61% actividad antropogénica no presentó densidad; la tercera estación con 40% 

de actividad antropogénica, presentó una densidad de 13 individuos; y la cuarta 

estación con 32,50% de actividad antropogénica, presentaron una densidad de 6 

individuos. 
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Figura 9.33.  

Análisis de densidad de Mastigodryas pulchriceps y actividad antropogénica 

 

 

En la especie Mastigodryas pulchriceps la primera estación no presentó 

densidad con 75% de actividad antropogénica, no presentó densidad; la estación 

dos con 61% actividad antropogénica no presentó densidad; la tercera estación con 

40% de actividad antropogénica, no presentó densidad; y la cuarta estación con 

32,50% de actividad antropogénica, presentaron una densidad de 6 individuos. 

0 0 0

6

75%

61%

40%

32,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4

A
C

TI
V

ID
A

D
 A

N
TR

O
P

O
G

ÉN
IC

A

D
EN

SI
D

A
D

ESTACIONES

Densidad Actividad Antropogénica



 

    87 

 

Figura 9.34.  

Análisis de densidad de Imantodes senchoa y actividad antropogénica 

 

 

En la especie Imantodes senchoa, en la primera estación que cuenta con 

75% de actividad antropogénica, no presentó densidad; la estación dos con 61% 

actividad antropogénica no presentó densidad; la tercera estación con 40% de 

actividad antropogénica, no presentó densidad; y la cuarta estación con 32,50% de 

actividad antropogénica, presentaron una densidad de 19 individuos. 
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Figura 9.35.  

Análisis de densidad de Bothrops asper y actividad antropogénica 

 

 

En la especie Bothrops asper, en la primera estación que cuenta con 75% de 

actividad antropogénica, no presentó densidad; la estación dos con 61% actividad 

antropogénica no presentó densidad; la tercera estación con 40% de actividad 

antropogénica, presentó una densidad de 13 individuos; y la cuarta estación con 

32,50% de actividad antropogénica, no presentó densidad. 

0 0

13

0

75%

61%

40%

32,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4

A
C

TI
V

ID
A

D
 A

N
TR

O
P

O
G

ÉN
IC

A

D
EN

SI
D

A
D

ESTACIONES

Densidad Actividad Antropogénica



 

    89 

 

Figura 9.36.   

Análisis de densidad de Enyalioides oshaughnessyi y actividad antropogénica 

 

 

En la especie Enyalioides oshaughnessyi, en la primera estación que cuenta 

con 75% de actividad antropogénica, no presentó densidad; la estación dos con 61% 

actividad antropogénica no presentó densidad; la tercera estación con 40% de 

actividad antropogénica, presentó una densidad de 6 individuos; y la cuarta estación 

con 32,50% de actividad antropogénica, no presentó densidad. 
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9.5.3. Densidad por estación vs actividad antropogénica 

Se tomaron datos de densidad de reptiles por estaciones y los datos de las 

actividades antropogénicas, donde luego se tabularon y posteriormente se 

analizaron comparando ambos factores. 

Figura 9.37.  

Análisis de densidad por estaciones y actividad antropogénica 

 

 

En la presente Figurase puede observar que la estación uno con 75% de 
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dos que cuenta con 61% de actividad antropogénica, presenta una densidad de 

+206 individuos; la estación que posee una actividad antropogénica del 40%, se 

puede apreciar una densidad de 114 individuos; por último, en la estación cuatro 

que cuenta con una actividad antropogénica del 32,50%, posee una densidad de 81 

individuos. 
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10. DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. Discusiones  

En el presente estudio realizado en Loma Alta se registraron 9 especies, 

donde se obtuvo una mayor densidad de individuos 313 Ind/km2 en la primera 

estación con mayor porcentaje de intervención, en la segunda estación se obtuvo 

206 Ind/Km2, en la tercera estación se registró 114 Ind/Km2 y en la cuarta estación 

con menor porcentaje de intervención se obtuvo 81 Ind/. Estos resultados son 

contrastantes con el estudio realizado por Flórez & Barona (2016) quienes 

registraron la mayor riqueza de especies y abundancia de individuos en el bosque 

con 18 especies, 56,4% de la abundancia total, mientras que el área de minería 

caracterizada como área de intervención, se registraron los valores más bajos con 

12 especies, 20.2% de la abundancia total, sin embargo, ellos detallan que la 

abundancia de algunos saurios se ve influenciada por sus hábitos generalistas  a 

diferentes ecosistemas a pesar de encontrarse o no intervenida, en cuento a la 

ausencia de serpientes en zonas con mayor influencia de actividades 

antropogénicas, se debe a los hábitos predominantes arbóreos, esto explica el hecho 

de haberse observado una mayor densidad de especies del Suborden Sauria en 

estaciones más intervenidas a diferencia del Suborden Serpentes quien obtuvo 

mayor densidad en estaciones menos intervenidas. 



 

    93 

 

En cuanto a densidad por especies más representativas,  en la especie Iguana 

iguana se obtuvo una densidad de 25 individuos/k𝑚2 en la primera estación que 

presentó una mayor cantidad de perturbación humana, a diferencia de la segunda, 

tercera y cuarta estación, donde no se registraron avistamientos, resultados 

similares obtuvieron  Muñoz et al. (2003) quienes  registraron una densidad de la 

especie Iguana iguana significativamente mayor en el área de estudio vulgarmente 

conocida como Hatillo de Loba que en Juan criollo, considerando que Hatillo de 

Loba contaba con mayor presencia de actividad ganadera, detallando que las 

densidad se relacionan principalmente con el tipo de hábitat; en contraste,  Bastidas 

(2021) registró una mayor abundancia de individuos en las estaciones de 

monitoreos 1 y 5 del rio Milagro, caracterizadas por una menor intervención y 

mayor cantidad de vegetación, mencionando que la abundancia de la especie, se 

asocia  a la presencia  de vegetación. por lo tanto, se puede explicar que esta especie 

se encuentra adaptada a la presencia humana, debido que su presencia fue registrada 

en zonas intervenidas como no intervenidas. 

 

 

En la especie Holcosus septemlineatus se obtuvo una mayor densidad en la 

primera estación con 244 individuos/k 𝑚2  en la segunda estación con 150 

individuos/k𝑚2 , siendo las estaciones que presentaron un mayor porcentaje de 

perturbación humana, estos resultados se asemejan a los estudios, uno realizado por 

Portoaguas (2019) donde registró una abundancia de 4 individuos en el área de 

estudio Pueblo nuevo y 6 individuos en crucita, a pesar de ser zonas altamente 
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intervenidas, el otro estudio realizado por EMAPASR-EP (2022) donde observo un 

total de 4 individuos en zonas rurales cerca de infraestructuras. Ambos autores 

explican que, al ser una especie de baja sensibilidad a cambios del entorno, son 

avistados en zonas perturbadas, es por esto que, en base al estudio realizado, esta 

especie presento una mayor presencia a este tipo de hábitat. 

 

 

En cuanto a la especie Stenocercus iridiscens se registró una densidad de 56 

individuos/ k 𝑚2  en la primera estación con mayor presencia de actividad 

antropogénica y 44 individuos/ k𝑚2 en la segunda estación con mediana presencia 

de actividades antropogénicas, estos resultados guardan similitud con Portoaguas 

(2019) registro 11 individuos en tres diferentes puntos de la provincia de Manabí 

altamente intervenida, especificando que la especie es también es de baja 

sensibilidad a cambios, lo cual explica el motivo por el que se encontraron más 

ejemplares en estaciones con mayor presencia de perturbaciones antrópicas. 

 

 

En cuanto a estructura poblacional de la especie Iguana iguana Los 

resultados obtenidos, se pudieron identificar 4 ejemplares de los cuales 2 machos 

pertenecían a la primera estación y 1 hembra en la segunda estación, por otro lado, 

se muestreo 1 juvenil en la primera estación y 3 adultos en la segunda estación, los 

datos de sexado contrastan con Muñoz et al. (2003) donde registro una mayor 

abundancia de ejemplares hembras, detallando que se debe al sistema de 
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apareamiento polígamo. Sin embargo, las edades son semejantes a los registrados 

por Muñoz et al. ( 2003) donde el número de adultos predomino sobre los juveniles 

en ambos sitios de muestreo. Donde explica que esta diferencia se debe a las 

necesidades con las que cuentan los adultos y juveniles. Cabe mencionar que la 

diferencia de ejemplares en relación a su composición sexual y edades fue 

influenciada por el tiempo por esfuerzo aplicado en cada investigación. 

 

 

En cuanto a la especie Stenocercus iridiscens se pudo obtener una mayor 

presencia de ejemplares hembras en la estación número uno dos, tres y cuatro; estos 

resultados contrastan con Ayala et al. (2016) donde registraron 10 ejemplares 

hembras y 10 machos, por lo tanto, no existieron diferencias en la presencia de 

ambos sexos, en el que se menciona que las diferencias de sexo están sujetas al 

número de ejemplares observados, es decir al tiempo por esfuerzo de monitoreos. 

 

 

En cuanto a la relación de entre los factores abióticos, se obtuvo que la 

densidad y la temperatura cuenta con una relación lineal positiva, sin embargo, no 

fue significativa, la densidad y la humedad mostraron una relación negativa que 

tampoco fue estadísticamente significativa, estos resultados contrastan con Mella 

& Venega (2019) donde registro mayor presencia de especies en estaciones con 

mayor temperatura, sin embargo, se observaron menor presencia de reptiles en 

estaciones humedas, detallando que la temperatura y humedad son factores que 
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influyen en la abundancia de los reptiles, al igual que Cardona et al. (2008) que 

especifican que la abundancia de los reptiles, independientemente de las actividades 

antropogénicas, se ven influenciadas por las condiciones fisicoquímicas tales como 

la humedad y temperatura. Es importante mencionar que la presencia de variables 

externas pudieron influir en la obtención de los datos referente a la correlación, en 

este caso el factor climatico, los cuales no fueron cambiantes, asi como el tiempo 

por esfuerzo aplicado en el transcurso de los monitoreos. 

  

 

En cuanto a la relación de entre los factores abióticos no hubo una 

correlación significativa entre la temperatura y el número de hembras, así como de 

machos, al igual que la humedad y hembras, así como la humedad vs machos, estos 

resultados contrastan con Gómez (2014) y Torrez et al. (2017), obtuvieron una 

mayor presencia de ejemplares hembras a temperaturas altas y humedades 

constantes, sin embargo, a pesar de las coincidencias, ambos mencionan que los 

resultados pueden estar sujetos a sesgos, por fenómenos climáticos, así como de 

carácter biológicos por lo que recomiendan realizar estudios más profundos. Por lo 

tanto, esto podría explicar la razón del por qué no hubo una correlación con 

parámetros de temperatura y humedad con las especies presentes en la zona de 

estudio. 
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Con respecto a los factores bióticos se obtuvo una correlación negativa alta 

en la estructura poblacional, donde solo los ejemplares adultos presentaron una 

relación significativa, por otro lado, en cuanto a la densidad, se obtuvo una 

correlación negativa alta significativa, resultados que son corroborados mediante el 

trabajo realizado por Galán (2013) destaca que la depredación por mamiferos, tanto 

asilvestrados como domésticos, es una amenaza común para las poblaciones de 

reptiles, especialmente en áreas insulares donde los reptiles son más vulnerables. 

 

 

La presencia de ejemplares adultos demostró una correlación positiva alta 

significativa en zonas perturbadas, considerando que las especies más 

representativas que conforman la data fueron las especies de saurios. Se puede decir 

que estos datos son corroborados por Torres (2005) quien menciona que la 

diferencia de ejemplares hembras, machos juveniles y adultos se debe al 

microhábitat, ya que las hembras y juveniles suelen posar lugares con alta presencia 

de hojarasca y frondosidad, mientras que los adultos suelen situarse en lugares más 

abiertos como rocas y ramas. 

 

 

Respecto a la aplicación del índice de perturbación (IPH) Gonzaléz (2024) 

en el estudio de la diversidad y abundancia de anfibios del Orden Anuro, se obtuvo 

resultados en les tres estaciones donde la primera estación se clasifico con un estado 

de perturbación alta, y se encontró una baja diversidad y abundancia de especies, 
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argumentando que la presencia de actividades antropogénicas, genera 

desplazamientos en la herpetofauna, lo cual se relaciona a los resultados obtenidos 

donde se caracterizaron cuatro estaciones de muestreos, en el que la primera 

estación al encontrarse en la categoría de intervención alta, se presenció una baja 

abundancia y diversidad de serpientes, debido a que cuenta con preferencias 

arbóreas, además de ser especies susceptibles a cambios drásticos de hábitat y a la 

caza humana;  sin embargo, los resultados son contrastantes, en cuanto a saurios, 

debido  al número de individuos de las especies Holcosus septemlineatus y 

Stenocercus iridiscens quienes al poseer una baja sensibilidad y mayor 

adaptabilidad a zonas perturbadas, no presentan disminución o afectación al hábitat, 

a pesar de encontrarse en la estación con mayor afectación antrópica. 
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10.2. Conclusión  

De acuerdo al estudio realizado se pudo determinar la existencia de 

variaciones respecto a la densidad de las especies donde la primera estación y la 

segunda estación se corroboraron como las estaciones predominantes respecto a 

este componente.  En cuanto a la estructura poblacional, se pudo obtener una mayor 

cantidad de ejemplares hembras en comparación a los machos, así como mayor 

presencia de juveniles que de adultos. 

  

 

En cuanto a la correlación el factor biótico (depredación) como abióticos 

(temperatura y humedad), no tienen una influencia significativa sobre la estructura 

poblacional de reptiles. Por otro lado, la estructura poblacional con las actividades 

antropogénicas solo obtuvo correlación con ejemplares adultos, lo cual se debe a 

las necesidades del microhábitat, sin embargo, a pesar dicha correlación, la prueba 

de Anova determino que no hubo diferencias en las medias del número de hembras, 

machos, juveniles y adultos, por lo tanto, la actividad antropogénica no influye en 

la estructura poblacional. 

 

 

La densidad a pesar de no guardar relación con la temperatura y humedad, 

si cuenta con una relación negativa alta y significativa con la depredación, es decir 

que, a menor presencia de depredadores, existe una mayor densidad. En cuanto a 

densidad mediante cuadros comparativos, se evidencio mayor densidad de saurios 
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de las especies Holcosus septemlineatus, Stenocercus iridiscens e Iguana iguana 

en las estaciones uno y dos, categorizadas con alta y media intervención, esto se 

debe a sus hábitos generalistas. Por otro lado, se encontró una mayor densidad de 

serpientes en zonas con menor porcentaje de intervención. Por lo tanto, se concluye 

que a pesar de las diferencias de densidades de subórdenes y considerando la prueba 

de Anova que no presento diferencias en las medias, la actividad antropogénica no 

influye en la densidad de reptiles, rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la 

hipótesis alternativa, es decir la densidad y la estructura poblacional no se ven 

influenciadas por la actividad antropogénica. 
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10.3. Recomendaciones 

• Se sugiere extender el número de monitoreos para una mayor obtención de 

registros de especies de reptiles, ya que la comuna Loma alta al estar 

conectado a la cordillera Chongón -Colonche, puede existir una mayor 

densidad y diversidad de especies que no han sido registrados. 

 

 

• Se recomienda realizar charlas educativas sobre la importancia de los 

reptiles a los comuneros de la zona, ya que, muchas especies de serpientes 

generalmente son sacrificadas por desconocimientos. 

 

 

• Es recomendable realizar investigaciones más profundas enfocadas en 

hábitat naturales, que se encuentren intervenidos, con el fin de establecer 

una relación más sólida de las variables presentes en el área de estudio. 

Contribuyendo de esta forma a la exposición o visibilidad de esta 

problemática ambiental, que puede estar afectando a la herpetofauna. 
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12. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Establecimiento de las estaciones de monitoreos 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Establecimiento de las trampas de cerco y desvió de caída (M.T.C). 

Trampas en la primera y segunda estación. 
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Anexo 4. Método de trampas de desvió y caída (M.T.D). Manipulaición de un 

ejemplar juvenil de la especie Iguana iguana. 

 

 

Anexo 3. Establecimiento de las trampas de cerco y desvió de caída (M.T.C) 

Trampas en la tercer y cuarta estación. 
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Anexo 5. Monitoreo nocturno. Captura de un ejemplar juvenil de Enyalioides 

oshaughnessyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Depredadores avistados en las estaciones de monitoreos, especie 

Didelphis Sp. 
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GUIA DE IDENTIFICACIÓN DE REPTILES 

Holcosus septemlienatus 

Anexo 7. Ejemplares juveniles de la especie 

Holcosus septemlineatus 

 

           Orden: Squamta  

               Suborden: Sauria  

                    Familia: Teiidae  

                       Género: Holcosus 

                           Especie: H. septemlineatus 

(Duméril y Duméril, 1851) 

DESCRIPCIÓN 

 

(1). La escama frontal ausente, y en su lugar hay escamas pequeñas; (2). El espacio inter 

opercular tiene escamas grandes; (3). La superficie anterior del húmero tiene una fila escamosa 

lisas; (4). Tiene 6 hileras longitudinales de escamas ventrales en el abdomen; (5). Las escamas 

dorsales de la cabeza se encuentran fuertemente surcadas y hundida. (Guerra & Andrango, 

2020) 

DIMORFISMO SEXUAL CONSERVACIÓN 

Los machos tienen el dorso verde oliva oscura, banda 

café oscura, y una línea poco visible. El vientre es gris 

azulado con amarillo. Las hembras son similares, pero 

con la línea pálida más brillante y ancha. (Guerra & 

Andrango, 2020). 

Lista Roja de Especies Amenazadas 

de la UICN: Preocupación menor.        

Lista Roja Carrillo: Preocupación 

menor. 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/
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Sternocercus iridiscens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Ejemplares adultos de la especie 

Stenocercus iridiscens, vista lateral 

 

Orden: Squamta  

  Suborden: Sauria  

    Familia: Iguanidae 

       Género: Stenocercus  

          Especie: S. iridescens   

(Günther, 1859) 

DESCRIPCIÓN 

(1). Las escamas en la superficie posterior de los muslos se superponen unas a otras (imbricadas). 

(2). Las narinas se ubican hacia el lado medial del borde cantal. (3). Existe una hilera longitudinal 

de escamas supraoculares alargadas que ocupa la mayor parte de la región supraocular (Campos, 

2022). 

DIMORFISMO SEXUAL CONSERVACIÓN 

(1). Dorso café, patrones en achevronados; (2). Machos tienen 

escamas celestes; (2). Línea vertical blanca; (3). Hembras tienen 

costados cremas; (4). Franja café de la región subocular hasta 

escamas superciliares;(5). Machos tienen gula roja, parche 

negro en el cuello, garganta amarilla y rosa (Campos, 2022). 

Lista Roja de Especies 

Amenazadas 

UICN: Preocupación menor.                                             

Lista Roja 

Carrillo: Preocupación menor. 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/
https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/
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Iguana iguana 

Anexo 9. Ejemplares juvenil Iguana iguana  

Orden: Squamta   

    Suborden: Sauria   

       Familia: Iguanidae  

           Género: Iguana  

               Especie: I. iguana  

(Linnaeus, 1758) 

DESCRIPCIÓN 

(1). Hocico redondeado, canthus rostralis obtuso; (2). Narina grande; (3). Tímpano grande; (4). 

Escamas de la cabeza lisas; (5). Escama rostral pentagonal; (6). Escamas gulares pequeñas, grandes 

lateralmente; (9). Cresta dorsal continua; (10). Escamas dorsales pequeñas y quilladas; (12). Escamas 

ventrales pequeñas, más; (14). Dígitos delgados; (15). 12-18 poros femorales por lado; (17). Cola 

comprimida (Guerra-Correa & Rodríguez-Guerra, 2016). 

DIMORFISMO SEXUAL CONSERVACIÓN 

(1). Desarrollo de cresta dorsal en machos; (2). Poros 

femorales visibles; (3). Abultamiento en la cola base 

de la por hemipenes; (4). tamaño en machos es 1200-

1400 mm y 900-1100 mm en hembras (Guerra-Correa 

& Rodríguez-Guerra, 2016) 

Lista Roja de Especies Amenazadas de la 

UICN:  Preocupación menor. 

Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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Enyalioides oshaughnessyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Ejemplar Enyalioides oshaughnessyi, vista lateral. 

 

  Orden: Squamta   

    Suborden: Sauria   

      Familia: Hoplocercidae 

        Género: Enyalioides 

          Especie:E. oshaughnessyi  

(Linnaeus, 1758) 

DESCRIPCIÓN 

(1). Cuenta con escamas dorsales de tamaño homogéneo, lisas o ligeramente quilladas; (2) iris 

totalmente rojos brillante en ambos sexos; (3) parche gular oscuro restringido a la zona interna del 

pliegue del ejemplar macho (Pazmiño G. O., Enyalioides oshaughnessyi, 2018). 

DIMORFISMO SEXUAL CONSERVACIÓN 

Machos: Dorso verde, puntos verdes y azules en flancos, cola y 

patas. Mentón semi amarillo. Región gular azul, parche negro 

bajo pliegue, iris naranja. Hembras: Dorso claro, puntos verdes y 

azules en flancos, cola y extremidades, labiales verdes, mancha 

postimpánica azul, escamas del mentón y gular verde claro y Iris 

rojo (Pazmiño G. O., Enyalioides oshaughnessyi, 2018). 

Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la 

UICN: Vulnerable. 

Lista Roja Carrillo: Vulnerable. 

 

A 

B 

Anexo 10. Ejemplar juvenil, especie 

Enyalioides oshaughnessyi, A: vista frontal, 

B: vista lateral. 

 

https://colombia.inaturalist.org/taxa/35011-Hoplocercidae
https://colombia.inaturalist.org/taxa/35018-Enyalioides
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/
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Leptodeira ornata 

 

Anexo 11. Ejemplar juvenil Leptodeira ornata  

Orden: Squamta   

  Suborden: Serpentes   

    Familia: Colubridae  

      Género: Leptodeira 

         Especie: L. ornata  

(Kennicott, 1859) 

DESCRIPCIÓN 

(1). Patrón de manchas dorsales café. Escamas dorsales lisas; (2). Vientre sin marcas; (3). Pupila 

vertical elíptica; (4). Franja en la nuca; (5). Generalmente 21 escamas dorsales a la mitad del cuerpo; 

(6). Menos de 50 manchas dorsales oscuras en el cuerpo, cada una de más de 10 escamas de ancho 

(Pazmiño G. O., Leptodeira ornata, 2016). 

DIMORFISMO SEXUAL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 (1). Longitud de la cola/longitud del cuerpo ≤ 0.26 en 

hembras y ≤ 0.30 en machos; (2). La hembra alcanza una 

longitud de (339-1055 mm) más grandes que los machos 

(340-965 mm) (Pazmiño G. O., 2016). 

Lista Roja de Especies Amenazadas de 

la UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja Carrillo:  Preocupación 

menor. 

 

 

 

 

https://ecuador.inaturalist.org/taxa/26504-Colubridae
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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Coniophanes dromiciformis 

Anexo 12. Ejemplar de la especie Coniophanes 

dromiciformis. 

Orden: Squamta   

  Suborden: Serpentes   

    Familia: Colubridae  

      Género: Coniophanes 

         Especie: C. dromiciformis  

(Peters, 1863) 

DESCRIPCIÓN 

(1). Presenta 19 hileras de escamas dorsales a la mitad cuerpo, (2). La escama frontal es más larga 

que la distancia de la misma hasta la punta del hocico; (3). La línea oscura se divide en tres; (4). 

Franja dorsomedial que abarca 5 hileras de escamas de ancho; (5). Vientre pálido; (6). Las puntas 

de las escamas ventrales tienen manchas oscuro de hileras de escamas laterales (Pazmiño G. O., 

2020). 

DIMORFISMO SEXUAL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

(1). Machos: marrones oscuros, líneas mayormente 

visibles, hembras: marrón claro, líneas angostas; (2). 

longitud rostro cloacal máxima de 250 mm (cola 131 mm) 

en machos, y de 285 mm en hembras. (Pazmiño G. O., 

2020). 

Lista Roja de Especies Amenazadas de 

la UICN: Vulnerable. 

Lista Roja Carrillo: Casi amenazada. 

 

 

https://ecuador.inaturalist.org/taxa/26965-Coniophanes
https://ecuador.inaturalist.org/taxa/26965-Coniophanes
https://ecuador.inaturalist.org/taxa/26504-Colubridae
https://ecuador.inaturalist.org/taxa/26965-Coniophanes
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/
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Mastigodryas pulchriceps 

Anexo 13. Ejemplar de la especie Mastigodryas 

pulchriceps, A: vista lateral, B: vista semi lateral  

Orden: Squamta   

  Suborden: Serpentes   

    Familia: Colubridae  

      Género: Mastigodryas 

         Especie: M. pulchriceps 

(Peters, 1863) 

DESCRIPCIÓN 

(1). Patrón de coloración del cuerpo tiene bandas; (2) Escama rostral es más larga que alta; (3). 

Posee 2 escamas nasales y preorbitales; (4). Tiene 17-15 hileras de escamas dorsales; (5). Tiene 1 

escama loreal, preorbital; (6). Tiene escamas postoculares, (7). Escama frontal, supraorbitales y 

parietales son más largas que anchas; (8). Escamas lisas y dos fosetas apicales; (9). Escama cloacal 

está dividida; (10). Tiene escamas temporales anteriores y posteriores (Pazmiño G. O., 2022). 

DIMORFISMO SEXUAL CONSERVACIÓN 

(1). Las manchas del cuerpo son de color café con márgenes 

más oscuros, y pueden ser de 32 a 68, siendo más numerosas 

en las hembras; (2). Tamaño general es de 652 mm en 

machos y de 627 mm en hembras (Pazmiño G. O., 2022). 

Lista Roja de Especies Amenazadas 

de la UICN: Casi amenazada. 

Lista Roja Carrillo: Preocupación 

menor. 

 

A 

B 

https://ecuador.inaturalist.org/taxa/26504-Colubridae
https://ecuador.inaturalist.org/taxa/966813-Mastigodryas
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/
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Imantodes cenchoa 

Anexo 14. Ejemplar de la especie Imantodes cenchoa, 

A: vista dorsal, B: vista semi lateral  

Orden: Squamta   

  Suborden: Serpentes   

    Familia: Colubridae  

      Género: Imantodes 

         Especie: I. cenchoa 

(Linnaeus, 1758) 

DESCRIPCIÓN 

 

(1). Cuerpo delgado y cabeza trunca; (2). Cuerpo comprimido, las hileras de escamas vertebrales 

grandes; (3). Hileras dorsales lisas, fosetas apicales; (4). Una escama rostral, nasal, loreal dos 

internasales, prefrontales y frontales; (5). De 1-3 escamas preoculares; (6). De 2-3 escamas 

postoculares; (7). El cuerpo tiene 31-52 manchas (8), Espacios entre las escamas habano; (9). 

Cabeza café oscuro, bordes cremas, vientre crema con motas cafés. (10). Ojos grandes, iris es de 

color habano cremoso (Otamendi & Guerra, 2022). 

DIMORFISMO SEXUAL CONSERVACIÓN 

(1). Hembras son más largas que los machos; (2). 

Hembras alcanzan la madurez sexual cuando miden 620 

mm de longitud corporal (Otamendi & Guerra, 2022). 

Lista Roja de Especies Amenazadas de la 

UICN: No evaluada. 

Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

 

https://ecuador.inaturalist.org/taxa/26504-Colubridae
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/
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Bothrops asper 

Anexo 15. Ejemplar juvenil de la especie Bothrops 

asper  

Orden: Squamta   

  Suborden: Serpentes   

    Familia: Viperidae 

      Género: Bothrops 

         Especie: B. asper 

(Garman, S.,1884) 

DESCRIPCIÓN 

(1). Escama lacunolabial; (2). Escamas labiales ausentes de textura; (3). Escamas subcaudales; (4). 

Cola no prensil; (5). Escamas intersupraculares quilladas; (6). Promedio de escamas ventrales 185-

220; (7). Franja estrecha postocular; (8). Cuenta con 29 hileras de escamas dorsomediales; (9). 

Dorso habano, café, verde oliva, gris, café-grisáceo, rosado o negro (Rodríguez, 2020). 

DIMORFISMO SEXUAL  CONSERVACIÓN 

(1). Escamas subcaudales divididas 46-73 en hembras y 

53-81 en machos; (2). Machos tienen pigmentación más 

oscura en las supralabiales que hembras; (3). Punta de 

cola amarilla en Machos juveniles y café en hembras 

juveniles (Rodríguez, 2020). 

 Lista Roja de Especies Amenazadas de la 

UICN: No evaluada. 

Lista Roja Carrillo: Preocupación menor. 

 

 

 

https://ecuador.inaturalist.org/taxa/30667-Viperidae
https://ecuador.inaturalist.org/taxa/30767-Bothrops
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
https://bioweb.bio/faunaweb/reptiliaweb/
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Anexo 16. Ficha de monitoreos de reptiles 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULAR DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

CARRERA DE BIOLOGIA 

 

ANÁLISIS DE LOMA DENSIDAD Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DE 

REPTILES EN CUATRO SITIOS CON VARIACIONES DE ACTIVIDAD 

ANTRÓPICAS PRESENTES EN EL SENDERO “LA BRAMONA” - COMUNA 

ALTA- SANTA ELENA 

FICHA DE MONITOREOS DE REPTILES 

Fecha:   Estación:  Periodo   

Nombre:  Localidad:  

N° de 

individuos  

Orden Familia  Genero  Especies  Actividad Método 

de 

captura 

Método 

de 

sexado 

Sexo 

         

         

         

         

Observaciones:  



 

    136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17. Análisis de Varianza de la densidad 

Por estaciones. Fuente: Minitab 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 18. Análisis de varianza de individuos 

hembras por estación. Fuente: Minitab 22. 
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                                   Anexos 19. Análisis de Varianza de individuos 

                                   machos por estaciones. Fuente: Minitab 22 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     Anexo 20. Análisis de Varianza de individuos  

                                      juveniles por estaciones. Fuente: Minitab 22. 
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                               Anexo 21. Análisis de Varianza de individuos  

                               adultos por estaciones. Fuente: Minitab 22. 

 

 

 

 

 

 DENS DEPRE 

DENS Correlación de Pearson 1 -,973* 

Sig. (bilateral)  ,027 

N 4 4 

DEPRE Correlación de Pearson -,973* 1 

Sig. (bilateral) ,027  

N 4 4 

 

Anexos 22. Análisis de correlación de Pearson de densidad vs depredación. 

Fuente: Spss. 
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         Anexos 25. Análisis de correlación de Pearson de juveniles vs depredación.                  

        Fuente: Spss. 

 

 

 

 HEMBRAS DEPREDACIÓN 

HEMBRAS Correlación de Pearson 1 -,910 

Sig. (bilateral)  ,090 

N 4 4 

DEPREDACIÓN Correlación de Pearson -,910 1 

Sig. (bilateral) ,090  

N 4 4 

Anexos 23. Análisis de correlación de Pearson de hembras vs depredación. 

Fuente: Spss. 

 

 MACH DEPRE 

MACH Correlación de Pearson 1 -,897 

Sig. (bilateral)  ,103 

N 4 4 

DEPRE Correlación de Pearson -,897 1 

Sig. (bilateral) ,103  

N 4 4 

Anexos 24. Análisis de correlación de Pearson de Machos vs     depredación. 

Fuente: Spss. 

 

 

 JUVENILES 

DEPREDACIÓ

N 

JUVENILES Correlación de Pearson 1 -,933 

Sig. (bilateral)  ,067 

N 4 4 

DEPREDACIÓN Correlación de Pearson -,933 1 

Sig. (bilateral) ,067  

N 4 4 
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 ADULTOS DEPREDACIÓN 

ADULTOS Correlación de Pearson 1 -,916 

Sig. (bilateral)  ,084 

N 4 4 

DEPREDACIÓN Correlación de Pearson -,916 1 

Sig. (bilateral) ,084  

N 4 4 

Anexos 26. Análisis de correlación de Pearson de adultos vs depredación. 

Fuente: Spss. 

 

 

 DENSIDAD TEMPERATURA 

DENSIDAD Correlación de Pearson 1 ,228 

Sig. (bilateral)  ,772 

N 4 4 

TEMPERATURA Correlación de Pearson ,228 1 

Sig. (bilateral) ,772  

N 4 4 
Anexos 27. Análisis de correlación de Pearson de densidad vs temperatura. 

Fuente: Spss. 

 HEMBRAS 

TEMPERATUR

A 

HEMBRAS Correlación de Pearson 1 ,578 

Sig. (bilateral)  ,422 

N 4 4 

TEMPERATURA Correlación de Pearson ,578 1 

Sig. (bilateral) ,422  

N 4 4 

Anexos 28. Análisis de correlación de Pearson de hembras vs temperatura. 

Fuente: Spss 
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Anexos 31. Análisis de correlación de Spearman de densidad vs 

Humedad. Fuente: Spss 

 

 MACHOS 

TEMPERATUR

A 

MACHOS Correlación de Pearson 1 ,632 

Sig. (bilateral)  ,368 

N 4 4 

TEMPERATURA Correlación de Pearson ,632 1 

Sig. (bilateral) ,368  

N 4 4 

Anexos 29. Análisis de correlación de Pearson de machos vs temperatura. 

Fuente: Spss. 

 

 JUVENILES 

TEMPERATUR

A 

JUVENILES Correlación de Pearson 1 ,209 

Sig. (bilateral)  ,791 

N 4 4 

TEMPERATURA Correlación de Pearson ,209 1 

Sig. (bilateral) ,791  

N 4 4 Anexos 30. Análisis de correlación de Pearson de juveniles vs temperatura. 

Fuente: Spss. 

 

 DENSIDAD HUMEDAD 

Rho de 

Spearman 

DENSIDAD Coeficiente de correlación 1,000 -,400 

Sig. (bilateral) . ,600 

N 4 4 

HUMEDAD Coeficiente de correlación -,400 1,000 

Sig. (bilateral) ,600 . 

N 4 4 
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HEMBRA

S HUMEDAD 

Rho de 

Spearman 

HEMBRAS Coeficiente de correlación 1,000 -,632 

Sig. (bilateral) . ,368 

N 4 4 

HUMEDAD Coeficiente de correlación -,632 1,000 

Sig. (bilateral) ,368 . 

N 4 4 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 34. Análisis de correlación de Spearman de adultos vs Humedad Fuente: Spss 

 

 

Anexos 32. Análisis de correlación de Spearman de hambras vs humedad. Fuente: 

Spss. 

 MACHOS 

HUME

DAD 

Rho de Spearman MACH

OS 

Coeficiente de correlación 1,000 -,200 

Sig. (bilateral) . ,800 

N 4 4 

HUME

DAD 

Coeficiente de correlación -,200 1,000 

Sig. (bilateral) ,800 . 

N 4 4 

Anexos 33. Análisis de correlación de Spearman de machos vs humedad. Fuente: 

Spss. 

 ADULTOS 

HUME

DAD 

Rho de 

Spearman 

ADULTOS Coeficiente de correlación 1,000 -,105 

Sig. (bilateral) . ,895 

N 4 4 

HUMEDAD Coeficiente de correlación -,105 1,000 

Sig. (bilateral) ,895 . 

N 4 4 
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Anexos 37. Análisis de correlación de Pearson de juveniles vs actividad antropogénica. 

Fuente: Spss. 

 

 

 

 HEMBRAS HUMEDAD 

HEMBRAS Correlación de Pearson 1 ,809 

Sig. (bilateral)  ,191 

N 4 4 

ACTIVIDAD 

ANTROPOGÉNICA 

Correlación de Pearson ,809 1 

Sig. (bilateral) ,191  

N 4 4 

Anexos 35. Análisis de correlación de Pearson de hembras vs actividad 

antropogénica. Fuente: Spss. 

 

 MACHOS HUMEDAD 

MACHOS Correlación de Pearson 1 ,894 

Sig. (bilateral)  ,106 

N 4 4 

ACTIVIDAD 

ANTROPOGÉNICA 

Correlación de Pearson ,894 1 

Sig. (bilateral) ,106  

N 4 4 

Anexos 36. Análisis de correlación de Pearson de machos vs actividad 

antropogénica. Fuente: Spss. 

 

 JUVENILES HUMEDAD 

JUVENILES Correlación de Pearson 1 ,925 

Sig. (bilateral)  ,075 

N 4 4 

ACTIVIDAD 

ANTROPOGÉNICA 

Correlación de Pearson ,925 1 

Sig. (bilateral) ,075  

N 4 4 
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 ADULTOS HUMEDAD 

ADULTOS Correlación de Pearson 1 ,980* 

Sig. (bilateral)  ,020 

N 4 4 

ACTIVIDAD 

ANTROPOGÉNIC

A 

Correlación de Pearson ,980* 1 

Sig. (bilateral) ,020  

N 4 4 

      Anexos 33. Análisis de correlación de Spearman de machos vs humedad Fuente: Spss. 
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Planteamiento del problema 

El Ecuador es considerado como uno de los países más biodiversos, 

ocupando el séptimo lugar a nivel mundial. “Pese a ser un país pequeño, posee el 

mayor número de especies de reptiles por unidad de área. Hasta la fecha se han 

registrado 507 especies de reptiles, que incluyen 35 especies de tortugas, 5 

cocodrilos y caimanes, 3 anfisbénidos, 210 lagartijas y 254 culebras” (Pazmiño J. 

A.,2024). Sin embargo, reducción de la densidad poblacional de los reptiles a 

adquiere relevancia, a causa del uso indebido de los recursos naturales presentes 

en los ecosistemas. De acuerdo a lo mencionado en la lista roja de especies 

amenazada de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) publicado en el 2005, existe al menos una de cada cinco especies de 

reptiles que se encuentran en peligro de extinción. 

 

 

“En Ecuador se pierden especies de animales principalmente debido a la 

deforestación, el cambio climático y el cambio de uso de suelo” (Canelos, 2021). 

La disminución de la fauna, consecuencia de las actividades antropogénicas, tiene 

un impacto ya sea directo o indirecto en el Ecuador, en la Provincia de Santa Elena 

debido a ciertas actividades, que conllevan el consumo excesivo de recursos 

naturales, producen el desplazamiento o disminución de la fauna, incluyendo el 

grupo de reptiles. Anudado a eso, se le suma la desinformación y miedo por parte 
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de pobladores que optan por sacrificar en este caso a las serpientes, provocando la 

disminución de poblacional de las especies relacionadas a este orden 

 

 

La comuna Loma Alta es punto geográfico que cuenta con selvas tropicales 

semi húmedos, la cual se ha visto afectado por el eco-turismo, agricultura y 

ganadería, alterando poco a poco el ecosistema, provocando cambios en factores 

bióticos como abióticos, dando paso a un desequilibrio en las estructuras 

poblacionales del grupo de reptiles, entonces, partiendo de esta premisa, la perdida 

de hábitat puede producir una disminución en la densidad o conformación de la 

población de las  especies de reptiles a consecuencia de la presencia de actividades 

antropogénicas en los bosques de tropicales semi húmedos de la comuna Loma 

Alta. 
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