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I NTRODUCC ION. 

En M~>( i co e 1 sapo fü:!.i.9 marinus es considerado como uno de los -----
organismos más desprec i ables, debido a que su aspecto f(sico no 

es muy agradable y en casi todos los lugares se matan ejemplares 

~or este simple ~echo. Adem;s es una de las especies de anfibio, 

m' s ampliamente distribuidos geogr,f icamente, ya que pueden 

localizarse desde el Sur de Tex as, en Esta'dos Unidos y Noroeste de 

la RepÚblica Me>:icana, hasta la parte Central de Brasil 

introducido con é x ito, en Australia <Zug y Zug 1979). 

y fue 

B. mar· i nus, es tambi~n de los m4s comunes y familiares 

ahfibios para los habitantes del campo, puesto que pueden 

encontrarse incluso cerca de las habitactones humanas, en sa 

banas, claros de selva y cerca de cuerpos de agua <Duellmann 

1963, 1965, Stuart 1950 y Ca~as 1982>, sobre todo, dur·ante las 

noches de la ~poca lluviosa alrededor .de habitaciones donde hay 

luz, ya que ios insectos son atra(dos por ésta y los sapos acu~en 

a esto~ lugares para alimentarse. 

E>: i sten estud i os sobre la dieta, el comportamiento 

al i menticio, la reproducci6n y en general, sobre su ecolog(a y la 

utilidad que se le ha dado en la agric~ltura. 

En ~ marinus, como en la mayorfa de los anuros, 1 a 

fecundación es e x terna y su repr·oducciÓn es del tipo ov(para, es 

decir, por medio de huevos puestos en el agua, pudiendo 

reproducirse durante todo el afio, aunque esto depende de las 

condiciones el irn,ticas <Zug et. tl·• 1975; Wi lhoft, 1965>; segÜn 

· Zug y Zug (1979>, la reproduccidn ocurre a fines de la estación 

seca y a principios de. -1a estación lluviosa ·en Nueva Guinea, 

INTRODUCCION.

En México el sapo marinus es considerado como uno de losBufo

organismos mas despreciables, debido a que su aspecto Ffsico no

es muy agradable y en casi todos los lugares se matan eJemplares

por este simple hecho. Ademds es una de las especies de anFibio,

más ampliamente distribuidos geográficamente, ya que pueden

localizarse desde el Sur de Texas en Estados Unidos y Noroeste de

la Hepdblica Mexicana, hasta la parte Central de Brasil y Fue

introducido con éxito, en Australia íZug y Zug 19?9i.

É. marinus, es también de los más comunes y Familiares

anFibios para los habitantes del campo, puesto que pueden

encontrarse incluso cerca de las habitaciones humanas, en sa

banas, claros de selva y cerca de cuerpos de agua (Duellmann

19a3, 1?b5, Stuart 1950 y Casas 1982), sobre todo, durante las

noches de la época lluviosa alrededor de habitaciones donde hay

luz, ya que los insectos son atrafdos por esta y los sapos acuden

a estos lugares para alimentarse.

Existen estudios sobre la dieta, el comportamiento

alimenticio, la reproduccion y en general, sobre su ecologfa y la

utilidad que se le ha dado en la agricultura.
I'

En §gjg_ mariggs, como en la mavorfa de los anuros, la

Fecundacidn es externa y su reproduccidn es del tipo ovfpara, es

decir, por medio de huevos puestos en el agua, pudiendo

reproducirse durante todo el año, aunque esto depende de las

aaniiici-:nai-. ciimáiiica-=-. -:zug §¿_. ï., 1975; iiiihafii, ieasi; aagdn
Zug y Zug (1979i, la reproducción ocurre a Fines de la estación

seca y a principios de_ la estación lluviosa en Nueva Guinea,



pudiendo ocurrir en Junio y posiblemen~e en Julio, per o no están 

seguros de que la reproduccidn o c urra en otro tiempo¡ en Panamá 

Bufo marinus presenta un ciclo reproductivo es tacional (Z ug y Zug 

1979). Por otro lado, Breder ( 19461, reporta puesta de huevos a 

principios de enero, a lo largo del R(o Ch agres Zona del Canal de 

Panamá. El conocimiento que se tiene en M'x ico sobre la 

reproduccidn es muy escasa y s6lo Casas (19821 al estudiar 

algunos ejemplares del estado de Jalisco cita algunos datos muy 

generales sobre la repr 9ducci~n de esta especie en Jalisco. 

Como podemos observar de acuerdo con lo antes e xpuesto , el 

ciclo reproductor en~ marinus aun no se encuentra bien 

definido, en su irea de distribucidn y su desconocimiento es 

to ta 1 en Meh i co. 

En cuanto a su al imentaci~n, estudios real izados en otros 

pa(ses, demuestran que podrfan comer todo objeto animado CDexter 

1932¡ Hinckley 1963¡ 111 ing1~ortl:i 1941¡ Pippet 1975¡ Wolcott 1937 ; 

Zug et. al. 1975¡ Zug y Zug 1979 y Strüssmann et.-ª.]. 19841. Zug 

et. al. ( 1975), indican que pueden ingerir materia vegetal de 

forma intencional y no accidentalmente al comer presas anima)es¡ 

Zug y Zug (19791 comentan ~ue Bufo marinus es un sapo descuidado 

al comer, ya que aparte de vegetales, se pueden encontrar dentro 
• 

d e su estdmago pequeñas part i'cu 1 as 
, 

de roca, asi como, pequeños 

pedazos de madera. Alexander (1964>, al estudiar estos organismos 

pudo comprobar que tambi~n son capaces de ingerir alimento 

·enlatado para perros y gatos; Strüssmann fil . ..al· (19841, al igual 

que los anter· i ores investigadores reportan •en un estudio 

real izado bajo condiciones ambientales naturales casi el mismo 

2 

1

pudiendo ocurrir en Junio y posiblemente en Julio, pero no estan

seguros de que la reproduccidn ocurra en otro tiempo; en Panama

Bufo marinus presenta un ciclo reproductivo estacional iZug y Iug

I9??i. Por otro lado, Breder (1946), reporta puesta de huevos a

principios de enero, a lo largo del Rfo Chagres Zona del Canal de

Panama. El conocimiento que se tiene en Mexico sobre la

reproducción es muy escasa y sdlo Casas (1982) al estudiar

algunos eJemplares del estado de Jalisco cita algunos datos muy

generales sobre la reproduccion de esta especie en Jalisco.

Como podemos observar de acuerdo con lo antes expuesto, el

ciclo reproductor en âufg marinus aun no se encuentra bien

detinido, en su área de distribucidn y su desconocimiento es

total en México.

En cuanto a su alimentacidn, estudios realizados en otros

pafses, demuestran que podrian comer todo objeto animado (Dexter

1932; Hinckley 1963; Illingworth 1941; Pippet 1975; Hoicott 193?¡

Iug Et. Él. 1??5; Zug y Zug 19?? y Strüssmann_g§._¿i. l9B4i. Zug

EE. El. (19?5l, indican que pueden ingerir materia vegetal de

Forma intencional y no accidentalmente al comer presas animales;

Iug y Zug i19?9l comentan que Éuìg marinus es un sapo descuidado

al comer, ya que aparte de vegetales, se pueden encontrar dentro

de su estdmago pequeñas partfculas de roca, asi como, pequeños

pedazos de madera. Alexander (19ó4i, al estudiar estos organismos

pudo comprobar que también son capaces de ingerir alimento

enlatado para perros y gatos; Strüssmann_g§._g1. (1984), al igual

que los anteriores investigadores reportan en un estudio

realizado baJo condiciones ambientales naturales casi el mismo

I
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tipo de al irnento para estos sapos; Por otro lado Rabor 11952>, 

c:ornenta que~ rnar inus ha sido ut i 1 izado c:orno control BiolÓg ico 

en plantaciones de azJcar en Hawai i y posteriormente introducido 

en Manila, F i 1 i pi nas c:on este rn i srno pr·opÓs i to; Krakauer 11968), 

sugiere que ~rnarinus puede ser catalogado c orno ornnrvoro • 

• 

3 

tipo de alimento para estos sapos; Por otro lado Rabor (19521,

comenta que BuFo marinus ha sido utilizado como control Bioldgico

en plantaciones de azdcar en Hawaii y posteriormente introducido

en Manila, Filipinas con este mismo proposito; Hrakauer l19oEi,

sugiere que BuFo marinus puede ser catalogado como omnivoro.



OBJETIVOS. 

Por todo lo anterior se decidi6 llevar a cabo un trabajo sobre 

una población de Bufo rnarinus, de la Costa de Charnela, Jalisco en 

el cual se contemplaron los siguientes objetivos : real izar 

observaciones sobre su ciclo reproductor y su dieta alimenticia; 

y bu s car la posible relaci6n de ellos con algunos factores del 

medio ambiente, como la temperatura y precipitaci~n pluvial. 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 

Del imitaci6n GeogrJPica. 

El presente estudio fue real izado en la faja Costera al 

Suroeste del Estado de Jalisco <Fig.1>, del imitandose al Noroeste 

con el R(o San NicolJs <19° 40' Latitud Norte y 105°13' longitud 

Oeste apro :>< irnadarnente>, hacia el Noreste el área esta delimitada 

por la costa de los 1000 rnsnrn. y hacia el Suroeste por el Océano 

Pac (pico. 

Geolog (a. 

En la carta geolÓgica del Estado de Jalisco <Secretaria de 

Prograrnacidn y Pr·esupuesto, 1981), señala que la "subprovincia de 

la Sier-ra y Costas de Jalisco y Colima" es una for· maci~n de rocas 

i'gneas intr·usivas y e x trusivas de los periodos Cret~cico 

Terciario de las Eras Mezoso(ca y Cenozo(ca. 

Según Tarnayo <1962>, las llanuras costeras en esta 
, 
ar·ea son 

escasas, rner·ec i en do a tenc i dn las forrnada·s por los depbs i tos 

aluviales de los ri'os San N· colás, Cuitzrna l'a, Purificación y 

Cihuatl~n. 

4 
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OBJETIVOS.

Por todo lo anterior se decidio llevar a cabo un trabajo sobre

una poblacion de BuFo ' , de la Costa de Chamela, Jalisco enmarinus

el cual se contemplaron los siguientes objetivos ¦ realizar

observaciones sobre su ciclo reproductor v su dieta alimenticia;

y buscar la posible relacion de ellos con algunos Factores del

medio ambiente, como la temperatura y precipitacidn pluvial.

DEECRIPCIDN DEL AREA DE EETUDID.

Delimitacidn Geogrärica.

El presente estudio Fue realizado en la Faja Costera al

Suroeste del Estado de Jalisco (Fig.1l, delimitandose al Noroeste

can ai ara san Hiaaiåa iis° 40- Latitud Norte y 1os°1s'iangituu
Deste aproximadamentei, hacia el Noreste el area esta delimitada

por la costa de los IDDD msnm. y hacia el Suroeste por el Oceano

PacfFico.

Geoiogfa.

En la carta geoldgica del Estado de Jalisco (Secretaria de

Programacion y Presupuesto, 1981), señala que la "subprovincia de

la Sierra y Costas de Jalisco y Colima" es una Formacidn de rocas

ibneas intrusivas y extrusivas de los periodos Cretdcico

Terciario de las Eras Hezosofca y Cenozoica.

Segdh Tamayo i1?oEi, las llanuras costeras en esta ¿rea son

escasas, mereciendo atencidh las Formadas por los depositos

aiuviales de ios rfbs San Nicolds, Cuitzmala, PuriFicacidh y

cinuatiân.

'li
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Fig. 1: localización del área de estudio.
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La porción litoral presenta una orientacion NW-SE, mostrando 

cer·ca del r i'o S an Ni cal ás una su ces i o'n de a can ti 1 a dos rocosos con 

pequeñas playas arenosas; en la~ cercan(as de la Bah(a de Chamela 

apar·ec,en notables paredones acant i 1 ados; esta Bah(a es la 

entr·ante m~s notable que se presenta desde Cabo Corrientes. La 

c o sta se cont i n6a for·m<Índose otra entrante, · Ja Bahía de 

Tenacatita y desde aqu( hasta la Bahfa de Barra de Navidad, la 

c o sta muestra acantilados rocosos de 15 a 20 m. de altura y 

estribaciones de montañas que rSpidamente se tevantan a m.Ís . de 

1000 m. de altitud. La Bah(a de Barra de Navidad es pequeña, 

presentando una e x tensa ba·rra arenosa en 1 a que desemboca el r ro 

Cihuatla'n. 

Cl imatolog(a. 

La t e mperatura anual promedio (1977-19841, es de 24.9º· C. El 

intervalo mensual de temperaturas ' . m1n1mas es de 14.8-22.9q C. 

r·eg i s tra'ndose 1 a noche m~s fr (a a 12ºc. La variaci6n mensual de 

temperaturas mS x imas es de 29. 1 a 32°c,. con el d(a mas caluroso 

a 35° C. Los meses mJs calurosos del año son entre mayo y 

septiembre CBullock, 19861. 

La precipitacidn anual promedio <1977-1984>, es de 748 mm., 

con un promedio de 53.2 d(as con lluvias al año CBul 1 ock ~· 

cit.>. La primera lluvia se presenta generalmente despu~s del 22 

de junio, y los meses de mayor precipitacidn son agosto y 

septiembre, siendo estas 1 luvias 

prec i pi tac i Ón anua 1. En el r·esto del 

, 
mas de la mitad de la 

año se presentan lluvias 

aisladas debido en su mayor fa a ciclones <Bullock 9fl· .~· ). 

Bullock (.QQ.~· >, define las estaciones del año de la manera 

6 

La porción litoral presenta una orientacidn NH-SE, mostrando

cerca del rib-San Nicolás una sucesidh de acantilados rocosos con

pequeñas playas arenosasi en las cercanfas de la Bahia de Chamela

aparecen notables paredones acantilados; esta Bahfa es la

entrante mas notable que se presenta desde Cabo Corrientes. La

costa se continúa Formåndose otra entrante, la Bahfa de

Tenacatita y desde aquf hasta la Bahfa de Barra de Navidad, la

costa muestra acantilados rocosos de 15 a E0 m. de altura y

estribaciones de montañas que rapidamente se levantan a mås de

1000 m. de altitud. La Bahia de Barra de Navidad es pequeña,

presentando una extensa barra arenosa en la que desemboca el rfo

cihuatiån.
Climatologfa.

La temperatura anual promedio (1977-1984), es de 24.90-C. El

intervalo mensual de temperaturas minimas es de 14.B*EE.?q C.

registrendose la noche mas Frfa a 12°C. La variacidn mensual de

temperaturas máximas es de E9.1 a 3E0C,. con el dfa mas caluroso

a 35° C. Los meses más calurosos del año son entre mayo y

septiembre (Bullock, 198o).

La precipitacion anual promedio (1977~19B4l, es de 74B mm.,

con un promedio de con lluvias al año (Bullock op.Lil tú i'IJ CL -ii.El lil

511.). La primera lluvia se presenta generalmente despues del EE

de junio, y los meses de mayor precipitación son agosto y

septiembre, siendo estas lluvias mås de la mitad de la

precipitacidn anual. En el resto del año se presentan lluvias

fl H' I -uf Iaisladas debido en su mayoria a ciclones (Bullock gp.

Bullock lgp.gi§.i, define las estaciones del año de la manera



siguiente: 

Epoca de lluvias: desde las primeras 24 Hrs. donde se registre 

· un ro(nimo de 10 roro. de precipitac ión (mayo- junio>, hasta la s 

~ltirnas 24 Hrs. donde se registre un m;:>( i rno de 10 mm. de 

prec i pi tac i Óri (septiembre-octubre>. La ~poca de 1 1 uv i as cornprend t? 

entonces un per(odo de 126 di'as Cper(odo 1977-1984). 

Epoca de secas: Se define · corno complemento de l~ 
, 
epoca de 

lluvias, es decir desde las ~!timas 
, . 

24 Hrs. cuyo rna x 1rno es de 10 

mm. hasta las primeras 24 Hrs. donde el ro(nimo sea" de 10 mm. de 

precipitacic5n. 

Hi dr·ol og (a. 

En las costas de Jalisco, las corrientes superficiales de 

flujo constante son escasas, no obstante, e x isten arroyos que 

s¿lo Acarrean agua en forma superficial durante ciertos d(as de 

la temporada de lluvias. 

Los r(os de la regiÓn se originan en las sierras adyacentes y 

debido a la gran pendiente del terreno y las escasas planicies, 

tienen recorrido corto y desembocan rJpidamente en el mar . 

En el área de trabajo se encuentran dos rÍos donde ~e 

colectaron algunos de los ejemplares utilizados en este estudio y 

son: 

R(o San Nicol~s. Nace en la sierra del Parnaso cerca de Talpa 

de Allende, 
, 

tomando una direccion hacia el SW; su longitud es de 

1 03 f\ms. y el área de su cuenca de 2400 Km2; se ha estimado en 

600 mi llenes de m3 el volumen medio anual de escurrimiento 

<Tamayo 1962). Desemboca en las cercanías del poblado de Ou~rnaro. 

R(o Cuitzrnala. Este rfo nace al NW del poblado Purificación, 
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siguiente:

Epoca de lluvias: desde las primeras E4 Hrs. donde se registre

un mfnimo de ID mm. de precipitacion (mayo-Juniol, hasta las

oltimas E4 Hrs. donde se registre un mdximo de ID mm. de

precipitacidn iseptiembreroctubrei. La opoca de lluvias comprende

entonces un perfodo de 1Eo dfas iperfodo 19??~19B4i.

Epoca de secasi Se deFine como complemento de la opoca de

lluvias, es decir desde las oltimas 24 Hrs. cuyo moximo es de 10

mm. hasta las primeras E4 Hrs. donde el minimo sea`de ID mm. de

precipitacidn.

Hiaraiagfa.
En las costas de Jalisco, las corrientes superFiciales de

Flujo constante son escasas, no obstante, existen arroyos que

solo acarrean agua en Forma superficial durante ciertos dias de

la temporada de lluvias.

Los rios de la region se originan en las sierras adyacentes y

debido a la gran pendiente del terreno y las escasas planicies,

tienen recorrido corto y desembocan rápidamente en el mar.

En el årea de trabajo se encuentran dos rios donde se

colectaron algunos de-los ejemplares utilizados en este estudio y

son: -

Rio San Nicolos. Nace en la sierra del Parnaso cerca de Talpa

de Allende, tomando una direccion hacia el BH; su longitud es de

103 Kms. y el orea de su cuenca de E400 HmE; se ha estimado en

ADD millones de m3 el volumen medio anual de escurrimiento

(Tamayo 19oEl. Desemboca en las cercanias del poblado de Duomaro.

Rio Cuitzmala. Este rfo nace al NH del poblado Purifiicacion,



• 

e n l as estribaciones de la S i erra de Cacoma o V~lez, siguiendo 

u n a dirección ~acia el SW¡ su longitud es de 84 Kms. presentando 

una cuenca de capta~i~n de 1141 Km2. desembocando en el mar al 

SE , d e Punta Farallón. 

La principal fuente de i rrr· i gac: i ~n en 1 os, terrenos de 1 a 

Estacion de Biologfa de Chamela en Jalisco es el arroyo Chamela 

que se encuentra a 1 NNW de 1 a es tac i Ón. Este ar·royo cuenta con 

varios afluentes que irr· igan la estación y son pr· incipalmente el 

arroyo Colorado, a el se unen el arroyo Zarco y el Coastecomate 

<So 1 ( s 1 980 > • 

Vegetación. 

Es predominantemente una Selva Baja Caduc i fol ia, present~ndose 

tambi~n algunas .:reas de Selva Mediana Subcaducifol ia Miranda y 

Hernández (19631, y en menor grado áreas de Matorral Mediano 

Espinoso - (Sol (s 1980). A la que se agrega la vegetación Acuática 

y Subacua't i ca de R zedowsk i y McVau,gh < 1966 >. 

Selva baja caducifol ia. 

Selva mediana subperenifol ia. 

Pal mar. 

Mang 1 ar· . 

Vegetación acuática y subacu;tica. 

La selva caducifol ia, es el tipo de vegetaci~n que ocupa la 

mayor superficie del área. Esta selva se caracteriza por 

pr-esentar formas arbóreas con altura promedio de 15 m, que 

pierden las hojas casi por completo 
, 

en la epoca seca del año y 

comunmente no son esp i nasas, encontrC:ndose en el 1 a abundan,tes 

bejucos Mi r·anda y Hernández <2E!· 5J..b ) y P~rez ( 1970 >. 
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en las estribaciones de la Sierra de Cacoma o volez, siguiendo

una direccion hacia el SH; su longitud es de B4 Kms. presentando

una cuenca de captacion de 1141 KmE. desembocando en el mar al

BE, de Punta Farallon.

La principal Fuente de irrrigacion en los terrenos de la

Estacion de Biologia de Chamela en Jalisco es el arroyo Chamela

que se encuentra al NNH de la estacion. Este arroyo cuenta con

varios aFluentes que irrigan la estacioh y son principalmente el

arroyo Colorado, a el se unen el arroyo Zarco y el Coastecomate

isaifa ieaui.
vegetacion.

Es predominantemente una Selva Baja CaduciFolia, presentondose

tambien algunas áreas de Selva Mediana SubcaduciFolia Hiranda y

Hernández. ll9b3), y en menor grado åreas de Hatorral Mediano

Espinoso iäolfs 1980). A la que se agrega la vegetacion Acuotica

y Subacuätica de Rzedowski y Hcvaugh (19óó}.

Selva baja caduciFolia.

Selva mediana subpereniFolia.

Palmar.

Hanglar.

vegetacion acuätica y subacudtica. -

La selva caduciFolia, es el tipo de vegetacion que ocupa la

mayor superFicie del área. Esta selva se caracteriza por

presentar Formas arboreas con altura promedio de 15 m, que

pierden las hojas casi por completo en la época seca del año y

comunmente no son espinosas, encontråhdose en ella abundantes

bejucos Miranda y Hernández (Ep. cit.l y Férez iI9?Dl.



Selva mediana subperenifol ia. Esta sdlo Forma manchone s , 

debido a los fact6res ed&f icos , en partes bajas y plan as o en 

terreno con pendiente 1 igera. Es el tipo de vegetac i Ón más 

e x uberante y de acuerdo a los autores antes citados alcan z a 

alturas desde los 15-25 m. y una buena porcidn de 4rboles 15 0 -

75%1 pierden sus hojas en la 'poca de sequ(a durante el aRo. 

Palmar. Cerca de la costa sobre arenas profundas y bi e n 

drenadas IRzedowski y McVaugh, !:!.e· cit. ) , con agua fre.1tica al 

alcance de 1 as ra (ces, dominand q palmar es como: Orbignya 

guacuyule <Palma de coquito) entre los que tarnbi!Ín se encuentran 

<Írbo 1 es de E:,.-· os i muro a 1 i castrum, E:ursera ar.borea. Dendropanax 

a r boreus y Ast r onium graveoleos IPérez 1978). La altura que 

pueden alcanzar es de 20 m. ObservJndose palmares en E:ar~a de 

Navidad y Melaque y ~n el pequeffo valle colindante con la E:ah(a 

de Tenacatita o Manzanilla, algunos han sido reemplazados por 

coco Cocos nucifer. 

Manglar. Este tipo de vegetación se encuentra en las 

desembocaduras de los ri~s y a orillas de los esteros, en suelos 

de origen aluvial, peribdica~nente inundados por aguas salinas o 

salobres donde los ~rboles dominantes son . desde 3 a 5 m. de 

altura, siendo frecuentes Rhizophofora mangle, Conocarpus 

erec tus, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa IPe'rez 

1978). 

, 
Vegetacidn acuática y serniacuatica. Estas comunidades se 

encuentran 1 igadas a suelo temporal o permanentemente inundado o 

con nivel fr:eát i co 
, . 

pro:>< 1·mo a 1 a supe,.-·ficie, en la regiÓn de 

estudio son poco Frecuentes. Rzedot~ski y McVaugh, I~. cit. 
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Selva mediana subpereniFolia. Esta solo Forma manchones,

debido a los Factores edåFicos, en partes bajas y planas o en

terreno con pendiente ligera. Es el tipo de vegetacidn más

exuberante y de acuerdo a los autores antes citados alcanza

alturas desde los 15-E5 m. y una buena porcion de šrboles (50-

75ïl pierden sus hojas en la época de sequfa durante el año.

Palmar. Cerca de la costa sobre arenas proFundas y bien

drenadas iflzedomski y Hcvaugh, EE. cit:l, con agua Freåtica al

alcance de las rafces, dominando palmares como: Drbignya

guacuyule lPalma de coquitol entre los que tambidh se encuentran

ä'f'bi=la'fi- da Eififlaiffli-Im alifiastruflii Eiucaaca. ai~_-bi:-ces. Qsnemnanas
arboreus y Astronium graygglggs (Perez 19?Bl. La altura que

pueden alcanzar es de 20 m. übservåndose palmares en Barra de

Navidad y flelaque y en el pequeño valle colindante con la Bahfa

de Tenacatita o Manzanilla, algunos han sido reemplazados por

coco C2EE§_nuciFer.

Hanglar. Este tipo de vegetacidh se encuentra en las

desembocaduras de los rfos y a orillas de los esteros, en suelos

de origen aluvial, periodicamente inundados por aguas salinas o

salobres donde los orboles dominantes son desde 3 a 5 m. de

altura, siendo Frecuentes Rhizoppgjpna mangle, §gggg¡ggg5_

erectus, Avicennia germinans y Laguncularia racemgsa (Pete:

197Bl. _

Vegetacidh acudtica y semiacudtica. Estas comunidades se

encuentran ligadas a suelo temporal o permanentemente inundado o

con nivel Freotico proximo a la superFicie, en la region de

estudio son poco Frecuentes. Rzedowski y Hcvaugh, (gp. E¿t¿i
'II



10 

mencionan como mJs sobresalientes a Pistia stratiotes¡ la mJs 

comun rodeando cuerpos de agua es: ~§E· y 1 os árbo 1 es mJs 

notorios Sal i x chilensis y especies de Ficus. 

mencionan como mas sobresalientes a Pistia stratiotes; la mas

comun rodeando cuerpos de agua es: Typha gg. y los drboles mos

notorios Salix chilensis y especies de Ficus.



MATERIAL Y METOOOS. 

Para real izar el presente trabajo se utilizaron 46 ejemplares 

depositados en la Colecci6n Herpetol~gica del Instituto de 

8iolog(a de la Universidad Nacional 
, , 

Autonoma de Mex ico, los 

cuales fueron capturados a lo largo de un aRo durante los aRos 

1974- 1975, estas colectas se hicieron a principios de marzo, 

agosto, noviembre y mayo¡ la captura fue de 10 hembras y 36 

machos. En julio de 1984, se real iz6 otra colecta de (9 

organismos>, para hacer un total de 54 ejemplares de los cuales 

solamente se utl izaron los activamente reproductivos 19 hembras y 

36 machos 1, quedando estacionalmente como sigue: invier·no 3 

hembras y 8 machos¡ Primavera 3 hembras y 10 machos; Verano 

hembra y 14 machos¡ Oto~o 2 hembras y 4 machos. 

Las colectas de los ejemplares fueron hechas en los 

siguientes lugares: 2 rn i. sw.' R(o Cuitzmala, en el Ejido 

Francisco Villa 171¡ Estaci6n de 8iolog(a¡ 5 Kms. SE. de Chamela 

<21¡ 1 Km. S. de Chamela ( 1 ) ¡ Arroyo Chamela < 29 1 ¡ R (u San 

Nicol~s, cerca del puente de la carretera Melaque Puerto Vallarta 

<91; · en un charco cerca del R(o San NicolC:s, carretera Melaque 

Puerto Vallarta. 

La captura fue manual y se util iz6 una l~mpara de cazador o 

minero y bolsas de manta para transportarlos, estos organismos no 

representan gran dificultad para capturarlos, pues es f~cil 

encontrarlos en cuerpos de aguas temporales o permanentes y cerca 

d e casas, sobre todo después de las lluvias !Casas, 19821. Cabe 

mencionar que la captura real izada en 1984, se dificult6 un poco, 

posiblemen.te debido a que en esta época la pr·ecipitaci6n pluvial 

11 

MATERIAL Y HETDDDS.

Para realizar el presente trabajo se utilizaron 4o ejemplares

depositados en la Coleccion Herpetologica del Instituto de

Biologfa de la Universidad Nacional Autonoma de Hoxico, los

cuales Fueron capturados a lo largo de un año durante los años

1974-1??S, estas colectas se hicieron a principios de marzo,

agosto, noviembre y mayo: la captura Fue de ID hembras y Se

machos. En julio de ISBA, se realizo otra colecta de (9

organismos), para hacer un total de 54 ejemplares de los cuales

solamente se utlizaron los activamente reproductivos l? hembras y

Bb machosl, quedando estacionalmente como sigue: invierno 3

hembras y B machos; Primavera 3 hembras y lo machos; verano 1

hembra y 14 machos; Dtoño 2 hembras y 4 machos.

Las colectas de los ejemplares Fueron hechas en los

siguientes lugares: E mi. SH., Rfo Cuitzmala, en el Ejido

Francisco villa l?l¦ Estacion de Biologia; 5 Hms. SE. de Chamela

(E): 1 Km. S. de Chamela lll: Arroyo Chamela lE9l¡ Rfo San

Nicolás, cerca del puente de la carretera Helaque Puerto Vallarta

(9): en un charco cerca del Rfo San Nicolos, carretera Helaque

Puerto Vallarta.

La captura Fue manual y se utilizo una lompara de cazador o

minero y bolsas de manta para transportarlos, estos organismos no

representan gran diFicultad para capturarlos, pues es Focil

encontrarlos en cuerpos de aguas temporales o permanentes y cerca

de casas, sobre todo después de las lluvias iCasas, 19B2l. Cabe

mencionar que la captura realizada en 1984, se diFiculto un poco,

posiblemente debido a que en esta epoca la precipitacion pluvial



e r·a muy escasa. 

En c a da sa 1 ida se tomar·on 1 os sigui en tes d,a tos: 1oca1 i dad, 

Fecha , hora, altitud, etc. 

Posterior mente cada uno ~e los organ i smos se pesaron y 

mi dieron, para ello se pusieron en una bolsa de pl,stico y se 

e nvo lv i J per Fec ~ amente de tal Forma que no pudieran moverse, para 

poder pe~arse en una b'scula granatar i a <+-0.1 gr. 1, en seguida 

se regi s tr6 el peso de cada uno de ellos y a continuación se 

colocd una et i queta en la p~ta posterior derecha con los 

siguientes datos: nÜmero de organismo e iniciales del colector, y 

después se sacr i F i caron i nmed i atamenete en un Frasco de boca 

ancha con alcoho l al 70'4, pos ter· i ormentf;! se proced i Ó a hacer 1 as 

s i guientes anotacione s en el cat41ogo de campo: a) nÜmero de 

c ol ecta del ejemplar b) sexo, el la longitud hocico-cloaca 

(medida con una r·egla d~ pla'stico graduada en mm.) y por Ültimo 

se fijaron con Formol al 10%. 

En el Laboratorio c a rla uno de los 
,, 

espec1menes se lavaron 

durante tres di~s con agua de la llave para quitar el e xceso de 

Formol, 
. , 

pa r a despues hac er un corte en 1 a parte ventr·al y e x traer 

los testi'culos u ovar i os según 
, , 

el sexo, así como el estomago, el 

c ual 
, , 

se seco y se peso en una balanza granataria <0.1 gr.>, 

tamb i Sñ se rn id i Ó e 1 des plazamiento volum~trico del 
, 

estomago en 

una probeta 
. . , 

con prec1 ~ 1on de <LO ml.>; las gbnadas Fueron 

pesadas en una balanza anal (ti ca de <O. 1 mg. >, para 

poster iormente obtener ' el I nd ice Somát i co Ganada 1 < I SG); despui:s 

cada uno de 1 os o'rganos Fueron colocados en Frascos previamente 

preparados y etiquetados, con alcohol al 70%. 

12 
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EFE I`l`ll...I)i' ÉÉ-CEE-H. '

En cada salida se tomaron los siguientes datos: localidad,

Fecha, hora, altitud, etc.

Posteriormente cada uno de los organismos se pesaron y

midieron, para ello se pusieron en una bolsa de plostico y se

envolvio perFectamente de tal Forma que no pudieran moverse, para

poder pesarse en una båscula granataria (+-Ó.1 gr.l, en seguida

se registro el peso de cada uno de ellos y a continuacion se

coloco una etiqueta en la pata posterior derecha con los

siguientes datos: homero de organismo e iniciales del colector, y

despuos se sacriFicaron inmediatamenete en un Frasco de boca

ancha con alcohol al 702, posteriormente se procedio a hacer las
_ _ _ il I'siguientes anotaciones en el catalogo de campo: al numero de

colecta del ejemplar bl sexo, cl la longitud hocico-cloaca

(medida con una regla de plostico graduada en mm.l y por oltimo

se Fijaron con Formol al 101.

'En el Laboratorio cada uno de los especfmenes se lavaron

durante tres dfas con agua de la llave para quitar el exceso de

Formol, para despuos hacer un corte en la parte ventral y extraer

los testikulos u ovarios segoh el sexo, asf como el estomago, el

cual se seco y se peso en una oalanza granataria (0.1 gr.l,

tambidh se midio el desplazamiento volumotrico del estomago en

una probeta con precision de (1.0 ml.l¡ las gonadas Fueron

pesadas en una balanza analftica de (0.1 mg.l, para

posteriormente obtener el Indice Somotico Eonadal (ISS): despuos

cada uno de los otganos Fueron colocados en Frascos previamente

preparados y etiquetados, con alcohol al 702. I



Se obtuvo un Indice Som;t ic o Gonadal I ISGI para cada 

organismo, de ~cuerdo con la Fdrmula de Guillette y Casas 119801: 

ISG= PG X 100 
PTO 

Donde: 

PG= Peso gonadal. 

PTO= Peso total del organismo. 

A los test(culos se les tomaron mediciones coti un calibr ador· 

l+-0.1mm.1, de ancho y largo de los tes t(culos y se ca l c uld el 

volumen test icu.lar IV> utilizando la Fórmula de una elipsoj de: ,---· 

V= 14/3 >Tí a2.b Donde: a= 1 / 2 d e l ancho. 

b= 112 del 1 argo. 

Para el anll is is de resultados se agrup aron los organismos del 

mismo sexo por estacidn d el a~o ( in vierno primavera verano 

o to~o ) . Los• r esu ltados , se somet ier on a un a n'l isis de varianza 

IANDEVA l, con el fin de definir si hab (a diferencia s 

significativas entre los valores e staciona les de Indice Somltico 

Gonadal y mediante la prueba de Tukey se determind entre que 

estaciones ocurriero n dichas diferencia s IBruriing y Kintz, 19 7 7)¡ 

es importante mencionar, que par·a real izar los ana'l is is, scflo 

Fueron empleados los datos de 45 organismos maduros sex ualmente, 

además se hicieron pruebas de "t " par· a determ in ar·· si hab r a o no 

diferencias significativas entre el tamaño y peso de los . 

ejemplares <Bruning y Kintz .S!E•.E..Ü• ). 

Se calculd el 
, 

numero total 
, 

INtl de o vocitos presentes en cada 

hembr·a por medio de la siguiente Fórmula: 

Nt= Pto :.: 100 --pp-- . Donde: 

Pto= Peso total del Ovario. 
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• Se obtuvo un Indice Somotico Sonadal (ISS) para cada

organismo, de acuerdo con la Formula de Guillette y Casas (19BDl:

ISG= PG X IDD Donde:
_-ïñTT_"_

f PG= Peso gonadal.

PTD= Peso total del organismo.

A los testfculos se les tomaron mediciones con un calibrador

(+-0.1 mm.l, de ancho y largo de los testfculos y se calculo el

volumen testicular (Vi utilizando la Fotmgja de una elipsoide:_

v= ii-ifai'i¬r a2.i= panciai a= i/2 cial ancha.
b= 112 del largo.

Para el anolisis de resultados se agruparon los organismos del

mismo sexo por estacion del año (invierno primavera verano

otoñol. Los' resultados, se sometieron a un análisis de varianza

(ANDEVAl, con el Fin de definir si habfa diFerencias

signiFicativas entre los valores estacionales de Indice Somotico

Gonadal y mediante la prueba de Tukey se determino entre que

estaciones ocurrieron dichas diFerencias (Bruning y Hintz, 19??l;

es importante mencionar, que para realizar los anolisis, solo

Fueron empleados los datos de 45 organismos maduros sexualmente,

además se hicieron pruebas de "t" para determinar- si habia o no

diFerencias signiFicativas entre el tamaño y peso de los

ejemplares lsruning y Hintz gp.5¿¿.l.

Se calculo el nomero total (Ntl de oyocitos presentes en cada

hembra por medio de la siguiente Formula:

Nt= Pto x (DD _ Donde:
ED

Ptos Peso total del Dvario.



Pp = Peso proporc ional . 

Pa r a lo anter i o r , e n un a bal a n za a nal (ti c a con p recis i6n d e 

(Ü . 1 mg. >, s e pesa ron 110 0 o v o c ltos l y se real i zd u na p r u e b a 

pr·oduc to - mornen to d e Pearson para d e ter mi nar s i e :>( i 5 t(a 

cor r eala c i 6 n ent r e e l tarna~o de la s mi s ma s y e l n~rnero d e 

o vocitos y por otro l ado e ntre el peso de los o v oc i t os . y la 

long i tud hocico-cloaca. 

En relac i dn al conten i do estomacal se real i z6 de la s i gu iente 

forma: 

El volumen del Contenido Estomacal, as( corno el de estómagos 

I vac1os , fue real i zado por desplazam i ento v olurn,trico con una 

probeta g r aduada de ClO rol.). Estos vol~rnenes
0

fueron simplemente 

obtenidos por diferencia del est~rnago 11 eno y el var:Jo. En 

seguida cada contenido estomacal se coloc6 en fr·asco ,con alcohol 

al 70% preparado y etiquetado prev i amente, posteriormente se 

coloca r on en una caja d~ petri y se p r oc ed i ~ a su identificac i ~n 

corno mater i a vegetal, mater i a animal, y materia or·gJnica no 

identificada. Las presas se identificaron hasta e l nivel de orden 

con microscopio estereosc6pico y la s clav e s entornoldgicas 

cor·r·espond i entes IBland y Jaques, 1978; Borror y White, 1970; 

Metcalf y Fl int, 1981; Arnett y Jacques, 1981>. 

Pa ra ~ada estdmago se con~ i der6 la cantidad de Órdenes, 

estadio de vi da ( larv a . o adulto> , v olume n des p l azado utilizando 

el mdtodo . antes mencionado y la cantidad de organismos de cada 

orden. A cada se:>( O se le tornó en cuenta el v olume n p r omedi o 

estacional para ver l a s v a r iaciones , e l volumen total de los 

or·gan i smos rn~s consurn idos , la fr·er.:uenr.: i a con que ocurre cada 

1 4 

Pp= Peso proporcional.

Para lo anterior, en una balanza analitica con precision de

lD.1 mg.l, se pesaron (IDO ovocitosl y se realizo una prueba

producto-momento de Pearson para determinar si existfa

correalacion entre el tamaño de las mismas y el nomero de

ovocitos y por otro lado entre el peso de los ovocitos y la

longitud hocico-cloaca. .

En relacion al contenido estomacal se realizo de la siguiente

Forma:

El volumen del Contenido Estomacal, asf como el de estdmagos

vacfos, Fue realizado por desplazamiento Ivolumotrico con una

probeta graduada de (10 ml.). Estos volomenes Fueron simplemente

obtenidos por diFerencia del estomago lleno y el vacfo. En

seguida cada contenido estomacal se coloco en Frasco con alcohol

al TDI preparado y etiquetado previamente, posteriormente se

colocaron en una caja de- petri y se procedio a su identiFicacion

como materia vegetal, materia animal, y materia orgånica no

identiFicada. Las presas se identiFicaron hasta el nivel de orden

con microscopio estereoscopico y las claves entomologicas

correspondientes island y Jaques, 1??B¦ Borror y white, 19?0:

NetcalF y Flint, 1981: Arnett y Jacques, 19811.

Para cada estomago se considero la cantidad de ordenes,

estadio de vida llarva o adulto), volumen desplazado utilizando

el motodo antes mencionado y la cantidad de organismos de cada

orden. A cada sexo se le tomo en cuenta el volumen promedio

estacional para ver las variaciones , el volumen total de los

organismos mos consumidos, la Frecuencia con que ocurre cada



orden y la cantidad de c ada orden. 

As ( tarnb i én se obtuvo y ara cada orden el volumen absoluta 

<v olumen total) y vo lumen relativo IV rel. >, segÜn Me'ndez y 

Vi 11 a g ran 11983 l, pa r a observa r 1 a var i ac i et. a 1 o 1 argo de 1 año: 

V rel.= Vi abs X 100 
Vn abs. 

Donde: 

Vi= Vol.e/orden 

Vn= Vol. de todos los 6rdenes. 

Tornando en cuenta para cada orden el volumen, cantidad y 

fre c uencia se calculd el Indice de Importancia Alimenticia segJn - l a Fdrmula de Acosta 11982). 

'------·--· -· . ra= V' i HN' i jtF i j 

V' i j = Vij/..lvij 

N' ij= Nij/..!Nij 

Fij= Nij/LNj 

I'a= Indice de Importancia alimenticia. 

- --·--··- -·----------

Vij= Volumen del i.mo arti'culo alimenticio en la j.ma especie. 

~Vij= Volumen total del contenido estomacal en la muestra. 

Nij = mfmer o de elementos del i.mo art(culo alimenticio en la 

j.ma espec ie . 

Z:N i j= 
, 

numero 
, 

total de elementos detectados en la muestra. 

Nij = numero d e contenidos estomacales donde se presenta el 

i.mo art(culo alimenticio de j.ma especie. 

Nj = nJmero total del contenido estomacal de la j.ma especie. 

Es tos c~lculos Fueron real izados para cada sexo, durante todo 

el aRo y finalmente para ambos sexos por todo el a~o. 

Ya para terminar se real izaron análisis de correlación de 
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orden y la cantidad de cada orden.

Asf tambieh se obtuvo para cada orden el volumen absoluto
_ _ _ í_. _ __.,,.__. __..

¿.... _ _ --

(volumen totall y volumen relativo (V rel.l, segon Hdhdez y

Villagran ll9B3i, para observar la variacioh a lo largo del año:

V rel.= Vi abs X IDD
Un aos.

Donde:

vi= Vol.c/orden

vn= vol. de todos los ordenes.

Tomando en cuenta para cada orden el volumen, cantidad y

Frecuencia se calculo el Indice de Importancia Alimenticia segon

la Fórmula de Acosta ll9BEIr`_C T -un

1'a= V' ij-l-N ij+Fij

V' ij= vijƒívij

lil' ij= Nijidílilij

Fijs Nijaíflj

I'a= Indice de Importancia alimenticia.

Vij= Volumen del i.mo artfculo alimenticio en la j.ma especie.

2Vij= Volumen total del contenido estomacal en la muestra.

Nij= nomero de elementos del i.mo artfculo alimenticio en la

j.ma especie.

¿Nij= nomero total de elementos detectados en la muestra.

Nij= nomero de contenidos estomacales donde se presenta el

i.mo artfculo alimenticio de j.ma especie.

Nj= nomero total del contenido estomacal de la j.ma especie.

Estos colculos Fueron realizados para cada sexo, durante todo

el año y Finalmente para ambos sexos por todo el año.

Ya para terminar se realizaron anäfiisis de correlacidh de



Pearson CBruning y Kintz, 19771, entre el Indice Sornlt i co Gonadal 

de cada sex o y cada uno de los factores corno son 

temperatura y precipitación pluvi"al par·a definir 

estos con el ciclo reproductor de ambos sexos. 

al irne nta c iÓn, 

la rel ac io'n de 
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Pearson lSruning y Hintz, 1977), entre el Indice Somãtico Gonadal

de cada sexo y cada uno de los Factores como son : alimentacioh,

temperatura y precipitacidh pluvial para deFinir la relacioh de

estos con el ciclo reproductor de ambos sexos.



RESULTADOS. 

Ci c l o reproductor. 
, 

De a c uerdo a los resultados observados en el anal is is de 

varianza d e l Indice Sorna'tico Ov a'rico CISO> y que se muestran en 

la g r lfi c a 1, las hembras se observan activas durante todo el 

ano, ya que no mostraron ninguna diferencia significativa. Para 

comprender lo anterior, se tuv i eron también pruebas de "t" de 

Student; cuyos resultados fueron iguales a los anteriores 

CANDEVA> es decir no hubo diferencias significativas. En invierno 

con ISO 4. 7 , en primavera con ISO = 0.73, en verano con ISO 

10.7, y finalmente en otoño con ISO= 8.46. En verano, otoño e 

invierno la mayorfa de los ovocitos se encuentran perfectamente 

pigmentados y sÓlo unos pocos a media pigmentación , mientras que 

en prima vera, el tamaño de los ovocitos es más diminuto, pero sin 

embargo no deja de encontrarse ovocitos pigmentados totalmente y 

a 1 gunos de e 1 los ciernas i ado . pequeños y a rned i a pi grnen tac i c5n. 

En la gr~f ica 2, que muestra el incremento gonadal se puede 

observar un comportamiento similar al ISO, donde los promedios se 

muestran corno sigue: invierno con una cantidad promedio de 40625, 

ovocitos; Primavera con 35065, ovocitos; Verano con una cantidad 

promedio de 74088, ovocitp s Cesta cantidad se refiere a un solo 

eJernp 1 ar>, y finalmente en el otoño se presenta una cantidad 

promedio de 38361, ovocitos, esto parece indicar que estos 

organismos presentan ovocitos maduros durante todo el año. 

As ( mismo se real izd un an¡l is is de correlación entre el ISO y 

el promedio estacional de la temperatura y la precipitación 

pluvial, no encontrlndose nigÜn valor significativo. 
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RESULTADOS.

Ciclo reproductor.

De acuerdo a los resultados observados en el anolisis de

varianza del Indice Somotico Dvdrico (ISO) y que se muestran en

la groFica 1, las hembras se observan activas durante todo el

año, ya que no mostraron ninguna diFerencia signiFicativa. Para

comprender lo anterior, se tuvieron también pruebas de "t" de

Student; cuyos resultados Fueron iguales a los anteriores

lANDEvAl es decir no hubo diFerencias signiFicativas. En invierno

con ISD = 4.?, en primavera con ISD = 0.73, en verano con ISÚ =

10.?, y Finalmente en otoño con ¡SD = B.4b. En verano, otoño e

invierno la mayoria de los ovocitos se encuentran perFectamente

pigmentados y solo unos pocos a media pigmentacion , mientras que

en primavera, el tamaño de los ovocitos es mos diminuto, pero sin

embargo no deja de encontrarse ovocitos pigmentados totalmente y

algunos de ellos demasiado pequeños y a media pigmentaclon.

En la gråFica 2, que muestra el incremento gonadal se puede

observar un comportamiento similar al ISD, donde los promedios se

muestran como sigue: invierno con una cantidad promedio de 4DoE5,

ovocitos: Primavera con 350a5, ovocitos; verano con una cantidad

promedio de ?4DBB, ovocitos (esta cantidad se reFiere a un solo

ejemplar), y Finalmente en el otoño se presenta una cantidad

promedio de 3B3a1, ovocitos, esto parece indicar que estos

organismos presentan ovocitos maduros durante todo el año.

Asf mismo se realizo un anolisis de correlacion entre el ISD y

el promedio estacional de la temperatura y la precipitacion

pluvial, no encontrándose nigon valor signiFicativo.



.· 

, ISG 
30 . 

GRAFICA 1. VARIACION ESTACIONAL 

DEL ISG DE .Bu.E.o... MARINI IS 

HEMBRAS 
-- ,. - MACHOS 

25 ! • 
; 

1 

20 : 
1 

! 

15 i 

i-
1 

10 ! 
1 

2a. 3a. 
ESTACIOH 

la.= I~vierno; 2a.= Primavera;. 3a.= Verano; 4a.= Otoño. 

* La escala para machos es lxlQ2 

4a. 

18 

ru
I
P

I
I

u_u-.-.

-¡..¢..

1

.4

I
I

I

I

|

1

ISG
3@

25

2@

I-I UI

1@

UI

1

.__j.

-._

...-.__*__

±íí¡i____._ï-.¡.ïr..í-hn.-n__i_.

{ELISGDEEmfl1mmn±m

--- Hswnnns
-~~ HHGHÚS _

H

1

1
F

h ¿. I
¬

`¬¬n
.I¬.....

.-" "'--..___
- R_:

1' xa.

'H-

¬__ f
1.

'H-¬. J'.._ __" J
-___ M

'-.___`H _,-f
"--_ ff1

_.__._ _ 1- _ _ -.

la. Ea. 3a. 4a.
ESTQCIÚH

' GFÍAFICÁ 1. VARIACION ESTJÄCIOHÄL '

!a.= Invierno; 2a.= Pr1mavera;.3a.= Verano; 4a.= ütnñu.

* La escala para machos es 1x10?



800 

700 

600 

500 

400 --

300 

200 

100 

1a. 

GRAFI CA 2 . INCREMENTO GONADAL DE 

. &.!E.o HAR!NUS A LO LARGO DEL ARO 

---- VOLUMEN <mm) 3+ • 

---•- -- No. DE HUEVOS/ 
" 

: 

• 

2a. 3a. 
ESTACION 

la.= Invierno; 2a.= Primavera; Ja.= Verano; 4a.= Otoño. 

*La escala para el número de huevos es 1 x 102. 

+ De los testículos. 

" 

· ¡ 

4a. 

GRAFICA 2. Iflcncrfllïo GQMDAL DE í
` mm mmuus A Lo Lmeo DEL mu

A

EÉÉÉÉ31
|

._-._-.Z

17E5Ei -- I---

tåfiìfiì

I

EEEBEB 5

4aø†~¬H

saaï

IZEBEB

_¡,__-

. _
,fu F

__ _í_ _@ _ l l__'i§.

UULUMEN <mm›ä_,¿
Ha. DE Husunsy

1
J

nl'
I

r
1-

||'

I›
I

I-
1

I-
Ii

-._ " Q-¬u

¿_ _
113€!

la.
T-_' ' - -

2a. Sa. 4a.
ESTHCIDH

F

- - '_ _ï`__ -_

lfl-= ÍHVÍEFHD; 2a.= Primavera; 3a.= Verano; 4a.= Dtuñu
* La escala para eì

+ De los testïcuìus

número de huevos es 1 x lüz.



El tarnaRo de las hembr as que se e xaminar on Fue des de los 9. 9 

Crns . ha s ta los 16.7 Crns . de longitud hoci co- c l o aca y sola~ente en 

hembras de 14.0 Cms . en adelante fuer o n ev ide~tes ovocitos . 
, 

No se encontr·b correlacion entre e l tarna "o de la hembra y el 

n~rnero de · ovocitos (Coeficiente de Correlac i6n d e Pearsonl¡ de 

e s ta Forma e s clar o que las hembras tanto gr andes corno pequ e~as 

pueden tener la misma cantidad de ovocitos si observarnos que una 

hembra p r esent6 74088 ovocitos, · con longitud hocico- cloaca de 

14.1 Crns. ( la m~s alta>, mientras que la cantidad más baja fue de 

21655 ovocitos en una hembra con una longitud - hocico- cloaca de 

14.2 Crns. 

La reproducci6n en machos, se muestra en la grlfica 1, donde 

puede observarse que el pi c o m's bajo del Indice Sorn~tico 

Testicular CISTI ocurre en la estaci6n de invierno IST = 0.1198¡ 

en primaver a aumenta un poco IST o. 1561 ¡ en el verano. e s te 

vuel v e a disminuir IST= 0.1175¡ para que finalmente en el otoRo 

adquiera el pico m~s alto encontr~ndose un IST = 0.2541. 

Al r·eal i zar el análisis de v arianza CANDEVAI de los datos 

anter i ores, el Indice SomÍtico testicular no rnostrd diferencias 

significativas. En 

Estacional Testicular 

encuentra el pu rtto 

la grC:Fica se muestra el Crecimieto 

CCET 1, se observa que en el invierno se 
, 

mas bajo CET = 114 .• 02¡ en primavera éste 

aumenta a CET = 138.14¡ en el verano adquiere un nuevo incr e mento 

d e CET 183. 16¡ para que en el oto~o obtenga su má x imo 

crecimiento siendo este de CET 233 . 91. No obstante este 

crecimiento, parece no reflejar la condici6n reproductiva real de 

los machos. 
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El tamaño de las hembras que se examinaron Fue desde los 9.9

Rms. hasta los 1o.? Cms. de longitud hocico-cloaca y solamente en

hembras de 14.0 Cms. en adelante Fueron evidentes ovocitos.

No se encontrå correlacidn entre el tamaño de la hembra y el

ndmero de ovocitos (CoeFiCiente de Correlacidn de Pearsonl; de

esta Forma es claro que las hembras tanto grandes como pequeñas

pueden tener la misma cantidad de ovocitos si observamos que una

hembra presenté ?40BB ovocitos, con longitud hocico-cloaca de

14.1 Cms. iia mas alta), mientras que la cantidad más baJa Fue de

E1555 ovocitos en una hembra con una longitud hocico-cioaca de

14.3 Cms.

La reproduccion en machos, se muestra en la gråfica 1, donde

puede observarse que el pico más baJo del Indice Somåtico

Testiuuiar (IST) ocurre en ia estación de invierno 151 = 0.1199;
en primavera aumenta un poco IST = 0.15b1; en el verano este

vuelve a disminuir IST= 0.1175; para que Finalmente en el otoño

adquiera el pico más alto encontrándose un IST = 0.2541.

nl realizar el anáfiisis de varianza (ANDEVAJ de los datos

anteriores, el Indice Sdmåtico testicular no mostrd diFerencias

significativas. En la grÉFica E, se muestra el Crecimieto

Estacional Testicular (CET), se observa que en el invierno se

encuentra el punto mås bajo CET = 114sOE; en primavera este

aumenta a CET = 138.14; en el verano adquiere un nuevo incremento

de BET = 1B3.1b; para que en el otoño obtenga su máximo

crecimiento siendo este de CET = 233.91. No obstante este

Crecimiento, parece no reflejar la condiciån reproductiva real de

los machos.
-I



• 

Tarnbi!Ín se real izó un ana'l is is de correlación entre el CIST>, 

y el prome dio estacional de ' la temperatura y precipitaci~n 

plu v ial y no hubo valores significativos en ninguno de ellos. 

La cantidad de machos anal izados Fue de 36, presentdndose el 

IST mayor (0. 4139), en un ejemplar de 7.8 Cms. de longitud 

hocico- cloaca, mientras que el más bajo Fue de 0.0656, en un 

ejemplar con una longitud hocico-cloaca de 12.3 Cms. Lo cual 

indica que no e >:iste relacic5n entr·e el tamaño del macho y el 

volumen testicular. 

Al irnentacic5n. 

En. relación con la al irnentaci~n, los resultados se presentan 

corno volÜmenes y pOrcentajes. 

El . contenido estomacal volurn,trico total se presenta en 

porcentajes quedando de la siguiente Forma segJn la grá~ica 3: la 

materia orgánica no identificada con 36.i8X (nJmero 1 en gr~fica 

31; la materia vegetal con 32.37% <nJmero 2 en la gráfica 31¡ 

Insec tos con (8 ordenes) con 23.54% <n6rneros 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14 

y 15, en gráfica 31; Gravilla 6.81% <nJmero 4 en gráfi¿a 3)¡ 

·Arachn ida (2 ordenes) 0.87% <nÜrneros 11 y 12~ en gr~fica 3l.; 

Gasteropoda 0.7% <nJrnero 10 en grdfica 3>; Scorpionida 0.10% 

<n6mero 13 en gráfica 3)¡ Sol ifuga 0.05% <n~rnero 16 en gr~fica 

31. 

La materia orgánica no identificada corresponde a todo aquel 

contenido estomacal animal o vegetal que se encontró en estado de 

des j ntegraci6n total o parcial y que ya no pudo ser identificado. 
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'II

También se realizd un anålisis de correlaciåh entre el (IST),

y el promedio estacional de la temperatura v precipitación

pluvial y no hubo valores signiFicativos en ninguno de ellos.
-r , _

' La cantidad de machos analizados Fue de Bo, presentåndose el

IST mayor <O.4139i, en un ejemplar de 7.5 Cms. de longitud

hocico-cloaca, mientras que el más bajo Fue de D.Do5b, en un

ejemplar con una longitud hocico-cloaca de 12.3 Cms. Lo cual

indica que no existe relaciån entre el tamaño del macho y el

volumen testicular.

Alimentacion.
En relacidn con la alimentaciån, los resultados se presentan

como voldmenes y porcentajes.

El contenido estomacal volumétrico total se presenta en

porcentajes quedando de la siguiente Forma segdn la gråfiica 3: la

materia orgånica no identiFicada con 3¿.1Bï inflmero 1 en gråFica

3); la materia vegetal con 32.37% (número E en la gråFica 3);

Insectos con iB ordenes) con 23.542 (números 3, 5, o, ?, B, 9, 14

y 15, en gråFica Hi; Eravilla ò.B1Z (ndmero 4 en gråFica 3);

àrachnida (E ordenesl 0.87% indmeros 11 y 12, en gråFica 3);

Basteropoda 0.73 indmero 10 en gråFica 3); Scorpionida 0.102

(ndmero 13 en gråFica 31; 5oliFuga 0.051 (número 1o en gråFica

3).

La materia organica no identiFicada corresponde a todo aquel

contenido estomacal animal o vegetal que se encontrd en estado de

desintegración total o parcial y que ya no pudo ser identiFicado.
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GRAFICA 3. Y. VOLUMETRICO DEL CONTENIDO 
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1= Materia organica no identificada; 2= Materia organica; 3= Culeuptera;

4= Gravilla; 5= Lepidnptara; 6= Hymenuptera; 7= Orthnptara; 8= Diptera;-

9= Hemiptera; 10= Gasterupoda; 11= Aranea; 12= Opiliunida; 13- Scorpinqi

da; 14= Darmaptera; 15= Humuptera; 15= Sulifuga.



La materia vegetal encontrada en la mayor(a de los e J emplares 

y que tambi~n representa un buen porcentaje, s e pres entJ en todas 

las estaciones del ano como puede observarse en la Tabla 1 y 

Tabla 3. De acuerdo a lo se i'ialado·, la mater ia veg e tal pr·e s enta s u 

valumen más bajo en la estación de invi e rno, sabre todo e n machas 

10.03 ml. 1 y en hembras en oto~o C0.1 ml. 1, pero en ambos sexos 

el máx imo se presenta en verana: en machos 3. 13 ml. en promedio 

mientras que en las hembras es de 4.2 ml., aunque ~ste valor 

corresponde a una sola hembra. 

Dentro de la al imentacidn de Bufo marinus los Insectos son el 

alimenta que puede considerarse como esencial a pesar que la 

representacidn porcentual es de 22.89%, as( tenemos que, los 

Coleaptera, san de las Insectos que can mayar porcentaje se 

muestran sobre todo los adultos 17.74%1, larvas 11.14%1; el arden 

de los , Lepidoptera eh estado larval es de 5.44% y los Hymenoptera 

adultos 15.23% 1, siendo estos tres Órdenes los 

representativos porcentualmente, mientras que los de menor 

consum_a, pr·ácticamente insign i ficantes, son las Órdenes Sol ifuga, 

Homoptera y Dermaptera, todos con 0.05%. 
1 

La variaci6n estacional del contenido estomacal de las hembras 

es presentado en la Tabla 1; mostrándose que en el invierno se 

dan los promedios m~s bajos, asf como se observa con 1 a 

frecuencia y abundancia que se presentan ~n la Tabla 2, donde 

también los organismos consumidos representan 

bajos en invierno aunque la t diversidad es 

, 
los valares mas 

de 5 Órdenes 

difere~tes, tales como los: Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera 

llarvasl, Hemiptera y Diptera. El volumen de los Hemiptera es 

2 3 

La materia vegetal encontrada en la mayoria de los ejemplares

y que también representa un buen porcentaje, se presentd en todas

las estaciones del año como puede observarse en la Tabla 1 v

Tabla 3. De acuerdo a lo señalado, la materia vegetal presenta su

volumen mås bajo en la estacidn de invierno, sobre todo en machos

(0.03 ml.) y en hembras en otoño (0.1 ml.l, pero en ambos sexos

el mšximo se presenta en verano: en machos 3.13 ml. en promedio

mientras que en las hembras es de 4.2 ml., aunque este valor

corresponde a una sola hembra.

Dentro de la alimentacidn de ÉEÍE marinus los Insectos son el

alimento que puede considerarse como esencial a pesar que la

representacidn porcentual es de 22.591, asf tenemos que, los

Coleoptera, son de los Insectos que con mayor porcentaje se

muestran sobre todo los adultos (7.?4%i, larvas (1.14ïi; el orden

de los Lepidoptera en estado larval es de 5.442 v los Hymenoptera

adultos (5.23ïi, siendo estos tres drdenes los mås

representativos porcentualmente, mientras que los de menor

consumo, pråcticamente insigniFicantes, son los drdenes SoliFuga,

Homoptera v dermaptera, todos con 0.05%.

La variacidn estacional del contenido estomacal de las hembras

es presentado en la Tabla 1, mostråndose que en el invierno se

dan los promedios mas bajos, asi como se observa con la

Frecuencia y abundancia que se presentan en la Tabla E, donde

también los organismos consumidos representan los valores mes

bajos en invierno aunque la* diversidad es de 5 Órdenes

diFerentes, tales como los ¦ Coleoptera, Hvmenoptera, Lepidoptera

(larvas), Hemiptera v Diptera. El volumen de los Hemiptera es



despreciab e en esta estación, asi' mismo se puepe observar que la 

g r avilla se hace presente con un volumen promed·io de 0.86 ml., 

mientras que la materii vegetal ocupa un volumen más alto que la 

rnater· i a an i rna l, en cuanto a la materia org.Ínica no identificada 

ocupa un volumen de 0.7 rnl. 

En primavera el contenido 

considerablemente, notándose que la 

volumétrico aumenta 

materia 
, . 

organ1ca no 

identificada presenta el valor más alto (6.26 rnl.>; la materia 

vegetal con un volumen de (0.83 rnl. >y la materia ani~al aumenta 
' 

un poco su volumen siendo é's ~ e de (0,56 ml. >, el cual .es 

repr~sentado principalmente por los insectos con un volumen de 

0.5 rnl., por los Coleoptera, Hyrnenopte!'·a, Orthoptera y Herniptera 

mientras que los Arachnida con 0.06 mi., la gravilla nuevamente 

se hace presente, per·o en esta •· ocasi6n con un volumen ya mis 

representativo de 1.6 rnl., lo cual es claramente manifJesto si 

observarnos 1 a griÍf i ca 4, en 1 a ' cua 1 ésta ocupa el volumen rnás 

alto para hembras. La fl'·ecuenc i a y abundancia se ven 

i nc;·ernentadas tamb i é'n, sobre todo en el orden de los Coleoptera 

adultos e Hymenoptera como los más importantes, en 1 o _que se 

número de Órdenes presentes sigue siendo de 5, pero 

diferentes a los que estan pr~sentes en invierno, corno son 

Orthoptera, Herniptera y Arachnida. 

Aunque· en el verano se observa un volumen miiÍs alto que en en 

las otras estaciones no precisamente quiere decir que éste sea el 

de mayor a 1 i rnentac i Ón, pues debido a que no se ·obtuvieran más 

ejemplares para esta estación el volumen aqu ( presentado se 

refiere dnicarnente a un ejemplar, el volumen total es de 11.5 ml. 

24 

despreciabre en esta estacidb, asf mismo se puede observar que la

gravilla se hace presente con un volumen promedio de D.Bo ml.,

mientras que la materia vegetal ocupa un volumen mås alto que la

materia animal, en cuanto a la materia orgánica no identiFicada

ocupa un volumen de 0.7 ml.

En primavera el contenido volumetrico aumenta

considerablemente, notåhdose que la materia orqänica no

identiFicada presenta el valor más alto (ó.2o ml la materia

vegetal con un volumen de (0.83 ml.) y la materia animal aumenta

'I Wi" flI

un poco su volumen siendo éste de (0.56 ml.), el cual es

representado principalmente por los insectos con un volumen de

0.5 ml., por los Coleoptera, Hymenoptera, Urthoptera y Hemiptera

mientras que los Arachnida con 0.0o ml., la gravilla nuevamente

se hace presente, pero en esta' ocasión con un volumen ya mas

representativo de 1.o ml., lo cual es claramente maniFJesto si

observamos la gräFica 4, en la cual ésta ocupa el volumen mås

alto para hembras. La Frecuencia y abundancia se ven

incrementadas también, sobre todo en el orden de los Coleoptera

adultos e Hymenoptera como los mis importantes, en lo que se

reFiere al ndmero de drdenes presentes sigue siendo de 5, pero

diFerentes a los que estan presentes en invierno, como son

Urthoptera, Hemiptera y Arachnida.

aunque en el verano se observa un volumen más alto que en en

las otras estaciones no precisamente quiere decir que este sea el

de mayor alimentacidh, pues debido a que no se obtuvieron mšs

ejemplares para esta estacidb el volumen aquf presentado se

reFiere dnicamente a un ejemplar, el volumen total es de 11.5 ml.



Tabla 1, quedando corno sigue: la materia vegetal es la 
, 

mas 

abundante (4.2 rnl. ) 1 materia orgá'nica no identificada <2.4 rnl.) y 

rnater· ia animal (1.1 ml.) 1 es claro que la materia vegetal sigue 

si ende la rna's representativa vol urnei'tr i cament.e y dentro de la 

rna ter i a anima 1 1 os Co 1 eop ter a corno 1 os rna's sobresa 1 i en tes, junto 

con los Hyrnenoptera y que esto se puede observar tarnbifÍn en la 

frecuencia y abundancia. 

En el otoRo el Volumen vuelve a disminuir (6.83 rnl.) siendo la 

materia org~~ica no identificada la ' mas . alta, seguida por 1 a 

rnat~ria animal con (0.36 rnl.) y finalmente la materia vegetal la 

m4s baja to. 1 rnl. )¡ Los Coleoptera son los Insectos que ocupan el 

mayor volumen promedio seguidos por los Orthoptera e Hyrnenoptera, 

per·o si se . observan los porcentajes de abundancia y frecuencia 

segl1n Tabla se .notará 
/ 

claramente, que los Coleoptera e 

Hymenoptera se manifiestan como la base al irnenticia seguidos por 

los Orthoptera y Diptera, aunque estos son volurn~tricarnente 

despreciables. 
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Tabla 1, quedando como sigue: la materia vegetal es la más

abundante (4.2 ml.l, materia orgabica no identiFicada (2.4 ml.) y

materia animal (1.1 ml.l, es claro que la materia vegetal sigue

siendo la mas representativa volumeïricamente v dentro de la

materia animal los Coleoptera como los mas sobresalientes, Junto

con los Hymenoptera y que esto se puede observar tambiëh en la
mi'

Frecuencia y abundancia.

En el otoño el Volumen vuelve a disminuir (o.E3 ml.) siendo la

materia organica no identiFicada la mas alta, seguida por la

materia animal con iü.3o ml.) y Finalmente la materia vegetal la

mas baja (0.1 ml.l¦ Los Coleoptera son los Insectos que ocupan el

mayor volumen promedio seguidos por los Drthoptera e Hymenoptera,

pero si se.observan los porcentajes de abundancia y Frecuencia

segdn Tabla E, se notará claramente, que los Eoleoptera e

Hymenoptera se maniFiestan como la base alimenticia seguidos por

los Urthoptera v Diptera, aunque estos son volumetricamente

despreciables. -

25



26 

TABLA 1. -Ca mbios estacionales del contenido estomacal de las 

hembras de Bufo marinus. Los valores son volúmenes promedios 

por sapo en m 1 • 

EST. CET. MA. MV. MOI. INS. COL. HYM. LEP. ORT. HEM. OIP. ARA. GRA. N. 

INV. 4.33 0.53 0.83 0.70 0.40 0.16 0.03 0.16 + 

PRI. 10.50 0.56 0.83 6.26 0.50 0.20 0.13 0.10 0.16 

VER. 8.50 1.10 1.20 2.40 1.10 0.50 + 0.60 + 

OTO. 6.83 0.36 0.10 3.00 0.30 0.20 0.03 o. 10 

0.03 

+ 

0.86 3 

0.06 1.02 3 

+ + 

+ 2 

S ignificados: CET= Contenido estomacal total¡ MA= Materia orgánica; MV= 

Mat e ria vegetal; MOI= Materia orginica no identificada¡ INS= Insectos¡ COL= 

Coleoptera; HYM= Hymenoptera; LEP= Lepidoptera; ORT= Orthoptera; HEM= 

Hemiptera; DIP= Diptera; ARA= Arachnida¡ GRA= Gravilla¡ N= NJmero de 

hembras. El signo l+I significa volumen despreciable. 

Eb

TnBLA 1.-Cambios estacionales del contenido estomacal de las

hembras de Bufip marinos. Los valores son voldmenes promedios

por sapo en ml.

EST. BET. HA. HU. HDI. INS. COL. HYM. LEP. DRT. HEH. DIF. nfln. Bfln. H.

INV. 4.33 0.53 0.83 0.70 0.40 0.1o 0.03 0.1o - + ü.D3 - D.Bo 3

PRI. 10.50 0.5o ü.B3 o.Eo ü.50 D.ED 0.13 - 0.10 0.Io - ü.Uo 1.02 3

UER. B.5O 1.10 1.20 2.40 1.10 0.50 + D.òO ~ + - + + 1

DTU. o.B3 O.3o 0.10 3.00 0.39 ü.ED 0.03 ~ 0.10 - + - + E

SigniFicados¦ CET= Contenido estomacal total; HA= Materia orgånicaç HV=

Materia vegetal; MUI= Materia orgánica no identiFicada¦ IN5= Insectos; CüL=

Coleoptera; HYH= Hymenoptera¦ LEP= Lepidoptera; üRT= Urthopterag HEH=

Hemiptera; D1P= nipaera; aRn= nrachnina; eRa= eraviiiai N= Número ae
hembras. El signo (+1 signiFica volumen despreciable.
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GRAFICA 4-. VOLUMEN TOTAL DEL CONTENIDO 

ESTOMACAL DE LAS HEMBRAS DE Bum MAR1Nus 

PRESAS 

5 

4 
1 

1 

__ ADULTOS 
1ii1 1; ¡ 1 l I LARVAS 
E~GRAVILLA 

3 1:11:11: :1 11 

2 1 
r-----~ 

1 2 3 4 5 
VOLUMEN <Ml.) 

6 7 

l= Gravi 11 a ; 2= Coleoptera 3= Lepidoptera ; 4= Hymenopte'ra; 5.= Orthoptera; 

6= Hemiptera; 7= Aranea; 8= Diptera. 

28 

r - i
I

GRÁFICA 4. VOLl.IUEi'~l TOTAL DEL COHTENIDO

ESTOI'-1ACA.L DE LAS l-EMBRAS DE Buga magma
i PRESQS i
i
I
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1= Gravilla; 2= Culauptara 3= Lepidoptera; 4= Hymenoptara; Ss flrthnptara;

6* Hemiptera; ?= Aranea; 8= Diptera.



GRAFICA 5. Itl>ICE DE It4>0RTANCIA ALIMENTICIA 

DE LAS PRESAS DE LAS 1-EMBRAS DE 8uEa MARHJS 

PRESAS 

1 !ADULTOS 
1111111111 LARVAS 

7 1--------' 

5 1--- -LU..U..J..Jl 

4 1------' 

2 1----------------_J 

1 ¡-----------------__¡ 

5 10 15 20 25 30 35 
~ IMPORTANCIA 

l= Hymenoptera; 2= Coleoptera ; 3= Lepidoptera; 4= Hemiptera; S= Díptera; 

6= Orthoptera; 7= Aranea. 
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P DE Las PRESAS DE Las i-nenas DE Bum mmm
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l= Hymenuptera; 2= Colaoptera; 3= Lapidoptera; 4= Hemiptera; 5= Diptara;

E= Drthoptera; 7= Aranea.



Al observar la gra'fica 5, que rnuestra los porcentajes sobre el 

Indice de Irnportancia Al irnenticia <IIA> de las hembras, es claro 

que los Hyrnenoptera son los de rnayor IIA ya que el porcentaje es 

d e 31 "!., los Coleoptera en segundo lugar con I IA 30. 3"1., 1 os 

Lep i doptera en estado larval con I IA 9.43"1., y los rnenos 

consurnidos son los Aranea con IIA = 5.4"1.. 

En la gr4fica 6, se rnuestra el volumen total, del contenido 

e s tomacal de los machos y puede notarse que Insectos del orden 

Coleopte~a, tanto en estado larval como los adultos ocupan el 

rnayor volumen del contenido estomacal 114.2 ml >, mientras que el 

orden Hymenoptera el segundo lugar con (9 ml. > el orden 

L€~p i doptera < 1 ar vas > el tercer lugar con (8.8 ml. >, y los de 

menor consumo fueron los ordenes Sol ifuga, Homoptera y Dermaptera 

con C0.05 ml. >cada uno. 

Los cambios estacionales en el contenido estomacal en machos 

se muestran en la Tabla 3, donde se puede notar que: en el 

invierno el volumen del contenido estomacal total CCET> con (3.87 

ml. >no es el m's bajo, como en el caso de las hembras, adem's 

aqui, la materia animal representa el valor m•s alto con (1.83 

ml. >, mientras que la materia vegetal es muy baja (0.03 ml. ). 

Anal izando la materia animal encontramos que los Lepidoptera 

<larvas) ocupan el volumen más al to C0.91 ml. >, Coleoptera 

<adultos y 

observar en 

Coleoptera 

larvas) (0.13ml.>, 

la Tabla 4, la 

Hymenoptera (0.11 ml. >, 

abundancia y frecuencia 

pero al 

de los 

(adultos y larvas>, 6stos _estJn ocupando el primer 

lugar, seguidos por Hymenoptera, mientras que Orthoptera y Aranea 

son los m4s bajos. La diversidad en este caso est' representada 
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nl observar la graïica 5, que muestra los porcentajes sobre el

Indice de Importancia alimenticia (lla) de las hembras, es claro

que los Hymenoptera son los de mayor ¡IA ya que el porcentaje es

de 312, los Eoleoptera en segundo lugar con Ila = 30.32, los

Lepidoptera en estado larval con Ilñ = 9.431, y los menos

consumidos son los aranea con IIA = 5.41.

En la gråFica o, se muestra el volumen total, del contenido

estomacal de los machos y puede notarse que Insectos del orden

Coleoptera, tanto en estado larval como los adultos ocupan el

mayor volumen del contenido estomacal (14.2 mll, mientras que el

orden Hymenoptera el segundo lugar con (9 ml.) el orden

Lepidoptera (larvasl el tercer lugar con (B.E ml.l, y los de

menor consumo Fueron los ordenes SoliFuga, Homoptera y üermaptera

con (0.05 ml.) cada uno.

Los cambios estacionales en el contenido estomacal en machos

se muestran en la Tabla 3, donde se puede notar que: en el

invierno el volumen del contenido estomacal total (CETl con (3.87

ml.) no es el mas bajo, como en el caso de las hembras, ademas

aqui, la materia animal representa el valor mas alto con (1.83

ml.i, mientras que la materia vegetal es muy baja (0.03 ml.l.

ñnalizando la materia animal encontramos que los Lepidoptera

(larvas) ocupan el volumen mås alto (0.91 ml.i, Boleoptera

(adultos y larvasl (D.13 ml.l, Hymenoptera (0.11 ml.l, pero al

observar en la Tabla 4, la abundancia y Frecuencia de los

Coleoptera (adultos y larvas), éstos .están ocupando el primer

lugar, seguidos por Hymenoptera, mientras que Úrthoptera y Aranea

son los más bajos. La diversidad en este caso estå representada



por 7 Ordenes, la gravilla se prese nta con un volumen muy bajo 

<0.24rnl.l. 

Durante la primavera el contenido estomacal tu v o una 1 i ger a 

disminuci~n y en esta ocasi~n, vue l vé a r ep~ tir se lo mi s mo que en 

el invierno d o nde la materia animal e s la de mayor volumen 10. 13 

mi. l, seguida por la de Insectos y el resto por Aranea 10 . 04 

rol. l, la materia 'vegetal se ve aumentada un poco 10.51 mi. l y la 

mater i a or' g~nica no identificada 10.38 mi. l. Asf mismo, se 

observa qu e · los Hymenoptera desplazan a 1 os Col eop'toera a segundo 

t~rmino en volumen abundancia y frecuencia como puede observarse 

en la tabla 4. La gravilla nuevamente se hace presente con 10.36 

ml. l. 

Pasando al verano podemos d i stinguir en la tabla 3 1 que el 

promedio se ve aumentado totalmente aquf la materia vegetal es l a 

que ocupa un volumen mayor 13.13 mi. l, la materia animal 11.29 

mi. l, donde los Coleoptera son los que representan el volumen 

promedio animal m's alto ladultos=0.35 ml. l y (larvas=0.11 ml. l, · 

los Hymenoptera ocupan el segundo lugar con 10.27 mi.>, y los de 

menor importancia Dermaptera y Homoptera con (0.007 mi.>, es 

importante mene i onar que la diversidad se ve aumentada 

totalmente, siendo en nGmeros, 12 Ordenes diferentes; la gra v illa 

disminu~e considerablemente hasta (0.07 ml. l. La abundancia y 

frecuencia que nos muestra la Tabla 4, es tambi~n nuevamente para 

los Coleoptera en sus estados adulto y larvai, Junto con los 

Hyrnenopte~· a. 

Finalmente en el otoAo disminuye el contenido estomacal a tal 

grado que ocupa el promedio m~s bajo de las cuatro estaciones 

3 1 

por 7 Ordenes, la gravilla se presenta con un volumen muy bajo

(0.24 ml.l.

Durante la primavera el contenido estomacal tuvo una ligera

disminucidn y en esta ocasidn, vuelve a repetirse lo mismo que en

el invierno donde la materia animal es la de mayor volumen (0.†3

ml.l, seguida por la de Insectos y el resto por Aranea (0.04

ml.l, la materia vegetal se ve aumentada un poco (0.51 ml.l y la

materia organica no identiFicada (0.38 ml.l. asi mismo, se

observa que los Hymenoptera desplazan a los Coleoptera a segundo

término en volumen abundancia y Frecuencia como puede observarse

en la tabla 4. La gravilla nuevamente se hace presente con (0.3¿

ml.l.

Pasando al verano podemos distinguir en la tabla 3, que el

promedio se ve aumentado totalmente aqui la materia vegetal es la

que ocupa un volumen mayor (3.13 ml.), la materia animal (1.29

ml.l, donde los Coleoptera son los que representan el volumen

promedio animal mas alto (adultos=D.35 mltl y (larvas=O.11 ml.l,

los Hymenoptera ocupan el segundo lugar con (ü.E? ml.l, y los de

menor importancia Dermaptera y Homoptera con (0.007 ml.l, es

importante mencionar que la diversidad se ve aumentada

totalmente, siendo en nfimeros, 12 Ordenes diFerentes¡ la gravilla

disminuye considerablemente hasta (D.D? ml.l. La abundancia y

Frecuencia que nos muestra la Tabla 4, es tambien nuevamente para

los Coleoptera en sus estados adulto y larval, junto con los

Hymenoptera.

Finalmente en el otoño disminuye el contenido estomacal a tal

grado que ocupa el promedio más bajo de las cuatro estaciones



siendo éste de (2.87 ml.>, la materi animal 

volumen prom~dio m~s alto desplazando de esta forma a la materia 

vegetal, al observar la materia animal se ve que en esta ocasi~n 

los Coleoptera adultos muestran un volumen promedio de 11.0 ml.) 

y las larvas no se hacen presentes, además la diversidad se v . 

t o talmente disminuida 
, . 

presentándose . esta corno la es tac i bn men ns 

favorable para los Bufo rnarinus. Es notable que la abundancia y 

frecuencia son representadas e xclusivamente por Coleoptera • e 

Hyrnenoptera. Adern.Ís si observarnos la gráfica 7, donde se muestra 

el Indice de Importancia Al irnenticia, para machos CIIA>, !Ísta 

reafirma que los Coleoptera en sus estados 

' 
(adultoy larval> 

junto con Hyrnenop ter a forrnafl la base de la a 1 i mentac i ~n de machos 

seguidos por Lepidoptera (larvas>, mientras que Acaras, Sol ifuga, 

Hcnoptera y Derrnaptera corno los de menor importancia. 

Para reafirmar lo antes e x puesto, en la gráfica 8, se presenta 

el Indice de Importancia Al irnenticia \ IIA>, para los~ marinus 

de la costa de Jalisco Charnela, quedando de la siguiente forma: 

Coleoptera (ad~ltos y larvas) con IIA= 29.86%; .Hymenoptera con -

I IA= 29.63%; Lepidoptera (larvas) con IIA= 8.84%: Hemiptera 

(adultos y larvas) con IIA= 6.11%; siendo los de menor CIIA>, ·las 

Scorpionida, Derrnaptera, S~l ifuga y Acaras con IIA= 0.54%. 

Ya para terminar con los resultados de este trabajo, se 

r·ea 1 i zc5 un anál is is de correl ac i Ón entre el C ISG > y el promedio 

al i1nent i c i o estacional de cada se:.<0 y no se encontr"aron va 1 ores 

significativos. 

En la gráfica 9, se muestran datos sobre la Temperatura y 

Precipitación pluvial, obtenidos de Garc(a, 11981). 

l'

siendo éste de (E.a? m1.), la materia animal vuelve a ocupar el

volumen promedio mas alto desplazando de esta Forma a la materia

vegetal, al observar la materia animal se ve que en esta ocasidn

los Coleoptera adultos muestran un volumen promedio de (1.0 ml.)

y las larvas no se hacen presentes, ademås la diversidad seive

totalmente disminuida presentähdose esta como la estacidb menos

Favorable para los BuFo marinus. Es notable que la abundancia y

Frecuencia son representadas exclusivamente por Coleoptera e

Hymenoptera. ademas si observamos la grä?ica ?, donde se muestra

el Indice de Importancia Alimenticia, para machos (IIAl, esta

reaFirma que los Boleoptera en sus estados (adulto y larval)

junto con Hymenoptera Forman la base de la alimentacidn de machos

seguidos por Lepidoptera (larvasl, mientras que àcaros, EoliFuga,

Homoptera y Dermaptera como los de menor importancia.

Para reaFirmar lo antes expuesto, en la grÄFica B, se presenta

el Indice de Importancia Alimenticia (IInl, para los BuFo marinus

de la costa de Jalisco Chamela, quedando de la siguiente Forma:

Coleoptera (adultos y larvas) con IIA= E9.Bo1¦ Hymenoptera con

IIA= 29.531; Lepidoptera _(larvasl con IIn= 8.54%: Hemiptera

(adultos y larvasi con IIa= o.11ï; siendo los de menor (IIA), los

Scorpionida, Dermaptera, SoliFuga y Acaros con IIà= ü.54ï.

Ya para terminar con los resultados de este trabajo, se

realizd un analisis de correlacidh entre el (ISGJ y el promedio

alimenticio estacional de cada sexo y no se encontråron valores

signiFicativos.

En la gråFica 9, se muestran datos sobre la Temperatura y

Precipitacidh pluvial, obtenidos de Barcfa, (19811.

l



TABLA 3.- Cambios estaciona l es en el contenido estomacal de l os 

~achos de Bufo mari nus . 

promedios por ~apo en ml. 

NUMERO DE MACHOS. 

CONT. ESTOMACAL TOTAL. 

MATERIA ANIMAL. 

MATERIA VEGETAL. 

MAT. ORG. ' NO IDENTIFICADA. .. 
INSECTOS. 

COLEDPTERA ADULTOS. 

COLEOPTERA LARVAS. 

HYMENOPTE~A. 

LEPIOOPTERA LARVAS. 

ORTHOPTERA. 

HEMIPTERA. 

DIPTERA. 

DERMAPTERA . . 

HOMOPTERA. 

SCOR P ION IDA. 

ARACHNIDA. 

OPILIONIDA. 

SOLIFUGA. • 
GASTEROPODA. 

PIEDRECILLAS. 

• 

, 
Los va lores s on volumenes 

INV. 

8 

3 . 87 

l. 83 

0.03 

0.37 

1. 8 

0 . 08 

0.05 

o. 11 

.0 . 9l. 

0.07 

0.01 

0.01 

·0.02 

0.24 

ESTACIONES. 

PR IM. VEH. 

10 

3 . 72 

o. ¡ 3 

o. 5l. 

0.38 

0.71 

0 . 24 

0.01 

0.35 

0.01 

0.05 

0.02 

0.01 

0.04 

0.32 

14 

13.71 

l. 29 

3. 13 

l. 9 

1. 17 

0 . 35 

o. 11 

0.27 

o. 1 

0.05 

0.05 

·º· 1 

0.007 

o.oq7 

o. 14 

0.01 

0.02 

0.07 

0.07 

OTO. 

4 

2.87 

1. 37 

o. 15 

o. 15 

1. 25 

1. o 

o. t 7 

0.07 

0.02 

o. 1 

$) .07 
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TABLA 3.- Cambios estacionales en el contenido estomacal de los
_ _ ›machos de BuFo marinus. Los valores son volumenes

promedios por sapo en ml.

1.-1.--_...-_.,._.¡._.¬..,.,-_,.a_.n_a_-_n-n.¡_.¡.¢.¡_.-_-_.a-.¿¢.-.n_._-.a.--.n-1±s1|1-.-.u.-1111--_

INV.

NUHEHÚ DE HñCHD5- B

ÉDNT. ESTDHHCHL TOTAL. 3.87

HÉTERIA nNIHnL. 1.83

HåTERIA VEBETàL. 0.03

HHT. UHB. NO IDENTIFICÄÚA. ' 0.3?

INSECTÚS. 1.8

CULEÚFTERñ ADULTOS. 0.08

CULEUPTERå LÄRVAS. 0.05

H?HENUPTEBA. 0.11

LEPIDUPTERH LARVA5. 0.91

GHTHÚPTERñ. 0.07

HEHIPTEHQ. 0.01

DIFTEHÉ. -

DEHHÉPTERA. -

HUHUPTERA. -

SCDHPIUNIDA. -

AHÉCHNIDH. -

ÚPILIUNIDÉ. -

SULIFUGH. ¡ 0.01

--un-¡ru--|›-1-_

ESTåCIUNES.

Pain
10

s.?'a
-::~..7a
0.51
0.33
o.?1
0.24
0.01
0.35
0.01
0.05
0.02
0.01

0.04

EåSTERDPUDñ. '0.02 -

PIEDRECILLAS. 0.24 0.32
-|,..¡_±..¡±ía-¬..-pa.-.p_±.-.ia-1-___.n.-1.-ï1.iï1n1í1.1ïïïiiíi-n1_uí2í_.n1.1-1. n-.|±.|±.11-.n-11.1

VER.

14

13.?1

1.E9

3.13

1.9

1.1?

0.35

0.11

0.2?

0.1

0.05

0.05

0.1

0.007

0.00?

0.14

0.01

0.02

0.07

0.0?

,._.._._._

UTU.

4

E.B?

1.3?

0.15

0.15

1.25

1.0

0.17

0.0?

0.02

0.1

Q.07
u_.n.n-.¡.p_p.|,
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TABLA 4.- Cambias estacionales en las valares de Frecuencia y 

Abundancia de las Ordenes más consumidas par las machos 

de Bufo marinus. 

-----------------------------------------------------------------
ESTACIONES. 

INV. PRIM. VER. OTO. 

NUMERO DE MACHOS. 8 10 14 4 

COLEOPETRA ADULTOS. 18.58 28.21 18.6 18.05 · A 

COLEOPTERA ADULTOS. 100 88.88 85.71 100 F 

COLEOPTERA LARVAS. 9.66 0.3 0.41 A 

COLEOPTERA LARVAS. 42.85 0.56 21.42 F 

HYMENOPTERA. 47 .21 . 68.18 59.91 66.66 A 

HYMENOPTERA. 57.14 77.77 78.57 100 F 

LEPIDOPTERA LARVAS. 7.06 0.18 5.19 A 

LEP IDOPTERA LARVAS. 42.85 11. 11 50 F 

ORTHOPTERA. 0.74 0.37 0.13 1.38 A 

ORTHOPTERA. 28.57 11. 11 7.14 50 F 

HEMIPTERA. 1. 85 1.13 1.09 A 

HEMIPTERA. 42.85 22.22 42.85 F 

DIPTERA. 1.85 0.18 12.57 A 

DIPTERA. 28.57 11. 11 21. 42 F 

ARANEA. 0.74 1.13 0.41 1.38 A 

ARANEA. 28.57 33.33 21. 42 50 F 

-------------------------------------------------------~~~---

A= Abundancia; F= Frecuencia. 

TABLA 4.- Cambios estacionales en los valores de Frecuencia y

¬a¡_,__....i.-_

NUHEHU DE HÉCHUS.

CULEUPETRA HDULTDS.

CDLEDPTERA ADULTOS.

BULEUPTERÉ LàRVñS.

EDLEDPTERÉ LARVA5.

HYHENDPTERA.

HYHENÚPTERA.

LEPIDDFTERH LHRVAB.

LEPIDUPTERA LARVfiS.

GRTHDPTERA.

URTHUFTERñ.

HEHIPTERA.

HEHIPTERÁ.

DIPTERA.

DIPTERå.

fiHñHEH.

HHHHEÉ

n= Abundancia; F= Frecuencia.

Il'liEII"' Í I"lU'5i-

¬¬4.4¿___¢__.n4_¿.-¿n_n-.1.4u_.±.¿_a__a-¡a.n.±n.-¬¡.u_n.±.¡_..4-I-1-I-i-ru-I-II

INV.

B

18.58

100

9.òó

42.85

47.21

5?.14

?.0ó

42.85

0.74

28.57

1.85

42.85

1.B5

EE.5?

0.74

23.5?

1-|_±-111±±±±±11__±_.±¬--¡-.1-...-1-,,.__¢-...-¡-1

íú-iii .-¢.,.,.¡.¿.,.,¡,._¡_a.¡_±nií1í.ííí

ESTàCIÚNES.

PRIH.

10

2B.21

33.88

0.3

0.5ó

òB.1B

77.??

0.15

11.11

0.37

11.11

1.13

22.22

0.15

11.11

1.13

33.33

VER.

14

1B.o

B5.?1

0.41

21.42

59.91

?B.5?

5.19

50

0.13

7.14

1.09

42.85

12.57

21.42

0.41

21.42

Abundancia de los Drdenes mas consumidos por los machos

DTU.

4

18.05

100

FI-

1

òü.oo

100

1.35

50

._

_-

í

1

1.38

50



GRAFICA 6 . VOLUMEN TOTAL DEL CONTENIDO 

ESTOMACAL DE LOS MACHOS DE EhJEQ HARINVS 

PRESAS 

14 

13 

12 

1 !ADULTOS 
11 111 11i11 LARVAS 
E3 GRA'J I LLA 

11 1 

10 fl 

9 

8 

7 

6 

5 
>-----' 

4~~~~ 
3 

f'--'-'-'U....U...U....U..U...U..U...U..1...W-L.LJ..J...L..U...U..U...UU..U..~ 

2 1--~~~~~~~~~--' 

1 
¡--~~~~~~~~~~~~~--"-..LJ..l..JCllll.I 

2 4 6 8 10 12 14 16 
VOLUMEN <Ml.) 

l= Coleoptera; 2 Hymenoptera; 3= Lepidoptera; 4= Gravilla; 5= Orthoptera; 

6= Oiptera; 7= Gasteropoda; 8= Hemiptera; 9= Aranea; 10= Opilionida; 11= 

Scorpionida; 12= Dermaptera; 13= Homoptera; 14= Solifuga. 
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1= Culeuptara; 2 Hymenoptera; 3= Lepidoptara; 4* Gravilla; 5= Orthoptera;
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GRAFICA 7. INDICE DE IMPORTANCIA Allt-ENTICIA 

DE LAS PRESAS DE LOS MACHOS DE fWEQ MARNJS 

PRESAS 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

' 8 

'7 

1 !ADULTOS 
1111111111 LARVAS 

i---

61---~~ 

5 ...-----

2 1-------------------~ 
1 1-----------------' ........................ ~ 

5 10 15 20 25 30 
~ DE "IMPORTANCIA 

. 
l= Coleoptera; 2= Hl'"enoptera; J= Lepidoptera; 4= Hemiptera; 5= Aranea; 

6= Diptera; 7= Orthoptera; 8= Gasteropoda; 9= Opilionida; 10= Pseudoes

corpionida; 11= Scorpionida; 12= Dermaptera; 13=· Homoptera; 14= Solifu-

ga; 15= Acarina. 
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1= Coleoptera; 2= Hymenoptera; 3= Lepidnptera; 4= Hemiptera; 5= Aranea;

6= Diptfiffli ?= Urfhfinterai B= Gflfitflrflnødai 9= opiiianiaai 1u= Paauaaai-
corpinnida; 11* Scurpiunida; 12= Dermaptera; 13= Homoptera; 14= Snlifu-

ga; 15= Acarina.
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1 GRAFICA 8 . INDICE DE IMPORTANCIA ALIMENTICIA 

DE LAS PRESAS DE .B!J.Eo HARINUS 

PRESAS 

1 
l 

5 ~ t 1 ADULTOS 14 ~ liliiliill LARVAS . 
1 13 ~ 

1 :: ~ 
1 ' 

¡ 10 h 
9F 

:~ 
:~ 
3 1111111 111 11:1111111111 

: :~ ~~~---;--;--~~~~~lll~l l l~lli: I 1 
1 
1 

1 

1 

5 10 15 . 20 25 30 1 

L~~~~~-r.~n-E~1M_P_o_R_T_A_N_c_1A~~~~-:-~I 
l= Coleoptera; 2= Hymenoptera; 3= Lepidoptera; 4= Hemiptera; 5= Diptera; 

6= Aranea; 7= Orthoptera; 8= Gasteropoda; 9= Opilionida ; 10= Pseudoesco.!: 

pionida ; 11= Scorp ionida; 12= Dermaptera; 13= Homoptera; 14= Sol i fuga ; -

15= Acarina. 
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GRAFICA 9 . CLIMOGRAMA DE "LA HUERTA", JALISCO 
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DISCUSION. 

La reproducción en anfib i os puede varia r de acuerdo a las 

especies, pero tambi~n puede variar tomando en cuenta el med i o 

ambiente en que viven y algunos otros facto r e s tanto e x ternos 

como internos. As( por ejemplo tenemos el caso de Rana temporaria 

que vive en zonas t'.'!mpladas, en donde el tipo de reproducción que 

presenta es estacional <Lofts, 1974). Krakaue r (1968>, repor· ta en 

su trabajo, que las hembras de Bufo marinus presentan ovocitos 

maduros durante todo el a~o, pero que las bajas temperaturas y 

falta de 1 luvias en el invierno posiblemente 1 imiten la 

reproducción, asf mismo indica que Bufo ter·restris es un sapo que 

depende e xclusivamente del factor e x terno lluvia para su 

reproduccibn, que es estacional; §1!.f.9 ~ boreas en el Oeste 

' de Montana, presenta tambien un ciclo reproductor estacional 

entre mayo-ju! io ' segun HOloiard y Bronson ( 1971); tornando en 

c o nsideracion lo anterior, es claro que los anfibios de zonas 

templadas presentan c i clos rep~oductivos estacionales, mientras 

que 1 a reproduce i cfn en anfibios de zonas Tr·opicales y 

Subtropicales, ocurran a lo largo de todo el a~o de acuerdo con 

Duellman y Trueb (1986). Las hembras de ~· marinus, en Nueva 

Guinea, presentan cinco estadios de desarrollo de ovulaci6n a 

través de todo el año y de esta forma pueden tener· ovoc i tos 

1 i stos para 
. . . , 

ov1pos1c1on en cualquier momento que ocur·r·a una 

fuer·te lluvia <Zug .!U· .!.1· 1975>; mientras que en un estudio 

realizado en. Panamá· sobre~ mar-jnys <Zug y Zug,_ 1979>, se 

observa que la reproducción ocurre en abril y mayo, que es a 

fines de la estación seca y principios de la estación lluviosa, 
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DISCUSION.

La reproduccidn en anFibios puede variar de acuerdo a las

especies, pero también puede variar tomando en cuenta el medio

ambiente en que viven y algunos otros Factores tanto externos

como internos. asi por ejemplo tenemos el caso de_§aE§ temporaria

que vive en zonas templadas, en donde el tipo de reproducción que

presenta es estacional (LoFts, 1974). Krakauer (19oBl, reporta en

su trabajo, que las hembras de Eufp marinus presentan ovocitos

maduros durante todo el año, pero que las bajas temperaturas y

Falta de lluvias en el invierno posiblemente limiten la

reproduccidh, asi mismo indica que_§g§g terrestris es un sapo que

depende exclusivamente del Factor externo lluvia para su

reproduccidh, que es estacional; ågjg boreas boreas en el Oeste

de Montana, presenta tambien un ciclo reproductor estacional

entre mayo-julio segdn Howard y Bronson (1??1l¦ tomando en

consideracion lo anterior, es claro que los anFibios de zonas

templadas presentan ciclos reproductivos estacionales, mientras

que la reproduccidb en anFibios de zonas Tropicales y

Subtropicales, ocurran a lo largo de todo el año de acuerdo con

Duellman y Trueb (1?Bol. Las hembras de É. marinus, en Nueva

Guinea, presentan cinco estadios de desarrollo de ovulaciôn a

traves de todo el ano y de esta Forma pueden tener ovocitos

listos para oviposicidn en cualquier momento que ocurra una

Fuerte lluvia (Iug g§.,¿l. 1975); mientras que en bn estudio

realizado en Panamd sobre_Egfp _m§;¿flg5 (Zug y Zug, 19?9l, se

observa que la reproduccidn ocurre en abril y mayo, que es a

Fines dl la estacidn seca y principios de la estacidn lluviosa,



indicando que posiblemente, ésta pueda contiAuarse hasta Junio o 

Julio, quedando por contestar si se reproducen o no en otro 

tiempo. Breder (19461, registra puest~ de huevos en enero en el 

r(o Chagres que es una Zona del Canal de Panam~. 

De acuerdo con Jos resultados obtenidos en este estudio las 

hembras de Bufo marinus, de la Costa de Jalisco presentan 

ovocitos en todas las estaciones del año, aunque se debe aclarar 

que, durante 1 a pr· i mavera se observ6 que 1 os ovoc i tos pr·esentes 

son de menor tamaño y no todos pigmentados y que adem~s no 

pareci~n estar a punto de desove en las hembras anal izadas¡ 

también es claro que en la grJfica 1, donde se presenta el Indice 

SomJtico Gonadal CISGI se puede ob?ervar que el pico m~s bajo se 

presenta en pr~mavera de, este modo, parece que Ja reproduccidn 

ocurre a fines de primavera, pudi~ndose dar la pqsibil idad que 

suceda tambi~n a principios del verano o continÚar por todo el 

verano. 

Por otro lado los . resultados del An~l is is de Varianza muestran 

en Forma evidente que no hay ninguna diferencia significativa, lo 

que tambi'n se reafirma por la prueba de "t" de Student, es 

decir, que estad(sticamente Ja disposici6n a la reproducci6n no 

es estacional para las hembras. 

En machos, 1 a reprodücc i 6n parece -ser si mi 1 ar que en hembras, 

esto es, en Zonas templadas es estacional CLofts, 1974¡ Krakauer, 

1968¡ Hot•iard y R. B. Bronson, 19711. Sin embargo, en regiones 

Tropicales y Subtropica.les Ja esperm~ogénesis se presenta en 

todo el año <Duellman y Trueb ~· EJ..!· l. SegJn Zug ~· ~· <~. 

cit. 1, en B. mar i nus m~chos de Nueva Guinea, 1 a Repr·oducc i dn 
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indicando que posiblemente, esta pueda continuarse hasta Junio o

Julio, quedando por contestar si se reproducen o no en otro

tiempo. Breder (l94ó), registra puesta de huevos en enero en el

rfo Chagres que es una Zona del Canal de Panamå.

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio las

hembras_ de Bufo marinus de la Costa de Jalisco presentan

ovocitos en todas las estaciones del ano, aunque se debe aclarar

que, durante la primavera se observd que los ovocitos presentes

son de menor tamaño y no todos pigmentados y que ademas no

parecian estar a punto de desove en las hembras analizadas;

también es claro que en la grafica 1, donde se presenta al Indice

Eomatico Gonadal (ISS) se puede observar que el pico mås bajo se

presenta en primavera de, este modo, parece que la reproducción

ocurre a Fines de primavera, pudiéndose dar la posibilidad que

suceda también a principios del verano o continfiar por todo el

verano.

Por otro lado los resultados del Análisis de Varianza muestran

en Forma evidente que no hay ninguna diferencia significativa, lo

que también se reafirma por la prueba de "t" de Student, es

decir, que estadfsticamente la disposición a la reproducción no

es estacional para las hembras.

En machos, la reproduccion parece ser similar que en hembras,

esto es, en Zonas templadas es estacional (Lofts, 19?4; Krakauer,

19aB; Howard y R. B. Bronson, 1971). Sin embargo, en regiones

Tropicales y Subtropicales la espermatogenesis se presenta In

todo el año iüuellman y Trueb QE. Elt.l. Segfifl Zug E2. El. (EE.

511.1, en §¿ marinus machos de Nueva Guinea, la Reproducción



parece ser rn~s c(cl ica, en la cual, s e alcanza el pico rnJs alto 

dur·ante el rnonz6n. Asf mismo Zug y Zug 119791, encuentran que 

machos de~ rnar· inus, de la Zona del Canal" de Panamá tienen un 

ciclo reproductivo estacional, in i c i ándose a 1 final de 1 a 

estación seca y comienzo de la lluviosa, mientras que en sapos de 

los Santos Panamá ocurre a la mitad de la estacibn lluviosa. 

Los resultados obtenidos de los machos de Bufo rnarinus, en 

este, trabajo, parecen indicar que el ciclo es estacional, corno 

lo muestra a primera vista el Indice SornÍtico Testicular CISTJ, 

sin embargo, esto no puede afirmarse en definitiva, ya que la 

variación existente entr·e cada estación, (gráfica 11 es poco 

significativa y de acuerdo al ANDEVA pr·acticado, as1 corno, la "t" 

de Student, no existen valores significativos para que esto se 

considere cierto. 

Duellrnan y Trueb 119861, al hablar de la reproducci6n en sapos 

de la especie aquf tratada, comentan que la esperrnatog,nesis y 

ovulaci6n no precisamente tienen que ser sincrbnicos y de acuerdo 

a ~sto la gráfica 1, muestra claramente que los sapos de la Costa 

de Jalisco Charnela presentan esta caracter(stica, pues seg~n IST= 

o. 1198, en invierno comparado con el ISO= 4.7079, ocupan el 

segundo lugar rn4s bajo en ambos; pero en la primavera hay 

diferencia entre ambos Indices gonadales, pues para machos el 

IST= 0.1561, es el tercero rn~s alto mientras que para las hembras 

el ISO= 0.7398, es el rn~s bajo que presentan; en verano vuelven a 

presentarse diferencias ya que para machos el IST= 0.1175, es el 

más bajo de todos y en las hembras ISO= 
, 

10.752, es el mas alto, 

aunque debe r·ecordar·se que este indice pertenece a una s .ol a 
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parece ser más cfclica, en la cual, se alcanza el pico mas alto

durante el monzún. Asf mismo Iug y Iug (1979), encuentran que

machos de EEEE marinus, de la Zona del Canal de Panama tienen un

ciclo reproductivo estacional, iniciändose al Final de la

estacion seca v comienzo de la lluviosa, mientras que en sapos de

los Santos Panama ocurre a la mitad de la estacion lluviosa.

Los resultados obtenidos de los machos de BuFo marinus en

este, trabaJo, parecen indicar que el ciclo es estacional, como

lo muestra a primera vista el Indice Somätico Testicular iISTl,

sin embargo, esto no puede aFirmarse en definitiva, ya que la

variacidn existente entre cada estacidh, (gråFica 1) es poco

significativa y de acuerdo al ANDEVA practicado, asi como, la "t"

de Student, no existen valores siqniFicativos para que esto se

considere cierto.

Duellman y Trueb (1996), al hablar de la reproduccidn en sapos

de la especie aqui tratada, comentan que la espermatogénesis y

ovulación no precisamente tienen que ser sincronicos y de acuerdo

a esto la gråFica 1, muestra claramente que los sapos de la Costa

de Jalisco Chamela presentan esta caracteristica, pues segdn IST=

0.1198, en invierno comparado con el ISü= 4.707?, ocupan el

segundo lugar más baJo en ambos; pero en la primavera hay

diFerencia entre ambos Indices gonadales, pues para machos ei

IST= D.15s1, es el tercero mås alto mientras que para las hembras

el ISü= 0.?39S, es el mas baJo que presentan; en verano vuelven a

presentarse diFerencias ya que para machos el IST= 0.1175, es el

mas baJo de todos y en las hembras ISÚ= 10.752, es el mas alto,

aunque debe recordarse que este indice pertenece a una sola



hembra; finalmente para confirmar esto en oto~o el IST= 0.2541, 

•sel roa~ alto para machos y por lo contrario en hembras el ISO= 

8.467, disminuye un poco mostr4ndose como el segundo m•s alto. 

En relaci¿n con el tamaRo al cual los sapos~. maripys. entran 

a la poblacidn reproductiva, Zug y Zug ( !:!.e_. ill.- ) ' dicen que 

entre los 90- 100 mm. de longitud hocico-c loaca en hembras; 

mientras que en machos sucede entre los 85-95 mm. de longitud 

hocico-cloaca en Panam4. En el presente trabajo las hembras 

observadas , en general estuvieron entre 140-167 mm., ~e longitud 

hocico cloaca; los machos tu vi eron una longitud hocico-cloaca 

entre 78- 154 mm. !ne luso el macho / con mayor lnd ice Soma't i ca 

Testicular <IST>, fue el de 78 mm., lo cual indica que en la 

Costa de Jalisco los machos maduran por debajo de lo seRalado por 

Zug y Zug, ( 1979)' mient r as que las hembras estan entre los 

intervalos se"alados por dichos autores. 

El factor de la temperatura parece ~er un estimulo importante 

en la reproduce i Ón de los anfibios, Krakauer-· ( f968), sugiere que 

durante el invierno 1 a reproduce i Ón en ~ mar i m.is es 1 imitada 

por las bajas t•mperaturas. L,;i especie mi¡x i.cana Bu fo val 1 i ceps 

ti ene una r-·eproducc i cfo en los meses de ver-·ano despue:s de fuer-· tes 

lluvias (8allinger y Mckinney, 1966). En el anÍl is is de 

Corr·elacio'n, real izado en este estudio par-·a ~· marinus, entr-·e el 

Indice Soma't i ca Ganada 1 ( ISG) y la temperatura, fÍsta ' no mostro 

va lores significativos. Las ternper-·aturas a las cuales ' esta 

sometida esta especie en la costa de Charnela Jalisco pueden 

observarse en la gra'fica 9, ' segu'n Garc(a (1981), la mi'nima es de 

16.3ÜC. en el mes de ener-·o y la maxima de 22.5ºc. en el mes de 
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hembra; Finalmente para confirmar esto en otoño el IST= 0.2541,

es el mas alto para machos y por lo contrario en hembras el 1Sü=

B.4a?, disminuye un poco mosträndose como el segundo más alto.

En relacidn con el tamaño al cual los sapos E. mggiflgã, entran

a la pobiacidn reproductiva, Zug y Zug (EE. cl$¿), dicen que

entre los Qürlüü mm. de longitud hocico-cloaca en hembras;

mientras que en machos sucede entre los B5-95 mm. de longitud

hocico-cloaca en Panama. En el presente trabaJo las hembras

observadas, en general estuvieron entre 140-la? mm., de longitud

hocico cloaca; los machos tuvieron una longitud hocico-cloaca

entre ?S-154 mm. Incluso el macho con mayor Indice Somdìico

Testicular (IST), Fue el de 78 mm., lo cual indica gue en la

Costa de Jalisco los machos maduran por debajo de lo señalado por

Zug v Iug, (19?9), mientras que las hembras estan entre los

intervalos señalados por dichos autores.

El Factor de la temperatura parece ser un estimulo importante

en la reproducción de los anFibios, Krakauer i1?bBl, sugiere que

durante el invierno la reproduccidn en §Hj2_ marinus es limitada

por las baJas temperaturas. La especie mexicana §EÍE_valliceEs

tiene una reproducción en los meses de verano despues de Fuertes

lluvias iüallinger y Hckinney, 196d). En el anålisis de

Correlacidh, realizado en este estudio para É. marinus, entre el

Indice aamatica Ganaaai ilsai y la temperatura, ¿sta na mastrd
valores signiFicativos. Las temperaturas a las cuales esta

sometida esta especie en la costa de Chamela Jalisco pueden

observarse en la graïica 9, segdh Garcia (1951), la mihima es de

1&.3°C. en el mes de enero y la maxima de 22.50€. In el mes de



mayo. 

En relación a la precipitación pluvial, en 
, 

e l anal i s is de 

Correlación, entre ~sta y el Indice Som~tico Gon a dal para ambos 

s e xo s , no tuvo v alores significativos, pero d ~ a c uerdo a r e por t e s 

de otros trabajos como por ejemplo Krakauer, (1968), indica qu e 
, 

la falta de lluvias y bajas temperatura s 1 imitan la reproduccion. 

As( mismo tenemos que en~· terrestris, que se reproduce de abril 

a octubre, al ocurrir lluvias fuera de este periodo estimula los 

cantos de dichos ejemplares <Duellmann y Schwartz, 1958); 

Krakauer ( 1968), reporta haber escuchado cantos en febrer·o de 

1966, e . indica que Bufo terr·estris, es más dependiente de las 

1 luvias, mientras que~· marinus, es más independiente d e e ste 

factor· e :>( terno; Sin embar·go Zug et. ~· ( 1975), 
, 

ref ir i endose a 

este fa c tor, dicen que las hembras de esta especie en Nuev a 

Guinea tienen huevos 1 istos para deposici~n en 
, 

cada mes despues 

de alguna tarde de lluvias, al menos en parte, ya que al comi nzo 

del monzón en noviembre y fuertes lluvias en diciembre reduce el 

nJmero de hembras con ovocitos en enero; Wilhoft (1965), reporta 

un fenómeno si rn i 1 ar para Bufo mar i nys en Austra 1 i a. 

D~ acuerdo con los resultados obtenidos en ei presente 

estudio, es posible que hacia fines del periodo seco d~l año 

(abr i 1-mayo y parte de Junio) se r·eduzca la actividad 

reproductora en las hembras, aunque como se pudo observar s i gue 

pr·esentándose cierta actividad, y esto se encuentre en r·elaciÓn 

con 1 o que mene i onan Zug tl· tl· ( 1975), se podr (a pensar que 1 as 
, 

hembras son reproductoras oportunistas, esperando el estimulo de 

las lluvias, ya sean estas J1t¡mas en el ciclo regular de 

43 

mayo.

En relacidn a la precipitacidn pluvial, en el analisis de

Correlacidn, entre esta v el Indice Somåtico Gonadal para ambos

sexos, no tuvo valores signiFicativos, pero de acuerdo a reportes

de otros trabajos como por ejemplo Hrakauer, i19oSi, indica que

la Falta de lluvias y bajas temperaturas limitan la reproduccidn.

asi mismo tenemos que en É. terrestris, que se reproduce de abril

a octubre, al ocurrir lluvias Fuera de este periodo estimula los

cantos de dichos ejemplares iüuellmann y Schwartz, 1953);

Hrakauer i19&Bi, reporta haber escuchado cantos en Febrero de

19ao, e indica que SuFo terrestris, es mas dependiente de las

lluvias, mientras que Él marinus, es mas independiente de este

Factor externo; Sin embargo Zug gt. al. (1975), refiriéndose a

este Factor, dicen que las hembras de esta especie en Nueva

Guinea tienen huevos listos para deposicidn en cada mes despues

de alguna tarde de lluvias, al menos en parte, ya que al comienzo

del monzdn en noviembre y Fuertes lluvias en diciembre reduce el

ndmero de hembras con ovocitos en enero; Hilhoft i19b5l, reporta

un Fendmeno similar para Quid marinus en Australia.

De acuerdo con los resultados obtenidos en ei presente

estudio, es posible que hacia Fines del periodo seco del año

(abril-mayo y parte de junio) se reduzca la actividad

reproductora en las hembras, aunque como se pudo observar sigue

presentåndose cierta actividad, y esto se encuentre en relacidn

con lo que mencionan Zug gg, QL. (19751, se podria pensar que las

hembras son reproductores oportunistas, esperando el estimulo de

las lluvias, ya sean estas Jltimas en el ciclo regular de



pr e cipitacidn o Fuera de di. En los machos tambi~n, es posible 

que, disminuyan su actividad reproductora en la ~poca de secas, 

aunque las posibilidades han de ser similares que para las 

hembr·as. 

La al imentacidn en Bufo marinus ha sido estudiada muchas veces 
y 

tanto en cautiverio como en su ambiente natural y en los lugares 

d o nde ha sido introducido y los reportes que de estos organismos 

se t i enen ya han sido mencionados en su oportunidad, rnas sin 

embargo, estos sapos tamb i r!n pueden comer pequeños rnarn ( Feros 

segÜn 01 i ver 119491, sobre todo en el laboratorio donde puede 

mantenerse a Bufo marinus, el imentandolo con ratones Jovenes. 

Krakauer 119681, basado en los trabajos de Rabor 119521, dice que 

se han e n contrado serpientes dentro del estómago de~ rnarinus. 

Zug y Zug lop. ~· 1 al referirse a este terna comenta que estos 

s a pos pueden come~ materia vegetal y no precisamente por 

accidente, al atrapar presas animales. 

En los ejemplares del ~rea estudiada, se les encontr6 en el 

estdmago, gran cantidad de materia vegetal corno semillas de marz, 

pequeñas hojas, pedacitos de madera y otras semillas no 

identificadas, aunque es bien conocido que la base de su 

al imentaci6n son los insectos; en los sapos de la Costa de 

Jalisco se encontr& que Fueron principalmente abundantes los 

Coleoptera en sus estados adulto y larval, ' as 1 como, los 

Hyrnenoptera y Lepidoptera llarvasl, mientras que los de menor 

importancia son Derrnaptera, Hornoptera y Sol ifuga que son 

consumidos sÓlo ocasionalmente. Al rel izarse el análisis de 

Correlación entre el Indice Som;tico Ov~rico y la al imentaci6n en 
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precipitación o Fuera de él. En los machos tambien, es posible

que, disminuyan su actividad reproductora en la ¿poca de secas,

aunque las posibilidades han de ser similares que para las

hembras.

La alimentación en_§Eìg -' ha sido estudiada muchas vecesmarinus

tanto en cautiverio como en su ambiente natural y en los lugares

donde ha sido introducido y los reportes que de estos organismos

se tienen ya han sido mencionados en su oportunidad, mas sin

embargo, estos sapos también pueden comer pequeños mamfferos

segdn Uliver (1949), sobre todo en el laboratorio donde puede

mantenerse a ÉHÍQ marinus, alimentandolo con ratones Jovenes.

Hrakauer (19o8i, basado en los trabajos de Rabor (1952), dice que

se han encontrado serpientes dentro del estomago de marinus.

l'I ri'

Sufo

Iug v Zug (QE. ___ l al referirse a este tema comenta que estos

sapos pueden comer materia vegetal y no precisamente por

accidente, al atrapar presas animales.

En los ejemplares del área estudiada, se les encontro en el

estómago, gran cantidad de materia vegetal como semillas de maiz,

pequeñas hojas, pedacitos de madera y otras semillas no

identiFicadas, aunque es bien conocido que la base de su

alimentación son los insectos; en los sapos de la Costa de

Jalisco se encontrd que Fueron principalmente abundantes los

Eoleoptera en sus estados adulto y larval, asi como, los

Hymenoptera y Lepidoptera (larvas), mientras que los de menor

importancia son Dermaptera, Homoptera y SoliFuga que son

consumidos sdlo ocasionalmente. Al relizarse el anålisis de

Eorrelacidn entre el Indice Somdtico Uvarico y la alimentacion en



hembras, no se encontrd ning~n va l o r significativo, lo mismo 

. , 
ocurr10 en 

al irnentaciÓn. 

machos entre Indice Sorn~tico Testicular y 1 a 
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hembras, no se encontrd ningdn valor signiFicativo, lo mismo

ocurrid en machos entre Indice Somåtico Testicular v la

alimentacido.

.ii
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CONCLUSIONES. ' 

Lo s resultados encontrados para~ marinus, de la costa de 

Charnela Ja 1 i.sco dejan ver que definitivamente son organismos que 

presentan una forma de reproducci6n oportunista, puesto que al 

present a r ovocitos en todas las estaciones del . -ano podr i'a 

p e nsa r se que s e reproducen de manera continua, pero de acuerdo 

con la inforrnaci~n revisada de otros i nves.t i gadores sobre 1 a 

reproduce i 6n de Bufo mar i~ como son W i 1 hof < 1965 >; Krakauer 

( 1968 >, Zug et. a 1 • < 1975 > y Zug y Zug (1979) ya mencionados en 

su opor tunidad, tanto los factores e x ternos, como son la 

temperatura y la lluvia deben tomarse en cuenta para que la 

r·eproducc i Ón ocurra, aunque los an.Íl is is r·eal i.zados no 

demostrasen esto. 

Además, en otros trabajos sobre anfibios como • en B.fil:!.! 

temporaria <Lofts, 1974>, que aunque es de Zonas tempJadas, su 

reproducción esta 1 imitada estacionalm~nte debido a los factore! 

temperatura y lluvia. ~· boreas ~ <Ho1~ar and Bronson, 

1971> que tambie'n es de Zonas templadas presenta un· tipo similar· 

de reproducción al de Rana temporaria, en general parece que 

todos o al menos en su mayor ·~ los anfibios de Zonas templadas 

presentan esta forma de reproducción. As( mismo, corno s ·e menciono 

antes , Wilhof ( 1965>; Krakauer (1968>; Zug !!Lo .!!J. (197S>; Zug y 

Zug < 1979 >, indican claramente que el factor lluvia estimula la 

repr·oducc i Ón a 1 menos en parte en ~ mar i nus.. Por todo 1 o 

anterior y de acuerdo al tipo de el ima que se presenta en esta 

zona donde hay marcada e 1 ar amente una ~poca de sequ ias y una de 

lluvias, es posible que la reproducción sea e s_tacioanal, pero sin 

CUNCLUSIDNES. '

Los resultados encontrados para Égjg marinus, de la costa de

Ehamela Jalhsco dejan ver que deFinitivamente son organismos que

presentan una Forma de reproducciån oportunista, puesto que al

presentar ovocitos en todas las estaciones del año podrfa

pensarse que se reproducen de manera continua, pero de acuerdo

con la inFormacion revisada de otros investigadores sobre la

reproduccion de BuFo marinus como son Hilhof iI9a5)¦ Hrakauer

i19aEl, Iug gt. Él. (1975) y Iug y Iug i19?9l ya mencionados en

su oportunidad, tanto los Factores externos, como son la

temperatura y la lluvia deben tomarse en cuenta para que la

reproduccidn ocurra, aunque los análisis realizados no

demostrasen esto.

Ademås, en otros trabajos sobre anFibios como. en Rana

temporaria (LoFts, 1974), que aunque es de Zonas templadas, su

reproducción esta limitada estacionalmente debido a los Factores

temperatura y lluvia. BuFo. boreas boreas (Howar and Bronson,

1971) que tambiéh es de Zonas templadas presenta un tipo similar

de reproducciån al de gang temporaria, en general parece que

todos o al menos en su mayorfa los anFibios de lonas templadas

presentan esta Forma de reproduccidn. Asi mismo, como se menciono

antes, i-i¡ihai= iieasi; Krakauer tiesa), zug ä_. §_i. i1e?si; :ug y
Zug i19?9l, indican claramente que el Factor lluvia estimula la

reproduccidn al menos en parte en Egjg macings, Por todo lo

anterior v de acuerdo al tipo de clima que se presenta en esta

zona donde hay marcada claramente una época de sequfas y una de

lluvias, es posible que la reproducción sea estacioanal, pero sin



descartar la posibilidad de que se present e en un mome nto de 

fuerte lluvia, ya que en esta regi6n se presentan lluvia s fuera 

de tiempo y por lo tanto es posible que 

oportunista. 

la reproducci6n s ea 

En cuanto a su al imentacidn se considera que, definitivamente, 

esta basada en Insectos del orde n ~oleoptera en su s estados de 

adulto y larva principalmente, seguidos por los Hymenoptera y 

larvas de Lepidoptera, tambi~n es posible que puedan com~r otras 

presas como los Arachnida, Dermaptera, 

pero solo ocasionalemente. 

Gasteropoda y Sol ifuga 

En realaciÓn con la materia vegetal, de acuerdo con Zug y Zug 

<.1979), se considera que esta es consumida intencionalmente · ya 

que siempre es abundante en los est6mago~ revisados. Pasando a 

otro tipo de alimento consumido por esta especie como ratones 

como lo indican Krakauer 1968, y Alexander 1965, no se puede 

comentar nada ya que los lugares donde Fueron colectados estos 

eJempl~res estan poco perturbados por los humanos sin embargo, 

• Varios de los eJemp~ares se colectaron cerca de viviendas huma nas 

por lo cual es posible que hayan aparecido sem~llas de ma(z en el 

tracto digestivo de algunos animales. Es necesario aclarar que el 

contenido alimenticio que corresponde a la gravilla lpequeRas · 

par t (cu 1 as de r·oca l se considero que estas son consumidas 

accidentalemente ya que al observalas detenidamente ~stas son muy 

si mi 1 ares a las pequeRas piedrecillas de los lugares, donde 

habitan las Hormigas. 

Fina~mente ya para terminar se sugiere que en cuanto a sus 

hCÍbitos de al imentaciu'n gy_fQ_marinys puede ser un oportunista. 
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J'

descartar la posibilidad de que se presente en un momento de

Fuerte lluvia, ya que en esta regido se presentan lluvias Fuera

de tiempo y por lo tanto es posible que la reproduccidn sea

oportunista.

_ En cuanto a su alimentación se considera que, deFinitivamente,

esta basada en Insectos del orden Coleoptera en sus estados de

adulto y larva principalmente, seguidos por los Hymenoptera y

larvas de Lepidoptera, también es posible que puedan comer otras

presas como los nrachnida, Dermaptera, Gasteropoda y SoliFuga

pero solo ocasionalemente.

En realacidn con la materia vegetal, de acuerdo con Zug y Zug

(1979), se considera que esta es consumida intencionalmente ya

que siempre es abundante en los estdmagos revisados. Pasando a

otro tipo de alimento consumido por esta especie como ratones

como lo indican Hrakauer 19bB, y Alexander 19o5, no se puede

comentar nada ya gue los lugares donde Fueron colectados estos

ejemplares estan poco perturbados por los humanos sin embargo,

varios de los ejemplares se colectaron cerca de viviendas humanas

por lo cual es posible que hayan aparecido semillas de maiz en el

tracto digestivo de algunos animales. Es necesario aclarar que el

contenido alimenticio que corresponde a la gravilla (pequeñas

partfculas de rocal se considero que estas son consumidas

accidentalemente ya que al observalas detenidamente ¿stas son muy

similares a las pequeñas piedrecillas de los lugares, donde

habitan las Hormigas.

Finalmente ya para terminar se sugiere que en cuanto a sus

habitos de alimentacidh Sgfg mgg1flg§_puede ser un oportunista.
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