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Resumen 

En este trabajo se expone la diversidad de anfibios presente en la localidad de Caxuxuman 

en el municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz ubicada en el centro oeste de Veracruz, 

con un total de 12 especies, pertenecientes a ocho familias y dos órdenes, registradas en los 

meses de diciembre de 2022 a septiembre de 2023. Se determinó una diversidad moderada 

utilizando distintos índices de diversidad (Shannon, Simpson y Margalef), así como 

estimadores paramétricos y no paramétricos (Chao1, Chao2 y Jacknife de primer orden) que 

consideran la presencia de especies raras con la finalidad de determinar el número total de 

especies presentes que no pudieron ser detectadas durante el muestreo.  

De las 13 especies registradas, Incilius nebulifer fue la especie con el mayor número de 

registros de individuos (50), seguido de Rhinella horribilis y Leptodactylus melanonotus con 

15 individuos respectivamente. Todas las especies a excepción de Rhinella horribilis se 

encuentran en estatus de preocupación menor (LC) según la Lista Roja de la UICN, cinco 

especies (Rana berlandieri, Scinax staufferi, Hyalinobatrachium viridissimum, 

Gastrophryne elegans y Bolitoglossa platydactyla) están catalogadas como “Sujetas a 

Protección Especial” según la NOM-059-SEMARNAT-2010 y tres son endémicas del país 

(Eleutherodactylus cystignathoides, Ecnomiohyla myotimpanum, Bolitoglossa platydactyla). 

Se anexa un catálogo de las especies registradas en la localidad con nombre común, nombre 

científico, distribución en el país, historia natural, categorías de riesgo y fotografías de las 

mismas.   

Introducción 

Los anfibios son un grupo de vertebrados caracterizados por presentar una piel lisa, 

vascularizada y sin escamas que facilita el intercambio de gases. Presentan glándulas 

mucosas que humectan la piel, glándulas que secretan toxinas como mecanismo de defensa 

contra depredadores y huevos extraembrionarios. México cuenta con una gran diversidad 

total de 427 especies de anfibios, colocándose en el quinto lugar a nivel mundial y 

presentando el 60% de endemismo. (Parra-Olea,2014; Herpetología Mexicana, 2023). 

El Estado de Veracruz localizado en la zona biogeográfica Neotropical, destaca por su 

diversidad debido a su posicionamiento entre el Eje Neovolcánico Transversal y la Sierra 

Madre del Sur, así como su cercanía con el mar, lo que le confiere un gradiente altitudinal 

que va desde los 0 a los 5000 msnm, presentando una gran variedad de condiciones 

ambientales y ecosistemas. (CONABIO,2011; CONABIO, 2021). Así mismo, cuenta con 

106 especies de anfibios y 245 reptiles, posicionándose en el tercer lugar a nivel nacional en 

diversidad de herpetozoos (Salazar-Ortiz, 2018).  

A pesar de ser grandes bioindicadores de la calidad de los ecosistemas, los anfibios han sido 

organismos poco valorados actualmente debido a su aspecto. No obstante, nos proveen de 

diferentes servicios ecosistémicos como la transmisión de nutrientes presentes en medios 

acuáticos a medios terrestres, su uso en la gastronomía, y en la medicina tradicional contra 

la inhibición del VIH, asma y tumores; en cuanto a servicios de regulación ayudan a controlar 

plagas de insectos como los mosquitos, que son vectores de enfermedades para el ser 
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humano, y algunos otros insectos que afectan los cultivos. Así mismo, son importantes dentro 

de la sociedad pues se encuentran en la literatura, arte, joyería, fotografía y en algunas 

culturas se les asocia con vida eterna, magia y sabiduría (Hernández, 2022; Pankaj & Nath, 

2023). 

Sin embargo, a pesar de la gran riqueza que representa este grupo, sus poblaciones se han 

visto realmente afectadas por factores antropogénicos como la fragmentación o pérdida del 

hábitat, pues conduce a la desaparición de los requerimientos ecológicos que necesitan los 

organismos para su supervivencia tales como una adecuada cobertura del dosel, presencia de 

hojarasca, humedad y suficientes cuerpos de agua para la reproducción. Además, existen 

problemas por sobreexplotación de los recursos naturales, introducción de especies exóticas 

invasoras como Rana catesbeiana, contaminación del ambiente, descontrol en los permisos 

de colecta científica, crecimiento demográfico, propagación de enfermedades como los 

hongos Bd (Batrachochitrium dendrobatidis) y Bs (Batrachochitrium salamandrivorans), 

entre otros, que influyen de manera negativa en la dinámica de la biodiversidad (Young et 

al, 2004; Cruz-Elizalde et al,2017).  

No obstante, a pesar de que se han realizado estudios en algunos municipios del Estado de 

Veracruz, como en el municipio de Ixtaczoquitlán, donde se registraron 12 especies de 

anfibios, en el municipio de Amatlán de los Reyes con un registro de ocho especies de 

anfibios (dividido en tres localidades) (Salazar-Ortiz,2018), así como para el municipio de 

Tezonapa donde se registraron 16 especies de anfibios (Vásquez-Cruz & Canseco-

Márquez,2020) y la localidad de Tancoco, perteneciente a la Huasteca, donde se registraron 

seis especies de anfibios (Amaya,2011), siguen existiendo vacíos en la literatura y falta de 

reportes sobre la diversidad de anfibios y/o reptiles en algunas otras localidades como la de 

Caxuxuman, Veracruz, por lo que es de suma importancia generar conocimiento mediante la 

elaboración de un listado taxonómico, acompañado de fichas de información sobre la historia 

natural de estos organismos.  

Antecedentes  

Cerón de la Luz (2010) reporta 33 especies de herpetofauna en el municipio de Ixtaczoquitlán 

en Valle de Cuautlapan, Veracruz, 21 especies de reptiles y 12 pertenecientes a anfibios, 

siendo estos últimos los más abundantes en los meses de junio, julio y agosto. El muestreo 

fue realizado en los meses de marzo a agosto de ese mismo año, se reportaron 2 nuevos 

registros para el municipio (Craugastor loki y Craugastor decoratus) y de los Caudata: 

Plethodontidae fue la familia con más especies registradas. 

Amaya (2011) realizó un listado herpetofaunístico presente en la localidad de Tancoco, 

Veracruz, que se encuentra a 220 msnm y donde se registró un total de 19 especies de 

organismos, de las cuales 6 fueron anfibios: Rhinella marina, Ollotis valliceps, Ecnomiohyla 

miotympanum, Smilisca baudini, Leptodactylus melanonotus y Lithobates catesbeiana. Se 

identificaron además tres tipos de vegetación (Selva Alta Subperennifolia, Vegetación 

perturbada y vegetación acuática), siendo la vegetación perturbada la que más especies 

presentó. 
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Salazar-Ortiz y colaboradores (2018) realizaron un estudio sobre la herpetofauna del 

municipio de Amatlán de los Reyes en Veracruz, entre los meses de agosto y diciembre del 

mismo año en 3 localidades que presentan un rango de altitud que va de los 555 a los 640 

msnm. Las localidades contaron con una vegetación de selva mediana subperennifolia. Se 

encontraron un total de 21 especies de herpetofauna, de las cuales 13 fueron reptiles y ocho 

de anfibios, estas fueron identificadas in situ con claves especializadas.  

Objetivos  

Objetivo general  

Determinar la diversidad de especies de anfibios de la localidad de Caxuxuman en el 

municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz.  

Objetivos particulares  

● Realizar un listado de las especies de la zona de estudio.  

● Determinar la diversidad y riqueza específica de las especies de la localidad. 

● Identificar las especies que se encuentren en alguna categoría de riesgo según la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 y la Lista Roja de la UICN.  

● Elaborar un catálogo de los anfibios de la localidad de Caxuxuman. 

 

Área de estudio  

El área de estudio se encuentra a 3.8 km al Este de Zozocolco de Hidalgo con coordenadas 

20° 8' 56.0004" N -97° 32' 28.9998" W a una altitud de 210 msnm. El municipio se localiza 

dentro de la provincia fisiográfica Sierra Madre Oriental y Llanura Costera del Golfo, limita 

al norte con el municipio de Coxquihui y al Este con el municipio de Espinal (Figura 1). El 

clima es semicálido húmedo con lluvias todo el año y cálido húmedo con lluvias todo el año; 

su rango de temperatura es de 20°-26° C y el rango de precipitación anual es de 2400 a 3600 

mm (INEGI,2010; SEFIPLAN,2016). 
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  Figura 1.  Mapa de ubicación del área de estudio realizado con el software QGIS en 2023. 

Hidrografía  

La superficie del municipio es regada por el río Tehuantepec y varios arroyos 

tributarios del río Tecolutla (SECTUR,s.f). 

Vegetación  

Constituida por Bosque tropical subperennifolio donde se encuentran especies como 

el laurel, sangregrado, jonote, palo mulato, chijol y acahuales (SECTUR,s.f). 

Edafología  

El municipio presenta suelos tipo leptosol, regosol, acrisol, fluvisol, phaozem y 

vertisol. (SECTUR,s.f). 

Materiales y métodos  

 

Trabajo de campo  

Se realizaron salidas mensuales (enero-abril y junio-septiembre) con duración de 3 

días, donde se llevó a cabo un inventario de especies de anfibios mediante búsqueda 

libre y sin restricciones (Véase Angulo et al., 2006), realizando caminatas durante el 

día y la noche, examinando minuciosamente los microhábitats, ya que se ha 

demostrado ser la técnica de muestreo más eficiente. Las caminatas se hicieron en un 

horario de 8:00 a 13:00 hrs y de 19:00 a 00:00 hrs. 

Captura 

En temporada de reproducción, se localizaron los cantos de anfibios y una vez 

localizado el organismo, se inmovilizó con el encendido y apagado continuo de las 

lámparas (deslumbramiento), posteriormente se capturaba mediante una red con 
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mango largo o directamente con la mano, siempre usando guantes de nitrilo (Casas-

Andreu et al, 1991). 

Registro de datos 

Se tomaron medidas morfométricas tales como longitud hocico-cloaca, longitud del 

fémur y ancho de la cabeza, entre otros. Se geo-referenció el lugar de registro y se 

identificó la especie in situ; las que no pudieron ser identificadas en el lugar, se tomó 

evidencia fotográfica para su posterior identificación en el laboratorio (Amaya, 2011).  

Se utilizó la recopilación de claves para la determinación de anfibios y reptiles de 

México (Flores-Villela,1995), manual de identificación de la herpetofauna de México 

(González-Hernández et al, 2021), la base de datos sobre herpetofauna del estado de 

Veracruz (Flores-Villela, 2021) y se hizo la comparación de organismos con base en 

la literatura de Lemos-Espinal (2015) así como la consulta a expertos en el grupo 

taxonómico.  

Análisis de datos 

Se determinó la diversidad de anfibios mediante los índices de Shannon (1948), el 

cual representa la diversidad α a lo largo del muestreo. El índice de Simpson fue 

utilizado para determinar la dominancia, mientras que el índice de Margalef (1986) 

se utilizó como estimador de la diversidad de acuerdo al tamaño obtenido de la 

muestra. 

Los estimadores Chao1, Chao2 y Jacknife de primer orden, se utilizaron tomando en 

cuenta que se presentaban especies raras y especies con sólo dos individuos en todo 

el muestreo. Chao 1 y Chao 2 permitieron determinar cuántas especies más pudieron 

haber sido observadas si se hubiera aumentado el esfuerzo de muestreo, mientras que 

Jacknife redujo el sesgo de los dos estimadores anteriores. (Chao & Shen,2004; 

Moreno,2010). 

Para el cálculo de los índices de Shannon y Simpson se utilizó la versión 4.03 del 

programa Past, mientras que para los estimadores como Chao1, Chao2 y Jacknife de 

primer orden fueron calculados mediante la versión 9.1 del programa EstimateS 

(Colwell,2009). 

Elaboración de catálogo 

Se tomó evidencia fotográfica de cada una de las especies encontradas para la 

elaboración del catálogo y se refirió información principalmente de sitios web como 

La Lista Roja de la UICN, Enciclovida, AmphibiaWeb, además de que se consultó 

literatura varia sobre anfibios de México. El catálogo cuenta con taxonomía, nombre 

común y científico de la especie, descripción sobre la historia natural de cada especie, 

distribución actual y fotografía del ejemplar.  
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Resultados  

Los anfibios de la localidad de Caxuxuman están conformados por dos órdenes, ocho familias 

y 12 especies, de las cuales dos pertenecen a Bufonidae, una a Leptodactylidae, una a 

Eleutherodactylidae, dos a Ranidae, tres a Hylidae y una para Centrolenidae, Microhylidae y 

Plethodontidae (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Listado de las especies de anfibios registradas en la localidad de Caxuxuman, el 

arreglo está basado en el expuesto filogenéticamente (por familia) por AmphibiaWeb. 

Orden Familia Especie 

Caudata Plethodontidae Bolitoglossa platydactyla 

Anura 

Bufonidae 
Incilius nebulifer 

Rhinella horribilis 

Hylidae 

Smilisca baudinii 

Ecnomiohyla myotimpanum 

Scinax stauferii 

Leptodactylidae Leptodactylus melanonotus 

Centrolenidae Hyalinobatrachium viridissimum 

Eleutherodactylidae 

 

Eleutherodactylus 

cystignathoides 

Microhylidae Gastrophryne elegans 

Ranidae 
Rana berlandieri 

Rana catesbeianus 

 

Orden Anura  

Bufonidae 

Incilius 

Incilius nebulifer (Girard,1854) 

Rhinella 

Rhinella horribilis (Wiegmann,1854) 

 

Leptodactylidae  

Leptodactylus  

Leptodactylus melanonotus (Hallowell,1861) 
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Eleutherodactylidae  

Eleutherodactylus 

Eleutherodactylus cystignathoides (Cope,1877) 

Ranidae 

Rana 

Rana berlandieri (Baird,1859) 

Rana catesbeianus (Shaw,1802) 

Hylidae 

Smilisca  

Smilisca baudinii (Duméril & Bibron,1846) 

Ecnomiohyla 

Ecnomiohyla myotimpanum (Cope,1863) 

Scinax 

Scinax stauferii (Cope,1865) 

Centrolenidae 

Hyalinobatrachium  

Hyalinobatrachium viridissimum (Taylor,1942) 

Microhylidae 

Gastrophryne 

Gastrophryne elegans (Boulanger,1882) 

 

Orden Caudata  

Plethodontidae  

Bolitoglossa  

Bolitoglossa platydactyla (Gray,1831) 
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Figura 2. Abundancia absoluta de especies    

La especie más abundante fue Incilius nebulifer con 50 individuos registrados durante todo 

el muestreo, mientras que las especies con menor registro (un registro) fueron Bolitoglossa 

platydactyla y Hyalinobatrachium viridissimum (Figura 2). 

Figura 3. Uso de hábitat de especies registradas.   

El 36.82% de los individuos fueron encontrados entre la hojarasca, fueron pocos los que se 

encontraron sobre rocas o sobre hojas. Se registraron un total de 10 hábitats distintos, 

siendo el menos utilizado “sobre hoja” (Figura 3).  
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Figura 4. Composición de familias de anfibios.                                                                                 

La familia con el mayor porcentaje de especies fue Hylidae (Smilisca baudinii, Ecnomiohyla 

miotympanum y Scinax stauferii), mientras que Bufonidae y Ranidae contaron con el 17% de 

las especies representadas, el resto de familias contuvo tan sólo un 9% u 8% del total (Figura 

4).   

Figura 5. Curva de acumulación de especies. 

En cuanto a la curva de acumulación de especies, la línea roja representa el número de 

especies registradas por muestreo, mientras que la línea verde y morada representan las 

especies que se pudieron haber registrado si el esfuerzo de muestreo aumentaba. La línea 
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azul (Jacknife de primer orden) es un estimador que reduce el sesgo de los estimadores 

anteriores (Chao1 y Chao2) (Figura 5).  

De acuerdo a los resultados de la curva de acumulación (figura 5), el número de especies 

registradas en la localidad pudo haber aumentado si aumentaba el esfuerzo de muestreo ya 

que no se llegó a formar una asíntota, la cual indica el punto máximo de registros. El 

estimador Chao1 arrojó un resultado de 12.5 especies y Chao 2 un resultado de 17 especies 

que pudieron haberse registrado, sin embargo, el estimador de Jacknife de primer orden fue 

tomado en cuenta para reducir el sesgo de los estimadores anteriores, dando un resultado de 

15.56 especies.  

Cuadro 2. Índices de diversidad.  

 

Índices de diversidad 

Shannon  1.957 

Dominancia 0.2086 

Simpson_1-D 0.7914 

Margalef 2.278 

 

Se obtuvo un resultado de 1.957 para el índice de Shannon determinando una diversidad 

moderada en la localidad, la dominancia fue de 0.2086, mientras que en el índice inverso de 

Simpson resultó una cifra mayor (0.7914). El índice de Margalef para conocer la riqueza de 

especies arrojó un valor de 2.278 para una representación de 12 especies registradas, por ello, 

todos los índices apuntan a una diversidad moderada basándonos en la medición de la 

incertidumbre, siendo que para el índice de Shannon una alta incertidumbre sugiere una 

moderada/alta diversidad, mientras que, para el índice de Simpson (Dominancia), este valor 

incrementa si la diversidad es baja (Magurran,2004; Kiernan,2014). 
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Cuadro 3. Endemismos y categorías de riesgo de las especies registradas en el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 12 especies registradas, tan sólo tres son endémicas del país (Eleutherodactylus 

cystignathoides, Ecnomiohyla myotimpanum y Bolitoglossa platydactyla), otras cinco (Rana 

berlandieri, Scinax staufferi, Hyalinobatrachium viridissimum, Gastrophryne elegans y 

Bolitoglossa platydactyla) se encuentran en la categoría de Sujeto a Protección Especial 

según la NOM-059 y todas a excepción de Rhinella horribilis, se encuentran en Preocupación 

Menor según la Lista Roja de la UICN (Cuadro 3).  

Discusión  

A diferencia de la diversidad reportada en la localidad de Tancoco, Veracruz por Amaya 

(2011), en la localidad de Caxuxuman se obtuvieron más registros de anfibios incluso con 

vegetación, clima y precipitación anual similar, y a pesar de la fragmentación de la 

vegetación y uso exhaustivo del suelo para actividad agrícola. No obstante, los resultados 

obtenidos mediante índices de diversidad, apuntan a una diversidad moderada, pudiendo 

estar relacionada a diversos factores como una falta de esfuerzo en el muestreo, la dificultad 

para accesar a zonas conservadas o el cambio climático.  

Especie Endemismo 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

UICN 

Incilius nebulifer 
No 

endémica 
x  LC 

Rhinella horribilis 
No 

endémica  
x x 

Leptodactylus melanonotus 
No 

endémica  
x LC 

Eleutherodactylus cystignathoides Endémica x LC 

Rana berlandieri 
No 

endémica  
Pr LC 

Rana catesbeianus 
No 

endémica 
x LC 

Smilisca baudinii 
No 

endémica 
x LC 

Ecnomiohyla myotimpanum Endémica x LC 

Scinax staufferi 
No 

endémica 
Pr LC 

Hyalinobatrachium viridissimum 
No 

endémica 
Pr LC 

Gastrophryne elegans 
No 

endémica 
Pr LC 

Bolitoglossa platydactyla Endémica Pr LC 
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Respecto a la abundancia relativa resultante, Rhinella horribilis e Incilius nebulifer fueron 

especies con el mayor número de registros en sus individuos, tanto en temporada de lluvias 

como en temporada de secas, esto a causa de la adaptabilidad de las especies a los cambios 

de temperatura, humedad y condiciones para llevar a cabo la reproducción, tal como lo 

mencionan Páez-Rosales & Ron (2022). Por otra parte, el hecho de que, de las dos especies 

anteriormente mencionadas, Rhinella horribilis haya tenido menos registros, sería indicador 

de un declive en las poblaciones de las que se alimenta o peor aún, un declive de su población 

a manos del hombre, ya que esta especie es más fácil de ver por su tamaño y se encuentra 

amenazada por creerse una especie que al tocarla explota, o bien, puede sacar verrugas en las 

manos al contacto con estos (Juárez-Ramírez & García-Feria, s.a).  

De las especies registradas restantes, tres fueron raras, siendo Gastrophryne elegans una 

especie con dos registros y Hyalinobatrachium viridissimum y Bolitoglossa platydactyla las 

más raras con tan sólo un individuo, lo que indicaría la alta perturbación del hábitat, y por 

ende, perturbación de los sitios de reproducción y el declive de las poblaciones, generadas 

no sólo por acción del hombre, sino también por el cambio climático de acuerdo a lo 

mencionado por Luedtke et al., (2023).  

Los registros para la especie invasora Rana catesbeiana son bajos, sin embargo, según lo 

referido por la FAO (2024) representa un peligro para la población de las demás especies de 

anfibios, no sólo por ser un portador del hongo quitridio (Batrachochytrium dendrobatidis) 

y un depredador voraz, sino por la competencia que puede generar respecto a la 

disponibilidad de alimento para las especies autóctonas de anfibios. 

Ahora bien, de acuerdo a la curva de acumulación en donde se incluyó Chao1, Chao 2 y 

Jacknife de primer orden para la estimación de las especies que se pueden seguir registrando, 

se tiene que si el esfuerzo de muestreo aumenta podríamos encontrar el 22.9% que falta de 

las especies, tomando en cuenta las 15.56 especies que Jacknife estima que hay en el sitio de 

muestreo.  

Por otra parte, de los diez microhábitats registrados, los más explotados fueron “entre 

hojarasca” y “sobre sustrato”, lo cual concuerda con los hábitos que tiene cada una de las 

especies, pero en general, refiere a los comportamientos típicos de los anfibios y sus 

estrategias al esconderse entre hojarasca, ya que mantiene la humedad del ambiente, y de 

acuerdo a García-Solís et al., (2021), esto permite mantener el cuerpo hidratado evitando la 

desecación y favoreciendo la supervivencia, puesto que los refugios húmedos son utilizados 

también como zonas de reproducción. Del mismo modo, sobre sustrato fue el microhábitat 

más utilizado como resultado del comportamiento que presenta Incilius nebulifer y Rhinella 

horribilis, tomando en cuenta que son especies que se asocian a zonas urbanas, perturbadas 

y abiertas según lo mencionado por Páez-Rosales & Ron (2022). 
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El menos explotado fue “en cuerpo de agua” con tan sólo un individuo contado para este; los 

microhábitats restantes tales como “sobre hoja” y “sobre roca, cerca de cuerpo de agua” 

corresponden a organismos con hábitos dulceacuícolas y arborícolas.  

Con relación a las categorías de riesgo y endemismo: Eleutherodactylus cystignathoides, 

Scinax staufferi, Hyalinobatrachium viridissimum, Gastrophryne elegans y Bolitoglossa 

platydactyla, se encuentran como “Sujeta a protección especial” debido a la afectación que 

presentan las poblaciones de dichas especies por la acción del hombre como la fragmentación 

del hábitat y cambio de uso del suelo, convirtiéndose en especies ya no viables y con 

imperativa recuperación. Por otra parte, una de las tres especies endémicas registradas se 

encuentra como “Sujeta a protección especial” y todas en “Preocupación Menor” de acuerdo 

con la Lista Roja de la UICN (SEMARNAT,2010; UICN,2019). 

Lo anterior puede deberse a que existe más información acerca de Bolitoglossa platydactyla 

sobre los efectos de la antropización en sus poblaciones, la amplitud de su distribución y sus 

resultados positivos a Bd en individuos de la especie, a diferencia de Eleutherodactylus 

cystignathoides y Ecnomiohyla myotimpanum (UICN, 2019). No obstante, incluso cuando la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 sólo cataloga como “Sujetas a protección especial” a cinco 

de las 12 especies registradas, la mayoría a excepción de Rhinella horribilis se encuentran en 

“Preocupación Menor ”, indicando un sesgo en la asignación de la categoría ya que existe 

una diferencia entre una evaluación regional y/o nacional, a una global, además de un alto 

contraste entre la Norma Oficial Mexicana y la Lista Roja de la UICN, tomando en cuenta 

las condiciones ambientales actuales a las que se enfrentan los anfibios (UICN, 2012), por lo 

que es importante realizar una nueva evaluación y actualización sobre las categorías de riesgo 

y endemismos, permitiendo que haya más exactitud sobre la categoría de riesgo en las que 

puedan encontrarse las especies, ya que se ha registrado al menos un aumento de 37 

extinciones de anfibios a nivel mundial desde 1980 hasta 2022 (Luedtke et al, 2023). 

Finalmente, sólo existe un programa de conservación de anfibios en México para el género 

Ambystoma (CONANP, 2019) y ningún otro para las especies registradas en general, siendo 

necesaria la continuación en el área de estudio para dar seguimiento sobre las poblaciones de 

individuos y la implementación de un protocolo de acción con la participación tanto de 

tomadores de decisiones científicos, como de la comunidad. 
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Conclusión 

● La diversidad de anfibios de la localidad de Caxuxuman se compone por 12 especies, 

ocho familias y dos órdenes, siendo Incilius nebulifer y Rhinella horribilis las 

especies más abundantes.  

● La diversidad de anfibios es moderada según los índices de diversidad de Shannon, 

Simpson y Margalef.  

● Los microhábitats más explotados fueron entre hojarasca y sobre sustrato.  

● Si el esfuerzo de muestreo aumenta, podrían encontrarse hasta 15 especies según el 

estimador Jacknife, tres adicionales a las registradas.  

● Se registraron tres especies endémicas en la localidad: Eleutherodactylus 

cystignathoides Ecnomiohyla miotympanum,y Bolitoglossa platydactyla. 
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Orden: Anura  

Familia: Bufonidae  

Nombre común: Sapo de la Costa del Golfo, 

sapo nebuloso.  

Distribución: México, Estados Unidos. Altitud 

de 0 a 1700 msnm.  

 
Descripción: Las hembras son más grandes que los 

machos con una LHC de 125 mm y los machos de 

98 mm. Presentan crestas craneales robustas pero 

bajas, y el hocico es puntiagudo de manera dorsal 

pero redondeado de perfil.  

La piel es rugosa con tubérculos puntiagudos que 

son evidentes en los flancos del cuerpo, dispuestos 

en hilera. La zona ventral presenta tubérculos, pero 

no puntiagudos.  

Presentan un tímpano grande, de la mitad de tamaño 

del diámetro del ojo (Mendelson et al, 2015). 

Coloración: El dorso puede tener variedad de 

coloración café oscuro con una banda en la mitad 

del dorso de color crema o amarilla, también 

presenta bandas pareadas de color pálidos en los 

laterales. Marcas de color café pálido o crema 

pueden estar presentes, dispersas a lo largo de la 

superficie dorsal (Lemos-Espinal et al,2015; 

Amphibianark,2023). 

Alimentación: Invertebrados.  

Hábitat: Suelen encontrarse en variedad de 

hábitats, más en vegetaciones secundarias que 

primarias y a menudo en áreas urbanas. 

(Amphibianark, 2023). 

Hábitos: Terrestres. 

Reproducción: Acuática. 

 

 

Incilius nebulifer (Girard,1854) 
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Orden: Anura  

Familia: Bufonidae 

Nombre común: Sapo de caña  

Distribución:  Desde el sur de Texas hasta el norte 

de Perú. Altitud de 0 a 2900 msnm.  

 
Descripción: Las hembras son más grandes, con un 

promedio de LHC de 109.4 mm y los machos con 95.9 mm 

de LHC. Los machos exhiben excrecencias de color café 

claro que utilizan durante el amplexo.  

No presenta membranas interdigitales en los dedos, pero si 

en las patas posteriores y cuenta con glándulas paratoides 

prominentes y de gran tamaño con formas ovoides o 

subtriangulares. 

La piel del dorso cuenta con tubérculos que contienen una 

espícula de queratina. El hocico es corto y las crestas 

craneales son bajas en altura, presenta pliegues tarsales 

internos y un tímpano visible (Páez-Rosales y Ron, 2022).  

Coloración: La piel del dorso va de café claro a oscuro con 

tonalidades amarillas y a veces se pueden apreciar colores 

rojizos en la punta de los tubérculos. El vientre es color 

crema o grisáceo y el iris presenta una coloración dorada 

con reticulaciones negras (Páez-Rosales y Ron, 2022). 

Alimentación: Invertebrados y pequeños vertebrados 

como lagartijas, roedores u otras ranas.  

Hábitat: Áreas urbanas perturbadas, menor frecuencia en 

bosques no perturbados.   

Hábitos: Terrestres y nocturnos. 

Reproducción: La reproducción es acuática, con 

fecundación externa. Los huevos depositados por la 

hembra se disponen en forma de cordón uniéndose a la 

vegetación subacuática. Los huevos eclosionan a las 36 

horas (Páez-Rosales y Ron,2022; Amphibiaweb,2023). 

 

 

Rhinella horribilis (Wiegmann, 1833) 
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Orden: Anura 

Familia: Leptodactylidae 

Nombre común: Rana terrestre mexicana, ranita 

espumera de dedos marginados.  

Distribución:  México y Centroamérica. Altitud de 0 a 

1550 msnm.  

.  

 

Descripción: Las hembras tienen una LHC de 50 mm 

promedio mientras que los machos una LHC de 46. Se 

diferencia de L. ventrimaculatus y L. labrosus por la 

presencia de rebordes cutáneos en los dedos y por ser de 

menor tamaño (LHC). Tiene un tímpano que mide de la 

mitad a ¾ partes del diámetro del ojo y el párpado inferior 

cuenta con verrugas, gránulos o puede ser liso.  

El primer dedo de las manos es más grande o de igual 

tamaño que el segundo, y el segundo más largo que el 

tercero. El pliegue supratimpánico llega hasta el hombro.  

Tienen un fémur más largo que la tibia, una tibia más 

grande que el pie y un pie más largo que el fémur.  

Los machos tienen dos espinas dorsales en los pulgares 

(Read et al, 2022). 

Coloración: Triángulo de color oscuro entre los ojos, 

contorneado con un color claro. El dorso es de color 

marrón hasta gris y presenta unas manchas dispersas más 

oscuras. Las extremidades tienen barras de manera 

transversal y las glándulas del vientre van de bronce a 

naranja (Read et al, 2022). 

Hábitat: Debajo de troncos, rocas, pastos inundados, 

tierras bajas húmedas y zonas perturbadas o vegetación 

perturbada.  

Hábitos: Terrestres, nocturnos y semiacuáticos.  

Alimentación: Insectos u otras especies de ranas.  

Reproducción: Los huevos se disponen en nidos de 

espuma colocados cerca de las orillas de cuerpos de agua 

estacionales, con alrededor de 2000 huevos. Presentan 

cuidado parental (CONABIO, s.f). 

 

 

Leptodactylus melanonotus (Hallowell, 1861) 
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.  

Orden: Anura  

Familia: Eleutherodactylidae 

Nombre común: Ranita chirriadora del Río Grande.  

Distribución:  Estados Unidos (Sur de Texas), México 

(Sierra Madre Oriental hasta el centro de Veracruz). 

Altitud de 100 a 1,200 msnm.  

  

Descripción: LHC de 15 a 26 mm en adultos, hocico 

alargado y redondeado en perfil dorsal, la lengua tiene 

forma de pera y es estrecha en la parte anterior. El tímpano 

tiene una forma subcircular y es del tamaño de la mitad del 

diámetro del ojo.  

Presentan extremidades anteriores robustas y sin 

membranas digitales, mientras que las extremidades 

posteriores son largas y delgadas, la piel ventral de los 

muslos es algo granular, y la piel del pecho y garganta se 

muestra lisa (Lemos-Espinal et al, 2015). 

Coloración: El dorso va de rojizo a marrón con una mezcla 

de manchas café oscuro que se encuentran dispersas. Las 

extremidades pueden estar barradas o con manchas 

oscuras, y los laterales del cuerpo pueden presentar areolas 

con marcas pálidas u oscuras.  

La coloración varía de acuerdo al hábitat.  

Hábitat: Debajo de hojarasca u escombras en donde el 

suelo sea muy húmedo.  

Hábitos: Terrestres.  

Alimentación: Artrópodos.  

Reproducción: Fecundación externa, depósito de huevos 

entre abril y mayo. Las puestas van de 6 a 12 huevos, 

teniendo cada huevo un tamaño de 3 mm de diámetro.  

 

Eleutherodactylus cystignathoides (Cope, 1877) 
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. Orden: Anura  

Familia: Ranidae 

 

Nombre común: Rana leopardo 

Distribución:  Estados Unidos, México (Coahuila, 

Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San 

Luis Potosí, Veracruz). Altitud de 0 a 700 msnm.  

 

 

Descripción: LHC de 56 a 112 mm, presentan ojos grandes 

del tamaño del tímpano y cabeza pequeña y puntiaguda. 

Tienen pliegues dorsolaterales discontinuos, las 

extremidades anteriores no presentan membranas mientras 

que las posteriores están totalmente palmeadas. La raya 

supralabial está incompleta en adultos. Iris dorado moteado 

de negro (Ramírez-Bautista et al, 2004; Lemos-Espinal et 

al, 2015). 

Coloración: Verde brillante con manchas redondas que 

van de verde oscuro a gris, rodeadas por márgenes de color 

crema. Vientre de color blanco a crema. Las hembras 

suelen ser de coloración más tenue.  

Hábitat: Cuerpos de agua, zonas riparias.  

Hábitos: Acuáticos, aunque es tolerante a zonas áridas. 

Alimentación: Artrópodos y pequeños vertebrados.  

Reproducción: Fecundación externa con amplexo axilar. 

Se depositan masas de huevo en cuerpos de agua quieta a 

9 y 15 cm de profundidad. No hay cuidado parental y la 

maduración sexual se da hasta los 3 años de vida 

(Robinson,2004; Amphibiaweb, 2023). 

 

Rana berlandieri (Baird, 1859) 
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Orden: Anura 

Familia: Ranidae  

Nombre común: Rana toro  

Distribución:  Canadá, Estados Unidos y México.  

 
Descripción: LHC de hasta 203 mm, con extremidades 

anteriores cortas robustas y musculosas, mientras que las 

posteriores son largas y delgadas. Presentan cuatro dedos 

en las extremidades delanteras desprovistas de membrana 

y patas con cinco dedos totalmente palmeadas a excepción 

de la falange más externa del dedo más largo.  

El tímpano en machos es más grande que el diámetro del 

ojo y en hembras es igual. La lengua es bifurcada y 

pegajosa (Bruening,2002). 

Coloración: Dorso de color verde claro y/u oliva a café 

cobrizo con manchas irregulares, vientre de color crema. 

Los machos presentan un saco vocal de color amarillo en 

temporada reproductiva.  

Hábitat: Cuerpos de agua de poca corriente con 

vegetación flotante. Altamente tolerantes a zonas 

perturbadas por el humano (Instituto Nacional de Pesca, 

2018). 

Hábitos: Acuáticos.  

Alimentación: Omnívora. Se alimentan de serpientes, 

pequeños roedores, aves, insectos y practican el 

canibalismo.  Los renacuajos son fitófagos 

(Bruening,2002). 

Reproducción: Fecundación externa con masa de huevos 

de 10,000 y 20,00 huevos, los cuales tardan 4 días en 

promedio para eclosionar. No hay cuidado parental y la 

madurez sexual se alcanza entre los 3 y 5 años de vida. 

(Domínguez-Ojeda et al, 2005; Instituto Nacional de 

Pesca, 2018). 

 

.  

 

Rana catesbeiana (Shaw,1802) 
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Nombre común: Rana arborícola mexicana 

Distribución:  Estados Unidos, México, Centroamérica. 

Altitud de 0 a 1660 msnm.  

Descripción: LHC de 76 mm en machos y 90 mm en 

hembras. Presentan una cabeza amplia y aplanada. Los 

dedos de las extremidades anteriores son palmeados y los 

de las posteriores son muy palmeados en la base.  

Coloración: Metacrosis extrema.  El dorso tiene un fondo 

café claro o color verde oliva y manchas oscuras, el vientre 

es granular de color crema y las patas presentan bandas 

dispuestas de manera transversal. Presentan motas negras 

y amarillas que contrastan en la parte posterior de los 

muslos cerca del área inguinal.  

Los machos suelen tener gargantas de color gris mientras 

que las hembras de colores claros (Amphibiaweb,2023). 

Hábitat: Madrigueras. 

Hábitos: Arborícolas, terrestres, dulceacuícolas y 

nocturnos.  

Alimentación: Pequeños invertebrados. 

Reproducción: Fecundación externa, reproducción 

explosiva entre los meses de junio y octubre. Amplexo 

axilar (CONABIO,s.f). 

 

Smilisca baudinii (Duméril & Bibron,1846) 

 

Orden: Anura  

Familia: Hylidae  
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Orden: Anura  

Familia: Hylidae  

 

Nombre común: Calate, rana de árbol de orejas chicas.  

Distribución:  Endémica de México (Chiapas, Hidalgo, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí, Tamaulipas, Veracruz). Altitud de 350 a 2000 

msnm. 

 
Descripción: LHC de 31 mm en machos y 39 mm en 

hembras. Se puede observar una línea blanca arriba de la 

cloaca, en el borde del labio superior, en el borde del 

antebrazo (ventrolateralmente) y en el borde externo del 

pie. (Canseco-Márquez & Gutiérrez-Mayén,2011) 

Coloración: Dorso de verde claro a verde olivo, el vientre 

es de color crema inmaculado y los laterales pueden 

presentar coloraciones blancas con manchas cafés, rojizas 

o negras. El iris es rojizo.   

Hábitat: Dulceacuícola y terrestre.  

Hábitos: Nocturnos y arborícolas.  

Alimentación: Insectívora, se alimentan de avispas.  

Reproducción: Fecundación externa. Se han observado 

renacuajos en los meses de marzo, mayo y junio.  

 

Ecnomiohyla miotympanum (Cope, 1863) 
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Orden: Anura  

Familia: Hylidae  

Nombre común: Rana arborícola de Stauffer 

Distribución:  México (desde el sur de Tamaulipas hasta 

Guerrero), Nicaragua y Costa Rica. Altitud de 0 a 1500 

msnm.  

 
Descripción: LHC de 29 mm en machos y 32 mm en 

hembras. Cabeza con una mancha más pequeña que el 

tamaño del cuerpo. Tienen un pliegue dérmico que va 

desde el ojo pasando sobre el tímpano y que llega hasta el 

hombro.  

Dedos robustos con discos y sin membrana interdigital. 

Tubérculo palmar bífido (Lemos-Espinal et al,2015). 

Coloración: Presentan una mancha oscura entre las 

órbitas oculares. El color dorsal de fondo va de olivo a 

café olivo, con manchas lineares dispersas. Las 

extremidades están barradas y el vientre es de color 

blanco o crema (Lemos-Espinal et al ,2015). 

Hábitat: Cuerpos de aguas someras.  

Hábitos: Arborícolas y dulceacuícolas.  

Alimentación: Insectos y otros invertebrados.  

Reproducción: Reproducción explosiva y fecundación 

externa. Las hembras depositan huevos en cuerpos de 

agua donde los huevos puedan atarse a algas o hierba 

(Lemos-Espinal et al,2015). 

 

Scinax staufferi (Cope, 1865) 
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Hyalinobatrachium viridissimum (Taylor, 1942) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Anura  

Familia: Centrolenidae  

Nombre común: Rana de cristal norteña. 

Distribución:  Endémica de México (Morelos, 

Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco 

y Chiapas). Altitud de 20 a 1275 msnm.  

 

Descripción: LHC de 21.7 mm en machos y 

22.4 en hembras. Hocico redondeado en vista 

dorsal y truncado en vista lateral. Los órganos 

pueden ser vistos a través del vientre. 

Excrecencias nupciales sin pigmentación en 

membranas interdigitales de las manos.  

Coloración: Dorso de coloración verde lima 

con puntos amarillos y vientre transparente 

granular. Iris de color crema a amarillo con 

reticulación de color negra. Dedos de manos y 

patas de color amarillo (Mendoza-Henao et al, 

2020).  

Hábitat: Envés de las hojas.  

Hábitos: Nocturnos y arborícolas. 

Reproducción: Fecundación externa. Cuidado 

parental.  
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Gastrophryne elegans (Boulenger,1882) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Anura  

Familia: Microhylidae 

Nombre común: Sapo boca angosta elegante  

Distribución:  México (desde el centro de 

Veracruz hasta la porción sur de Quintana 

Roo). Altitud de 0 a 350 msnm.  

 
Descripción: LHC de 24 mm en machos y 27 mm 

en hembras, cuerpo en forma triangular, robusto y 

alargado.   

Los ojos son pequeños al igual que la cabeza y el 

hocico, las extremidades son cortas.  

Coloración: El dorso tiene una coloración gris o 

bronceada con manchas café oscuro redondeadas 

de negro; de manera lateral presenta una franja de 

color café que va desde el hocico hasta la ingle, 

pasando a través del ojo y el hombro. El vientre 

es de color negro de fondo con manchas claras 

bastante numerosas. 

Hábitat: Entre hojarasca y lugares con mucha 

humedad.  

Hábitos: Fosoriales, es raro ver esta especie 

sobre el suelo a menos de que sea en temporada 

reproductiva.  

Alimentación: Desconocida. 

Reproducción: Fecundación externa. Amplexo 

axilar y reproducción explosiva.  
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Bolitoglossa platydactyla (Gray, 1831) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Caudata 

Familia: Pletodonthidae 

Nombre común: Salamandra lengua de hongo 

pies anchos, achoque de tierra. 

Distribución:  Endémica de México (desde el 

sur de San Luis Potosí, pasando por el sur de 

Veracruz hasta el noroeste de Chiapas). Altitud 

de los 28 a 1,100 msnm.  

 
Descripción: LHC de 43 a 72 mm y una longitud 

de cola de casi el mismo tamaño que LHC. 

Cabeza chata de vista dorsal, fosas nasales 

pequeñas, ojos prominentes y extremidades 

fuertes con dedos planos muy desarrollados, los 

cuales están envueltos en una membrana. 

El cuerpo presenta 13 surcos costales a lo largo, 

de la zona axilar a la inguinal.  

Coloración: Banda irregular de color beige que 

abarca todo el dorso a excepción de la cabeza y 

puede presentar manchas oscuras dispersas, el 

vientre es de color negro.  

Hábitat: Debajo de piedras y troncos, cerca de 

arroyos, cerca de vegetación en charcas. 

Hábitos: Terrestres y arborícolas.  

Alimentación: Artrópodos (escarabajos).  

Reproducción: Fecundación interna.  
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