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Resumen 

 

La edición de la guía de campo para anfibios de la zona baja de la Selva Lacandona, se realizó 

de marzo de 2020 a septiembre de 2020, en la Colección Nacional de Anfibios y Reptiles 

(CNAR) de la Universidad Nacional Autónoma de México. La elaboración de la guía de 

campo, es una actividad que forma parte de investigaciones que se llevan a cabo desde 2013. 

La Selva Lacandona se localiza en las montañas del oriente de Chiapas, entre los municipios 

de Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo y Palenque, y los municipios recientemente 

formados de Maravillas, Tenejapa, Marqués de Comillas y Zamora Pico de Oro. Es una de 

las áreas de mayor biodiversidad en México, comparable con localidades de la Amazonía. 

Con el objetivo de contribuir al conocimiento y estudio de anfibios, se llevó a cabo la edición 

de la guía de campo para la zona baja de la Selva Lacandona. Se revisó y editó la información 

de las especies de las familias Demorphiidae, Plethodontidae, Bufonidae, Rhinoprhynidae,  

Centrolenidae, Phyllomedusidae, Hylidae, Microhylidae, Ranidae, Craugastoridae, 

Eleutherodactylidae y Leptodactylidae,  agregando la ficha técnica de tres especies, 

Gymnopis syntrema (Cecilia), Bolitoglossa rufescens (Salamandra) y Rhinophrynus dorsalis 

(Sapo), así como la elaboración de las claves dicotómicas para las especies Demorphis 

mexicanums, Gymnopis syntrema, Incilius valliceps, Rhinella horribilis, Scinax staufferi, 

Smilisca baudinii, Tlalocohyla loquax, Tlalocohyla picta, Triprion petasatus, Hypopachus 

variolosus y Gastrophryne elegans. La edición de la guía de campo será incorporada a la 

colección y a su vez publicada para investigaciones posteriores.  

 

Palabras clave:  

Guía de campo, Selva Lacandona, anfibios, Demorphiidae 
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Marco institucional del programa o proyecto donde se insertan las actividades del 

Servicio Social  

 

La Colección Nacional de Anfibios y Reptiles (CNAR) tuvo sus orígenes en 1915 cuando el 

Museo Nacional de Historia Natural pasó a la Dirección de Estudios Biológicos. En esta 
nueva institución, se fundan las áreas de herpetología, batracología e ictiología. En 1929, al 

decretarse la autonomía universitaria, el Museo Nacional de Historia Natural pasó a formar 
parte del recientemente fundado Instituto de Biología. Tras una serie de cambios, en 1979 el 
Dr. José Sarukhán Kérmez, designó a las colecciones del Instituto de Biología como 

institucionales y de representación nacional, separándolas por grupos biológicos y 
nombrando curadores responsables (Colección Nacional de Anfibios y Reptiles, s.f.).  

Actualmente el personal a cargo de la CNAR es: el Dr. Víctor Hugo Reynoso Rosales 

(curador); la M. en C. Guadalupe Valenzuela (asistente de curador); y el Sr. Armando 
Borgonio (laboratorista) (Colección Nacional de Anfibios y Reptiles, s.f.). 

 

Introducción 

 

La Selva Lacandona alberga una gran diversidad de anfibios (35 especies), sin embargo, 

información sobre su riqueza y distribución es incompleta e inexacta (Hernández-Ordoñez et 
al., 2014). 

Los primeros estudios herpetofaunísticos realizados en la zona datan de la primera mitad del 

siglo XX con los trabajos de Sherve (1957) y Lazcano-Barrero (1992), así como las 
expediciones de Smith y Taylor (Lee, 1996), de manera que la primera lista de especies 

publicada reporta la presencia de 77 especies, siendo estas 23 anfibios y 54 reptiles (Lazcano-
Barrero, 1992). Las primeras colectas de anfibiofauna en la Selva Lacandona datan del siglo 
antepasado, desde finales del siglo XIX se realizaron diversas expediciones al estado de 

Chiapas, cuyo objetivo fue explorar, documentar y descubrir la diversidad faunística y 
florística del estado (Reynoso et al., 2011). El número de trabajos realizados ha ido 

acrecentando con el tiempo debido a la construcción de carreteras y equipo que faciliten el 
acceso a las diferentes áreas, lo que ha resultado en la publicación de una serie de artículos e 
inventarios que han servido para reportar nuevas especies o ampliaciones en las zonas de 

distribución de los individuos (Hernández-Ordoñez et al., 2014). 

De acuerdo con Hernández-Ordóñez et al., (2014), en México para la Selva Lacandona están 
reportadas 35 especies de anfibios, 25% de las especies de anfibios son endémicas de la 

Lacandona y las regiones aledañas, siendo ésta una de las razones por las cuales la 
conservación de esta región es de vital importancia para la protección de la riqueza de 
anfibiofauna.  

Finalmente, Muñoz-Alonso et al., (2018), reportó 42 especies para la cuenca del Usumacinta 

(que forma parte de la selva Lacandona), en este estudio, los autores incluyeron sitios de 
muestreo en la parte norte de la Selva Lacandona en donde reportaron 40 especies.  
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Antecedentes del programa o proyecto donde se realizaron las actividades del Servicio 

Social 

 

Desde hace 13 años la CNAR ha venido realizando trabajos de investigación en la porción 

sureste de la Selva Lacandona, principalmente evaluando el efecto de la pérdida y 
modificación del hábitat sobre las comunidades de anfibios y reptiles (Russildi et al., 2016; 
Hernández-Ordoñez et al., 2019). 

Sin embargo, además de la información sobre la ecología y conservación de las especies y 
comunidades de anfibios, se ha documentado nuevos registros para la región y el país 

(González-Hernández et al., 2014; Hernández-Ordóñez et al., 2015; Hernández-Ordóñez et 
al., 2017), incrementado el número de especies para la región, que había sido poco estudiada 
en el pasado. Por lo cual, al ser una región muy diversa para los anfibios en México 

(Hernández-Ordóñez et al., 2015), la generación de una guía de campo que permita facilitar 
la identificación de las especies de anfibios para las investigaciones posteriores y divulgar a 

escala regional y nacional la información sobre la anfibiofauna de la región. 
 

Ubicación geográfica del proyecto donde se realizaron las actividades del Servicio 

Social 

Las actividades se llevaron a cabo en la CNAR ubicado en el Instituto de Biología, una 
dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta se ubica en el Circuito 

Zona Deportiva de Ciudad Universitaria, CP 04510, Delegación Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Ubicación del Instituto de Biología, UNAM. (Google Maps, 2020) 
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Objetivo general del proyecto donde se realizaron las actividades del Servicio Social 

 

El objetivo general del proyecto fue realizar la primera guía sobre anfibios de zonas bajas de 

la Selva Lacandona. 

Adicionalmente, el programa tiene otros objetivos que se llevan a cabo en la CNAR: 

1. El resguardo de ejemplares de anfibios y reptiles representantes de la biodiversidad 

de México. Brinda apoyo a investigaciones científicas de alto nivel sobre la fauna de 
anfibios y reptiles de México, impulsa la realización de trabajos de investigación 

sobre sistemática y biodiversidad y se encarga de difundir el conocimiento de la 
herpetología a través de la docencia y difusión. 

 

2. Brindar servicios de consulta, préstamo e intercambio a los usuarios que los soliciten, 
bajo condiciones que aseguren el buen mantenimiento de los ejemplares, y siempre 

que existan objetivos académicos bien definidos para investigación o docencia. 

 

 

Especificación y fundamento de las actividades desarrolladas de acuerdo al calendario 

propuesto 

 

Se editó y agregó la ficha técnica de tres especies pertenecientes a cada orden: Gymnopis 

syntrema (Gymnophiona), Bolitoglossa rufescens (Caudata) y Rhinophrynus dorsalis 
(Anura).  
 

 

Gymnopis syntrema  

Descripción.- Los anillos primarios varían de 94 a 112 y los anillos secundarios de 35 a 88. 

Tiene pequeñas escamas entre los anillos primario y secundario, que aumentan de tamaño 

posteriormente. La cola tiene un extremo redondeado (Lee, 1996). 

Distribución.- Esta especie es endémica de la Selva Maya (Honduras, Belice, Guatemala y 

México). Se distribuye en bosques tropicales húmedos y subhúmedos (Campbell, 1998; 

González-Hernández et al., 2014). Se ha registrado en bosques viejos, aunque también se han 

registrado individuos en bosques secundarios (Lee, 2000; Campbell, 1998). 

Especies similares en la región.- Esta especie puede ser confundida con Dermophis 

mexicanus (Lee, 1996). 

Historia Natural.- Especie de hábitos fosoriales, establece sus madrigueras por debajo del 

suelo húmedo y hojarasca (Campbell, 1998). No se sabe mucho de su historia natural, pero 

posiblemente se alimenta de gusanos y otros invertebrados que pueda encontrar en el suelo 

(Campbell, 1998). Podría ser vivípara y tener de 2 a 12 descendientes (Campbell, 1998). 
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Fig. 2. Gymnopis syntrema 

Bolitoglossa rufescens 

Descripción.- La Longitud Hocico Cloaca (LHC) promedio de los adultos va de los 24 a 35 

mm. Su cuerpo es corto y robusto con una piel lisa. La coloración es de marrón pálido a 
marrón fuerte, una línea marrón más fuerte a menudo comienza detrás de los ojos y se 
extiende posteriormente por la mitad de la longitud del cuerpo o más (Lee, 1996). En la 

mayoría de los especímenes, los lados inferiores del cuerpo y el vientre son gris oscuro; 
algunos presentan puntos blancos ventralmente y una marca triangular más oscura en la nuca 

(Campbell, 1998).  
 
Distribución.- Se distribuye desde San Luis Potosí al sur a través de Veracruz, norte del 

Istmo de Tehuantepec en Chiapas hasta Belice y noroeste de Honduras, a lo largo de las 
vertientes atlánticas (Parra-Olea et al., 2014). 

 

Especies similares en la región.- No hay alguna especie con la cual pueda ser confundida. 
 

Historia Natural.- Es de hábitos arborícolas y arbustivos, habitando sobre todo dentro de 
bromeliáceas, bosques maduros y secundarios, también puede encontrarse en huertos de 

cítricos y plantaciones forestales (Campbell, 1998). Se alimenta principalmente de una 
amplia gama de invertebrados pequeños que incluyen las hormigas. Es ovípara con desarrollo 
directo depositando alrededor de 11 huevos por puesta. (Lee, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Bolitoglossa rufescens 
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Rhinophrynus dorsalis 

Descripción.- La Longitud Hocico Cloaca (LHC) promedio de los adultos va de los 5 a los 
9 cm. Su cuerpo es robusto con extremidades cortas. Tiene proyecciones en forma de pala en 

las extremidades posteriores (con membranas interdigitales solamente en estas) (Lee, 1996). 
Su hocico es puntiagudo y sus ojos pequeños. La coloración dorsal es café oscuro o casi 

negro, con puntos dispersos y manchas en amarillo, amarillo naranja o naranja rojizo, 
especialmente en los costados del cuerpo (Lee, 996). Presenta una línea o banda vertebral 
que se extiende desde la cabeza hasta por arriba de la cloaca. El vientre es generalmente café 

oscuro, azul púrpura, o gris (Lee, 1996). 
 

Distribución.- Se distribuye desde el sur de Texas hasta el norte de Nicaragua, sobre el Golfo 
de México y Mar Caribe, y desde la cuenca del Río Balsas (Michoacán) hasta el norte de 
Costa Rica sobre el Océano Pacífico, desde el nivel del mar hasta los 700 msnm. (Köhler, 

2011). Habita en bosques tropicales húmedos, subhúmedos y secos, sabanas y hábitats 
alterados (principalmente cultivos) (Campbell, 1998). 

 
Especies similares en la región.- No hay alguna especie con la cual pueda ser confundida. 
 

Historia Natural.- De hábitos fosoriales, este sapo permanece la mayor parte del tiempo 
inactivo debajo del suelo, y emerge solo para aparearse durante las primeras lluvias. Debido 

a este comportamiento, es una de las especies poco observadas durante el año (Sandoval, et 
al., 2015). Se sabe que, cuando el ambiente se seca, construyen madrigueras bajo el suelo 
blando con ayuda de sus patas en forma de pala (Foster y McDiarmid, 1983; Campbell, 1998; 

Lee, 2000; Savage, 2002; Köhler, 2011). Se alimentan de insectos, principalmente termitas 
y hormigas. La época reproductiva es muy corta (reproducción explosiva) y puede durar 

desde una a unas pocas noches (Savage, 2002). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 4. Rhinophrynus dorsalis 

 

Elaboración y edición de las claves dicotómicas de las familias (Lee, 1996) 
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Clave de identificación para el orden Gymnophiona (Cecilias) (Lee, 1996) 

 

Sin extremidades y con anillos en el cuerpo………………………….Orden Gymnophiona 

 

Clave de identificación para familias Gymnophiona (Lee, 1996) 

 

Sin extremidades y con anillos en el cuerpo.…………………………………Dermophiidae 

 

Clave de identificación para géneros de Gymnophiona (Lee, 1996) 

Anillos primarios 94-112; anillos secundarios 35-88; anillos totales 152-196.......Demorphis 

mexicanums 

 

Anillos primarios 128-132; anillos secundarios 63-93; anillos totales 191-223…...Gymnopis 

syntrema 

 

Clave de identificación para el orden Caudata (Salamandras) (Lee, 1996) 

 

Larvas y adultos con cuerpo largo y cola, 2 o 4 extremidades; sirénidos (salamandras y 

ajolotes…………………………………………………………….………...Orden Caudata 

 

Clave de identificación para familias de Caudata (Lee, 1996) 

 

Surco nasolabial casi siempre presente; lengua larga que puede extenderse 1.5 veces más 

del largo de la cabeza; con surcos costales muy marcados.………………....Plethodontidae 

 

Clave de identificación para el orden Anura (Ranas y Sapos) (Lee, 1996) 

 

Cuerpo y cintura anchos; extremidades traseras cortas. Cuerpo y cintura angostos: 

extremidades traseras de tamaño variado….………………………………….Orden Anura 
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Clave de identificación para familias Anura (Lee, 1996) 

 

Piel con verrugas y con grandes glándulas parotoides, mandíbula superior sin 

dientes……………………………………………………………………………..Bufonidae 

 

Cuerpo robusto con cintura ancha; tubérculos metatarsales alargado……..Rhinophrynidae                                                

  

En vida, piel dorsal verde claro cristalino y vientre transparente que permite ver intestinos, 

corazón y otros órganos …...…………………………………………………Centrolenidae 

 

Con pupila verticalmente elíptica, membrana palpebral reticulada o no; iris del ojo rojo o 

negro con puntos blancos; en vida con el dorso color verde y pequeñas manchas blancas o 

claras; de color azul grisáceo o purpúreo ya preservados (generalmente grandes ranas 

arborícolas).……………………………………………………………......Phyllomedusidae 

 

Ranas de talla variable; presentan dedos modificados con discos adhesivos………..Hylidae 

 

Pliegue epidérmico atrás de la cabeza; tubérculos metatarsales interior y exterior no 

alargados……………………………………………………………………….Microhylidae 

 

Membrana interdigital de las extremidades traseras hasta la punta de los dedos; extremo de 

los dedos recto……………………………………………………………………….Ranidae 

 

Cabeza igual o más ancha que el cuerpo; punta de los dedos angostos a expandidos o 

truncados; menos de ocho tubérculos supernumerarios, los subarticulares prominentes o 

no…………………………………………………………………...……….Craugastoridae 

                             

Cabeza angosta; punta de los dedos angostos a expandidos; tubérculos supernumerarios 

numerosos; tubérculos subarticulares prominentes………........………Eleutherodactylidae 

                                                             

Cuerpo ligeramente robusto con las 4 extremidades cortas; antebrazo robusto y cintura 
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amplia………………………………………………………………………Leptodactylidae 

 

Clave de identificación para géneros de Anura (Lee, 1996) 

 

Glándula parotoide no tan grande ni desplazada hacia abajo; cresta parietal muy 

desarrollada………………………………………………………………... Incilius valliceps 

 

Parotoides muy grandes y con poros……………………………………...Rhinella horribilis 

  

Sin verrugas en el dorso; en vida con el dorso color verde y pequeñas manchas blancas o 

claras; con pupila vertical y el iris del ojo rojo, negro o negro con puntos blancos; de color 

azul grisáceo o purpúreo ya preservados……...…………………….…………….Agalychnis 
 
 

Sin glándulas ventrales; talla pequeña; con marcas paravertebrales longitudinales de color 

obscuro; hocico ligeramente puntiagudo…………………………………….Scinax staufferi 

 

Mancha oscura en la parte posterior posterior del tímpano; varias manchas en el dorso de 

forma irregular; machos con de forma irregular; machos con un par de sacos 

vocales……………………………………………………………………...Smilisca baudinii 

 

Ranas de tamaño generalmente mayor a 35 mm de LHC; con la superficie posterior de los 

muslos y membranas interdigitales de color rojo o rojo naranja…………….…..Tlalocohyla 

loquax 

 

La superficie posterior de los muslos pigmentada; ranas de tamaño muy pequeño, 

generalmente menores a 22 mm LHC……………………...………………Tlalocohyla picta 

 

Los huesos prenasal y maxilar expandidos formando una especie de espátula 

labial………………………………………………………………………Triprion petasatus 

 

Adultos mayores a 30 mm de LHC; dorso de color pardo o pardo rojizo, con una línea 

vertebral delgada……...……………………………………………..Hypopachus variolosus 
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Adultos menores a 30 mm de LHC; dorso de color gris o bronceado; sin una línea 

vertebral……………………………………………………………….Gastrophryne elegans 

                                                               

Impacto de las actividades del Servicio Social en el proyecto de adscripción 

 

La edición y uniformización de la guía de campo para anfibios de la zona baja de la Selva 

Lacandona proporciona valiosa información para la identificación rápida de las especies, así 

como al alumno la oportunidad de relacionar los aspectos teóricos sobre taxonomía de 

anfibios recibidos en clase, con la situación real en su ambiente; de esta manera, con la 

utilización “in situ” de este material el alumno podrá asimilar en forma activa dichos 

aspectos. 

 

Aprendizaje y habilidades obtenidas durante el desarrollo del Servicio Social 

 

Durante el desarrollo de las actividades que se realizaron en la CNAR, el aprendizaje fue  

 

• Nuevos conocimientos de anfibios de la zona baja de la Selva Lacandona. 

• Reconocimiento de estructuras morfológicas para la identificación de diferentes 

taxones. 

• La elaboración de claves dicotómicas. 

 

Fundamento de las actividades del Servicio Social 

 

El estudio de los anfibios continúa intensificándose y es clave para el entendimiento de la 

anfibiofauna. La guía de campo cuenta con información única que contribuye a la 

identificación de las especies de anfibios para las investigaciones posteriores y busca divulgar 

a escala regional y nacional la información sobre la anfibiofauna de la región. Por lo tanto, 

es importante seguir aportando investigaciones y datos sobre los anfibios que existen en las 

zonas bajas de la Selva Lacandona.  
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