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RESUMEN 

Biodiversidad, en pocas palabras define la diversidad de la vida en su más amplia 

extensión. El conocimiento que se tenga de la biota en un ambiente determinado es 

importante para tomar decisiones que permitan protegerla y gestionarla. En tal sentido, 

los inventarios biológicos resultan herramientas metodológicas por medio de los cuales 

se descubre, caracteriza y cuantifica la diversidad biológica. A lo largo de la vertiente 

norte de la Cordillera de la Costa venezolana, existe una red hidrográfica formada por 

numerosos ríos de montaña de corta extensión, que desembocan en el Mar Caribe. Estos 

sistemas lóticos en su mayoría han sido impactados por diversas actividades 

antropogénicas, y poco se sabe de la fauna asociada a sus riberas. De esta situación no 

escapan los ríos que discurren por el Parque Nacional Mochima, y fue esta la razón que 

propició el inventario de anfibios y lagartos del río Barbacoas-El Tacal. El estudio se 

realizó durante los períodos de junio-noviembre de 2020 y enero-marzo 2021, en horario 

diurno y nocturno, empleando el método de búsqueda libre, tanto con captura manual 

como asistida de ganchos herpetológicos y gomeras. Se registraron 23 especies (15 

reptiles y 8 anfibios) dos de ellas endémicas y amenazadas (Leptodactylus turimiquensis 

y Mannophryne leonardoi) de acuerdo a criterios nacionales e internacionales. También 

se hallaron dos especies invasoras: Hemidactylus frenatus de Asia y H. mabouia 

proveniente de África. El índice de sensibilidad ambiental indicó que las cuencas media 

y baja del río son susceptibles ecológicamente. Las comparaciones entre secciones de la 

cuenca y entre microhábitats dejaron en evidencia que la cuenca media y baja son las 

más similares entre sí, y que la vegetación herbácea mostro la mayor afinidad con el 

resto de los microhábitats. Se recomienda mayor esfuerzo de muestreo e incluir las 

serpientes para mejorar el inventario de la herpetofauna de este cuerpo de agua. 

 

Palabras clave: biodiversidad, bosques ribereños, endemismo, herpetofauna. 

 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

La biodiversidad engloba en un primer plano la enorme variedad de formas de 

vida que cohabitan en el planeta, pero también comprende la diversidad genética dentro 

de cada especie, las relaciones ecológicas y los ecosistemas de los que forman parte, 

siendo más alta en las regiones tropicales que en climas templados (Dorado, 2010; 

Tylianakis et al., 2010). El conocimiento de los componentes bióticos y su evolución en 

un ambiente determinado, resulta una herramienta importante al momento de tomar 

decisiones para decretar medidas que permitan proteger y gestionar los recursos 

naturales de un área en particular; por ello es necesario cuantificar la riqueza de especies 

presentes en la zona, ya que es el indicador más adecuado para medir la diversidad 

biológica (Dorado, 2010; Rawat y Agarwal, 2015). 

Desde la perspectiva taxonómica y ecológica, la manera más directa y rápida 

para tener conocimiento de los seres vivos que habitan un ambiente es mediante un 

inventario biológico (Noss, 1990; Stork et al., 1996; Fontaine et al., 2012). Este 

instrumento básico permite el reconocimiento, ordenamiento, catalogación, 

cuantificación y mapeo de entidades naturales como genes, individuos, especies, 

poblaciones, comunidades, ecosistemas o paisajes (Heywood et al., 1995; Dennis y 

Ruggiero, 1996; Villarreal et al., 2006). Un aspecto importante a considerar para 

inventariar un área particular es el dinamismo que caracteriza a los sistemas biológicos, 

por lo que un solo inventario no es suficiente para caracterizar la biota de una región y 

estimar su valor natural. La realización periódica de este tipo de investigaciones permite, 

además de mejorar los inventarios, comparar e interpretar los cambios en la composición 

biológica a través del tiempo a diferentes escalas espaciales, ya sea en pequeñas 

superficies, reservas ecológicas, ecosistemas particulares, paisajes, países y continentes 

(Cruz et al., 2017). 

El neotrópico es considerado una región de gran interés para llevar a cabo 

estudios de la fauna y flora, debido al alto nivel de endemismos presente en todos sus 

ecosistemas, a la situación de amenaza en la que se encuentra la mayoría de ellos, y 

además debido al potencial de aprovechamiento de sus recursos biológicos de interés en 
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la alimentación, así como para la industria farmacéutica (Antonelli y Sanmartín, 2011; 

Morrone, 2014). 

Entre los países tropicales que destacan por su enorme riqueza biológica se 

encuentra Venezuela, el cual también es considerado como uno de los más biodiversos 

del planeta (Aguilera et al., 2003; Rodríguez et al., 2015; Huérfano et al., 2020). Su 

elevada biodiversidad se relaciona con la influencia de un clima determinado por la 

influencia de los vientos alisios del noreste y sureste; además de una incidencia casi 

perpendicular de la radiación solar, junto con abundantes precipitaciones anuales (zona 

de convergencia intertropical), aunados a la variedad fitogeográfica que converge en seis 

regiones biogeográficas, a saber: Andes, Cordillera de la Costa, Guayana, cuenca del 

lago de Maracaibo, Llanos y Amazonía (Llamozas et al., 2003; Duno et al., 2007; 

Hokche et al., 2008). 

Esta diversidad de ecosistemas crean las condiciones ideales para albergar una 

amplia gama de nichos ecológicos, que a rasgos generales son los responsables del 

enorme patrimonio faunístico nacional, donde destacan los anfibios, con 387 especies 

(Señaris et al., 2018; Barrio-Amorós et al., 2019), y los lagartos, a pesar de que su 

información no ha sido compendiada, existen reportadas actualmente 163 especies de 

saurios (La Marca, 2003; Barros y Rivas, 2018). 

Particularmente, en el estado Sucre se han realizado algunos inventarios de 

anfibios y lagartos, los cuales han contribuido con el conocimiento taxonómico y 

ecológico de estos animales en varias regiones. Entre estos estudios destacan los 

trabados generales realizados por Rivas y Oliveros (1997), quienes mencionan una lista 

preliminar de reptiles (48 spp.), y el de Prieto (1999) quien compendia el conocimiento 

sobre la herpetofauna continental de la geografía sucrense, representada para ese 

momento por 72 especies. 

En un contexto más específico, Oliveros et al. (2000) refieren nueve especies de 

lagartos para Cerro Colorado y La Malagueña, dos pequeñas colinas dominadas por 

vegetación xerofítica localizadas en los alrededores del humedal litoral periurbano 

Laguna de Los Patos en la ciudad de Cumaná. Otra región con características similares a 

la mencionada es la Península de Araya, la cual posee un buen compendio sobre la 
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herpetofauna (34 spp.) del corredor árido y semiárido en general, incluyendo los 

diferentes cuerpos de aguas permanentes y temporales, que involucran varios tipos de 

vegetación como arbustales xerófilos, bosques tropófilos, sabanas xerófilas, manglares, 

herbazales acuáticos, herbazales psamófilos y herbazales halófilos (Cornejo y Prieto, 

2001; Gonzáles et al., 2004; González-Fernández y Sánchez, 2008; Bonilla et al., 2010; 

Cova y Prieto, 2013). 

Para el extremo que une a la Península de Araya con el resto del continente se 

cuenta con el inventario realizado en los complejos lagunares Campoma-Buena Vista, 

así como en las riberas de los ríos Casanay y Cariaco, en la localidad El Cordón y Río 

Grande, que arrojó una total de nueve especies de anfibios y quince de lagartos, 

respectivamente (Bonilla et al., 2010). Por su vez, la herpetofauna de la Península de 

Paria fue estudiada en los sistemas lagunares de Bajo Alcatraz, Mata Redonda y La 

Salineta, ubicados en fachada atlántica, donde se registraron doce especies de lagartos 

(Barreto et al., 2009). Finalmente, otro inventario herpetológico del estado Sucre, pero 

ejecutado en áreas distantes de la región costera, fue publicado por García (2009) para la 

cuenca media del río Manzanares, donde se reportan doce especies de reptiles y siete de 

anfibios. 

A pesar de los avances en la documentación de estos grupos zoológicos en el 

estado Sucre, es notorio que la mayoría de estos inventarios se han llevado a cabo en la 

franja árida y semiárida de la entidad, presentándose todavía un vacío de información 

importante para los ecosistemas montañosos, en especial estos en los que se originan los 

ríos de la Serranía del Interior y que vierten sus aguas en la cuenca del Caribe, los cuales 

se caracterizan por estar bordeados por diferentes tipos de bosques ribereños, 

catalogados como sistemas complejos y únicos en términos de sus características 

biofísicas y procesos ecológicos, dado que constituyen una interfase entre los 

ecosistemas terrestres y marinos (Aguilera et al., 2003; Rodríguez et al., 2010; Salazar et 

al., 2018). 

Los ríos que integran la cuenca caribeña venezolana por lo general son 

montañosos y de corta longitud, pero pese a ello discurren a lo largo de un acentuado 

gradiente altitudinal y una notable variedad de fitocenosis acompañantes, entre las que 
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destacan bosques húmedos premontanos, submontanos, sabanas de pendientes y bosques 

secos, hasta drenar sus aguas en el mar Caribe; sus desembocaduras generalmente están 

dominadas por manglares. Actualmente, estos ambientes ribereños son considerados 

como un mosaico de vegetación fragmentada por la acción humana y el conocimiento de 

su biodiversidad es precario, en especial sobre el componente faunístico. En vista de tal 

situación, urge el desarrollo de estudios sobre estos sistemas ribereños a fin mejorar el 

conocimiento sobre su biota y procesos ecológicos, lo cual es indispensable para el 

desarrollo de planes de manejo y conservación ambiental (Bello et al., 2009; Rodríguez 

et al., 2010; Rodríguez-Olarte, 2018; Rodríguez-Olarte et al., 2019). 

Aunque a escala mundial se conoce la importancia ambiental, social y económica 

de estas formaciones boscosas, en la actualidad figuran entre los ecosistemas más 

amenazados por la agricultura, ganadería, urbanismo y la sustitución de su vegetación 

por plantaciones forestales con especies exóticas, que afectan su biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos que ofrecen (Hood y Naiman, 2000; Corbacho et al., 2003; 

Burton et al., 2005; Richardson et al., 2007; Sambaré et al., 2011; Sunil et al., 2011; 

Méndez et al., 2014). 

En la actualidad, los ríos que se localizan en la jurisdicción del Parque Nacional 

Mochima, se encuentran seriamente impactados por diversas prácticas ambientalmente 

no sustentables, lo que ha comprometido tangiblemente la estabilidad ecológica de sus 

componentes bióticos. Además, ningún inventario de diversidad de anfibios y reptiles ha 

sido ejecutado en esta área, por lo cual nada se sabe a la fecha sobre la herpetofauna 

local. 

Por lo dicho anteriormente, este estudio tuvo por objeto caracterizar la 

comunidad de anfibios y lagartos del río Barbacoas-El Tacal, municipio Sucre, estado 

Sucre, Venezuela. Específicamente inventariar las especies de anfibios y lagartos del 

área de estudio; cuantificar las especies endémicas, exóticas y amenazadas asociadas a 

este río; además comparar la composición de especies entre secciones de la cuenca y 

entre microhábitats, y determinar el grado de intervención antropogénica en cada una de 

las secciones.  
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METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El río Barbacoas-El Tacal nace en la localidad de El Merey (sector Cotúa) y 

desemboca en playa Los Bordones, al oeste de la ciudad de Cumaná; comprende un 

recorrido de ~15 km y cerca del 97% de su extensión se encuentra dentro de la 

jurisdicción del Parque Nacional Mochima, entre las coordenadas 64°10’48’’ y 

64°19’25’’ O, y 10°19’25’’ y 10°27’28’’ N (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Mapa del río Barbacoas-El Tacal, municipio Sucre, estado Sucre, Venezuela. 

En amarillo la trayectoria del río y el recuadro rojo indica la sección del río fuera de la jurisdicción del 

Parque Nacional Mochima. El recuadro menor, dentro del segundo cuadro, destaca el polígono del parque. 
Tomada y editada de Google Earth. 

 

Fisiográficamente, el área de estudio está incluida en dos subregiones: 1) litoral-

insular, hasta los 100 m s.n.m., con una temperatura promedio superior a los 28°C y 
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pluviosidad media anual entre 300-1 000 mm; y 2) montañosa, que se extiende desde los 

100 hasta los 1 200 m s.n.m., con temperatura de 12-24°C y pluviosidad de 500-2 000 

mm (Cumana, 2008). 

Este río recibe agua de numerosos manantiales en su naciente, además de varias 

escorrentías intermitentes en la parte media, destacando por longitud las quebradas La 

Montañita, Arrojata y Cotúa (Quijada, 2004; Bello et al., 2009). La vegetación ribereña 

varía a lo largo de su curso; en su naciente discurre entre relictos de un bosque húmedo y 

sabanas de pendientes, su tramo medio está flanqueado por bosque caducifolio, y en la 

parte baja por arbustales espinosos para finalmente desembocar en una pequeña zona 

deltaica con elementos florísticos típicos de la costa venezolana, incluyendo un pequeña 

comunidad de manglar (Bello et al., 2021). 

 

De campo 

Para la delimitación de las secciones de la cuenca a inventariar en el río 

Barbacoas-El Tacal se tomó en consideración las diferencias fisiográficas y 

geomorfológicas que determinan los cambios del paisaje a lo largo del gradiente 

altitudinal (Alves y Castro, 2003; Pissarra et al., 2004; Hott et al., 2007). En este 

contexto, las secciones quedaron divididas de la siguiente manera: cuenca alta (Cotúa-

Barbacoa II), cuenca media (Barbacoa I-El Tacal II) y cuenca baja (El Tacal I-Los 

Bordones) (Figura 2), en este último tramo de su recorrido quedó incluida la 

desembocadura y dos pequeños estuarios. 

 

 

Figura 2. Río Barbacoas-El Tacal, municipio Sucre, estado Sucre, Venezuela. Cuenca alta 

(A), media (B) y baja (C). Fotos: Jesús Antonio Bello Pulido. 
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El inventario se realizó durante dos periodos: junio-noviembre de 2020 (lluvia) y 

enero-marzo 2021 (sequia). En ambos casos, se ejecutaron dos salidas por mes, para 

áreas prístinas, poco impactadas y zonas semiurbanizadas, en el siguiente horario: 

mañana (8:00 a 10:00), mediodía (12:00 a 14:00), tarde (16:00 a 18:00) y noche (19:00 a 

21:00), empleando un esfuerzo de muestreo que abarcó un total de 248 h/hombres. Los 

muestreos se llevaron a cabo utilizando el método de búsqueda libre, tanto con captura 

manual como asistida de ganchos herpetológicos y gomeras, examinando diferentes 

microhábitats como hojarasca, árboles, arbustos, troncos secos caídos, riberas del río, 

manantiales, escorrentías, desembocadura y edificaciones (Heyer et al., 2001; Blanco-

Torres y Bonilla, 2010). En cada zona se documentó el tipo de formación vegetal, 

tomando como referencia el trabajo de Bello et al. (2021) y se registraron eventos 

antropogénicos en sus riberas y áreas adyacentes. 

Especímenes representativos de cada especie colectada fueron fotografiados in 

situ con una cámara digital Lumix Panasonic DMC-FZ47-24X. Los ejemplares 

colectados fueron colocados en bolsas de tela, sacrificados con lidocaina 1% mediante 

impregnación cutánea (anfibios) o inyección intraperitoneal (lagartos), fijados en formol 

al 4% y finalmente preservados en etanol al 70%. 

 

De laboratorio 

Los ejemplares colectados fueron analizados en un laboratorio improvisado, 

utilizando una lupa estereoscópica Olympus. Las muestras fueron depositadas en la 

colección de herpetología del Museo de Historia Natural La Salle (MHNLS) de la 

Fundación La Salle de Ciencias Naturales, en Caracas. La determinación taxonómica se 

realizó utilizando fuentes bibliográficas especializadas. Para anfibios, Señaris et al. 

(2018) y Barrio-Amorós et al. (2019), mientras que los lagartos fueron determinados con 

base en Donoso-Barros (1968), Peters y Donoso-Barros (1970) y Señaris et al. (2018). 

La taxonomía de anfibios sigue a Frost (2022) y reptiles a Uetz et al. (2022). 

Las especies registradas fueron asignadas a las cuencas y microhábitats donde 

fueron colectadas u observadas. Para verificar la condición exótica de algunas especies 
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se consultó a Ojasti (2001), Barrio-Amorós et al. (2019) y Uetz et al. (2022); los 

endemismos fueron consultados en Barrio-Amorós et al. (2019), Frost (2022) y Uetz et 

al. (2022); y el estatus de riesgo de extinción de cada especie según las evaluaciones 

nacionales y globales se consultó el Libro Rojo de la Fauna Venezolana (Rodríguez et 

al., 2015) y en la base de datos en línea de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN, 2020). 

Las especies fotografiadas sirvieron de referencia para comparar con las 

ilustraciones de fuentes bibliográficas especializadas y corroborar caracteres 

diagnósticos de morfología externa descritos en tales estudios. Varias de estas fotos 

además fueron seleccionadas para ilustrar el manuscrito final de esta investigación y 

posteriormente disponibles en el grupo de Facebook: Biodiversidad del estado Sucre 

(https://www.facebook.com/groups/207855052914826/).  

Para comparar la composición de especies entre cuencas y microhábitats se 

realizó un análisis de similitud de especies, utilizando el Índice de Sorensen. Este 

indicador se fundamenta en la presencia o ausencia de las especies de las comunidades 

comparadas y se expresa en porcentaje (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974). 

ISS = [2C/(A+B)]100; donde: 

ISS = Índice de similitud de Sorensen. 

C = Número de especies comunes en ambas comunidades. 

A = Número total de especies presentes en la comunidad A. 

B = Número total de especies presentes en la comunidad B. 

Para medir la susceptibilidad ecológica del río Barbacoas-El Tacal, se utilizó el 

Índice de sensibilidad ambiental (ISA) propuesto por Bello et al. (2018). Este considera 

las siguientes variables: 

1. Presencia de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos de origen antrópico (basura, 

excrementos). 

2. Actividades ganaderas (sitios de pastoreo, bebederos y baños de ganado). 

3. Tala y deforestación con fines agrícolas o madereros en los alrededores o en el propio 

río. 

https://www.facebook.com/groups/207855052914826/
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4. Uso doméstico y recreativo (tomas de agua para cultivo y/o consumo, balnearios, 

lavado de ropa, vehículos, etc.). 

5. Actividades cinegéticas en el área (pesca, caza de subsistencia, comercio, medicina 

tradicional). 

6. Cercanía a centros poblados. 

7. Cercanías a vías principales de comunicación. 

8. Presencia de especies ecológicamente claves (endémicas, amenazadas y exóticas). 

9. Descargas de aguas servidas sin tratamiento. 

10. Extracción de arena u otro material de origen terrígeno en sus riberas. 

A cada variable se le asignará un valor entre 0 y 2; donde 0 = Ausente, 1 = 

Presente en baja proporción y 2 = Presente en alta proporción. El índice de (ISA) es la 

sumatoria de las diez variables y puede variar entre 0 y 20 puntos. Cuanto mayor sea el 

valor sumado, más impactada y susceptible estará la cuenca. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Composición taxonómica y riqueza de especies 

La riqueza herpetofaunística (lagartos y anfibios) asociada a las riberas y áreas 

adyacentes en el río Barbacoas-El Tacal, estuvo integrada por 23 especies (Tabla 1). La 

clase Reptilia resultó la mejor representada con 15 especies, agrupadas en 13 géneros y 

nueve familias; mientras que la clase Anura estuvo constituida por ocho especies, 

pertenecientes a siete géneros y cuatro familias.  

 

Tabla 1. Anfibios y lagartos asociados a las riberas del río Barbacoas-El Tacal, 

municipio Sucre, estado Sucre, Venezuela. CA (cuenca alta), CM (cuenca media), CB (cuenca 

baja). 

Taxones CA CM CB 

Clase Amphibia / Orden Anura    

Familia Bufonidae    

Rhinella marina (Linnaeus, 1758) X X X 

Familia Leptodactylidae    

Engystomops pustulosus (Cope, 1864) X  X 

Leptodactylus fuscus (Scheneider, 1799) X X X 

Leptodactylus turimiquensis (Heyer, 2005) X   

Pleurodema brachyops (Cope, 1869)   X 

Familia Hylidae    

Boana platanera (La Marca et al., 2021) X X X 

Dendropsophus microcephalus (Cope, 1886) X X X 

Familia Aromobatidae    

Mannophryne leonardoi (Manzanilla et al., 2007) X   

Clase Reptilia / Orden Squamata    

Familia Amphisbaenidae    

Amphisbaena alba (Linnaeus, 1758) X   

Familia Gekkonidae    

Hemidactylus frenatus (Schlegel, 1836) X  X 

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnes, 1818) X X X 

Phyllodactylus ventralis (O'Shaughnessy, 1875) X  X 

Familia Teiidae    

Ameiva atrigularis (Garman, 1887) X X  

Ameiva bifrontata (Cope, 1862) X X X 

Cnemidophorus lemniscatus (Linnaeus, 1758) X X X 

Tupinambis cryptus (Murphy et al., 2016) X X X 

Familia Iguanidae    

Iguana iguana (Linnaeus, 1758)   X 
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Familia Tropiduridae    

Tabla 1. Continuación. 

Taxones CA CM CB 

Plica caribeana (Murphy y Jowers, 2013)  X   

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) X X X 

Familia Phyllodactylidae    

Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 1782) X X X 

Familia Sphaerodactylidae    

Gonatodes vittatus (Lichtenstein, 1856) X X X 

Familia Dactyloidae    

Anolis planiceps (Troschel, 1848)  X   

Familia Polychrotidae    

Polychrus auduboni (Hallowell, 1845) X   

Total de especies 21 12 16 

 

La riqueza de especies reportada en este estudio es similar a la referida en 

estudios previos sobre comunidades de anfibios y reptiles de otras localidades de la 

fachada caribeña de Venezuela, en la que se listan entre 8 y 48 especies (Rivas y 

Oliveros, 1997; Prieto, 1999; Oliveros et al., 2000; Cornejo y Prieto, 2001; Gonzáles et 

al., 2004; Rivas et al., 2005; Bisbal, 2008; Barreto et al., 2009; Infante-Rivero, 2009; 

Bonilla et al., 2010; Bello et al., 2020; 2021). 

A nivel de cuenca en este río, se tiene que la parte alta obtuvo la mayor riqueza 

con 21 especies, seguida de la baja y la media con 16 y 12 taxones, respectivamente. Al 

respecto, Bernal et al. (2000) señalan que en los bosques secos tropicales (unidad 

fitogeográfica en la que se estableció el área de estudio) la mayor diversidad de familias 

y especies se localizan en las zonas bajas. Nuestros resultados a primera vista parecen 

incongruentes con esta afirmación pues el mayor número de especies fue hallado en la 

cuenca alta del río Barbacoas-El Tacal (160-300 m s.n.m.), comprendida en una faja 

altitudinal ligeramente mayor que las cuencas media (50-160 m s.n.m.) y baja (0-50 m 

s.n.m.). Sin embargo, esta aparente incongruencia puede ser debida en parte a la 

diferencia de escalas entre las fajas altitudinales definidas en este y otros estudios. En 

este caso la escala es más fina y las tres fajas altitudinales están comprendidas en la faja 

de tierras bajas, típicamente delimitada en la mayoría de los estudios entre 0 y 500 m 

s.n.m. En este sentido, los resultados de esta investigación respecto a diferencias en la 
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riqueza de especies a lo largo del gradiente altitudinal, no son comparables con otros 

estudios en los que se definen escalas más gruesas para la delimitación de las fajas 

altitudinales. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que, al excluir las serpientes, este inventario 

desconsidera la riqueza de un componente importante de la herpetocenosis local y 

subestima la riqueza global de la herpetofauna del área de estudio en relación a todos los 

inventarios previos efectuados en diferentes localidades de la biorregión, en los que los 

ofidios sí están incluidos. A esto se suma el hecho de que, debido a limitaciones 

logísticas el esfuerzo de muestreo probablemente fue insuficiente para alcanzar un 

inventario completo de la herpetofauna local, en especial para documentar las especies 

raras y las de hábitos crípticos. Esta suposición es reforzada además, por el hecho de que 

varias especies de anfibios y lagartos de amplia distribución y comunes en la región, no 

fueron hallados durante los muestreos en todos los niveles altitudinales, entre ellos 

Engystomops pustulosus, Iguana iguana y Phyllodactylus ventralis; también Anolis 

planiceps, Plica caribena y Polychrus auduboni que comúnmente se camuflan bien con 

el entorno y suelen pasar desapercibidas durante las búsquedas por encuentro visual 

(Señaris et al., 2018; Barrio-Amorós et al., 2019). 

 

Riqueza de especies de lagartos del río Barbacoas-El Tacal 

La saurofauna de la zona de estudio quedó integrada por 15 especies (Figura 3), 

cifra que equivale el 42,9% de los lagartos reportados para el estado Sucre (35 spp.). 

Esta última cifra deriva del conjunto de los inventarios realizados en la ciudad de 

Cumaná (Rivas y Oliveros, 1997; Bello et al., 2021), en la Península de Araya (Cornejo 

y Prieto, 2001; Gonzáles et al., 2004; Bonilla et al., 2010; Cova y Prieto, 2013; Bello et 

al., 2020) y en el complejo lagunar Campoma-Buena Vista (Bonilla et al., 2010). La 

Tabla 2 lista los inventarios previos sobre lagartos del estado Sucre. 
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Figura 3. Especies representativas de la clase Reptilia en las riberas del río Barbacoas-El 

Tacal, estado Sucre, Venezuela. Polychrus auduboni (A), Anolis planiceps (B), Gonatodes vittatus 

♂ (C), Thecadactylus rapicauda (D), Tropidurus hispidus (E), Plica caribeana (F), Iguana iguana (G), 

Cnemidophorus aff. lemniscatus (H), Ameiva atrigularis (I), Phyllodactylus ventralis (J), Amphisbaena 

alba (K) y Gonatodes vittatus ♀ (L). Fotos: Jesús Antonio Bello Pulido. 

 

Tabla 2. Estudios publicados sobre la saurofauna realizadas en diferentes ambientes en 

el estado Sucre, Venezuela. 

Localidades Lagartos Referencia 

Río Barbacoas-El Tacal 15 Este estudio 

Cerro Colorado-La Malagueña 10 Oliveros et al. (2000) 

Península de Araya 13 Gonzáles et al. (2004) 

Río Manzanares 8 García (2009) 

Mata Redonda 3 Barreto et al. (2009) 

La Salineta 7 Barreto et al. (2009) 

Bajo de Alcatraz 3 Barreto et al. (2009) 
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Tabla 2. Continuación. 

Localidades Lagartos Referencia 

Chacopata-Bocaripo 8 Bonilla et al. (2010) 

Campoma-Buena Vista 13 Bonilla et al. (2010) 

Río Cariaco 11 Bonilla et al. (2010) 

Río Casanay 12 Bonilla et al. (2010) 

Río Grande + Quebrada Seca 7 Bonilla et al. (2010) 

Araya 7 Bello et al. (2020) 

Punta Delgada 7 Bello et al. (2021) 

Laguna de Los Patos 10 Bello et al. (2021) 

 

Las familias Teiidae y Gekkonidae con cuatro y tres especies respectivamente, 

figuran como las más representativas a nivel de especie en el río Barbacoas-El Tacal 

(Tabla 1). Por lo general, las lagartijas de ambas familia, en el ámbito mundial, están 

presentes en una gran variedad de hábitats que van desde el nivel del mar hasta 

elevaciones que superan los 1 000 m s.n.m, por lo que explica en parte su alta 

diversificación en el planeta, particularmente en el nuevo mundo (Señaris et al., 2018). 

Los géneros Ameiva y Hemidactylus presentaron la mayor riqueza, con dos 

especies cada uno. A nivel global, los lagartos del género Hemidactylus presentan una 

alta diversidad (149 spp.) y se encuentran ampliamente distribuidos en zonas tropicales y 

subtropicales de Asia, África y el Pacífico, norte del Mediterráneo y el norte de 

Sudamérica (Kluge, 2001; Carranza y Arnold, 2006; Giri y Bauer, 2008; Bauer et al., 

2010; Gamble et al., 2010; Uetz et al., 2022). Aunque las lagartijas pertenecientes al 

género Ameiva, no presentan una elevada riqueza (28 spp.), sus representantes son 

elementos típico de las regiones áridas y semiáridas en el neotrópico (Koch et al., 2013; 

Señaris et al., 2018). 

Algunos casos excepcionales fueron los géneros Iguana, Polychrus y 

Tupinambis, que aportaron una sola especie a la riqueza herpetofaunística del río 

Barbacoas-El Tacal. Estos saurios se caracterizan por ser monoespecíficos en el 

territorio venezolano (Señaris et al., 2018), lo que concuerda con su escasa 

diversificación taxonómica en el neotrópico, la cual no superan las 8 especies (Uetz et 

al., 2022). 
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Distribución de la riqueza de lagartos a lo largo de la cuenca del río Barbacoas-El Tacal 

En la cuenca alta del río Barbaocas-El Tacal (160-300 m s.n.m.) fueron 

registradas 14 de las 15 especies de reptiles listadas en este estudio; en la cuenca media 

(50-160 m s.n.m.) del río se encontraron solo ocho especies y en la cuenca baja (0-50 m 

s.n.m.) fueron halladas 10 especies (Tabla 1). Un total de siete especies son comunes a 

lo largo del río Barbacoas-El Tacal. Esta son: Ameiva bifrontata, Cnemidophorus aff. 

lemniscatus, Gonatodes vittatus, Hemidactylus mabouia, Thecadactylus rapicauda, 

Tropidurus hispidus y Tupinambis cryptus. Por su parte, Anolis planiceps, Amphisbaena 

alba, Plica caribeana y Polychrus auduboni, sólo fueron detectadas en la cuenca alta, y 

el lagarto Iguana iguana en la sección baja (Tabla 1). 

 

Patrones biogeográficos de los lagartos del río Barbacoas-El Tacal 

En la distribución para los reptiles, se puede encontrar a Amphisbaena alba en 

tierras bajas sudamericanas, al este de los Andes y escudo guayanés en Brasil hasta 

Bolivia y el norte de Paraguay, incluyendo la isla de Trinidad (Señaris et al., 2018; 

Ibáñez et al., 2019). Por otro lado, Phyllodactylus ventralis solo ha sido reportada en el 

norte Colombia y Venezuela (Peters y Donoso-Barros, 1970; Rivas et al., 2016). En 

cuanto a Ameiva atrigularis, restringido al norte de Venezuela y Trinidad (Señaris et al., 

2018), Ameiva bifrontata habita en ambientes áridos y semiáridos de Perú, Colombia y 

Venezuela, Cnemidophorus aff. lemniscatus, está presente en algunas islas del Caribe, 

en el norte de Sudamérica y parte de Centroamérica (McNish, 2011; Uetz et al., 2022), 

en cuanto a Thecadactylus rapicauda su distribución abarca desde el sur de México 

hasta el sur de Colombia en ambos lados de los Andes, hasta el este de la región norte 

del Ecuador, Venezuela, las Guyanas, los estados Roraima y Pará de Brasil, y en las 

Antillas Menores, exceptuando Puerto Rico y Barbados (Bergmann y Russel, 2007; 

Köhler y Vesely, 2011). Anolis planiceps está presente en Guyana, el norte de Brasil y 

Trinidad, en Venezuela está ampliamente distribuida. En cuanto a Gonatodes vittatus 

está presente en el norte de Venezuela, al oeste hasta el norte de Colombia y al este de la 
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isla de Tobago. Tupinambis cryptus de distribuye en Venezuela, las islas de Trinidad y 

Tobago, las Guayas hasta los río Negro y Branco de Brasil (Señaris et al., 2018). Una de 

las especies más comunes en América es Iguana iguana encontrándose desde México 

hasta sudamérica abarcando varias biorregiones (Lotzkat, 2007; Señaris et al., 2018); 

además están Plica caribena y Polychrus auduboni que ambas se encuentran en la 

Cordillera de la Costa Venezolana incluyendo los sistemas montañosos de Trinidad y 

Tobago, pero también se encuentran en Colombia, Perú, Brasil, la Guyana Francesa y la 

Amazonia del Ecuador (Lotzkat, 2007; Señaris et al., 2018; Caicedo et al., 2019; Avila-

Pires et al., 2020); y por último se tiene a Tropidurus hispidus localizándose en el 

noreste de sudamérica (Lotzkat, 2007; Señaris et al., 2018). 

 

Riqueza de especies de anfibios del río Barbacoas-El Tacal 

Solo ocho especies de anfibios, todos del orden Anura, fueron inventariados en el 

área de estudio. Alguna de ellas se ilustran en la Figura 4. La anurofauna que forma 

parte de los ecosistemas ribereños del río Barbacoas-El Tacal, representa el 21,6% de los 

anfibios del estado Sucre (Rivas y Oliveros, 1997; Prieto, 1999; Bonilla et al., 2010; 

Cova y Prieto, 2013; Barrio-Amorós et al., 2019). 

El número de anuros determinados en este estudio, guarda similitud con otras 

áreas del estado Sucre (Tabla 3), donde también se puede observar la disimilitud con 

otras regiones, donde sólo que reportan una especie. En el caso de los sistemas ribereños 

integrados por los ríos Casanay y Cariaco, se menciona únicamente al bufonido Rhinella 

marina, y a Lithobates palmipes para río Grande y Quebrada Seca, en ambos casos se 

atribuye al bajo esfuerzo y puntualidad del muestreo (Bonilla et al., 2010), y para Araya 

con un mayor esfuerzo de muestreo a lo largo del año, sólo se encontró a Pleurodema 

brachyops en charcas temporales en el extremo occidental la Península de Araya, al 

parecer es la única especie que ha logrado adaptarse a las adversidades climáticas en este 

sector de esta península, caracterizado por una marcada aridez y ausencia de fuentes 

permanentes de agua dulce (Bello et al., 2020), pues para el extremo oriental de la 

misma con condiciones climatológicas e hídricas diferentes, la presencias de anfibios es 

parecida a la de este estudio (Bonilla et al., 2010). 



 

17 

 

Tabla 3. Estudios publicados sobre la anurofauna del estado Sucre, Venezuela. 

Localidades Anfibios Referencia 

Río Barbacoas-El Tacal 8 Este estudio 

Río Manzanares 7 García (2009) 

Chacopata-Bocaripo 9 Bonilla et al. (2010) 

Campoma-Buena Vista 9 Bonilla et al. (2010) 

Río Cariaco 1 Bonilla et al. (2010) 

Río Casanay  1 Bonilla et al. (2010) 

Río Grande y Quebrada Seca 1 Bonilla et al. (2010) 

Araya 1 Bello et al. (2020) 

Punta Delgada 5 Bello et al. (2021) 

Laguna de Los Patos 5 Bello et al. (2021) 

 

Las familias de anuros con más especies en el área de estudio son: 

Leptodactylidae (4 spp.) e Hylidae (2 spp.). Estas son además las más ricas en especies 

en la región neotropical y en Venezuela (Faivovich et al., 2005; Barrio-Amorós et al., 

2019; Frost, 2022). Muchas de las especies de Leptodactylidae habitan en tierras bajas y 

se han adaptado a ambientes altamente impactados por actividades antropogénicas como 

la agricultura y la ganadería (Lynch, 2006), también presentan adaptaciones estratégicas 

para la supervivencia en los periodos de sequía, que pueden cambiar patrones de 

actividad, además de tener la habilidad para captar agua y así evitar la deshidratación 

(Saboyá-Acosta et al., 2015). En cuanto a los hílidos, se consideran el grupo más diverso 

de anfibios del mundo, presentan hábitos crepusculares y nocturnos (Señaris et al., 

2018), con predominancia por los ecosistemas boscosos (Suárez, 1999). 
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Figura 4. Especies representativas de la clase Amphibia en las riberas del río Barbacoas-

El Tacal, estado Sucre Venezuela. Dendropsophus microcephalus (A), Boana platanera (B), 

Pleurodema brachyops (C), Leptodactylus fuscus (D), Engystomops pustulosus (E), Rhinella marina (F). 

Fotos: Jesús Antonio Bello Pulido. 

 

En el área de estudio, el género Leptodactylus presentó la mayor riqueza con dos 

especies. En Venezuela, Leptodactylus se caracteriza por ser el segundo más diversos 

con 23 taxones, antecedido por las ranas del género Pristimantis con 57 especies 

(Molina et al., 2009; Señaris et al., 2018). Por otro lado, los anfibios de los géneros 

Engystomops y Pleurodema, que presentan una solo especie en la zona de estudio, se 

caracterizan por estar representados en el país por solo taxón (Barrio-Amorós et al., 

2019). 

 

Distribución de la riqueza de anfibios a lo largo de la cuenca del río Barbacoas-El Tacal 

En la cuenca alta del río Barbaocas-El Tacal, la riqueza de especies fue de siete 

especies, en la cuenca media solo fueron detectadas tres especies, y para la cuenca baja 

del río se registraron seis. Las especies comunes entre las cuencas fueron: Boana 

platanera, Dendropsophus microcephalus, Leptodactylus fuscus y Rhinella marina. 
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Mientras que, Leptodactylus turimiquensis y Mannophryne leonardoi se restringen a la 

parte alta del río (Tabla 1). 

Patrones biogeográficos de los anfibios del río Barbacoas-El Tacal 

En cuanto a la distribución geográfica de la presente lista de especies, se 

encuentra que Rhinella marina está presente en el norte de Sudamérica, al este de los 

Andes, desde las Guayanas hasta el centro de Brasil y la amazonia de Colombia, Bolivia 

y Perú, también fue introducida en algunas islas del Caribe, Australia y Asia (Lever, 

2001; Señaris et al., 2018; Frost, 2022); Dendropsophus microcephalus y Engystomops 

pustulosus tienen amplia distribución que va desde el sur de México, pasando por toda 

Centroamérica, el norte y este de Sudamérica hasta el sureste de Brasil, también se han 

reportado en las islas de Trinidad y Tobago (Bolaños et al., 2008; Cova y Prieto, 2013; 

Señaris et al., 2018; Gómez-Fonseca y Voelger, 2019). Por otro lado, Leptodactylus 

fuscus y Boana platanera se distribuyen en toda Centroamérica y Sudamérica (Barrio-

Amorós, 2004; Orrico et al., 2017; Señaris et al., 2018; Cañizales, 2019; Camacho-

Durán y Jiménez, 2019; Escalona et al., 2021; Bello et al., 2021); Pleurodema 

brachyops está presente en Panamá en zonas debajo de los 500 m s.n.m, en el norte y 

este de Colombia pasando por Venezuela hasta Guyana y el estado de Roraima en el 

norte de Brasil (Molina, 2004; Lotzkat, 2007; Cova y Prieto, 2013; Señaris et al., 2018; 

Gómez-Fonseca y Voelger, 2019). Por último, están Leptodactylus turimiquensis y 

Mannophryne leonardoi que se encuentran registradas en el macizo montañoso de 

Turimiquire, Paria y Caripe (Manzanilla et al., 2007; Rojas-Runjaic y Señaris, 2015). 

 

Especies endémicas 

En el presente inventario se lograron determinar dos especies endémicas de la 

clase Amphibia, una de ellas es Mannophryne leonardoi (Aromobatidae; Figura 5A) de 

hábito diurno, distribuida en el macizo mencionado y la serranía de Caripe (Manzanilla 

et al., 2007; Barrio-Amorós et al., 2019; Frost, 2022) y la otra Leptodactylus 

turimiquensis (Leptodactylidae; Figura 5B) de habito nocturno, la cual se distribuye en 

el macizo del Turimiquire en los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre, además de la 
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zona montañosa de la Península de Paria (Heyer, 2005; Barrio-Amorós et al., 2019; 

Frost, 2022). Fitográficamente, estas especies ocupan ambientes ribereños similares, 

dominados en mayor o en menor manera por bosques tropófilos basimontanos, deciduos, 

ombrófilos submontanos, siempreverdes y ombrófilos montanos, los cuales se 

distribuyen en cuerpos de agua loticos de corriente moderada, como arroyos y ríos 

pequeños (Heyer, 2005; Manzanilla et al., 2007; Rojas-Runjaic y Señaris, 2015). 

 

 

Figura 5. Especies endémicas de la porción oriental de la Cordillera de la Costa, 

presentes en las riberas del río Barbacoas-El Tacal, estado Sucre, Venezuela. 
Leptodactylus turimiquensis (A) y (B) Mannophryne leonardoi. Fotos: Jesús Antonio Bello Pulido. 

 

Especies exóticas 

Solo dos especies de lagartos presentes en el área de estudio figuran en esta 

categoría (Figura 6), a saber: Hemidactylus mabouia y Hemidactylus frenatus. H. 

mabouia es nativo de África subsahariana y ha invadido ampliamente diversos 

ambientes, tanto naturales como artificiales tropicales y subtropicales en todo el globo, 

al igual que todo el continente americano. En Venezuela se encuentra establecida en 

todo el norte del país (Bugoni y Welff-Neto, 2008; Señaris et al., 2018), y H. frenatus, 

un geco de origen asiático, concretamente del sur y sureste de ese continente. En la 

actualidad, ha colonizado exitosamente gran parte de África, Oceanía, las islas del 

Pacífico y América. En Venezuela solo esta reportada para el norte del país (Señaris et 

al., 2018; Bello et al., 2021; Salcedo et al., 2022); particularmente para la región 
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nororiental del país, su presencia solo ha sido documentado previamente en los 

humedales periurbanos Laguna de Los Patos y Punta Delgada en Cumaná, estado Sucre 

(Bello et al., 2021). Este representa el segundo reporte de la especie para el estado Sucre 

y amplía la distribución en la región. Aparentemente estas especies, colonizaron el 

continente americano por medio de que fueron dispersadas en barcos mercantes desde la 

época de las colonia (Rivas et al., 2005; Bugoni y Welff-Neto, 2008; Bauer et al., 2010; 

Gamble et al., 2010). 

 

Figura 6. Especies exóticas presentes en edificaciones de las riberas del río Barbacoas-El 

Tacal, estado Sucre, Venezuela. Hemidactylus mabouia (A) y Hemidactylus frenatu (B). Fotos: 

Jesús Antonio Bello Pulido. 

 

Especies amenazadas 

Del total de especies listadas en el presente estudio solo dos se encuentran 

amenazadas. En el libro rojo de la fauna venezolana, Mannophryne leonardoi está 

catalogada como en peligro (Rojas-Runjaic y Señaris, 2015). Mientras que 

Leptodactylus turimiquensis está en la categoría de casi amenazado de la UICN (2020). 

Las principales actividades humanas que ponen en riesgo la supervivencia de estas 

especies, están relacionadas con la pérdida de su hábitat. También se le atribuyen el 

avance del urbanismo y la frontera agrícola, con el consecuente uso de agroquímicos 

(Manzanilla et al., 2007; UICN, 2020). 

En Venezuela al igual que en todo el neotrópico, los anfibios ocupan el primer 

lugar entre la fauna en riesgos de extinción. En el caso particular de la geografía 

venezolana, el género Mannophryne representa el taxón con más especies amenazadas, 
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aparte de M. leonardoi también se encuentran M. caquetio, M. collaris, M. lamarcai y 

M. riveroi. Aunque L. turimiquensis no figuran en el libro rojo de la fauna venezolana 

(Rodríguez et al., 2015), dos especies de este género se encuentran en amenaza 

(Leptodactylus magistris y Leptodactylus sp.). En general todos estos anfibios se 

encuentran afectados principalmente por la modificación del hábitat, lo que ha 

ocasionado un declive en la riqueza y abundancia de sus poblaciones (Rodríguez et al., 

2015; Señaris et al., 2018; Barrio-Amorós et al., 2019). 

 

Comparación de la composición de especies entre tramos de la cuenca del río 

Barbacoas-El Tacal 

El índice de similitud de Sorensen muestra que existe una semejanza de especies 

entre los tres tramos de la cuenca del río Barbacoas-El Tacal (Tabla 4), siendo la cuenca 

media y la baja las más parecidas con un 78,6%. No obstante, la diferencia entre los 

pares comparados menos similares y el más similar, es muy baja. Que estos dos tramos 

resultaran los más similares era previsible, no solo porque son tramos contiguos sino 

además por ambos presentan fitocenosis similares, con predominancia de bosque seco a 

lo largo de sus márgenes (Bello et al., 2021). 

Por otra parte, el ISs, arrojó un valor parecido entre la herpetofauna asociada a la 

cuenca alta y baja (75,7%), aunque fitogeográficamente estas cuencas forman parte de 

subregiones totalmente diferentes, la montañosa para la parte alta del río, mientras que el 

recorrido final del mismo se encuentra bajo la influencia del área litoral-insular 

(Cumana, 2014; Bello et al., 2021). A pesar de ello, la alta similitud de especies de 

lagartos y anfibios en las secciones comparadas esta en concordancia con la amplia 

distribución en diferentes ecosistemas de las tierras bajas en Venezuela (Señaris et al., 

2018; Barrio-Amorós et al., 2019), aunado a las distancias geográficas y altitudinales 

entre ambas cuencas y la composición florística tampoco es diametralmente diferente. 
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Tabla 4. Índice de Similitud de Sorensen entre las tres secciones de las cuencas del río 

Barbacoas-El Tacal, estado Sucre, Venezuela. 

 Cuenca alta Cuenca media Cuenca baja 

Cuenca alta X 72,7% 75,7% 

Cuenca media 72,7% X 78,6% 

Cuenca baja 75,7% 78,6% X 

 

Composición de especies en microhábitats de la cuenca del río Barbacoas-El Tacal 

La vegetación herbácea fue el lugar donde se halló la mayor diversidad de 

taxones (12 spp.), seguido de los árboles y la hojarasca con seis y cinco especies, 

respectivamente. El resto de los microhábitats presentaron menos de cuatro especies 

(Tabla 5). En la Tabla 6 se observa la similitud entre los distintos microhábitats en los 

que fueron localizadas cada una de las especies. Muchos de los microhábitats son 

completamente disímiles entre sí. En el otro extremo, la vegetación herbácea y la 

hojarasca fueron las más similares en su composición de especies, seguidas de la 

vegetación herbácea con los charcos, las rocas con el curso del río y los troncos con las 

edificaciones, no obstante, todos estos pares obtuvieron valores de similitud de entre 

47,1 y 40,0%. 

El hecho de que el herbazal y la hojarasca resultaran los microhábitats más 

similares entre sí en términos de su composición de especies, puede deberse a la 

contigüidad entre ambos microhábitats, lo que permite un mayor intercambio de 

especies, tal como lo señalan estudios previos (Paton, 2005; Bauer y Jackman, 2008; 

Pauwell et al., 2008). Los bajos porcentajes de similitud entre el resto de microhábitats, 

pueden atribuirse en parte a la falta de esfuerzo de muestreo, ya que algunas especies 

explotan microhábitats diferentes en épocas del año distintos, y al efectuar muestreos 

restringidos a una temporada o solo unas parte del año aumenta la probabilidad de no 

detectar un porcentaje importante de especies que eventualmente sí ocurren en los 

microhábitats muestreados (Zimmerman y Simberloff, 1996; Moreira y Barreto, 1997; 

Lima y Magnusson, 1998). Algunos estudios sobre las actividades de las especies de 

anuros en distintos microhábitats, demostraron que los hylidos son más activos en la 

noche sobre la vegetación y más escasos en el suelo y hojarasca, en tanto que 
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leptodactylidos y bufónidos ocupan principalmente los microhábitats terrestres (Lima y 

Magnusson, 1998; Caldwell y Vitt, 1999). 

 

 

Tabla 5. Lista de especies por microhábitats en las cuencas del río Barbacoas-El Tacal, 

estado Sucre, Venezuela. R (río), CH (charcos), RC (rocas), HJ (hojarascas), TR (troncos), AR 

(arboles), VGH (vegetación herbácea) y ED (edificaciones). * (Señalada por los habitantes). 

Taxones Microhábitats 

R CH RC HJ TR AR VGH ED 

Rhinella marina  X        

Engystomops pustulosus   X     X  

Leptodactylus fuscus  X     X  

Leptodactylus turimiquensis  X     X  

Pleurodema brachyops  X  X     

Boana platanera       X  

Dendropsophus microcephalus       X  

Mannophryne leonardoi X  X      

Amphibaena alba
*
          

Hemidactylus frenatus        X 

Hemidactylus mabouia        X 

Phyllodactylus ventralis      X   

Ameiva cf. atrigularis    X   X  

Ameiva bifrontata    X   X  

Cnemidophorus lemniscatus    X   X  

Tupinambis cryptus    X   X  

Iguana iguana      X   

Plica caribena      X   

Tropidurus hispidus   X     X 

Thecadactylus rapicauda       X   

Gonatodes vittatus     X X  X 

Anolis planiceps X      X  

Polychrus auduboni       X X  

Total de especies 3 3 2 5 1 6 12 4 

 

Acevedo-Charry y Aide (2019), quienes afirman que los espacios representados 

por coberturas vegetales herbáceas son los de preferencia por la fauna terrestre en 

general, debido a que en ellas se encuentran una alta complejidad estructural, generando 

así, incrementos de grupos funcionales, composición y riqueza de especies. En contraste, 

en las coberturas arbustivas, la diversidad y número de especie disminuye por acción de 
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los procesos antropogénicos, que generan fragmentación y perdida del hábitat (Bogaert 

et al., 2011). Una de las especies que suele a establecerse en varias coberturas y niveles 

de la vegetación es Boana platanera (Escárraga-Saavedra y Camacho-Reyes, 2019). 

Blanco-Torres y Bonilla (2010) en un estudio sobre los microhábitats usados por 

algunas especies pertenecientes a las familias Bufonidae y Leptodactylidae, en varias 

regiones en un bosque seco tropical en el Caribe colombiano, destacaron que Rhinella 

marina fue hallado en pocos microhábitats, lo cual coincide con el presente estudio que 

fue localizado en el río, aunque pudiera estar presente en las charcas y hojarasca. En 

cuanto a Engystomops pustulosus se encontró en varios de hábitats, incluso llegando a 

solaparse con Pleurodema brachyops, algo que no ocurre en el río Barbacoas-El Tacal. 

Es importante acotar que en dicho trabajo fueron más numerosos y detallado los 

microhábitats estudiados. 

 

Tabla 6. Índice de Similitud de Sorensen entre microhábitats inventariados en el río 

Barbacoas-El Tacal, estado Sucre, Venezuela. R (río), CH (charcos), RC (rocas), HJ (hojarascas), 

TR (troncos), AR (árboles), VGH (vegetación herbácea) y ED (edificaciones). * (Señalada por los 

habitantes). 

  R CH RC HJ TR AR VGH ED 

R X 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 0,0% 

CH 0,0% X 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 

RC 40,0% 0,0% X 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 

HJ 0,0% 0,0% 0,0% X 0,0% 0,0% 47,1% 0,0% 

TR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% X 28,6% 0,0% 40,0% 

AR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% X 11,1% 20,0% 

VGH 13,3% 40,0% 0,0% 47,1% 0,0% 11,1% X 0,0% 

ED 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 40,0% 20,0% 0,0% X 

 

Los patrones de uso de un espacio específico por anfibios y lagartos, así como su 

distribución espacial y temporal, son eventos ecológicos modelados por varios factores, 

tanto recientes como pasados (de Oliveira y Eterovick, 2010; Rodrigo et al., 2020). 

Entre los recientes, destacan la influencia de la complejidad del hábitat, las interacciones 

bióticas, las limitaciones fisiológicas propias de cada especie y las cambiantes 

condiciones climáticas, los cuales limitan la ocurrencia de ciertos grupos faunísticos en 
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unos pocos hábitats dentro de una vasta diversidad disponibles en un ecosistema (Baber 

et al., 2004; Parris, 2004). Entre los factores pasados, resalta la evolución de cada linaje, 

la depredación y la competencia, o deberse a factores históricos, como las tasas de 

especiación y eventos de aislamiento o conexión de biotas, los cuales influyen en la 

preferencia o restricción a un determinado ecosistema (Hecnar et al., 2002). 

Debido a este conjunto de factores que desde el punto de vista ecológico, la 

selección de microhábitat puede influir en los procesos particulares de ensamblajes en 

las poblaciones y comunidades de anuro y saurios. Es por ello que, es posible encontrar 

varias especies en un mismo ambiente pero en tiempos diferentes, lo que les permite 

evitar la competencia por la disponibilidad de alimento durante el periodo de forrajeo y 

evadir a los depredadores (Smith y Ballinger, 2001). 

A pesar de esto, hay que tomar en cuenta que algunas especies explotan los 

microhábitats en tiempos diferentes, por lo que factible su presencia o ausencia en un 

tiempo y momento dado (Zimmerman y Simberloff, 1996; Moreira y Barreto, 1997; 

Lima y Magnusson, 1998). Estudios sobre las actividades de las especies de anuros en 

distintos microhábitats, dedujeron que los hílidos son más activos en la noche sobre la 

vegetación y más escasas en los suelos u hojarascas, al contrario de los representantes de 

las familias Leptodactylidae y Bufonidae que ocupan más los microhábitats terrestres 

que los acuáticos (Lima y Magnusson, 1998; Caldwell y Vitt, 1999). 

En los bosques ribereños se encuentran una gran variedad de ambientes que 

satisface a los anfibios y reptiles, minimizando la competencia intra e interespecífica 

(Faivovich et al., 2005), además dependiendo del tamaño corporal de las especies, estas 

ocuparan distintos microhábitats (Muñoz-Guerrero et al., 2007), al ser capaces de 

adaptarse a las dimensiones del nicho, para poder así desarrollar estrategias que permitan 

una mejor distribución de actividad a lo largo del día, para explotar los recursos 

efectivamente y poder así reducir la competitividad (Huey et al., 2009). 

 

Grado de intervención antropogénica 

La determinación del grado de intervención antropogénica para cada una de las 

cuencas está representada en la Tabla 7. Donde se observa que la cuenca baja del río 
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Barbacoas-El Tacal está mucho más intervenida que la cuenca alta, que también tiene 

valores menores de intervención que la cuenca media. 

La cuenca media y baja del río Barbacoas-El Tacal presentaron los niveles más 

altos de sensibilidad ambiental, principalmente por la proximidad del río con las 

comunidades asentadas en su ribera (Los Bordones, El Tacal, La Montañita y 

Barbacoas) o cercanas a esta (El Merey y Plan de La Mesa), cuyos habitantes emplean el 

agua del río para limpieza de artículos de cocina, lavandería, botadero de basura, aseo 

personal y uso recreativo. Así mismo, se pudo observar que en varios puntos de la 

cuenca media y baja existe se vertimiento de aguas servidas sin tratamiento, y también 

se extrae agua con bombas eléctricas para actividades domésticas y riego de conucos; 

además de los saques de arena para construcción, principalmente cerca de la 

desembocadura, también generan impacto negativo sobre la integridad del río. A estos 

problemas se suma la presencia de especies invasoras, tanto vegetal como animal en 

estas zonas del río, lo cual es de esperarse ya que las construcciones urbanas están muy 

cercanas. 

 

Tabla 7. Grado de sensibilidad ambiental en el río Barbacoas-El Tacal, municipio Sucre, 

estado Sucre, Venezuela. 

Variables  
Cuenca 

alta 

Cuenca 

media 

Cuenca 

baja 

Presencia de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos 

de origen antrópico 

1 2 2 

Actividades ganaderas  1 1 0 

Tala y deforestación con fines agrícolas o madereros en 

los alrededores o en el propio río 

2 2 2 

Uso doméstico y recreativo 1 2 2 

Uso etnobiológico en el área  1 2 2 

Cercanía a centros poblados 1 2 2 

Cercanías a vías principales de comunicación 1 2 2 

Presencia de especies ecológicamente claves  2 2 2 

Descargas de aguas servidas sin tratamiento 1 2 2 

Extracción de arena u otro material de origen terrígeno 

en sus riberas 

1 1 2 

Puntuación Total 12 18 18 
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En la cuenca alta se presentó el menor valor de sensibilidad ambiental. Esto es 

debido en buena parte al hecho de que los centros poblados del sector están más 

distantes del cauce del río. No obstante, se evidencia la presencia de desechos sólidos 

orgánicos e inorgánicos; también la tala, actividad ganadera y deforestación con fines 

agrícolas, esta última siendo la actividad antropogénica más común a lo largo del río, 

especialmente para el cultivo de yuca (Manihot esculenta). 

Díaz (2022) en un estudio taxonómico y ecológico realizado en el río Nurucual 

en el parque Nacional Mochima, también encontró el mismo patrón de sensibilidad 

ambiental utilizando el ISA, concluyendo que mientras más alejado esté cuerpo de agua 

de la vías de nacionales, menos será el impacto ecológico que los pobladores le 

propicien. Aunque Lasso et al. (2015) en su estudio de los ríos litorales Los Caracas, 

Puerto Cruz y Panecillos, en el estado Vargas, y Salazar et al. (2018) en el Manzanares, 

estado Sucre, midieron la sensibilidad ambiental de estas cuencas hidrográficas 

caribeñas desde otra perspectiva, todos concluyen que las cuencas medias y bajas son las 

más impactadas por los pobladores de estos sistemas ribereños, quienes han modificado 

sus cauces y la cobertura vegetal asociada para el establecimiento de asentamientos y 

para fines agrícolas, particularmente en áreas donde hay sistemas viales próximos a los 

ríos. 

En América tropical los bosques ribereños y su biota asociada, se encuentran 

seriamente perturbados por la contaminación, deforestación, fragmentación, cambio de 

uso de suelo, introducción de especies exóticas, entre otros (Groves, 2003; Carrete et al., 

2009; Burrel et al., 2014; Meli et al., 2017) y los anfibios han sido referidos como el 

grupo faunístico más impactado en estos ambientes riparios debido a su particular 

sensibilidad a la contaminación, pérdida de hábitat y a los desequilibrios ecológicos 

(Deng et al., 2013). 

A pesar del alto grado de degradación y transformación que el río Barbacoas-El 

Tacal ha sufrido, se pudo evidenciar que algunas especies de anfibios han prosperados 

en estos ambientes perturbados, en especial los representantes de los géneros 

Leptodactylus y Rhinella, y algunas especies de hylidos. La tolerancia de estos grupos de 

anfibios a degradación ambiental ya ha sido señalada por Haddad y Prado (2005). Una 
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situación similar se observa en algunos grupos de lagartos, que no solo se han adaptado 

a vivir en ecosistemas modificados por el hombre (Paton, 2005; Bauer y Jackman 2008; 

Pauwell et al., 2008) sino que además han prosperado más que en sus ambientes 

naturales originales, llegando inclusive a convertirse en un problema, tal es el caso de las 

dos especies exóticas invasoras del género Hemidactylus documentadas en este 

inventario.  
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CONCLUSIONES 

La comunidad de anfibios y lagartos de la cuenca del río Barbacoas-El Tacal está 

compuesta por al menos 23 especies, de ellas 15 son lagartos y 8 son anfibios. 

Solo dos especies de anfibios de la comunidad (Leptodactylus turimiquensis y 

Mannophryne leonardoi) son endémicos de la región. Ambas especies están 

categorizadas como amenazadas. 

Dos de las especies de lagartos halladas durante el inventario (Hemidactylus 

frenatus y Hemidactylus mabouia) son exóticas invasoras. 

Las cuencas baja y media del río fueron las secciones que presentaron el mayor 

grado de sensibilidad ambiental y también mostraron la mayor similitud de especies. 

La vegetación herbácea y la hojarasca fueron los microhábitats que mostraron 

mayor similitud, aunque está no alcanzó el 48%. 
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RECOMENDACIONES 

Mejorar la completitud del inventario incluyendo los componentes del resto de la 

herpetofauna excluidos de este estudio (por ejemplo: serpientes y testudines), y 

efectuando nuevos muestreos a lo largo de todo el año y en otras localidades de la 

cuenca. 

Generar nuevos inventarios herpetofaunísticos en el resto de los ríos que discurre 

en la jurisdicción del Parque Nacional Mochima. 

Realizar estudios ecológicos con las especies endémicas y amenazadas 

Leptodactylus turimiquensis y Mannophryne leonardoi, para conocer su dinámica 

poblacional en este cuerpo de agua, que pueda servir de modelo de conservación para los 

otros ríos del Parque Nacional Mochima donde pudieran estar presente.   
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