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RESUMEN 

El bosque tropical húmedo es posiblemente el ecosistema terrestre más biodiverso, 

teniendo a los anfibios y reptiles como dos de los grupos de vertebrados mejor 

representados en ellos. La ejecución de inventarios herpetológicos ha resultado 

indispensable para alcanzar un mejor conocimiento sobre su diversidad. El macizo 

montañoso de Turimiquire, abarca parte de los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre; se 

localiza en el tramo oriental de la Cordillera de la Costa venezolana. Este macizo ha sido 

fuertemente afectado por el avance de la frontera agrícola, una de las causas principales 

de pérdida de biodiversidad. Este estudio tuvo por objeto contribuir al conocimiento de 

las comunidades de anfibios y reptiles de Las Piedras de Cocollar, en el municipio 

Montes del estado Sucre. El estudio se realizó bimestralmente durante julio de 2022 y 

febrero de 2023, en horario diurno y nocturno, empleando el método de búsqueda libre, 

con captura manual y asistida de ganchos herpetológicos. Se registraron 30 especies 

(nueve anfibios y 21 reptiles), dos de ellas endémicas (Mannophryne leonardoi y Epictia 

fallax), la primera de ellas categorizada como amenazada. También se hallaron dos 

especies exóticas-invasoras: Eleutherodactylus johnstonei y Hemidactylus mabouia. La 

fitocenosis más rica en herpetofauna fue la vegetación secundaria, con un total de 25 

spp., seguida del bosque ribereño con 20 spp. y el bosque subcaducifolio con 18 spp. Las 

comparaciones entre fitocenosis dejaron en evidencia que la vegetación secundaria, el 

bosque ribereño y el subcaducifolio son los más similares entre sí; en tanto que, entre 

microhábitats, los árboles, arbustos y edificaciones mostraron mayor afinidad. La curva 

de acumulación estimó que el inventario no alcanzó su totalidad, por lo tanto, se 

recomienda mayor esfuerzo de muestreo para así completar el inventario. El índice de 

sensibilidad ambiental indicó que los espacios montañosos del macizo son susceptibles 

ecológicamente, por lo tanto, se recomienda implementar medidas ambientales para 

proteger su biodiversidad; además de realizar estudios ecológicos que permitan conocer 

la dinámica poblacional de las especies endémicas, así como inventariar otras especies 

con presencia probable en la zona que aún no han sido documentadas. 

 

Palabras clave: riqueza de especies, inventario biológico, endemismo, herpetofauna. 
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INTRODUCCIÓN 

El bosque tropical húmedo es uno de los biomas más extendido de la tierra y 

posiblemente el ecosistema terrestre más biodiverso, albergando una gran riqueza de 

vertebrados y muchas más especies endémicas que todos los demás biomas juntos. A 

pesar de cubrir sólo entre el 6 y 10% de la superficie global, se estima que contienen 

más del 60% de las especies conocidas (Aide et al., 2013). A pesar de ser uno de los 

ambientes megadiversos tanto en hábitats como en especies, es uno de los ecosistemas 

con mayores tasas de deforestación y pérdida de hábitat (Aymar, 2011; Bogaert et al., 

2011; Cayuela y Granzow-de la Cerda, 2012). 

Los anfibios y reptiles son dos de los grupos mejor representados en estos 

ambientes tropicales (Santos-Barrera et al., 2008; Vargas-Salinas y Aponte-Gutiérrez, 

2016; Señaris et al., 2018). Aunque ambos grupos difieren en numerosas características 

y a la vez distan en su origen evolutivo, tradicionalmente han sido estudiados en 

conjunto (la comunidad de organismos de los órdenes Amphibia y Reptilia que habitan 

en un ecosistema se conoce como herpetofauna o herpetocenosis). Además, son 

conocidos por ser altamente diversos no solo en especies sino en sus atributos 

ecológicos, los cuales les han permitido ocupar diferentes ambientes, tanto acuáticos 

como terrestres (Vitt y Caldwell, 2014). 

Actualmente, se conocen 8 566 especies de anfibios a nivel mundial, distribuidas 

en tres órdenes; de ellos, 7 549 especies corresponden a anuros, 798 son salamandras y 

las restantes 219, cecilias (Frost, 2023). De los reptiles se conocen 11 940 especies, 

repartidas en seis órdenes; de ellos 7 310 son lagartos, 4 038 corresponden a serpientes, 

363 a tortugas, 201 son anfisbenios, 27 crocodilios, y finalmente el orden 

Rhynchocephalia, que agrupa a los tuátaras, está representado por una sola especie (Uetz 

et al., 2023). 

Venezuela, tiene una extensión territorial de 916 445 km2 y destaca por su alta 

biodiversidad, encontrándose dentro de los 10 países con mayor riqueza de especies del 

planeta y el sexto de América. Este alto número de especies, tanto de fauna como de 

flora, está asociado a la gran variedad de ecosistemas presentes en el país, los cuales 
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están distribuidos en seis regiones biogeográficas, a saber: Amazonía, Andes, Cordillera 

de la Costa, Cuenca del Lago de Maracaibo, Llanos y Guayana (Hokche et al., 2008; 

Ascanio et al., 2010). Para Venezuela, a la fecha han sido referidas 387 especies de 

anfibios, de los cuales 370 son anuros, 10 son cecilias y siete son salamandras. Por otro 

lado, se conocen 395 especies de reptiles, repartidas de la siguiente manera: 25 de 

tortugas, cinco crocodilios y 367 escamosos, de estos últimos cinco son anfisbenios, 163 

lagartijas y 199 serpientes (Señaris et al., 2018). 

Como respuesta al aumento alarmante de la pérdida de especies y disminución de 

sus poblaciones a causa del avance de la intervención antropogénica en los diferentes 

ecosistemas, la ejecución de inventarios de especies ha resultado indispensable para 

reconocer la diversidad biológica de un ecosistema y planificar acciones de conservación 

(Dennis y Ruggiero, 1996; Villarreal et al., 2006; Santos-Barrera et al., 2008). Debido a 

la dinámica cambiante de la composición de las comunidades biológicas, la realización 

de un solo evento de inventario no es suficiente para caracterizar un sitio y estimar 

apropiadamente su biodiversidad (Cruz et al., 2017). Es por ello que la ejecución 

periódica de inventarios se hace indispensable para alcanzar un conocimiento más 

aproximado sobre la diversidad de especies de una localidad, al acumular y comparar los 

datos e interpretar los cambios en la composición biológica a través del tiempo (Zaracho 

et al., 2014). Particularmente, relevante es el estudio y monitoreo de la diversidad y 

composición de las comunidades de anfibios y reptiles en ambientes tropicales, pues 

estos tienen una gran importancia ecológica, no sólo en el mantenimiento de las tramas 

tróficas sino además como controladores de plagas y bioindicadores de la calidad 

ambiental. Más aún por el hecho de que estos están entre los vertebrados más 

impactados de forma global por causa de la destrucción y fragmentación de sus hábitats, 

el cambio climático y las enfermedades emergentes, entre otros (Gibbons et al., 2000; 

Santos-Barrera et al., 2008; Arroyo-Rodríguez et al., 2015; Hernández y Sauzo, 2016; 

Pérez-Iglesias et al., 2017). 

En el estado Sucre se han realizado diversos estudios herpetofaunísticos, por lo 

general, enfocados en listar especies o inventariar la diversidad y composición de la 

herpetocenosis de un área o localidad en particular. Entre estos se cuenta el listado de 



 

3 

Rivas y Oliveros (1997), quienes mencionaron un total de 89 especies y subespecies 

para el estado, y el de Prieto (1999) que proporcionó una lista preliminar de 72 especies, 

compuesta de anfibios, lagartos y serpientes. 

Luego de estos, destacan los trabajos realizados en diferentes ecosistemas en la 

ciudad de Cumaná y sus adyacencias. En este sentido, Oliveros et al. (2000) presentaron 

un compendio que incluye ocho especies de serpientes y siete de lagartos de los 

arbustales espinosos de Cerro Colorado. Mientras que, Bello et al. (2021) documentaron 

24 especies de reptiles y cinco de anfibios para los manglares periurbanos en los parques 

litorales Laguna de los Patos y Punta Delgada. 

Otra región que ha sido objeto de estudio en este campo zoológico, es la 

península de Araya, al norte de la ciudad de Cumaná, siendo una zona caracterizada por 

un clima árido y semiárido, como consecuencia de la influencia de factores marítimos, 

continentales y altitudinales. La riqueza herpetofaunística de esta península se estima en 

34 especies de reptiles y 16 de anfibios (González et al., 2004; Bonilla et al., 2010; Cova 

y Prieto, 2013; Bello et al., 2020). Mientras que, para la península de Paria, en el 

extremo más oriental de la Cordillera de la Costa, Rivas et al. (2018) presentaron un 

listado de 26 especies de anfibios, resaltando algunos endemismos en esa región 

montañosa. 

En lo que respecta a la cuenca hidrográfica del río Manzanares, García (2009) 

reportó 12 especies de reptiles y siete de anfibios para tres localidades de la cuenca 

media junto al cauce principal de este río, mientras que Bastidas et al. (2022) refirieron 

en su estudio etnozoológico una especie de anfibio y cuatro de reptiles con algún uso en 

la comunidad de Guaranache. La herpetofauna de los bosques ribereños del Parque 

Nacional Mochima también ha sido objeto de estudio en años recientes. Entre ellos se 

cuenta el de Díaz (2022), donde se registraron 11 especies de anfibios para río Nurucual 

y el de Martínez (2022) que reportó 15 especies de reptiles y ocho de anfibios para el río 

Barbacoas-El Tacal. 

Los bosques son el hábitat del 80% de las especies de anfibios (Fauth et al., 

1989). La presencia de cobertura vegetal mantiene atributos funcionales de los 

ecosistemas como la temperatura del suelo y humedad ambiental, posibilitando 
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condiciones favorables de reproducción, refugio, dispersión y alimentación para la 

herpetofauna (Faivovich et al., 2005; Muñoz-Guerrero et al., 2007). En las últimas dos 

décadas un gran número de investigadores se ha dedicado a estudiar las alarmantes 

disminuciones poblacionales y las extinciones de estos grupos ocurridas en diversas 

partes del mundo (Gibbons et al., 2000; Gardner et al., 2007; Stuart et al., 2008; 

Hernández y Sauzo, 2016). Entre las causas identificadas que explican estos fenómenos 

la más citada es la destrucción de los hábitats, seguida por los cambios climáticos, 

enfermedades, contaminación, incremento en la incidencia de rayos ultravioleta y la 

introducción de especies exóticas (Hernández y Sauzo, 2016). El avance de la frontera 

agrícola, con todo lo que esto conlleva (deforestación, uso de fertilizantes, agroquímicos, 

etc.) es una de las causas principales que podría explicar por qué estos ambientes, tipo 

bosques ribereños o submontanos están en riesgo, ocurriendo así pérdida de la 

funcionalidad del bosque para la fauna local (Pérez-Iglesias et al., 2017; FAO y 

PNUMA, 2020). 

La Zona Protectora Macizo Montañoso del Turimiquire, abarca parte de los 

estados Anzoátegui, Monagas y Sucre, ubicándose en la porción occidental del tramo 

oriental de la Cordillera de la Costa y alcanzando altitudes desde los 400 hasta 2 600 m 

s.n.m. (Manzanilla et al. 2007; Huber y Oliveira-Miranda, 2010). En este macizo 

montañoso se encuentran las nacientes de importantes ríos del oriente de Venezuela, 

como el Amana, Querecual, Aragua, Manzanares, Guarapiche, Neverí, Carinicuao, 

Caripe, Quiriquire y Punceres. La Zona Protectora Macizo Montañoso del Turimiquire 

fue creada con la finalidad de proteger los recursos naturales y para asegurar el 

abastecimiento de agua en las regiones nororiental e insular del país (Huber y Oliveira-

Miranda, 2010). 

A pesar que la diversidad de anfibios y reptiles del macizo de Turimiquire es 

conocida de forma incipiente, parece albergar un alto grado de endemismo. Entre los 

estudios publicados sobre la herpetofauna de Turimiquire, destaca el de Schmidt (1932) 

en el que además describió la rana niñera Allobates mandelorum y el lagarto Anadia 

blakei. Mientras que Rivero (1961) incluyó la descripción de Pristimantis turimiquensis 

en su obra “Salientia of Venezuela”. Horton (1973) describió el lagarto Panopa croizati, 
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Markezich y Barrios-Amorós (2004) describieron la serpiente tierrera Atractus 

matthewi, en tanto que Manzanilla y Sánchez (2005) hicieron lo propio para la serpiente 

Thamnodynastes ramonriveroi. De todas las especies listadas anteriormente, T. 

ramonriveroi es la única, cuya distribución geográfica no se restringe a este macizo, por 

el contrario, está ampliamente distribuida en el oriente de Venezuela, Guyana, Surinam 

y Brasil (Uetz et al., 2023). Por su parte, Heyer (2005) describió al sapo Leptodactylus 

turimiquensis y ese mismo año, Manzanilla et al. (2007) publicaron la descripción del 

sapito acollarado Mannophryne leonardoi. Más recientemente, Rivas et al. (2021) 

describieron el lagarto Oreosaurus bisbali también endémico del Turimiquire. Aunque 

en las dos últimas décadas se han desarrollado algunos trabajos que han abordado el 

inventario de la herpetofauna del Turimiquire, estos no fueron publicados, y hasta ahora 

ningún nuevo inventario de la herpetofauna de este macizo había sido ejecutado. 

Considerando lo expuesto, este trabajo tuvo por objeto contribuir al conocimiento 

de las comunidades de anfibios y reptiles del macizo de Turimiquire mediante el 

inventario de la herpetocenosis de Las Piedras de Cocollar, municipio Montes, estado 

Sucre, región localizada dentro de la Zona Protectora Macizo Montañoso del 

Turimiquire, y que en la actualidad presenta un alto grado de deforestación y 

fragmentación de los bosques originales debido a las actividades agrícolas. 
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METODOLOGÍA 

Área de estudio 

Las Piedras de Cocollar es un caserío rural de la parroquia de Cocollar, ubicado 

en el municipio Montes del estado Sucre; este se localiza en la faja del bosque húmedo 

premontano del macizo de Turimiquire. El estudio se llevó a cabo en varias áreas 

premontanas y submontanas dentro del siguiente cuadrante: 10º09’46’’ a 10º08’27’’ N y 

63º47’36’’ a 63º49’22’’ O (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Mapa de la localidad de Las Piedras de Cocollar, municipio Montes, estado 

Sucre, Venezuela. El polígono superior derecho representa el área que comprende el macizo de 

Turimiquire aproximadamente, mientras que el polígono inferior representa el área muestreada desde el 

caserío hasta las zonas premontanas y submontanas. Tomado y editado de Google Earth. 

 

El macizo montañoso de Turimiquire se compone de una serranía compacta 
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formada esencialmente por rocas sedimentarias mesozoicas. Este se ubica dentro de la 

subregión Cordillera de la Costa Oriental, extendiéndose mayormente en la porción 

noroccidental del estado Monagas y en el suroeste del estado Sucre (Huber y Oliveira-

Miranda, 2010). El área de muestreo está constituida por remanentes de diferentes 

formaciones vegetales, que incluyen, sabanas de pendiente, vegetación secundaria, 

bosques ribereños, bosques caducifolios y bosques submontanos, en un rango altitudinal 

que va desde los 700 hasta los 1 500 m s.n.m. (Figura 2). Cabe destacar los rangos 

altitudinales para cada ambiente, teniendo a la sabana entre los 750 y 810 m s.n.m.; 

seguido por la vegetación secundaria y el bosque ribereño, cuyos rangos estuvieron entre 

760-930 y 760-980 m s.n.m., respectivamente; luego, el bosque subcaducifolio entre 860 

y 950 m s.n.m. y por último el bosque submontano entre 980 y 1 500 m s.n.m. 

 

 
Figura 2. Formaciones vegetales inventariadas en el gradiente altitudinal de Las Piedras 

de Cocollar, municipio Montes, estado Sucre, Venezuela. Sabana de pendiente (A), vegetación 

secundaria (B), bosque ribereño (C), bosque subcaducifolio (D) y bosque submontano (E). 

 

Fase de campo 

La periodicidad de las salidas de campo fue bimestral, abarcando de tres a cinco 

días por salida, las cuales tuvieron lugar entre julio de 2022 y febrero de 2023. En cada 
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zona de muestreo se registraron las coordenadas geográficas y altitud utilizando la 

aplicación OfflineMaps en un teléfono móvil y se realizó una breve descripción de la 

vegetación y el estado de conservación ambiental. 

Durante los muestreos se implementó el método de relevamiento por encuentro 

visual (Crump y Scott, 1994); la captura de los especímenes se ejecutó tanto de forma 

manual como asistida con ganchos herpetológicos. Los muestreos fueron realizados 

tanto en el día como en la noche y se examinaron diferentes microhábitats como 

hojarasca, árboles, arbustos, troncos secos, riberas del río, manantiales, descampados, 

áreas intervenidas y edificaciones dentro del área (Heyer et al., 2001; Blanco-Torres y 

Bonilla, 2010). Los horarios de muestreo se clasificaron en tres categorías: mañana (8:00 

a 12:00), tarde (14:00 a 17:00) y noche (18:00 a 21:00). 

También se tomaron en cuenta los animales atropellados en la carreteras y 

senderos, así como los registros fotográficos anecdóticos suministrados por los 

lugareños, obtenidos durante sus faenas. Aunque estas técnicas son consideradas formas 

indirectas de muestreo, las mismas generaron información complementaria sobre la 

herpetofauna local, especialmente en aquellos grupos de hábitos crípticos, como las 

serpientes (Vargas-Salinas et al., 2011; Zúñiga-Baos y Vera-Pérez, 2020). 

Las especies colectadas fueron fotografiadas in situ, con una cámara Lumix 

Panasonic DMC-FZ47-24X y un teléfono Realme 8i. En el caso particular de los anuros 

se realizaron grabaciones de sus vocalizaciones siempre que fue posible. Las 

grabaciones se obtuvieron en formato wav, monocanal, a una tasa de muestreo de 44.1 

kHz y 32 -bits de profundidad; para esto se emplearon teléfonos inteligentes provistos de 

la aplicación RecForge II. Se utilizó el programa Raven Pro 1.3 (Bioacoustics Research 

Program 2008) para evaluar las características espectrales y temporales de las 

vocalizaciones grabadas. La información bioacústica obtenida de las grabaciones se 

empleó para auxiliar la identificación de las especies mediante comparación con 

descripciones de cantos disponibles en la literatura (Márquez et al., 2011; 2014; 

Deichmann et al., 2018). 
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Fase de laboratorio 

Los especímenes colectados fueron estudiados en un laboratorio improvisado y 

posteriormente serán depositados en la colección de herpetología del Museo de Historia 

Natural La Salle (MHNLS), de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLASA), 

Caracas, Venezuela. 

Las fotografías sirvieron de referencia y además se emplearon como ayuda en la 

determinación de las especies mediante comparación con las ilustraciones de fuentes 

bibliográficas especializadas. Además, algunas de las imágenes fueron seleccionadas 

para ilustrar el manuscrito final de esta investigación y posteriormente estarán 

disponibles en el grupo de Facebook: Biodiversidad del estado Sucre 

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

La determinación taxonómica se llevó a cabo mediante la consulta de literatura 

especializada según el grupo. Para anfibios se consultó a Rivero (1961), Señaris et al. 

(2018), Barrio-Amorós et al. (2019) y Frost (2023). Para serpientes, se emplearon las 

claves taxonómicas de Lancini (1986) y Natera et al. (2015); y para lagartos, se 

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

y Uetz et al. (2023). Además de estas referencias más generales, se consultaron las 

descripciones originales, redescripciones y revisiones taxonómicas de todas las especies 

inventariadas. 

Las especies registradas fueron asignadas a los microhábitats donde fueron 

colectadas, observadas o referidas por los lugareños. Para la verificación de la condición 

exótica de algunas especies se consultó a Ojasti (2001), Barrio-Amorós et al. (2019) y 

Uetz et al. (2023); los endemismos de anfibios se verificaron en Barrio-Amorós et al. 

(2019) y Frost (2023), y de reptiles en Uetz et al. (2023), en tanto que el estatus de 

riesgo de extinción de cada especie fue consultado en el libro rojo de la fauna 

venezolana (Rodríguez et al., 2015) y en la lista roja global de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2020). 

Para comparar la composición de especies a lo largo del gradiente altitudinal 

entre microhábitats, se realizó un análisis de similitud, utilizando el índice de Jaccard. 

Este indicador se basa en la relación de presencia o ausencia entre el número de especies 
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comunes en dos áreas y el número total de especies; dicho índice se expresó en 

porcentajes (Kent y Coker, 1992). Para calcular el índice de Jaccard se utilizó el 

software PAST, el cual emplea la siguiente ecuación: 

ISJ = [c / (a+b+c)]100 

donde: 

ISJ = Índice de semejanza de Jaccard. 

a = Número de especies presentes en la comunidad A. 

b = Número de especies presentes en la comunidad B. 

c = Número de especies comunes para ambas comunidades. 

Los datos obtenidos del ISJ, fueron presentados gráficamente en dendrogramas, 

los cuales fueron generados utilizando el software PAST. También se construyó una 

curva de acumulación de especies utilizando el software RStudio, donde se graficaron 

los datos de las especies observadas con los estimadores ICE, Jack 1, calculados con el 

paquete EstimateS 9.1.0; además, se calculó el porcentaje de eficiencia para cada uno. 

Dicha curva permitió estimar la completitud del inventario, tomando en cuenta el 

número acumulado de especies registradas en función de la cantidad de muestreos 

realizados (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003; Pineda y Moreno, 2015). 

Para medir el grado de intervención antropogénica a la que están sometidas las 

diferentes zonas montañosas, se utilizó el índice de sensibilidad ambiental (ISA), 

propuesto por Bello et al. (2018), y aunque fue diseñado para ambientes ribereños, el 

mismo se adapta para cualquier formación vegetal. Este índice 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 en la zona). 

3. Tala y deforestación con fines agrícolas o madereros en la zona. 

4. Uso doméstico y recreativo de los ríos de la zona (tomas de agua para cultivo y/o 

consumo, balnearios, lavado de ropa, vehículos, etc.). 

5. Uso etnobiológico en el área (caza de subsistencia, pesca, comercio, etnomédico). 

6. Cercanía a centros poblados. 
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7. Cercanías a vías principales de comunicación. 

8. Presencia de especies endémicas. 

9. Presencia de especies exóticas. 

10. Presencia de especies amenazadas. 

11. Descargas de aguas servidas sin tratamiento en las riberas de los ríos y áreas 

montañosas. 

12. Extracción de arena u otro material de origen terrígeno en las riberas de los ríos. 

13. Uso de agroquímicos en las diferentes zonas. 

A cada variable se le asignó un valor entre 0 y 2; donde 0 = ausente, 1 = presente 

en baja proporción y 2 = presente en alta proporción. El ISA es la sumatoria de las trece 

variables y puede variar entre 0 y 26 puntos. Cuanto mayor sea el valor sumado, más 

intervenidas estarán las zonas objeto de estudio. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Composición taxonómica y riqueza de especies 

La herpetocenosis de Las Piedras de Cocollar en el macizo de Turimiquire, 

estuvo integrada por 30 especies (nueve anfibios y 21 reptiles), pertenecientes a 19 

familias (Tabla 1). De acuerdo a los registros históricos para los anuros en la zona 

montañosa macizo de Turimiquire, se tiene que los reportados en este trabajo son 

similares a los referidos por Schmidt (1932) y Rivero (1961), quienes reportaron ocho 

especies de anfibios para los sectores Cumanacoa, Cocollar y Las Piedras de Cocollar, 

todas en el municipio Montes. En cuanto a la información generada para los reptiles para 

la zona, la composición de especies supera a la reportada por Schmidt (1932), quien 

refirió 13 especies para esta región montañosa. 

 

Tabla 1. Especies de anfibios y reptiles registradas en Las Piedras de Cocollar en el 

macizo de Turimiquire, municipio Montes, estado Sucre, Venezuela. *Referida por los 

habitantes de la zona. 

Taxones 

Clase Amphibia / Orden Anura 

Familia Aromobatidae 

Mannophryne leonardoi (Manzanilla et al., 2007) 

Familia Bufonidae 

Rhinella beebei (Gallardo, 1965) 

Rhinella marina (Linnaeus, 1758) 

Familia Eleutherodactylidae 

Eleutherodactylus johnstonei (Barbour, 1914) 

Familia Hylidae 

Boana boans (Linnaeus, 1758) 

Boana platanera (La Marca et al., 2021) 

Dendropsophus sp. 

Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758) 

Familia Leptodactylidae 

Leptodactylus fuscus (Scheneider, 1799) 

Clase Reptilia / Orden Squamata 

Familia Amphisbaenidae 

Amphisbaena alba (Linnaeus, 1758) 

Familia Gekkonidae 

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) 

Familia Gymnophthalmidae 
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Tabla 1. Continuación. 

Taxones 

Bachia sp. 

Familia Phyllodactylidae 

Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 1782) 

Familia Polychrotidae 

Polychrus auduboni (Hallowell, 1845) 

Familia Scincidae 

Copeoglossum aff. nigropunctatum (Spix, 1825) 

Familia Sphaerodactylidae 

Gonatodes vittatus (Lichtenstein y Martens, 1856) 

Familia Teiidae 

Ameiva atrigularis (Garman, 1887) 

Cnemidophorus aff. lemniscatus (Linnaeus, 1758) 

Familia Tropiduridae 

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) 

Familia Boidae 

Boa constrictor (Linnaeus, 1758) 

Epicrates maurus (Gray, 1849) 

Familia Colubridae 

Atractus trilineatus (Wagler, 1828) 

Clelia clelia (Daudin, 1803) 

Drymarchon corais (Boie, 1827) 

Ninia atrata (Hallowell, 1845) 

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) 

Familia Elapidae 

Micrurus isozonus (Cope, 1860) 

Familia Leptotyphlopidae 

Epictia fallax (Peters, 1858) 

Familia Viperidae 

*Bothrops venezuelensis (Sandner-Montilla, 1952) 

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) 

 

Riqueza y composición de especies de anfibios de Las Piedras de Cocollar 

La anurofauna estuvo integrada por nueve especies, correspondiendo a un 22,5% 

de los taxones reportados para este orden en el estado Sucre (Rivero, 1961; Bonilla et 

al., 2010; Cova y Prieto, 2013; Rivas et al., 2018; Barrio-Amorós et al., 2019; Bello et 

al., 2021). La familia Hylidae fue la más representativa con cuatro especies, seguida de 

Bufonidae con dos, mientras que Dendrobatidae, Eleutherodactylidae y Leptodactylidae 

estuvieron integradas por una sola especie. Las ilustraciones correspondientes a los 
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ejemplares determinados en este estudio, se observan en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Especies representativas del orden Anura en Las Piedras de Cocollar en el 

macizo de Turimiquire, municipio Montes, estado Sucre, Venezuela. Rhinella beebei (A), 

Rhinella marina (B), Boana boans (C), Boana platanera (D), Trachycephalus typhonius juvenil (E) y 

Leptodactylus fuscus (F). 

 

Aunque la zona de estudio se encuentra circunscrita a una región montañosa, el 

número especies inventariado guarda similitud con la cantidad de especies listadas en 

otros estudios realizados en diferentes ambientes del estado Sucre, por lo general 

asociados a la región costera o cercanos a esta. En este sentido, García (2009) reporta 
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siete anuros para tres localidades de la cuenca media del cauce principal del río 

Manzanares, en tanto que, Bonilla et al. (2010) listan nueve especies para el complejo 

lagunar Bocaripo-Campoma en la península de Araya. Por otra parte, en la jurisdicción 

del Parque Nacional Mochima, Díaz (2022) mencionó 10 especies para la microcuenca 

del río Nurucual y Martínez (2022) registra ocho especies para la cuenca hidrográfica 

del río Barbacoas-El Tacal. A su vez, el número de especies del presente inventario 

supera el reportado por Bonilla et al. (2010) para la laguna de Buena Vista (sólo dos 

especies), en las riberas de río Cariaco en el municipio Bolívar y río Casanay-Quebrada 

seca en el municipio Andrés Eloy Blanco (apenas una especie en cada localidad). 

Finalmente, el listado de Bello et al. (2021) reporta sólo cinco anuros para los 

humedales litorales de las adyacencias de la ciudad de Cumaná. 

En relación a la composición de especies de la localidad, cabe destacar que 

algunas de las especies registradas en el área de estudio, también han sido documentadas 

en la mayoría de los inventarios realizados en otras localidades de tierras bajas y 

litorales del estado Sucre; entre ellas: Rhinella marina, Leptodactylus fuscus y Boana 

platanera. Esta afinidad pudiera estar relacionada con la amplia distribución que estos 

anfibios presentan a nivel nacional, que incluyen diferentes ambientes y pisos 

altitudinales (Barrio-Amorós et al., 2019). 

La representatividad de la familia Hylidae en esta investigación coincide con 

diversos trabajos realizados en el estado Sucre (García, 2009; Bonilla et al., 2010; Bello 

et al., 2021; Díaz, 2022; Martínez, 2022), y más aún, con el listado de anfibios de 

Venezuela (Barrio-Amorós et al., 2019), donde reportan a Hylidae como la familia con 

mayor número de especies. De hecho, este taxón con 1 055 especies distribuidas en 52 

géneros de anuros, es conocido como uno de los más diversos del planeta, cuyas 

adaptaciones morfológicas para los hábitos arbóreos en conjunto con los diferentes 

modos reproductivos, se infiere les ha permitido el gran rango de expansión que 

presentan actualmente a nivel global, con mayor ocurrencia en la región neotropical 

(Faivovich et al., 2005; Vargas-Salinas y Aponte-Gutiérrez, 2016; Frost, 2023). 
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Patrones de distribución geográfica de la anurofauna de Las Piedras de Cocollar 

En cuanto a los patrones de distribución de los anfibios de Las Piedras de 

Cocollar, la comunidad de anuros estuvo dominada por especies que exhiben amplia 

distribución en Sudamérica y hasta Centroamérica; incluida una especie exótica-invasora 

y exceptuando el registro de un solo endemismo para este sistema montañoso (Kaiser, 

1997; Eterovick et al., 2005; Lima et al., 2005; Manzanilla et al., 2007; Lotzkat, 2007; 

Cova y Prieto, 2013; Mendoza, 2014; Rojas-Runjaic y Señaris, 2015; Murphy et al., 

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

2019; Bello et al., 2021). Además, en la Tabla 2, se categorizaron las especies de 

acuerdo a su distribución en las seis biorregiones de Venezuela (Señaris et al., 2018; 

Barrio-Amorós et al., 2019), destacando a Mannophryne leonardoi, la cual se encuentra 

solo en el macizo de Turimiquire y sus adyacencias en la Cordillera de la Costa Oriental 

(Manzanilla et al., 2007; Rojas-Runjaic y Señaris, 2015; Rojas-Runjaic y Flores, 2022). 

 

Tabla 2. Patrones de distribución geográfica de los anuros de Las Piedras de Cocollar en 

las seis biorregiones de Venezuela. LM: Lago de Maracaibo, AN: Andes, CC: Cordillera de la 

Costa, LL: Llanos, GU: Guayana y AM: Amazonía. 

Especies Biorregiones 

LM AN CC LL GU AM 

Mannophryne leonardoi   X    

Rhinella beebei X X X X X X 

Rhinella marina  X X X X X 

Eleutherodactylus 

johnstonei 

X X X  X  

Boana boans   X X X X 

Boana platanera X X X X   

Trachycephalus typhonius X X X X X X 

Leptodactylus fuscus X X X X X X 

 

Especies endémicas de la anurofauna de Las Piedras de Cocollar 

El endemismo en la zona de estudio estuvo representado solamente por el sapito 

acollarado de Leonardo, Mannophryne leonardoi (Figura 4). Esta especie de hábito 

diurno, se encuentra teniendo una distribución altitudinal amplia (200-1 650 m s.n.m.) 

distribuyéndose apenas en la región del macizo de Turimiquire y áreas adyacentes, entre 
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los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre (Manzanilla et al., 2007; Rojas-Runjaic y 

Señaris, 2015; Rojas-Runjaic y Flores, 2022). Cabe destacar que, aunque no fueron 

observados en la localidad de estudio, se conocen al menos otras cuatro especies de 

anfibios endémicas de este sistema montañoso, siendo estas Leptodactylus 

turimiquensis, Hyalinobatrachium orientale, Pristimantis turimiquensis y Allobates 

mandelorum, (Barrio-Amorós et al., 2019). 

 

 
Figura 4. A) Mannophryne leonardoi (ranita acollarada de Leonardo). Especie endémica 

del macizo de Turimiquire, Venezuela. B) Vista dorsal y C) Vista ventral. 

 

Especies exóticas de la anurofauna de Las Piedras de Cocollar 

Eleutherodactylus johnstonei, conocida como rana coquí antillana (Figura 5) fue 

la única especie de anfibio exótica hallada en el área de estudio. Este anfibio es nativo de 

las Antillas Menores (Kaiser, 1997; Leonhardt et al., 2019) y su introducción en 

Venezuela aparentemente ha sido accidental, a través del comercio internacional de 

plantas ornamentales. Actualmente se encuentra ampliamente distribuida en gran parte 

de las Antillas, así como en Guyana, Guayana Francesa, al sur de Panamá, Colombia, 

Brasil y Venezuela. Para Venezuela fue reportada por primera vez por Hardy y Harris 
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(1979) en Caracas y actualmente se conoce su presencia en varias ciudades del norte de 

Venezuela. La colonización de E. johnstonei a áreas naturales no ha sido reportada, 

quedando confinada a áreas urbanas, jardines y zonas residenciales, exclusivamente a 

hábitats perturbados (Kaiser, 1997; Kaiser et al., 2002; Gómez-Martínez et al., 2016; 

Leonhardt et al., 2019). Estos especímenes fueron colectados en jardines dentro del 

asentamiento urbano de Las Piedras de Cocollar, específicamente, en plantas de cambur 

(Musa sapientum). 

 

 
Figura 5. Eleutherodactylus johnstonei (rana silbadora). Especie exótica-invasora de 

presente en Las Piedras de Cocollar en el macizo de Turimiquire, municipio Montes, 

estado Sucre, Venezuela. 

 

Estatus de conservación de la anurofauna de Las Piedras de Cocollar 

De las nueve especies de anuros listadas en este trabajo, seis están categorizadas 

como preocupación menor de acuerdo a la lista roja de la UICN (Reynolds et al., 2004; 

Rueda et al., 2004; Solís et al., 2009; La Marca et al., 2010; UICN, 2020) La única 

excepción corresponde a Mannophryne leonardoi, la cual está clasificada como casi 

amenazada (Rojas-Runjaic y Flores, 2022), mientras que en el libro rojo de la fauna 

venezolana está categorizada como en peligro (Rojas-Runjaic y Señaris, 2015). Aunque 

su distribución conocida está en parte dentro de los límites de tres áreas protegidas como 

son el Parque Nacional El Guácharo, Parque Nacional Mochima y la Zona Protectora del 

Macizo de Turimiquire, se presume que sus poblaciones han declinado debido a la 

pérdida del hábitat por el desarrollo urbano en las zonas de montaña, aunado al uso 
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extensivo de la tierra con fines agrícolas, en cuyas actividades por lo general se emplean 

agroquímicos (Manzanilla et al., 2007; Rojas-Runjaic y Señaris, 2015; Rojas-Runjaic y 

Flores, 2022). 

 

Riqueza y composición de especies de lagartos de Las Piedras de Cocollar 

Los lagartos estuvieron integrados por 10 especies, nueve del suborden Sauria y 

sólo una para el suborden Amphisbenia, representado por Amphisbaena alba (Tabla 1; 

Figura 6). La familia Teiidae con dos especies fue la mejor representada, el resto 

quedaron integradas por una sola especie. 

 

 
Figura 6. Especies representativas de lagartos en Las Piedras de Cocollar en el macizo 

de Turimiquire, municipio Montes, estado Sucre, Venezuela. Amphisbaena alba (A), Bachia 

sp. (B), Thecadactylus rapicauda (C), Polychrus auduboni (D), Copeoglossum aff. nigropunctatum (E), 

Gonatodes vittatus (F), Ameiva atrigularis (G), Cnemidophorus aff. lemniscatus (H) y Tropidurus 

hispidus (I). 

 

Considerando inventarios previos sobre lagartos, realizados en otras localidades 
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del estado Sucre (típicamente en tierras bajas, en ambientes ribereños y litorales), podría 

inferirse que el número de especies inventariadas en la región montana de Cocollar (10 

spp.) es relativamente bajo, aunque, según los registros se conoce la presencia de otras 

especies para la zona como el caso de Panopa croizati y Oreosaurus bisbali. Por 

ejemplo, Martínez (2022) listó 15 spp. en la microcuenca del río Barbacoas-El Tacal, al 

suroeste de Cumaná, en tanto que Bonilla et al. (2010) documentaron 12 especies en las 

riberas de río Casanay y 11 spp. para río Cariaco, cuyas aguas desembocan en el golfo 

de Cariaco (Quintero et al., 2005; Salazar y Arcia-Barreto, 2020), al igual que para las 

lagunas de Campoma (13 spp.) y Buena Vista (9 spp.). Mientras que el presente 

inventario de lagartos apenas supera a las seis especies reportadas por Bonilla et al. 

(2010) para río Grande-Quebrada Seca, al sureste de Cariaco. A su vez también 

concuerda con las citas de lagartos para los parques litorales Punta Delgada y Laguna de 

Los Patos en la ciudad de Cumaná, donde se enlistan 11 especies (Bello et al., 2021); 

mientras que González et al. (2004), reportan un número de especies ligeramente mayor 

en diferentes ambientes xerófilos de la península de Araya (14 spp). 

De manera general, la riqueza de lagartos reportados en este estudio corresponde 

a un 26,3% de las especies reportadas para el estado Sucre (Schmidt, 1932; Horton, 

1973; Rivas y Oliveros, 1997; Prieto, 1999; Oliveros et al., 2000; González et al., 2004; 

Bonilla et al., 2010; Bello et al., 2021; Rivas et al., 2021; Martínez, 2022). 

 

Patrones de distribución geográfica de lagartos de Las Piedras de Cocollar 

La comunidad de lagartos de Las Piedras de Cocollar estuvo dominada por 

especies ampliamente distribuidas en el norte de Sudamérica e inclusive algunas de ellas 

en Centroamérica (Gans, 2005; Lotzkat, 2007; Castro-Herrera y Vargas-Salinas, 2008; 

Butterfield et al., 2009; Ugueto y Harvery, 2011; Cardozo et al., 2012; Castro-Herrera et 

al., 2012; Cole et al., 2013; Meilink et al., 2013; Señaris et al., 2018; Auguste, 2019; 

Andrade et al., 2021). En la Tabla 3, se presenta la categorización de las especies de 

acuerdo a su distribución en las seis biorregiones de Venezuela (Rivas et al., 2012; 

Señaris et al., 2018). 
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Tabla 3. Patrones de distribución geográfica de los lagartos de Las Piedras de Cocollar 

en las seis biorregiones de Venezuela. LM: Lago de Maracaibo, AN: Andes, CC: Cordillera de la 

Costa, LL: Llanos, GU: Guayana y AM: Amazonía. 

Especies Biorregiones 

LM AN CC LL GU AM 

Amphisbaena alba X X X  X X 

Hemidactylus mabouia X X X X X  

Thecadactylus rapicauda X X X X X X 

Polychrus auduboni X X X X X  

Copeoglossum aff. 

nigropunctatum 

  X    

Gonatodes vittatus X X X X   

Ameiva atrigularis X X X X   

Cnemidophorus aff. 

lemniscatus 

X X X X X X 

Tropidurus hispidus   X X X X 

 

Especies exóticas de lagartos de Las Piedras de Cocollar 

Hemidactylus mabouia fue el único lagarto exótico-invasor documentado en este 

estudio. Originaria de África subsahariana, se presume que los inicios de su 

globalización se remontan al siglo XVII, en la época colonial, a través del tráfico de 

esclavos (Agarwal et al., 2021). Actualmente está presente en todo el neotrópico (Figura 

7). La presencia de H. mabouia ha sido generalmente reportada y restringida para 

ambientes antropizados (Von May et al., 2021). En Venezuela se encuentra ampliamente 

distribuida por todo el norte del país, llegando a estar presente hasta los 900 m s.n.m. 

(Rivas et al., 2012; Señaris et al., 2018; Martínez, 2022). Aunque Von May et al. (2021) 

señala que este gecónido invasor se encuentra restringido a edificaciones, con ausencia 

en ambientes naturales como bosques, Bello et al. (2021) señalan su presencia en 

manglares periurbanos de la ciudad de Cumaná, al igual que Martínez (2022) para los 

bosques ribereños del río El Tacal-Barbacoas, ambos en el estado Sucre-Venezuela. Esta 

especie fue observada ocupando espacios en paredes y techos de viviendas de la zona, 

así como arbustos y troncos de árboles adyacentes a dichos espacios. 
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Figura 7. Hemidactylus mabouia (tuqueque o limpiacasa). Especie exótica-invasora de 

lagarto, presente en Las Piedras de Cocollar en el macizo de Turimiquire, municipio 

Montes, estado Sucre, Venezuela. 

 

Riqueza y composición de especies de serpientes de Las Piedras de Cocollar 

Del suborden Serpentes fueron inventariadas 11 especies (Tabla 1; Figuras 8 y 

9). El número reportado en este estudio corresponde a un 19,29 de las especies 

registradas para el estado Sucre (Rivas y Oliveros, 1997; Prieto, 1999; Oliveros et al., 

2000; González et al., 2004; Markezich y Barrios-Amorós, 2004; Manzanilla y Sánchez, 

2005; Bonilla et al., 2010; Natera et al., 2015; Bello et al., 2021). La familia Colubridae 

fue la que aportó el mayor número de especies (cinco), seguida de Boidae y Viperidae 

con dos cada una; las restantes estuvieron representadas por una sola especie. 

El número de especies de serpientes documentadas en este estudio es similar o 

ligeramente menor en comparación con los reportados por González et al. (2004) para 

ambientes xerófilos de la península de Araya (14); para diferentes ambientes riparios de 

río Grande-Quebrada Seca, donde se registraron 12 spp. (Bonilla et al., 2010) y en los 

manglares de los parques litorales de la ciudad de Cumaná, donde se listaron 10 especies 

(Bello et al., 2021). 
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Figura 8. Especies representativas de la familia Boiidae y Colubridae de Las Piedras de 

Cocollar en el macizo de Turimiquire, municipio Montes, estado Sucre, Venezuela. Boa 

constrictor (A), Epicrates maurus (B), Atractus trilineatus (C), Clelia clelia (D, foto: William Lamar), 

Drymachon corais (E, foto: Marcos Natera), Ninia atrata (F) y Spilotes pullatus (G). 
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La representatividad de los colúbridos, guarda relación con su condición global, 

donde destacan como los más diversos del suborden Serpentes, con cerca de 249 géneros 

y 2 099 especies, las cuales habitan diferentes ambientes, exceptuando la Antártida y 

algunas islas del Pacífico (Uetz et al., 2023). Cabe destacar que en el presente estudio 

fue la familia más representativa, no solo para las serpientes, sino también para reptiles 

en general; siendo este un aspecto común con otros inventarios para el estado Sucre 

(Rivas y Oliveros, 1997; Prieto, 1999; Oliveros et al., 2000; González et al., 2004; 

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

 

 
Figura 9. Especies de las familias Elapidae y Viperidae observadas en Las Piedras de 

Cocollar en el macizo de Turimiquire, municipio Montes, estado Sucre, Venezuela. 

Micrurus isozonus (A), Bothrops venezuelensis (B, foto: Marcos Natera) y Crotalus durisus (C). 

 

Patrones de distribución geográfica de serpientes de Las Piedras de Cocollar 

Como en los casos anteriores, la comunidad de serpientes de Las Piedras de 

Cocollar, se caracteriza por estar representada en su mayoría por especies ampliamente 

distribuidas en Sudamérica e inclusive hasta Centroamérica; exceptuando el registro de 

un endemismo para este sistema montañoso (Angarita-Sierra, 2009; Cardozo et al., 

2012; Castro-Herrera et al., 2012; Cole et al., 2013; Natera et al., 2015; Díaz-Ricaurte et 

al., 2018; Murphy et al., 2020; Andrade et al., 2021; Uetz et al., 2023). En la Tabla 4 se 

categorizaron las especies de acuerdo a su distribución en las seis biorregiones de 

Venezuela, destacando a Epictia fallax, la cual se encuentra solamente en diferentes 

espacios de la Cordillera de la Costa (Rivas et al., 2012; Natera et al., 2015; Señaris et 

al., 2018). 
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Tabla 4. Patrones de distribución geográfica de las serpientes de Las Piedras de Cocollar 

en las seis biorregiones de Venezuela. LM: Lago de Maracaibo, AN: Andes, CC: Cordillera de la 

Costa, LL: Llanos, GU: Guayana y AM: Amazonía. 

Especies Biorregiones 

LM AN CC LL GU AM 

Boa constrictor X X X X X X 

Epicrates maurus X X X X X X 

Atractus trilineatus   X    

Clelia clelia X X X X X X 

Drymarchon corais   X X X X 

Ninia atrata  X X X X  

Spilotes pullatus X X X X X X 

Micrurus isozonus   X X X X 

Epictia fallax   X    

Bothrops venezuelensis  X X    

Crotalus durissus X X X X X X 

 

Especies endémicas de serpientes de Las Piedras de Cocollar 

La cieguita, Epictia fallax (Figura 10), fue la única especie de serpiente endémica 

de Venezuela, hallada en el área de estudio. Esta serpiente se caracteriza por su pequeño 

tamaño (hasta 16 cm) y sus hábitos subterráneos, encontrándose generalmente en 

matorrales de bosques semideciduos. A pesar que es endémica de Venezuela, su 

distribución geográfica es relativamente amplia en el norte del país, extendiéndose desde 

Falcón hasta Sucre, incluyendo la isla de Margarita (Natera et al., 2015; Señaris et al., 

2018). 

 

 
Figura 10. Epictia fallax (cieguita). Especie endémica de Venezuela, presente en Las 

Piedras de Cocollar en el macizo de Turimiquire, municipio Montes, estado Sucre. 
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Composición y riqueza de especies por fitocenosis en Las Piedras de Cocollar 

En la Tabla 5 se detalla el número y la composición de especies de anfibios y 

reptiles registradas en las diferentes unidades de vegetación reconocidas en el área de 

estudio. La fitocenosis más rica en herpetofauna fue la vegetación secundaria (760-930 

m s.n.m.) con un total de 25 especies; seguida por el bosque ribereño (760-980 m 

s.n.m.), con 20 especies, en tanto que para el bosque subcaducifolio (860-950 m s.n.m.) 

se registraron 18 spp. Por otro lado, los ambientes con el número de especies más bajo, 

fueron la sabana (750-810 m s.n.m.), con nueve especies y el bosque submontano (980-1 

500 m s.n.m.) con sólo cuatro especies. 

 

Tabla 5. Especies de anfibios y reptiles registradas en las diferentes fitocenosis a lo largo 

del gradiente altitudinal de Las Piedras de Cocollar en el macizo de Turimiquire, 

municipio Montes, estado Sucre, Venezuela. S: sabana, VS: vegetación secundaria, BR: bosque 

ribereño, BSC: bosque subcaducifolio y BSM: bosque submontano. 

Taxones 
Ambientes 

S VS BR BSC BSM 

Mannophryne leonardoi    X  X 

Rhinella beebei X     

Rhinella marina  X X X  

Eleutherodactylus johnstonei  X X   

Boana boans  X X   

Boana platanera X X X X  

Dendropsophus sp. X  X   

Trachycephalus typhonius  X X   

Leptodactylus fuscus X X X   

Amphisbaena alba  X X   

Hemidactylus mabouia  X    

Bachia sp.     X 

Thecadactylus rapicauda  X X X  

Polychrus auduboni  X X   

Copeoglossum aff. nigropunctatum  X X X  

Gonatodes vittatus  X X X  

Ameiva atrigularis X X X X  

Cnemidophorus aff. lemniscatus X X X X  

Tropidurus hispidus X X X X  

Boa constrictor X X  X  

Epicrates maurus X X  X  

Atractus trilineatus  X    

Clelia clelia  X X X  
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Tabla 5. Continuación. 

Taxones 
Ambientes 

S VS BR BSC BSM 

Drymarchon corais  X X X  

Ninia atrata  X  X  

Spilotes pullatus  X X X X 

Micrurus isozonus  X X X  

Epictia fallax  X  X  

Bothrops venezuelensis    X X 

Crotalus durissus  X  X  

Total de especies 9 25 20 18 4 

 

Aunque se conoce que a mayor altitud menor será el número de especies en 

comparación con las zonas medias o bajas (Contreras-Lozano et al., 2011; Cardona-

Botero et al., 2012; Mella y Mella-Romero, 2020), en el presente estudio este no parece 

ser un factor limitante para los registros herpetológicos en Las Piedras de Cocollar, ya 

que los intervalos altitudinales asociados a cada fitocenosis son relativamente estrechos 

y se sobreponen unos con otros. En tal sentido, los valores más altos de número de 

especies de anfibios y reptiles para las tres primeras formaciones vegetales se 

corresponden con la complejidad estructural que estos presentan, haciendo de ellas 

ambientes apropiados para sostener una comunidad de especies más diversa (Cáceres-

Andrade y Urbina-Cardona, 2009; Contreras-Lozano et al., 2011; Mella y Mella-

Romero, 2020) en comparación con las sabanas de pendientes, caracterizadas por su baja 

representatividad de nichos, especialmente para los anfibios, tomando en cuenta que esta 

formación vegetal está sujeta a cambios drásticos asociados a los períodos climáticos de 

la zona, particularmente durante la época de sequía, donde desaparecen las charcas 

temporales y las escorrentías intermitentes pierden la disponibilidad de agua, aunado a 

los recurrentes incendios a lo largo de la estación seca (Angarita-Sierra, 2009; Blanco-

Torres et al., 2017). 

El índice de similitud de Jaccard (Tabla 6) mostró que las formaciones vegetales 

con mayor semejanza en cuanto al número de especies fueron el bosque ribereño y la 

vegetación secundaria, registrando un 66,6%. En tanto que la vegetación secundaria y el 

bosque subcaducifolio quedaron en segundo lugar con un porcentaje de 65,3. La 
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similitud referida entre las tres áreas podría relacionarse con la contigüidad entre ellas 

(Camarero y Fortin, 2006). El flujo de especies entre comunidades vecinas y su 

presencia en ecotonos destaca el valor de estos últimos como reservorios de diversidad a 

lo largo de gradientes ecológicos, así lo refiere Martínez (2022) en su estudio realizado 

en bosques ribereños del río Barbacoa-El Tacal. 

 

Tabla 6. Índice de similitud de Jaccard expresado en porcentajes entre las comunidades 

de anfibios y reptiles de las cinco fitocenosis muestreadas de Las Piedras de Cocollar en 

el macizo de Turimiquire, municipio Montes, estado Sucre, Venezuela. BSC: bosque 

ribereño subcaducifolio, BRS: bosque ribereño submontano, S: sabanas, VS: vegetación secundaria. 

 BSC BSM BR S VS 

BSC  10,5 46,1 28,5 65,3 

BSM   9,5 0 3,7 

BR    26,0 66,6 

S     25,9 

VS      

 

En la Figura 11 se observa de manera gráfica la similitud para las diferentes 

fitocenosis inventariadas en Las Piedras de Cocollar. El valor más alejado a 1 lo 

presentó el bosque submontano, seguido por la sabana, los cuales fueron los dos 

ambientes con menos similitudes con el resto. Aunque en diferentes estudios registran 

que a medida que aumenta la altitud en un área el número de especies tiende a ser menor 

en comparación con las zonas medias o bajas (Contreras-Lozano et al., 2011; Mella y 

Mella-Romero, 2020), el bajo número de especies registradas en el bosque submontano 

(el de mayor elevación en este estudio), podría deberse al poco esfuerzo de muestreo en 

esta área, pudiendo ser una causa importante de la variación observada entre las 

fitocenosis, haciendo que no se pueda dar por sentado cual ambiente es más rico que 

otro. Cabe destacar que, Ameiva atrigularis, Cnemidophorus aff. lemniscatus y 

Tropidurus hispidus, junto con Boana platanera, fueron las únicas especies presentes en 

cuatro de las cinco unidades de vegetación muestreadas, dejando en evidencia su 

plasticidad ecológica y la consecuente capacidad de explotar una mayor diversidad de 

ambientes (Lotzkat, 2007; Butterfield et al., 2009; Ugueto y Harvery, 2011; Cardozo et 

al., 2012; Orrico et al., 2017; Señaris et al., 2018; Auguste, 2019). 
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Figura 11. Similitud entre las comunidades de anfibios y reptiles de las cinco fitocenosis 

muestreadas en Las Piedras de Cocollar en el macizo de Turimiquire, municipio Montes, 

estado Sucre, Venezuela. BSC: bosque ribereño subcaducifolio, BRS: bosque ribereño submontano, 

S: sabanas, VS: vegetación secundaria. 

 

Composición y riqueza de especies por microhábitats de Las Piedras de Cocollar 

Otro aspecto tomado en cuenta para tener una mejor visión ecológica en la 

distribución de la herpetofauna del área de estudio, fue su repartición en los distintos 

microhábitats identificados. En la Tabla 7 se muestra que los valores más altos 

corresponden a la hojarasca y las edificaciones con 17 especies, seguido de cerca por la 

vegetación herbácea y los arbustos con 16, mientras que los árboles contaron con 14. 

El alto número de especies presentes en la hojarasca, estuvo compuesto 

principalmente por reptiles. Este resultado es cónsono con estudios previos en que 

también se registró la mayor riqueza de especies en la hojarasca. El mayor registro de 

especies en este microhábitat posiblemente guarde relación con el hecho de que estos 

espacios mantienen estable la humedad, proporcionando refugios con microclimas 

adecuados, además de albergar gran cantidad de invertebrados que son parte importante 

de la dieta de lagartos y anfibios (Walting y Donnelly, 2002; Salgado y Blanco, 2007; 

Bernal, 2010; Estrella-Morales y Piedra-Castro, 2018). 
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Tabla 7. Listado de especies encontradas en los microhábitats inventariados en Las 

Piedras de Cocollar en el macizo de Turimiquire, estado Sucre, Venezuela. R: río, RA: 

riachuelos, CH: charcas, RC: rocas, HJ: hojarasca, TR: troncos, AR: árboles, AB: arbustos VH: vegetación 

herbácea, SS: subsuelo y ED: edificaciones. 

Taxones Microhábitats 

 R RA CH RC HJ TR AR AB VH SS ED 

M. leonardoi X X  X        

R. beebei   X      X X  

R. marina X  X  X    X X X 

E. johnstonei        X   X 

B. boans X      X X    

B. platanera X  X    X X X  X 

Dendropsophus sp. X       X X   

T. typhonius X      X X   X 

L. fuscus   X  X    X  X 

A. alba     X     X X 

H. mabouia      X X X   X 

Bachia sp.     X       

T. rapicauda      X X    X 

P. auduboni       X X    

C. aff. nigropunctatum    X X  X X    

G. vittatus    X  X X X   X 

A. atrigularis     X    X X X 

C. aff. lemniscatus     X    X X X 

T. hispidus    X   X X X  X 

B. constrictor     X  X X X  X 

E. maurus     X  X X X  X 

A. trilineatus     X     X  

C. clelia     X  X X X  X 

D. corais     X  X X X  X 

N. atrata         X X  

S. pullatus     X  X X X  X 

M. isozonus     X    X   

E. fallax     X     X  

B. venezuelensis     X   X    

C. durissus     X    X   

Total de especies 6 1 4 4 17 3 14 16 16 8 17 

 

La comparación de los microhábitats de acuerdo a la composición de especies 

registradas para cada uno, se representa en la Tabla 8. En la misma se observa que el 

valor de similaridad más alto obtenido fue entre los árboles y los arbustos (72,2%); esto 
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debido a que comparten casi todas las especies arborícolas documentadas durante el 

inventario. En segundo lugar, con porcentajes de similaridad ligeramente menores 

siguen las edificaciones con los árboles (55,0%) y los arbustos (54,5%), seguidos por la 

vegetación herbácea-hojarasca (52,4%) y la vegetación herbácea-edificaciones (50,0%). 

Como se hizo mención anteriormente, la semejanza que se registró para cada uno de 

estos microhábitats (Figura 10), puede estar asociada a la proximidad en que se 

encuentran los unos de los otros, incrementando de alguna manera el flujo de 

organismos entre ellos, así como también al hecho de que la mayoría de las especies 

registradas en estos microhábitats, son de amplia distribución y conocidas por su 

capacidad de explorar gran diversidad de ambientes y microhábitats, inclusive los 

sinantrópicos. 

 

Tabla 8. Índice de similitud de Jaccard expresado en porcentajes entre las entre las 

comunidades de anfibios y reptiles por microhábitats de Las Piedras de Cocollar en el 

macizo de Turimiquire, municipio Montes, estado Sucre, Venezuela. R: río, RA: riachuelos, 

CH: charcas, RC: rocas, HJ: hojarasca, TR: troncos, AR: árboles, AB: arbustos VH: vegetación herbácea, 

SS: subsuelo y ED: edificaciones. 

 R RA CH RC HJ TR AR AB VH SS ED 

R  16,7 25,0 11,1 4,8 0,0 17,6 21,1 15,8 7,7 15,0 

RA   0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CH    0,0 11,1 0,0 5,9 10,5 25,0 20,0 16,7 

RC     5,3 16,7 20,0 16,7 5,3 0,0 10,5 

HJ      0,0 25,0 32,0 52,4 33,3 43,5 

TR       21,4 11,1 0,0 0,0 17,6 

AR        72,2 30,4 0,0 55,0 

AB         37,5 0,0 54,5 

VH          26,3 50,0 

SS           19,0 

ED            

 

En cuanto a la posición de la vegetación herbácea de acuerdo al número de 

especies que registró, el resultado es inesperado, pues sabiendo que los herbazales son 

estructuralmente menos complejos que los bosques y matorrales, se esperaría que en 

estos el número de especies, en consecuencia, sea menor. No obstante, en los herbazales, 



 

32 

por ser más abiertos, la detectabilidad de especies es mayor, y además suelen ser 

ocupados por especies comunes de áreas abiertas que presentan abundancias muy altas, 

así como especies de bosque que se desplazan a estos estacionalmente para reproducirse, 

como el caso de Trachycephalus typhoius o Boana platanera que son arborícolas, pero 

se reproducen de forma explosiva en charcas de áreas abiertas (Blanco-Torres y 

Bastidas-Molina, 2017; Acevedo-Charry y Aide, 2019). Esto último podría explicar el 

hecho de que los herbazales hayan sido uno de los microhábitats con mayor número de 

especies de este inventario. 

 

 
Figura 12. Similitud de entre las comunidades de anfibios y reptiles por microhábitats de 

Las Piedras de Cocollar en el macizo de Turimiquire, municipio Montes, estado Sucre, 

Venezuela. R: río, CH: charcas, RC: rocas, HJ: hojarascas, TR: troncos, AR: árboles, VGH: vegetación 

herbácea, ED: edificaciones y SS: subsuelo. 

 

Los valores de similitud más bajos fueron observados para los microhábitats 

riachuelo, charcas, rocas, río y troncos (Figura 12). Este resultado puede estar 

influenciado por patrones de uso de espacio restringidos a microhábitats particulares en 

algunas especies de anfibios y reptiles, en algunos casos de tipo estacional (de Oliveira y 

Eterovick, 2010; Rodrigo et al., 2020); por ejemplo, el sapito niñera Mannophryne 

leonardoi, que habita exclusivamente áreas rocosas a lo largo de riachuelos y ríos de 

caudal escaso (Manzanilla et al., 2007). Además, se debe tomar en cuenta la influencia 
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de la complejidad del hábitat, las interacciones bióticas, las limitaciones fisiológicas 

propias de cada animal y las cambiantes condiciones climáticas, los cuales limitan la 

ocurrencia de ciertos grupos faunísticos en unos pocos hábitats dentro de una vasta 

diversidad disponible en un ecosistema (Baber et al., 2004; Parris, 2004); por ejemplo, 

Epictia fallax y Amphisbaena alba, ambas de hábitos estrictamente fosoriales (Gans, 

2005; Natera et al., 2015); o Bachia sp. y Atractus trilineatus, que son semifosoriales y 

rara vez salen a la superficie. 

 

Curva de acumulación de especies 

La curva de acumulación de especies de anfibios y reptiles de Las Piedras de 

Cocollar, basada en los estimadores de eficiencia ICE y Jack 1, se presenta en la Figura 

13. Los dos estimadores presentan curvas no estabilizadas y aún en aumento hasta el 

final del estudio (al igual que la curva observada), indicando que el inventario de 

especies aún está incompleto. Las curvas arrojadas por los dos estimadores indican 

valores estimados de 39,1 y 41,4 especies, respectivamente; según estos valores, el 

inventario incluye entre el 72 y 77% de las especies estimadas. 

 

 
Figura 13. Curva de acumulación de especies de Las Piedras de Cocollar en el Macizo 
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de Turimiquire, municipio Montes, estado Sucre, Venezuela. 

 

Conforme a estas estimaciones, se puede inferir que es necesario aumentar e 

igualar el esfuerzo de muestreo en cada ambiente; deduciendo que se obtendría un 

incremento del número de especies, principalmente en el caso de las serpientes, ya que 

estas por presentar una coloración críptica que les permite camuflarse en el medio, ya 

sea en la hojarasca o con la vegetación, hace que sea más compleja su detección (Natera 

et al., 2015; Sasa et al., 2019). Tomando además en cuenta que para el área de estudio 

han sido referidas por los lugareños la presencia de otras especies, probablemente 

encontrando mapanares (Porthidium sp.), cuaimas (Lachesis sp.), terciopelos-

guarumeras (Bothrops spp.), entre otras. 

 

Índice de sensibilidad ambiental 

En la Tabla 9 se detalla el nivel de intervención antropogénica al que se 

encuentran sometidos los diferentes ambientes que comprenden la localidad de Las 

Piedras de Cocollar. Se observó que, a lo largo del gradiente altitudinal, parte de las 

áreas más afectadas son las zonas bajas, que se encuentran aledañas a los centros 

poblados, donde destacó la presencia de vertederos de desechos orgánicos e inorgánicos 

en laderas y pendientes, además, se evidenció que el río Las Piedras es usado por los 

habitantes para actividades domésticas y recreativas. 

En cuanto a las zonas medias (bosques subcaducifolios), así como en las altas 

(bosques submontanos), es notorio el alto grado de explotación del suelo con fines 

agrícolas. A medida que se asciende, se pueden observar los diferentes cultivos que 

componen parte de la economía de esta localidad, encontrando extensas plantaciones de 

café (Coffea arabica) en altitudes alrededor de los 1 200 m s.n.m., siendo este el 

principal rubro económico; además de diferentes sembradíos alternativos, donde 

destacan la caraota (Phaseolus vulgaris), tomate (Lycopersicum esculentum), ají 

(Capsicum annuum), cebollín (Allium schoenoprasum), entre otros. Además de la 

evidente tala y deforestación a la que están sometidos estos ambientes, se suma el uso de 

insecticidas y fertilizantes para el mantenimiento de las plantaciones. Como 
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consecuencia de estas actividades, se observa el cambio en la vegetación que conforma 

los espacios montañosos, encontrando zonas donde los bosques originales ya no están 

presentes, dando paso a una vegetación herbácea, modificando así el ecosistema. 

Anteriormente, se reportó la presencia de algunos endemismos, cabe destacar que 

estos no solo comprenden organismos de la herpetocenosis sino también parte de la 

vegetación. Por lo tanto, como consecuencia del problema de modificación del 

ecosistema, la disminución de las poblaciones tanto de fauna como flora es evidente, 

sumado a la presencia de especies invasoras en el lugar, las cuales continúan 

expidiéndose a medida que la fauna y flora local disminuye. 

 

Tabla 9. Grado de sensibilidad ambiental en Las Piedras de Cocollar, en el macizo de 

Turimiquire, municipio Montes, estado Sucre, Venezuela. 

Variables   

Presencia de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos de origen antrópico 2 

Actividades ganaderas  1 

Tala y deforestación con fines agrícolas o madereros en los alrededores 2 

Uso doméstico y recreativo del río 2 

Uso etnobiológico en el área  2 

Cercanía a centros poblados 2 

Cercanía a vías principales de comunicación 1 

Presencia de especies endémicas  1 

Presencia de especies exóticas 2 

Presencia de especies amenazadas 2 

Descargas de aguas servidas sin tratamiento 1 

Extracción de arena u otro material de origen terrígeno en las riberas del 

río 

1 

Uso de agroquímicos en las diferentes zonas 2 

Puntuación total 19 

 

Estudios ambientales en Venezuela han reportado que la causa principal de la 

pérdida de la cobertura boscosa ha sido la expansión agrícola, la cual genera graves 

perjuicios a ecosistemas y especies en peligro, tanto animales como vegetales (Lozada, 

2009; Pacheco et al., 2011; Bello et al., 2018; Díaz, 2022). Las actividades antrópicas 

están fuertemente ligadas a los cambios en la diversidad de la herpetocenosis, siendo 

parte de las más destacadas la agricultura y la tala, las cuales producen fragmentación y 
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pérdida de hábitat y degradación de la calidad en coberturas nativas, resultando en el 

aislamiento ecológico de muchas poblaciones y ocasionando fuertes impactos en la 

estructura y composición de la herpetofauna (Gardner et al., 2007). Aunque la manera 

en que anfibios y reptiles responden a los disturbios del hábitat depende en gran medida 

de sus características poblacionales, así como de su habilidad para adaptarse a las nuevas 

condiciones (Urbina-Cardona y Londoño-Murcia, 2003), estos organismos son 

catalogados como sensibles a los disturbios antrópicos; las necesidades particulares de 

los diferentes microhábitats hacen de la herpetofauna un grupo muy vulnerable a 

cambios sutiles en la estructura vegetal y por lo tanto a cualquier intervención humana 

(Cortés-Gómez et al., 2013; Urbina-Cardona et al., 2015). 
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CONCLUSIONES 

La comunidad de anfibios, lagartos y serpientes de Las Piedras de Cocollar 

estuvo integrada por 30 especies, correspondiendo a 11 serpientes,10 lagartos y nueve 

anfibios; registrándose dos casos de endemismos y dos especies en condición exótica-

invasora. 

El bosque ribereño y la vegetación secundaria fueron los ambientes más similares 

entre sí. 

Los árboles y los arbustos junto con las edificaciones por un lado y la hojarasca 

con la vegetación herbácea fueron los microhábitats más similares entre sí. 

La curva de acumulación de especies indicó que el inventario aún está 

incompleto y que será necesario un esfuerzo mayor para completarlo. 

El índice de sensibilidad ambiental mostró que los espacios montañosos de Las 

Piedras de Cocollar están afectados por las actividades antropogénicas. 
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RECOMENDACIONES 

Aumentar e igualar el esfuerzo de muestreo horas/hombre en cada uno de los 

ambientes y efectuar nuevos muestreos a lo largo de todo el año, para mejorar la 

completitud del inventario herpetofaunístico de la zona. 

Generar nuevos inventarios de la herpetocenosis en otras áreas pertenecientes a 

La Zona Protectora Macizo de Turimiquire que permitan observar otras especies 

previamente reportadas como endemismos del lugar, así como para descubrir otras 

especies con presencia probable en el sistema montañoso, pero que aún no han sido 

documentadas. 

Realizar estudios ecológicos con las especies endémicas Mannophryne leonardoi 

y Epictia fallax que permitan conocer su dinámica poblacional e historia natural. 

Realizar estudios ecológicos en diferentes épocas del año para conocer el 

comportamiento espacio-temporal de diferentes especies de la herpetocenosis. 
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