
Curso: Técnicas de muestreo para el 
estudio y manejo de vertebrados 
terrestres

Anfibios (II)

Dr. Andrés Canavero

acanavero@gmail.com

¿Por qué debería preocuparnos si perdemos anfibios? 

Es por las mismas razones básicas por las que 
deberíamos preocuparnos si otros animales y plantas 
desaparecen: economía, función del ecosistema, 
estéDca y éDca.

(Noss and Cooperrider 1994; Groom et al. 2006) 



Establecer la pregunta y los obje2vos del estudio 

¿Dónde y cuándo? Definiendo la escala espacial y temporal del estudio 

¿Cuánto? Definiendo el tamaño de la muestra 

Muestra representa>va de la población 
Número de réplicas de las unidades experimentales 
(individuos, poblaciones, especies, parches de hábitat, 
entre otros) 

• Inventarios de fauna: describir y/o cuan0ficar la fauna de 
una localidad

• Monitoreos de fauna: describir y/o cuan0ficar cómo 
varía en el 0empo la fauna de una localidad
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esta manera, la selección de los sitios a relevar va a depender de los valores 
de la variable respuesta observados durante el estudio, lo que puede llevar 
en muchos casos a resultados más efectivos. Por ejemplo, para una especie 
rara con una distribución agrupada en su abundancia, el uso de un método 
de muestreo aleatorio puede resultar en la selección de sitios para realizar 
los relevamientos que resulten vacíos. En estos casos, es aconsejable utili-
zar un muestreo adaptativo donde se considera una unidad experimental 
inicial; cuando se logra detectar individuos en una de estas unidades, se co-
mienza a incluir en el estudio áreas cercanas a ésta unidad, proceso que se 
repetirá hasta que se obtenga una muestra representativa de ésta población 
agrupada. 

Este tipo de muestreo reduce el tiempo y costo de los relevamientos y puede 
ayudar a aumentar la efectividad del muestreo al aumentar el número de ob-
servaciones mejorando la precisión de los resultados para un tamaño mues-
tral dado. Es posible que se destine mucho esfuerzo para detectar la unidad 
muestral que presente la ocurrencia de la especie, y una vez localizada, el 

Figura 2.4.1. Ejemplos de diseño de 
muestreo probabilístico que indican 
cómo se asignarían las unidades 
experimentales (círculos verdes) en 
el espacio.  A. Muestreo aleatorio 
simple. B.  Muestreo aleatorio en 
bloques o estratificado. Las letras 
(a) y (b) indican distintos tipos de 
usos o situaciones (bloques) como 
bosque primario y secundario. C. 
Muestreo sistemático. La letra k 
corresponde a la distancia mínima 
definida desde el primer punto 
elegido al azar hasta el siguiente 
punto seleccionado. D. Muestreo 
adaptativo. El recuadro más grueso 
corresponde a la unidad experimen-
tal inicial. Gráficos: L. Pereyra.

¿Cómo? Diseños de muestreo estandarizados 

A. Muestreo aleatorio simple

B. Muestreo aleatorio en 
bloques o estratificado

C. Muestreo sistemático

D. Muestreo adaptativo

Variación e la detectabilidad:

• Historias de vida

• Variación circadiana

• Fenología

• Tipos de ambientes



Relevamiento de la diversidad 

1- Oviposturas y embriones

Colecta y mantenimiento de oviposturas 
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Series de desarrollo para embriones
Los anuros han sido históricamente elegidos por los embriólogos dadas sus 
considerables ventajas para llevar a cabo estudios de desarrollo, fundamen-
talmente desde una aproximación experimental, bioquímica y molecular en 
particular en el género Xenopus. Sin embargo, el estudio de otras especies 
(excluyendo las especies modelo) y a gran escala taxonómica, implica un de-
safío principalmente por su escasez en colecciones herpetológicas.

Esta etapa temprana se caracteriza por presentar grandes cambios morfoló-
gicos en un corto periodo de tiempo, por lo que la metodología más utiliza-
da para estudios embriológicos incluye la obtención de series de desarrollo. 
Una serie de desarrollo es un tipo de muestreo que requiere fijar periódica-
mente embriones de una misma puesta, lo que implica que muchas veces 
deba realizarse in situ, en el campo y entre viajes de campaña.

Para la obtención de series de desarrollo se extraen los huevos o embriones 
con pipetas Pasteur y si es necesario ayudándose con pinzas o tijeras, cuando 
la gelatina es muy densa. Los embriones se sobreanestesian con benzocaína 
diluida o alternativamente colocando los embriones libres directamente so-
bre hielo (ver Sección 5) y deben preservarse cada vez en recipientes indi-
viduales en general con formol 4–10%. La frecuencia de extracción y el nú-
mero de embriones varían dependiendo de la duración del desarrollo de la 
especie, del tamaño de la puesta y por supuesto del tipo de estudio proyec-
tado. Cuanto más rápido se desarrollen los embriones, más frecuentemente 
habrá que realizar fijaciones, para asegurarse especímenes que cambien gra-
dualmente, sin dejar de considerar la cantidad de huevos disponibles para 
evitar truncar tempranamente las series. Para estudios de secuencia de de-
sarrollo de caracteres embrionarios, en general resulta adecuada la fijación 
cada 6–8 hs, pero para estudios de la variación de forma (que ocurre muy 

Figura 3.1.1. Mantenimiento de ovi-
posturas. (A) Detalle de puesta acuá-
tica de Atelognathus nitoi. (B) Detalle 
de nidos de Phyllomedusa sauvagii 
dispuestos en trípodes en el interior 
de bandejas con agua. Fotos: D. A. 
Barrasso y M. J. Salica.
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 1.2 Representatives of four anuran modes of reproduction. (a) Pleurodema borelli 
pair constructing a foam nest on the surface of water, from Argentina, (b) Leptodactylus 
bufonius mud nest by the edge of a depression, from Argentina, (c) Hyla bokermanni eggs 
on a leaf above water, from Ecuador, (d) male Rhinoderma darwinii brooding tadpoles in 
its vocal sac, from Chile. Photographs by Martha L. Crump.

Crinia georgiana from Australia oviposit in small water-fi lled depressions, 
seeps, or crevices on the ground where non-feeding larvae absorb their large 
yolks before metamorphosing.

Temperate and tropical frogs with terrestrial eggs and aquatic larvae accom-
plish this feat in diverse ways. Dendrobatids lay their eggs on land, but then a 
parent transports the larvae to water. In a few species of Dendrobates, the female 
also provides her young with unfertilized eggs as food. Rhinoderma rufum, from 
Chile, lays its eggs on land. The male takes late-stage eggs into his vocal sac 

Tabla de Gosner (1960) o sistema de estadíos
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rápidamente en especial durante el inicio del desarrollo) o que enfaticen es-
tadios muy tempranos, el intervalo debe acortarse a 4 hs. Para estudios más 
puntuales (e.g., explorar el desarrollo de un carácter individual) es recomen-
dable realizar series piloto donde primero se establezca el rango de tiempo 
en que ocurre el cambio de interés. Los intervalos pueden ir modificándose a 
medida que el desarrollo avanza, y ya en estadios larvales las fijaciones pue-
den ser diarias. Estudios propios en diversos clados y sus detalles particula-
res para cada uno, pueden consultarse en los trabajos correspondientes(9-22).

Un punto interesante es que si bien los huevos y embriones no eclosionados 
suelen fijarse completos, es decir con las capas de gelatina que los envuel-
ven, una alternativa es primero liberarlos de ellas. Esta práctica es frecuen-
te para estudios moleculares, pero también es recomendable en el caso de 
embriones con desarrollos intracapsulares largos, en los cuales el aumento 
de tamaño del espécimen dentro del huevo redunda en que se enrolle típi-
camente y una vez fijado esta característica obstaculiza la observación. La 
eliminación de las membranas se efectúa químicamente con cisteína 2%(6, 7) o 
mecánicamente mediante el uso de pinzas finas, teniendo especial cuidado 
en no dañar al embrión.

La elección del fijador está en directa relación con el tipo de análisis pro-
yectado y se recomienda prever esto con antelación a la colecta para evitar 
el desperdicio de material. El formol preserva muy bien los tejidos por lo 
que es el elegido para análisis morfológicos clásicos e incluso funciona muy 
bien para observación con microscopía electrónica de barrido. Para estudios 
de histología y ultraestructura (microscopía electrónica de transmisión) se 
recomienda fijar en glutaraldehído o solución Bouin(23), mientras que para 
estudios de marcadores génicos se sugiere el fijador MEMFA(6).

Figura 3.1.2. Etiquetado y preserva-
ción de series de desarrollo. (A) Caja 
grillada con eppendorf rotulados in-
dividualmente. (B) Tubo individual 
con datos asociados y frasco con se-
rie completa. Foto: J. Grosso.

Morfometría de renacuajos
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associated with the margins. A vent tube extends posteriorly from the midventral 
abdomen. Two major types are recognized: dextral, where the aperture lies to the 
right of the sagittal plane of the tail fi n (e.g. hylids and ranids), and medial, where 
the aperture lines parallel with the plane of the tail fi n (e.g. bufonids and scaphi-
opodids; Figure 3.3c). As with the spiracular tube confi gurations, there are many 
subtle variations in the shape and position of the vent tube.

The lateral line system (i.e. neuromasts; Hall et al. 2002; Lannoo 1985) is 
composed of many depressions in the skin with sensory cells in the center that 
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Fig. 3.3 Measurements and body parts of a tadpole. (a) Dorsal (upper) and lateral 
(lower) views of a typical tadpole, drawing of Rana sp. by D. Karges; (b) dorsal (left) 
and lateral (right) eye positions of tadpoles, stylized drawings by D. Karges; and 
(c) examples of medial (left, Bufo boreas) and dextral (right, Rana catesbeiana) vent 
tubes; white arrow, plane of ventral fi n; black arrow, outfl ow of vent tube. BL, body 
length; IND, internarial distance; IOD, interorbital distance; LB, hind limb bud; MTH, 
maximum tail height; OD, oral disc; SP, spiracle; TMA, tail muscle axis; TMH, tail muscle 
height; TMW, tail muscle width; TL, total length; TaL, tail length; VT, vent tube.

Morfometría de renacuajos
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Fig. 3.4 Components of the oral disc of a tadpole. (a) Oral disc of a typical tadpole, 
schematic drawing by D. Karges; (b) sagittal sections of the oral apparatus of a common 
benthic tadpole (upper) and a tooth ridge (lower left), schematic drawings modifi ed 
from ones in Heron-Royer and Van Bambeke (1889); two labial teeth of Hyla chrysoscelis 
(lower right) removed from a tooth series and in natural position; (c) scanning electron 
photomicrograph of the oral apparatus of a tadpole of Bufo fowleri, actual oral disc 
width, about 2.3 mm, photograph by M. Penuel-Matthews; and (d) lateral view of 
the mouthparts of H. chrysoscelis (1, upper jaw sheath; 2, lower jaw sheath; 3, lower 
tooth rows; 4, upper tooth row). A-1, A-2, anterior tooth rows 1 and 2; P-1, P-2, 
P-3, posterior tooth rows 1 to 3; S-1, S-2, sheaths of presently erupted (1) and fi rst 
replacement (2) teeth; B, body of fi rst replacement tooth; C, cusps on fi rst replacement 
tooth; EM, lateral emargination in oral disc; G, dorsal gap in marginal papillae; H, head of 
presently erupted tooth; IRC, infrarostral cartilage; LJS, lower jaw sheath; M, mouth; MP, 
marginal papillae; MZJ, mitotic zone for production of jaw sheath; MZT, mitotic zone for 
production of labial teeth; SP, submarginal papillae; SRC, suprarostral cartilage; TR, tooth 
ridge; TS, tooth series; UJS, upper jaw sheath.2- Colecta de renacuajos

Del estadío 25 de Gosner
branquias externas son reabsorbidas 
Hasta el 41 de Gosner
erupción de los miembros anteriores en el 
clímax metamórfico



Técnicas de muestreo acKvo 

• Redes
• Cajas trampa
• Encuentros visuales
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y grandes cuerpos de agua permanentes. Por ejemplo, se recomienda selec-
cionar microhábitats someros, que incluyan los sitios de menos de 30 cm de 
profundidad a distancias de 0 a 2 m de la costa y microhábitats profundos 
representados por sitios a más de 2 m de la costa con profundidades entre 
30 cm a 1 m(9). Esto permite detectar especies como Boana punctata que utili-
zan microhábitat profundos (1 m o más) y especies tales como Physalaemus 
albonotatus y Elachistocleis bicolor, que prefieren microhábitats someros (C. 
Antoniazzi, obs. personal). En ambientes lóticos asociados a río de llanura, 
es recomendable muestrear debajo de los camalotes (macrófitas flotantes) 
donde se alimentan y refugian los renacuajos (C. Antoniazzi, obs. personal).

Los muestreos en estos tipos de ambientes se pueden realizar mediante una 
técnica de barrido con el empleo de la red de mano o copo. Esta técnica con-
trola la superficie o el volumen barrido en cada redada y permite realizar 

Figura 3.2.2. Diseño de red de mano 
o copo de marco metálico en forma 
de letra D para captura de renacua-
jos. Foto: C. Antoniazzi.

Técnicas de muestreo pasivo

• Redes simples (bollas y plomos, ancho de maya)

• Trampas de embudo (nasa)

Fig 4.1 Representative sampling techniques targeting larval amphibians in aquatic 
habitats: (a) Pipe sampling in which a pipe is used to trap larvae that are then cleared 
using a dip net (section 4.2.1); (b) leaf litterbags are used for sampling salamander 
larvae in stream habitats (from Waldron et al. 2003; section 4.2.4); (c) a collapsible 
funnel trap deployed along a pond edge (section 4.2.5); (d) a larval Ambystoma 
talpoideum salamander marked with a lateral orange visible implant elastomer (VIE) tag 
(photograph courtesy of Kristen Landolt of Murray State University; section 4.2.6).

(a)

(c)

(d)

(b)



3- Relevamiento de postmetamorfos
(juveiles o adultos)

Técnicas de muestreo acKvo 

• Muestreo por encuentros visuales
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esta manera, la selección de los sitios a relevar va a depender de los valores 
de la variable respuesta observados durante el estudio, lo que puede llevar 
en muchos casos a resultados más efectivos. Por ejemplo, para una especie 
rara con una distribución agrupada en su abundancia, el uso de un método 
de muestreo aleatorio puede resultar en la selección de sitios para realizar 
los relevamientos que resulten vacíos. En estos casos, es aconsejable utili-
zar un muestreo adaptativo donde se considera una unidad experimental 
inicial; cuando se logra detectar individuos en una de estas unidades, se co-
mienza a incluir en el estudio áreas cercanas a ésta unidad, proceso que se 
repetirá hasta que se obtenga una muestra representativa de ésta población 
agrupada. 

Este tipo de muestreo reduce el tiempo y costo de los relevamientos y puede 
ayudar a aumentar la efectividad del muestreo al aumentar el número de ob-
servaciones mejorando la precisión de los resultados para un tamaño mues-
tral dado. Es posible que se destine mucho esfuerzo para detectar la unidad 
muestral que presente la ocurrencia de la especie, y una vez localizada, el 

Figura 2.4.1. Ejemplos de diseño de 
muestreo probabilístico que indican 
cómo se asignarían las unidades 
experimentales (círculos verdes) en 
el espacio.  A. Muestreo aleatorio 
simple. B.  Muestreo aleatorio en 
bloques o estratificado. Las letras 
(a) y (b) indican distintos tipos de 
usos o situaciones (bloques) como 
bosque primario y secundario. C. 
Muestreo sistemático. La letra k 
corresponde a la distancia mínima 
definida desde el primer punto 
elegido al azar hasta el siguiente 
punto seleccionado. D. Muestreo 
adaptativo. El recuadro más grueso 
corresponde a la unidad experimen-
tal inicial. Gráficos: L. Pereyra.

Supuestos:
i) todos los individuos de las dis>ntas 
especie >enen la misma probabilidad 
de ser encontrados. 
ii) cada individuo es detectado una 
única vez en la búsqueda. 
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(juveiles o adultos)

Técnicas de muestreo acKvo 

• Muestreo por registros audiKvos

Canto especie-específico

a) Muestreo audi>vo
Categorías de abundancia

Ocacional 
Raro
Común
Abundante

b) Registros sonoros

Muestreos	
acústicos
(Call surveys)

Hay	dos	formas:
• Activos	(tradicional)

• solo	auditivos	
(censos)
• basados	en	registros	
sonoros	manuales

• Pasivos	(más	nuevos)
• registros	
automatizados

⟶ no	invasivo
⟶ es	una	buena	forma	de	llegar	a	involucrar	
ciudadanos	en	el	monitoreo
⟶ ampliamente	utilizado	en	estudios	de	
diversidad	y	abundancia	de	especies.	
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Caja 4.4.1 - Terminología básica utilizada en bioacústica de anuros

Notas: Unidades de sonido temporalmente discretas, separadas por intervalos cortos de 
tiempo, en relación a la longitud total del canto. Los cantos pueden estar conformados por 
una única nota o por varias notas (multinota).

Pulso: Físicamente, es definido como un tren de ondas simple, producido por una única 
liberación o impulso de energía, separado en el tiempo de otros pulsos por una signifi-
cativa reducción de la amplitud. Por las características intrínsecas de las vocalizaciones 
de los anuros, esta reducción de amplitud entre pulsos raramente se traduce en silencios 
totales.

Frecuencia: Número de ciclos de oscilación de las ondas sonoras por unidad de tiempo. 
La unidad utilizada para la medición de los ciclos por segundo es el Hertz o Hercio (Hz) 
o kiloHertz (kHz; equivalente a 1000 Hz). El sonido audible está definido en relación a la 
percepción humana entre los 20 y los 20000 Hz. Por debajo de este umbral se denomina 
infrasonido y por encima ultrasonido.

Amplitud: Diferencia entre la presión máxima (pico de la onda sonora) y la presión 
ambiental. Proporcional a la intensidad del sonido.

Oscilograma: Representación visual de un sonido, que muestra los cambios en la am-
plitud a lo largo del tiempo.

Espectrograma: Representación visual de un sonido, mostrando la frecuencia y la am-
plitud del sonido a lo largo del tiempo. También denominado como audiospectrograma o 
sonograma.

Espectro de frecuencia (power spectrum): Representación visual de un sonido, mos-
trando la amplitud relativa de cada componente de frecuencia. La frecuencia basal del 
canto es denominada frecuencia fundamental. A menudo se corresponde también con 
la frecuencia dominante (frecuencia con mayor concentración de energía en el espectro), 
aunque muchas veces el pico de mayor intensidad puede darse en algunos de los armóni-
cos del canto (múltiplos de la frecuencia fundamental).

Definiciones siguiendo a Toledo et al.(52) y Köhler et al.(48). Imagen extraída de Steinmann 
y Grenat. COMPORTAMIENTO ANIMAL REPRODUCTIVO: un enfoque evolutivo (53)
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De acuerdo al número y complejidad de los elementos que componen el can-
to, se reconocen: 

Cantos simples: formados por un único elemento o nota, o por un grupo de 
notas de estructura similar (Figura 4.4.2A-C). 

Cantos compuestos o complejos: presentan más de una nota, que difieren 
en cuanto a su estructura temporal y/o espectral (Figura 4.4.2D).

Función. Los anuros pueden generar distintos sonidos según el contexto en 
el que se encuentren. En general, las vocalizaciones de los anuros transmi-
ten información sobre: ubicación; tamaño corporal del individuo; identidad 
individual; estado reproductivo individual (receptivo: cantos de aparea-
miento o cortejo, no receptivo: canto de liberación); motivación agresiva o 
interacciones depredador-presa(18,49-51). Toledo y colaboradores(52) relevaron 
la información disponible sobre los tipos de canto reconocidos, basados en 
su significancia biológica, y los subdividieron en tres categorías de acuer-
do al contexto social en el cual fueron observados: reproductivos, agresivos 
y defensivos (Tabla 4.4.1). Mientras que los cantos agresivos suelen estar 
siempre asociados a eventos reproductivos, los cantos defensivos son adap-
taciones para prevenir la depredación(52). Köhler y colaboradores(48) sugieren 
además una nueva categoría, los cantos de alimentación (feeding call) que 
refieren a los sonidos emitidos por los renacuajos y juveniles de algunas es-
pecies en ese contexto.

Figura 4.4.2. Tipos de vocalizacio-
nes en anuros según su estructura 
temporal y espectral. Oscilograma y 
espectrograma de: (A) canto simple 
pulsado de Odontophrynus ameri-
canus; (B) serie de dos cantos simples 
tonales de Leptodactylus latinasus; (C) 
serie de dos cantos simples pulsáti-
les de Scinax nasicus; (D) canto com-
puesto o complejo de Melanophry-
niscus stelzneri, con series de notas 
tonales en la primer mitad del canto 
y un tren de pulsos en la segunda 
mitad. Imagen extraída y modifica-
da de Steinmann y Grenat(53).

(A) canto simple pulsado de Odontophrynus 
americanus

(B) serie de dos cantos simples tonales de 
Leptodactylus la4nasus

(C) serie de dos cantos simples pulsá6- les de 
Scinax nasicus

(D) canto compuesto o complejo de 
Melanophryniscus stelzneri, con series de 
notas tonales en la primer mitad del canto y 
un tren de pulsos en la segunda mitad. 

Oscilograma

Espectrograma

Técnicas de muestreo pasivo 

Trampas de caída y cercos de deriva 
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fences have been used most extensively in the southeastern USA, they have proven 
effective for many amphibian species worldwide (e.g. Gittins 1983; Friend 1984; 
Bury and Corn 1987; Friend et al. 1989; Jehle et al. 1995; Weddeling et al. 2004). 
However, drift fences were relatively ineffective for sampling anurans in forests of 
Queensland, Australia (Parris et al. 1999) and recorded lower numbers of anuran 
species than automated recording devices or nocturnal line-transect surveys in 
Taiwan (Hsu et al. 1985).

13.2.2  How are passive traps constructed, 
aligned, and monitored?

Funnel traps can be nearly any size and have been constructed of a variety of 
materials including twine netting, hardware cloth, window screen, nylon mesh, 
plywood, PVC pipe, and plastic soft-drinks bottles (Figure 13.1; Griffi ths 1985; 
Shaffer et al. 1994; Adams et al. 1997; Buech and Egeland 2002; Willson et al. 
2005). The wide range of funnel trap variants makes them effective for most 
species in nearly any habitat, aquatic or terrestrial. Likewise, pitfalls can be any 
size from small coffee cans to multi-gallon drums, but must be suffi ciently deep 
to prevent escape of the target species. Pitfall traps are typically metal or plastic. 
Several studies have been conducted weighing the strengths and weaknesses of 
different trap types for various amphibian species (e.g. Vogt and Hine 1982; 
Friend 1984; Friend et al. 1989; Mitchell et al. 1993; Greenberg et al. 1994; 
Enge 2001; Ryan et al. 2002; Stevens and Paszkowski 2005; Todd et al. 2007), 
and we refer readers to these sources rather than discussing the merits of each 
trap type in detail here.

Fig. 13.2 Schematic of a terrestrial drift fence with large pitfall traps. Figure reprinted 
from Gibbons and Semlitsch (1981).

Aluminum-
flashing

drift fence

Plastic bucket pitfall trap

Drainage holes

Plastic cable ties

Metal stakes
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would be necessary to capture high numbers of most species, especially lar-
ger anurans (e.g. ranid frogs and toads) that could jump out of a smaller can 
(Mitchell et al. 1993). Larger buckets also increase the time that climbing hylids 
and microhylids are likely to remain within the trap. In some situations, funnel 
traps are the best single trap type for capturing many amphibian species (Enge 
2001; Todd et al. 2007); however, funnel traps are generally more costly to 
construct, more time-consuming to maintain, and more prone to desiccating 
captured amphibians than are pitfalls. In nearly all situations, a combination of 
trap types (e.g. alternating large pitfalls and funnel traps) will produce the best 
possible assessment of the entire amphibian community (Vogt and Hine 1982; 
Greenberg et al. 1994; Todd et al. 2007).

Second, another common application of drift fences in terrestrial habitats is to 
compare abundances of amphibians in different areas (Figure 13.3b; e.g. habitat 
types, experimental treatments). In such cases, fences are generally located far 

(a)

(b)

Drift-fence array Replicated arrays

Habitat 2

Habitat 1

Large wetland

Small
wetland or

Fig. 13.3 Examples of drift-fence and passive-trap confi gurations used to address 
different research questions. Solid lines represent sections of drift fence, fi lled 
circles represent pitfalls, and open rectangles represent funnel traps. (a) Drift-
fence confi gurations used to sample pond-breeding amphibians migrating to and 
from wetland breeding sites; (b) a drift-fence array pattern designed to compare 
amphibian abundance across two habitat types.
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donde la actividad es explosiva y responde a disparadores climáticos como 
las precipitaciones (como en la ecorregión Chaqueña, por ejemplo) es fre-
cuente encontrar hasta 20 especies vocalizando en simultaneo en un único 
sitio reproductivo relativamente pequeño. De esta forma en ambientes esta-
cionales y con comunidades dominadas por reproducción explosiva es un 
método eficiente para conocer la riqueza de especies y aproximarse a datos 
de abundancia relativa si y solo si se muestrea cuando las condiciones que 
disparan la reproducción son óptimas. Esto último entonces requiere de co-
nocimiento previo sobre la fenología de las especies del sistema a muestrear, 
aunque esta información no siempre está disponible. Además, el método 
también resulta efectivo para monitorear poblaciones de especies puntuales 
a lo largo del tiempo. Asociado con métodos de marcado o reconocimiento 
de ejemplares es factible calcular tamaños poblacionales y fluctuaciones po-
blacionales a lo largo de la estación reproductiva así como entre estaciones 
o años. El seguimiento temporal de poblaciones o comunidades puede ser 
particularmente necesario para estimar abundancias y/u obtener una lista 
completa de especies en sitios donde la reproducción de la/las especie/s es 
prolongada y no está acotada a momentos puntuales (como sí ocurre en co-
munidades dominadas por especies con actividad explosiva).

Técnicas de muestreo pasivo
a) Trampas de caída

Las trampas de caída es una de las metodologías más utilizadas para la cap-
tura de anuros terrestres(8), generalmente asociadas a cercas para aumentar 

Figura 3.3.1. Esquema de una bate-
ría de trampas de caída dispuestas 
en Y. Ilustración: E. Gangenova.
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blacional de manera confiable(11). El marcado puede ser a través de la técnica 
de corte de falange o del marcado con elastómeros, por ejemplo (ver Sección 
4.1. Marcado de individuos).

El tiempo de muestreo, la periodicidad del mismo, y tiempo de activación de 
las trampas dependerán de la pregunta que se quiera responder a través de 
esta metodología.

Figura 3.3.2. Trampas de caída dis-
puestas en ambientes de pastizal 
(arriba) y bosque nativo (abajo). Fo-
tos: E. Gangenova.

Cubiertas y refugios ar>ficiales 
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descarta su efectividad en otros ensambles de especies con predominancia 
de ranas trepadoras.

Otra cuestión a considerar es que las cubiertas y refugios artificiales pueden 
funcionar como refugio de animales que representan un riesgo para la inte-
gridad física o la salud del observador, animales ponzoñosos como arañas, 
alacranes y ofidios o vectores de enfermedades como los ratones. Por esta 
razón se recomienda tener en consideración los posibles riesgos a la hora de 
la colocación y al revisar las líneas de cubiertas artificiales.

Figura 3.3.3. Tipos de refugios arti-
ficiales para monitoreo pasivo des-
plegados en el Bosque Montano de 
las Selvas de las Yungas en Jujuy, Ar-
gentina a.  Ladrillos cerámicos hue-
cos; b. Tubos de PVC.  Fotos: M. S. 
Akmentins.

a

b
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Programación/Horarios de los Grabadores Digitales Automa0zados 

Tasa de Muestreo (Sampling Rate, 16000 Hz)

Gasto de baterías y almacenamiento

Permite: 
• muestreos a largo plazo
• sincronicos espacialmente

Equipos costosos 
Manejo de la información

Bioacús3ca

Ecoacús3ca

Paisaje acús0co: índices acús0cos

-NDSI proxy de ruido
(Fairbrass et al. 2017) 
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Estudios específicos

Iden2ficación y marcaje de individuos
1.Técnicas de iden>ficación por manchas y patrones de la piel 

Identificación	
individual
(para	captura-recaptura)

2. Diseño/patrones	
de	la	piel

• Método	no	invasivo.
• Puede	ser	muy	útil	

en	algunas	especies,	
pero	no	en	todas.

Bombina variegata


