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Introducción

Los humedales de Suda-
mérica sustentan altos valo-
res de biodiversidad (Neiff, 
1996; Naiman y Décamps, 
1997), particularmente debido 
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a tres factores diferentes que 
actúan a distintas escalas y 
se interrelacionan de manera 
compleja (Malvárez y Kandus, 
2005): a) la marcada hetero-
geneidad que presentan los 
humedales por la acción de 

los procesos fluviales y el ré-
gimen hidrológico, que crean 
y destruyen ambientes dentro 
de la llanura aluvial generan-
do procesos de colonización, 
recolonización y cambios per-
manentes en las comunidades; 
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b) el régimen del “pulso” de 
inundación (Junk et al., 1989) 
que determina la organiza-
ción de los ecosistemas en la 
llanura aluvial a través de la 
recurrencia periódica de las 
fases de creciente y bajante; 

RESUMEN

Se describe la diversidad, composición y estructura de tama-
ños de un ensamble de anuros del Parque Nacional Pre-Delta 
(PNPD) durante un período anual. Se colocaron trampas de 
caída desde dic 2004 hasta dic 2005. Se analizó la relación 
de la riqueza con la temperatura, humedad relativa, número 
de días con lluvia, precipitación y nivel del río mediante coefi-
cientes de correlación simple y parcial. Se estudió la fenología 
de las especies más abundantes realizando un análisis de con-
tingencia, contrastando para cada especie las frecuencias men-
suales con la frecuencia media de captura en el año. Asimis-
mo, se comparó la frecuencia de cada especie con las frecuen-
cias unidas de las restantes, y se analizó la variación mensual 
de la longitud hocico-cloaca (LHC). Se capturó un total de 16 

especies pertenecientes a 5 familias. Los coeficientes de corre-
lación simple mostraron que la riqueza estuvo asociada con la 
temperatura y el nivel del río, no obteniéndose los mismos re-
sultados para los coeficientes de correlación parcial. La mayor 
actividad se observó en ene-abr y en nov-dic 2005. Se halla-
ron diferencias significativas en la fenología de cada especie. 
En los meses cálidos se observó disminución en la LHC. Se 
sugiere que los ciclos anuales en las estructuras de tamaños 
estarían relacionados con las épocas de reclutamiento de juve-
niles. Por último, se concluye que los patrones de actividad de 
las distintas especies y sus ciclos reproductivos, influyen en la 
estructura temporal del ensamble de anuros estudiados.
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each anuran were analyzed each month. A total of 16 species 
belonging to 5 families were collected. Simple correlation co-
efficients showed that richness was related to temperature and 
water level, while partial correlation coefficients did not lead 
to the same results. The highest activity was observed from 
Jan-Apr and Nov-Dec 2005. There were significant differences 
in the phenology of each species. In the warm months LHC de-
creases were observed. It is suggested that the annual cycles in 
size structure could be related to recruitment times of juveniles. 
Finally, it is concluded that the activity patterns of the different 
anurans and their reproductive cycles influence the temporary 
structure of the studied anuran assemblage.

SUMMARY

Diversity, composition, and size structure of anuran assem-
blages from the Pre-Delta National Park (PNPD) are described 
during one annual period. Pit fall traps were placed from Dec 
2004 until Dec 2005. The relationship between richness and 
temperature, relative humidity, number of days with rain, pre-
cipitation, and water level of the river were analyzed through 
simple and partial correlation. A contingency analysis was 
performed for investigating the phenology of the most abundant 
species, contrasting for each species the monthly frequencies 
with the half frequency of capture throughout the year. Also, 
each species’ frequency was compared with the cumulative fre-
quencies of the remaining ones. Snout-vent lengths (LHC) of 
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y c) la intensidad de la inun-
dación y su duración o tiempo 
de permanencia de las aguas 
(Malvárez y Kandus, 2005). A 
pesar de los múltiples benefi-
cios de los humedales (EPA, 
2002a; Neiff, 1999) como, por 
ejemplo, mitigar inundaciones 
y sequías, retener sedimen-
tos y nutrientes, controlar la 
erosión, proveer de transporte 
y recursos alimenticios (e.g. 
pesca), fueron destruidos en 
forma gradual en los últimos 
cien años, siendo utilizados 
para la agricultura y/o con-
siderados como impedimento 
para el progreso y reservorio 
potencial de enfermedades 
(Neiff, 1999; Brinson y Mal-
várez, 2002). En este tipo de 
ecosistemas, los anfibios son 
de particular importancia, sir-
viendo como vínculo vital en 
las redes alimentarias y entre 
los ecosistemas acuáticos y 
terrestres (EPA, 2002b).

Numerosos factores han sido 
involucrados en el fenóme-
no de declinación de anfibios 
(Houlahan et al., 2000; Blaus-
tein y Kiesecker, 2002; Stuart 
et al., 2004). En este sentido, 
la perturbación antropogénica 
de los paisajes circundantes a 
los humedales es considerada 
como uno de los factores im-
plicados en dicho fenómeno, 
tanto a escala local como glo-
bal (Hazell et al., 2001; Gray 
et al., 2004). A esto se suma 
el aún escaso conocimiento 
de los humedales en Argenti-
na. El Delta Superior del Río 

Paraná no escapa a esta situa-
ción, dificultando el manejo 
del área y la conservación de 
sus especies silvestres.

Por otra parte, uno de los 
objetivos de la ecología de 
comunidades es identificar los 
mecanismos que organizan a 
las especies en grupos interac-
tuantes. Si los recursos ecoló-
gicos son limitados, la sintopía 
podría involucrar la partición 
de los recursos (Pianka, 1982). 
La distribución y abundancia 
de especies, y la composición 
de ensambles (referidos estos 
últimos a asociaciones de po-
blaciones de organismos inte-
ractuantes en una determinada 
escala espacial y temporal; 
Begon et al., 2005), estarían 
también limitadas por condi-
ciones ambientales tales como 
los regímenes de humedad y 
temperatura, la disponibilidad 
de nutrientes y la estructura 
física del hábitat (Neave et 
al., 1996; Parris, 2004). La 
comprensión de los patrones 
y procesos que influencian la 
riqueza y composición de es-
pecies es un objetivo continuo 
en ecología (Baber y Babbitt, 
2003). Las diferencias en los 
patrones de actividad y ciclos 
reproductivos de las distintas 
entidades biológicas suelen 
jugar un rol importante en 
la estructura temporal de los 
ensambles herpetológicos, 
y estas diferencias resultan 
en distintos ensambles a lo 
largo del tiempo (Fitzgerald 
et al., 1999).

sambles o sobre su variación 
en los patrones de actividad.

Área de estudio

El estudio fue realizado en 
el Parque Nacional Pre-Del-
ta (PNPD; Figura 1), en el 
departamento de Diamante, 
en el suroeste de la provin-
cia de Entre Ríos, Argentina 
(32º03’43’’S; 60º38’39’’O). 
El PNPD cubre 2458ha y se 
ubica en la Ecoregión Delta 
e Islas del Paraná (Burkart et 
al., 1999). Los campos que 
rodean al PNPD son cultiva-
dos con alfalfa, soja y avena, 
y en menor medida utilizados 
para ganadería, por lo que 
el parque está rodeado por 
tierras fuertemente explota-
das. El área forma parte de 
un mosaico de humedales 

En el presente t rabajo 
se describe la diversidad y 
composición (riqueza, abun-
dancia, estructura de tama-
ños) de anuros durante un 
ciclo anual en ambientes del 
Delta Superior del Río Pa-
raná, Argentina. Los inte-
rrogantes planteados fueron: 
¿Cuáles son las especies más 
comunes?, ¿Cuál es la ac-
t ividad de cada especie a 
lo largo del año?, y ¿Existe 
una correlación entre el pa-
trón observado con las va-
riables ambientales?. Cabe 
mencionar que en el área de 
estudio se han realizado lis-
tados preliminares de la an-
fibiofauna (Aceñolaza et al., 
2004; Sanchez y Manzano, 
2005) pero estas fuentes no 
proveen información sobre la 
abundancia dentro de los en-

RESUMO

Descreve-se a diversidade, composição e estrutura de ta-
manhos de uma colônia de anuros do Parque Nacional Pre-
Delta (PNPD) durante um período anual. Colocaram-se ar-
madilhas de queda desde dez 2004 até dez 2005. Analisou-se 
a relação da riqueza com a temperatura, umidade relativa, 
número de dias com chuva, precipitação e nível do rio me-
diante coeficientes de correlação simples e parcial. Estudou-
se a fenologia das espécies mais abundantes realizando uma 
analise de contingência, contrastando para cada espécie as 
freqüências mensais com a freqüência média de captura no 
ano. Da mesma forma, se comparou a freqüência de cada es-
pécie com as freqüências unidas das restantes, e se analisou 
a variação mensal do comprimento focinho-ânus (CFA). Se 

capturaram um total de 16 espécies pertencentes a 5 famí-
lias. Os coeficientes de correlação simples mostraram que a 
riqueza esteve associada com a temperatura e o nível do rio, 
não se obtendo os mesmos resultados para os coeficientes de 
correlação parcial. A maior atividade se observou no período 
jan-abr e nov-dez 2005. Acharam-se diferenças significativas 
na fenologia de cada espécie. Nos meses quentes se observou 
diminuição na CFA. Sugere-se que os ciclos anuais nas es-
truturas de tamanhos estariam relacionados com as épocas 
de recrutamento de juvenis. Por último, se conclui que os pa-
drões de atividade das distintas espécies e seus ciclos repro-
dutivos, influem na estrutura temporal da colônia de anuros 
estudados.

 

Figura 1. Localización del Parque Nacional Pre Delta.
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Pearson) y los de correla-
ción parcial, que miden la 
correlación entre cualquier 
par de variables cuando otras 
variables específicas perma-
necen constantes (Lajmano-
vich, 2000). Previamente se 
constató la normalidad de 
todas las variables.

Se realizó un análisis de 
contingencia (Zar, 1996) 
con las seis especies más 
abundantes en las trampas, 
contrastando las frecuencias 
mensuales de captura de cada 
especie con su frecuencia me-
dia de captura a lo largo del 
año de trampeo, según Mar-
tori et al. (2005a).

Las capturas de las seis 
especies más abundantes se 
compararon utilizando una 
Prueba de Fr iedman (Da-
niel, 1978), estableciendo los 
meses como bloques, para 
así determinar si en cada 
mes las especies son todas 
igualmente capturables. Al 
obtener diferencias signifi-
cativas, se contrastó la fre-
cuencia de captura de cada 
especie con las frecuencias 
unidas de las ot ras cinco 
especies durante los 12 me-
ses de muestreo mediante 
tablas de contingencia (Zar, 
1996), según Fitzgerald et 
al. (1999).

Se ut i l izó la prueba de 
Kruskal-Wallis para compa-
rar la mediana de la longitud 
hocico cloaca (LHC) de cada 
especie entre meses, dado 
que los datos no cumplían 
con los supuestos de norma-
lidad y homocedacea necesa-
rios para realizar un análisis 
paramétrico. Los meses con 
solo un individuo no fueron 
incluidos en el análisis esta-
dístico. Luego, en los casos 
en que se obtuvieron dife-
rencias significativas, se rea-
lizaron contrastes para Krus-
kal-Wallis (Zar, 1996). Las 
pruebas de Kruskal-Wallis y 
sus contrastes se llevaron a 
cabo empleando el programa 
Infostat demo/ Profesional 
(Infostat, 2006); la prueba 
de Friedman, el test U de 
Mann-Whitney, las correla-
ciones simples de Pearson y 
las correlaciones parciales se 
realizaron con el programa 
Statistica (Statsoft, 2001).

dación suele ocurrir a fines 
de la estación estival (Rojas y 
Saluso, 1987).

Materiales y Métodos

Los anuros fueron colecta-
dos desde diciembre 2004 a 
diciembre 2005 utilizando tres 
baterías de trampas de caída 
con cercas en dos ambientes 
isleños del Parque Nacional 
Pre-Delta, albardón (ALB) y 
media loma (MLO). Cada ba-
tería constó de cuatro recipien-
tes de 10 litros (uno central y 
tres periféricos), que contenían 
solución fijadora en los 2/3 de 
su capacidad (Cisneros-Here-
dia, 2003), unidos por tres cer-
cas, según la metodología pro-
puesta por Corn y Bury (1990) 
y Corn (1994), y ubicadas de 
manera sistemática cada 100m. 
Las baterías fueron revisadas 
con una frecuencia semanal 
durante el período anual. Los 
ejemplares fueron medidos en 
longitud hocico cloaca (LHC) 
y depositados en la colección 
Herpetológica de referencia 
del Centro de Investigación 
Científica y Transferencia de 
Tecnología a la producción 
(CICYTTP), Diamante, Entre 
Ríos, Argentina.

En marzo, abril y mayo de 
2005, una importante creciente 
del río Paraná inundó las islas 
del Parque Nacional, dejando 
sólo a los albardones más altos 
sin anegar. En esos tres me-
ses se perdió la colecta en la 
media loma. En consecuencia, 
para el análisis de los datos la 
captura de anuros fue estanda-
rizada de acuerdo al esfuerzo 
de trampeo (anuros/trampa), 
considerando las trampas que 
estuvieron activas en cada mes, 
siguiendo el criterio de Fitzge-
rald et al. (1999) y Martori et 
al. (2005a).

Para determinar las espe-
cies de anuros se siguió las 
nomenclaturas de Faivovich 
et al. (2005) y Frost et al. 
(2006).

La diversidad (H) en cada 
tipo de ambiente se calculó 
con el índice de Shannon-
Weaver (1949):

H = - ∑ pi·log2·pi

donde pi: abundancia propor-
cional de cada especie. Se 

que constituye la planicie de 
inundación del Paraná, cer-
cano al punto de nacimiento 
del complejo deltáico de este 
río (APN, 2003; Aceñolaza et 
al., 2004).

La disposición de la red 
hidrográfica  del río Paraná, 
riachos y arroyos, genera la 
delimitación de sectores de-
nominados “islas”. Los cursos 
secundarios presentan desarro-
llo de albardones que consti-
tuyen las partes más altas del 
área. A partir de ellos y hacia 
el interior de las islas, se de-
sarrolla un gradiente topográ-
fico que termina en lagunas, 
generalmente extensas, que 
ocupan las partes más bajas. 
Las posiciones intermedias 
(medias lomas) están ocupa-
das por zonas llanas sujetas a 
inundaciones periódicas (Mal-
várez et al., 1992).

Los albardones presentan 
formaciones vegetales de baja 
diversidad, siendo frecuentes 
(APN, 2003) los bosques de 
sauce (Salix humboldtiana), 
aliso (Tessaria integrifolia) y 
timbó blanco (Albizia inun-
data). En ambientes de media 
loma se desarrollan asociacio-
nes herbáceas, como los pajo-
nales de paja de techar (Pani-
cum prionitis). En las zonas 
bajas se encuentran cataizales 
de Polygonum spp., canutilla-
res de Panicum elephantipes y 
Paspalum repens, verdolagales 
de Ludwigia spp., juncales de 
Typha latifolia y Schoeno-
plectus californicus, y saetales 
de Sagitaria montevidensis. 
(APN, 2003  ; Aceñolaza et 
al., 2004). El régimen térmico 
es templado, la media diaria 
anual es 18,5ºC con extremos 
de 25ºC en enero y 12ºC en 
julio. La humedad relativa 
ambiente es alta, 71% anual; 
el período más húmedo es de 
abril a julio, con un promedio 
de 76%. El valor medio anual 
de las precipitaciones es de 
995mm; la época de máximas 
precipitaciones es de octubre 
a abril donde se registra el 
79,7% del total anual (INTA, 
2003). El patrón hidrológico 
responde a un régimen pul-
sátil anual de inundación. La 
época de estiaje (bajante) se 
produce en agosto-septiembre, 
mientras que el pulso de inun-

consideró como medida de 
uniformidad (E) (Magurran, 
1988) la relación entre la di-
versidad observada y la diver-
sidad máxima:

E = H/log2·S

donde H: diversidad y S: nú-
mero de especies. El valor de 
E se sitúa entre 0 y 1, donde 
1 representa una situación en 
que todas las especies son 
igualmente abundantes. La ri-
queza específica (S) se define 
como el número total de es-
pecies presentes en cada am-
biente (Moreno, 2001). Para 
poner a prueba las diferencias 
entre los valores de diversi-
dad de anuros entre ambien-
tes estudiados se calculó el 
t-test de Hutchenson (1970) 
descrito en Zar (1996).

La riqueza específica y la 
composición de especies ha-
llada en cada ambiente, se 
comparó con el índice de si-
militud de Sorensen (Ss):

Ss = 2a / (2a + b + c)

donde a: número de especies 
comunes a ambos ambientes, 
b: número de especies solo 
presentes en uno, y c: núme-
ro de especies solo presentes 
en el otro ambiente (Pielou, 
1984).

Se contrastó la mediana 
del número de capturas tota-
les por trampa entre los am-
bientes estudiados mediante 
el test U de Mann-Whitney 
(Daniel, 1978). Se examinó 
la variación de la riqueza es-
pecífica S a lo largo del año 
de trampeo, para lo cual los 
datos de captura fueron agru-
pados por mes. Se registró 
la temperatura (T), hume-
dad relativa (HR), número 
de días con lluvia (Lluvia) y 
precipitación (P), con datos 
promediados mensualmente 
aportados por el Instituto Na-
cional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA-Paraná), como 
también el promedio mensual 
del nivel del río (Río), apor-
tado por la subprefectura de 
ciudad de Diamante, Entre 
Ríos. Para analizar la posible 
relación de la r iqueza con 
las variables ambientales, se 
calcularon los coeficientes de 
correlación simple de Pearson 
(CoR producto-momento de 
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punctatus, Lysapsus limellum, 
Scinax squalirostris, Trachy-
cephalus venulosus, Leptodac-
tylus chaquensis, L. gracilis, 
L. mystacinus, L. ocellatus, 
Physalaemus albonotatus y 
Elachistochleis bicolor (ri-
queza específica S= 14). En 
MLO se observó a Hypsiboas 

las trampas entre 1 y 4 meses 
(Figura 3).

Los análisis subsiguientes 
fueron restringidos a las seis 
especies más numerosas del 
ensamble. La actividad de es-
tas especies no fue constante, 
observándose diferentes patro-
nes en las capturas (Figura 3). 
Al contrastar las frecuencias 
mensuales de captura de cada 
especie con su frecuencia me-
dia de captura, se observaron 
diferencias significativas solo 
en L. ocellatus y E. bicolor 
(X2

L. ocellatus= 817,13 y X2
E. bico-

lor= 40,69; p<0,001 y gl=11 en 
ambos), siendo el análisis de 
contingencia no significativo 
(p>0,05) para las restantes cua-
tro especies (X2

L. gracilis= 18,30; 
X2

L. mystacinus= 9,51; X2
L. limellum= 

9,10; X2
C. fernandezae= 19,13; gl=11 

en todos los casos).
Por otra parte, se encon-

tró que dentro de cada mes 
las especies citadas no fue-
ron capturables con igual 
probabilidad (X2 Prueba de 
Friedman= 28,78; p<0,001; 
gl =5) . Luego, a l cont ras-
ta r  la f recuencia de cap-
tu ra de cada especie con 
las f recuencias unidas de 
las otras cinco, se hallaron 
diferencias significativas en 
la fenología de cada espe-
cie en relación a las otras 
(X2

L. ocellatus = 1580,99; X2
L. gra-

cil is = 224,40 ; X2
L . mystacinus = 

240,32; X2
L . limellum = 233,07; 

X2
C. fernandezae= 200,10; X2

E. bi-

color= 167,08; p<0,001; gl=11 
para todas).

Resultados

Durante el estudio fueron 
capturadas 16 especies de 
anuros en el Parque Nacional 
Pre-Delta pertenecientes a 
5 familias (Tabla I), siendo 
Leptodactylidae la mejor re-
presentada (75,19%).

que los mayores valores de ri-
queza se registraron en febrero, 
seguido por noviembre (Figura 
2) y los menores en julio y 
septiembre. La semi-matriz de 
los coeficientes de correlación 
simple mostró una asociación 
entre la riqueza de anuros con 
la temperatura y el nivel del 
río, siendo esta relación no 
significativa al analizar los co-
eficientes de correlación parcial 
(Tabla II).

Las seis especies más nume-
rosas en las trampas constitu-
yeron el 96,83% de todas las 
capturas y fueron C. fernande-
zae L. gracilis, L. mystacinus, 
L. ocellatus, L. limellum y E. 
bicolor (Tabla I). Algunas mos-
traron un período de actividad 
extendido (Figura 3), como L. 
ocellatus que estuvo presente 
en las trampas todo el año, C. 
fernandezae y E. bicolor que 
fueron registradas en todos los 
meses excepto septiembre, y 
L. limellum que estuvo ausente 
en las trampas solo en enero, 
marzo y julio. L. gracilis y L. 
mystacinus fueron capturadas 
durante solo 6 meses (nov-abr). 
Las especies que representaron 
menos del 1% del total suma-
ron el 3,17% de las capturas 
y se consideraron raras. Las 
mismas fueron C. schneideri, 
O. americanus, D. aff. sanbor-
ni, H. pulchellus, H. punctatus, 
S. berthae, S. squalirostris, T. 
venulosus, L. chaquensis, y P. 
albonotatus, (Tabla I) y mos-
traron un período de actividad 
menor, estando presentes en 

Figura 2. Variación mensual de la riqueza específica de anuros registrada mediante las 
trampas de caída en el Parque Nacional Pre-Delta durante 2005. Se incluyen los datos 
promediados mensualmente aportados por el INTA-Paraná para dicho año (temperatura, 
humedad relativa, número de días con lluvia, precipitación) y por la Subprefectura de 
Diamante (nivel del río).

TABLA I
PRESENCIA DE ESPECIES DE ANUROS EN EL PARQUE 

NACIONAL PRE-DELTA, ENTRE RÍOS, ARGENTINA 
DURANTE EL PERÍODO DE ESTUDIO

Familia
 Especies

Número en las trampas 
(% del total capturado)

Bufonidae

 Chaunus fernandezae * 124 (8,74%)

 Chaunus schneideri 3 (0,21%)

Cycloramphidae

 Odontophynus americanus 4 (0,28%)

Hylidae

 Dendropsophus aff. sanborni. 6 (0,42%)

 Hypsiboas pulchellus 3 (0,21%)

 Hypsiboas punctatus 3 (0,21%)

 Lysapsus limellum * 35 (2,47%)

 Scinax berthae 2 (0,14%)

 Scinax squalirostris 10 (0,71%)

 Trachycephalus venulosus 5 (0,35%)

Leptodactylidae

 Leptodactylus chaquensis 7 (0,49%)

 Leptodactylus gracilis * 48 (3,38%)

 Leptodactylus mystacinus * 25 (1,76%)

 Leptodactylus ocellatus * 985 (69,42%)

Physalaemus albonotatus 2 (0,14%)

Microhylidae

 Elachistocleis bicolor * 157 (11,06%)

* Especies más numerosas.

En el ambiente de albardón 
(ALB) la diversidad (H) fue 
de 1,35 (E= 0,51), mientras 
que en la media loma (MLO) 
fue de H= 0,94 (E = 0,37). 
Los resultados del t test de 
Hutchenson mostraron diferen-
cias significativas entre la di-
versidad de anuros de ambos 
ambientes (ALB, MLO) ob-
teniéndose un valor de t>3,21 
(p<0,01). No obstante, se ob-
servó similitud en la composi-
ción de especies capturadas en 
los dos ambientes estudiados 
(Ss= 0,815). En ALB se re-
gistró a Chaunus fernandezae, 
C. schneideri, Odontophry-
nus americanus, Dendropso-
phus aff. sanborni, Hypsiboas 

pulchellus, Scinax 
berthae, y las 14 es-
pecies mencionadas 
para ALB excepto 
D. aff. sanborni, H. 
punctatus y P. albo-
notatus (S= 13).

El número de 
capturas totales por 
trampa no difir ió 
significativamente 
entre los dos am-
bientes (test Mann-
Whitney U= 126; 
gl=1; p=0,93).

Al examinar la 
variación de la ri-
queza específica (S) 
a lo largo del año de 
muestreo se observó 
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gl= 7). En las restantes es-
pecies analizadas se hallaron 
diferencias significativas en 
la LHC entre meses (HL. oce-

llatus= 314,20; gl=11; HL. gra-

cilis= 38,63; gl=4; HC. fernande-

zae= 61,39; gl=9; HE. bicolor= 

29,69; gl=8; p<0,001 para 
cada una). Por otra parte, se 
observó un incremento en la 
mediana de la LHC hacia los 
meses más fríos, y una dis-
minución hacia los meses de 
verano (Figura 4). Tal es el 

caso de C. fernandezae, cuya 
mediana de LHC fue signifi-
cativamente menor (p<0,05) 
en febrero, marzo, abril y 
mayo en relación a junio, 
agosto, octubre, noviembre y 
diciembre. En L. gracilis, su 

TABLA II
SEMI-MATRICES DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACIÓN SIMPLE (SOBRE LA DIAGONAL) 

Y PARCIAL (BAJO LA DIAGONAL) *

 S T Lluvia HR P Río

S 1;     p= --- 0,7451; p=0,005 0,4854; p=0,110 -0,3089; p=0,329 0,3776; p=0,226 0,6441; p=0,024

T 0,5554; p=0,153 1; p= --- 0,2735; p=0,390 -0,6672; p=0,018 0,4289; p=0,164 0,7000; p=0,011

Lluvia 0,3397; p=0,410 -0,2053; p=0,626 1;     p= --- 0,1775; p=0,581 0,4161; p=0,179 0,5841; p=0,046

HR 0,2445; p=0,559 -0,7830; p=0,022 0,0794; p=0,852 1;     p= --- -0,0576; p=0,859 -0,1386; p=0,668

P -0,1163; p=0,784 0,3116; p=0,453 0,2392; p=0,568 0,2237; p=0,594 1;     p= --- 0,4552; p=0,137

Río -0,1054; p=0,804 0,6546, p=0,078 0,3957; p=0,332 0,4738; p=0,236 -0,0568; p=0,894 1;     p= ---

Para cada caso se provee el valor de p, resaltando aquellos que resultaron significativos. Símbolos definidos en el texto. 

Figura 3. Frecuencias relativas porcentuales mensuales de las especies de anuros registradas en las trampas de caída en el Parque 
Nacional Pre-Delta durante el año 2005. CF: C. fernandezae, CS: C. schneideri, OA: O. americanus ,DS: D. aff. sanborni, HP: H. 
pulchellus, HPU: H. punctatus, LL: L. limellum, SB: S. berthae, SS: S. squalirostris, TV: T. venulosus, LC: L. chaquensis, LG: L. 
gracilis, LM: L. mystacinus, LO: L. ocellatus, PA: P. albonotatus, y EB: E. bicolor.

Con respecto a la LHC, en 
L. mystacinus y L. limellum 
no se encontraron diferencias 
significativas en la mediana 
de la LHC entre meses (HL. 

mystacinus= 3,48; p=0,324; gl=3; 
HL. limellum= 2,91; p=0,893; 

LHC en enero y 
febrero fue sig-
nificativamente 
menor (p<0,05) 
que en marzo, 
abril y noviem-
bre. La LHC 
fue significati-
vamente menor 
(p<0,05) en ene-
ro para L. oce-
llatus. El patrón 
inverso fue ob-
servado en E. bi-
color, cuya LHC 
mediana fue sig-
nificativamente 
mayor en dicho 
mes (p<0,05).

Discusión

Los humedales 
proporcionan a 
la fauna de an-
fibios excelentes 
condiciones para 
su reproducción 
y desar rollo ya 
que, en la ma-
yoría de las es-
pecies, ambas 
actividades están 
e s t r e c h a m e n -
te relacionadas 
con ambientes 
acuáticos (EPA, 
2002b). De esta 
manera, Haze-
ll et al., (2001) 
y Gray et al. 
(2004) señalaron 
que perturbacio-
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nes de origen antrópico en 
estos sistemas naturales cons-
tituyen factores importan-
tes en la declinación de este 
grupo de vertebrados. En este 
sentido, la conservación de 
estos ambientes como hábitat 
para los anfibios anuros es 
necesaria.

Las diferencias observadas 
respecto de la diversidad en 
el albardón (ALB) y media 
loma (MLO) en el humedal 
del bajo río Paraná estudiado, 
podrían atribuirse a los dife-
rentes valores de equitatividad 
observada, señalando una des-
igual distribución de anuros 
en ambos ambientes y una 
dominancia de unas pocas 
especies (e.g. C. fernandezae, 
L. ocellatus). En este estudio 
se registraron similitudes en 
la composición del ensam-
ble en ALB y MLO; en el 
mismo sentido el número de 
capturas totales por trampa 
no difirió significativamente 
entre ambos ambientes. Esto 

podría explicarse teniendo 
en cuenta que durante las 
crecientes del río Paraná, la 
zona insular del PNPD es cu-
bierta por las aguas quedando 
solo los albardones más altos 
expuestos, e incluso éstos son 
cubiertos por el agua durante 
las crecientes máximas (Mal-
várez et al., 1992; Aceñolaza 
et al., 2004) homogeneizando 
los ambientes y dificultan-
do con ello la segregación 
permanente de hábitat con 
comunidades características 
(Neiff, 1990).

Si bien inicialmente la 
mayor r iqueza de especies 
se relacionó con valores de 
temperaturas y niveles del 
río comprendidos entre 21,5-
24ºC y 3,90-4,40m, respecti-
vamente, esta asociación no 
fue observada al analizar las 
correlaciones parciales. No 
obstante, la asociación halla-
da primeramente tiene impor-
tancia dado que estas varia-
bles influyen en la actividad 

de los anuros. Por ejemplo, 
la temperatura ejerce efectos 
sobre la gametogénesis regu-
lando sus ciclos reproductivos 
(Cei, 1949; 1965; Echeverría 
y Maggese, 1987; Huang et 
al., 2004), y el nivel hidro-
lógico ofrece diversos hábi-
tat para la reproducción y el 
desarrollo de ciertas especies 
(Lajmanovich, 2000).

Los mayores números de 
especies y niveles de activi-
dad del ensamble de anuros 
se observaron desde la prima-
vera tardía hasta mediados de 
otoño, disminuyendo ambos 
parámetros durante el resto 
del año, donde unas pocas 
especies de anuros estuvieron 
presentes. El mayor número 
de capturas en estas fechas 
probablemente refleje la ma-
yor actividad asociada al pe-
ríodo reproductivo, el cual en 
la mayor parte de los anuros 
del litoral fluvial argentino se 
extiende desde mediados de 
agosto hasta abril (Peltzer y 
Lajmanovich, 2007), aunque 
factores climáticos locales 
pueden retrasar el comienzo 
de la reproducción en algunas 
especies (Lavilla y Rougés, 
1992).

Por otra parte, al contrastar 
las frecuencias mensuales 
de captura de las especies 
de anuros abundantes (C. 
fernandezae, L . gracilis, L . 
mystacinus, L. ocellatus, L. 
limellum, E. bicolor) con su 
frecuencia media de captura, 
observamos diferencias signi-
ficativas solo en L. ocellatus 
y E. bicolor. Esto implicaría 
que las frecuencias de cap-
tura para las restantes cua-
tro especies fueron similares 
durante el año, lo que con-
trasta con los resultados de 
Martori et al. (2005a) para 
L. gracilis y C. fernandezae 
en un ensamble herpetológico 
de Córdoba, donde hallaron 
que las capturas difieren a lo 
largo del año. Los presentes 
resultados coinciden con los 
de estos autores acerca de la 
actividad de E. bicolor.

Las seis especies abundan-
tes del ensamble analizado, 
dentro de cada mes, no fue-
ron capturables con igual pro-
babilidad. Esto puede deberse 
a que las distintas especies 

no estarían activas en el mis-
mo momento o si lo están, 
no con la misma frecuencia, 
presentando diferentes pa-
trones de actividad. Por otra 
parte, las trampas de caída 
presentan mayor eficiencia de 
captura para algunas espe-
cies con hábitos particulares 
(Corn y Bury, 1990). Los 
anuros saltadores o trepadores 
son más difíciles de capturar 
por medio de trampas que 
las especies terrestres o ca-
vícolas que carecen de estas 
habilidades (Corn, 1994; Pa-
rris, 1999), por lo que estas 
especies podrían presentar 
diferente capturabilidad en 
las trampas de caída en rela-
ción a sus hábitos y caracte-
rísticas biológicas distintivas. 
Esta observación coincide 
con lo señalado por Cam-
pbell y Christman (1982). 
Asimismo, Melbourne et al. 
(1997) sugieren que las tram-
pas de caída solo capturan 
la densidad activa de cada 
especie, como lo señalado 
en los presentes resultados, y 
que el sesgo de esta técnica 
podría deberse a la diferencia 
en la susceptibilidad entre 
sexos, estadíos de vida y va-
riación espacio-temporal de 
las mismas. Esta sugerencia 
refuerza los resultados aquí 
obtenidos sobre la abundancia 
específica y la variación de 
tamaños observada durante el 
año analizado.

Los ciclos anuales de 
cambios en las estructuras 
de tamaños de los anuros 
representarían tendencias re-
lacionadas con sus ciclos re-
productivos y sus épocas de 
reclutamiento de juveniles 
(Watling y Donnelly, 2002). 
Lysapsus limellus mostró una 
LHC constante a lo largo del 
año, lo cual indicar ía que 
no existe un per íodo con 
un importante reclutamiento 
de juveniles donde se vea 
disminuido el valor de esta 
variable, sino que los juve-
niles se incorporarían a la 
población a lo largo de todo 
el año. Esto coincide con lo 
hallado en Brazil por Prado 
y Uetanabaro (2000), quie-
nes reportaron que L. lime-
llum se reproduce durante 
todo el año. Según Gallardo 

Figura 4. Variación en la mediana de la longitud hocico-cloaca (LHC) entre 
meses para las seis especies más representadas en las trampas de caída en 
el Parque Nacional Pre-Delta durante 2005. Se excluyeron los meses con 
sólo un ejemplar capturado.
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(1964a, 1987), L. mystacinus 
se reproduce en noviembre 
y diciembre y L. gracilis en 
diciembre. Es por este motivo 
que en el presente estudio la 
menor LHC se registró en 
enero para ambas especies, 
aun cuando en el caso de L. 
mystacinus esta diferencia en 
la LHC no resultó ser esta-
dísticamente significativa. La 
disminución en la LHC hacia 
los meses de verano, obser-
vada en C. fernandezae, con 
menores valores en febrero, 
marzo y abril, coincide con 
lo citado por Martori et al. 
(2005b) señalando una re-
producción para esta especie 
centrada principalmente en 
primavera-verano. El período 
reproductivo de L. ocellatus 
se extendería desde fines de 
agosto hasta abril (Gallardo, 
1964b). De acuerdo a los re-
sultados obtenidos se deter-
minó un mayor evento repro-
ductivo a fines de 2004 en el 
área de estudio, hecho que se 
explicaría por el significativo 
reclutamiento de juveniles a 
la población en enero 2005, 
momento en el cual se regis-
tró la menor LHC. La etapa 
reproductiva de E. bicolor se 
extendería desde noviembre 
hasta marzo según Rodrigues 
et al. (2003). En el presente 
estudio se hallaron los meno-
res valores de LHC en mayo 
y junio, lo que indicaría un 
fuerte suceso reproductivo 
hacia fines del mencionado 
período.

En coincidencia con Laj-
manovich (2000) y Peltzer 
y Lajmanovich (2004), los 
parámetros ambientales que 
determinan la presencia de 
anuros en los ecosistemas 
del río Paraná son parte de 
un complejo sistema de re-
laciones inf luenciados por 
situaciones locales. De esta 
manera, se sugiere que la 
diversidad y composición de 
anuros de los ambientes de 
albardón y media loma, en 
el bajo río Paraná, son afec-
tadas por factores locales, 
siendo la temperatura y el 
régimen hidrológico los prin-
cipales reguladores. Por otra 
parte, los ciclos reproducti-
vos y los patrones de activi-
dad de las distintas especies 

tienen un rol importante en 
la estructura temporal del 
ensamble de anuros en este 
humedal.
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