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Mediante la aplicación del transecto lineal (BURNHAM et al., 1980), iniciando 

desde la Estación Primates, municipio de Colosó, Sucre, Colombia, del 5 al 7 

febrero de 2010, en un recorrido de 1000 m hacia el Norte del Arroyo Sereno, 

entre las coordenadas 9°31´51´´N, 75°20´59´´O y 9°32´18´´N, 75°20´42´´O, con 

un ancho de banda de 10 m en promedio (Fig. 1), se detectaron a simple vista 

65 individuos de D. truncatus divididos, así: maduros 42 e inmaduros 23. La 

determinación de madurez en el campo fue comparativamente evidenciada por 

tamaño corporal, vocalizaciones, comportamiento reproductivo y defensa 

territorial (SILVERSTONE, 1975; CADWELL, 1996). 

 

La serranía de Coraza-Montes de María, con influencia ecológica de la planicie 

litoral Caribe, pertenece políticamente al Municipio de Colosó, presenta una 

extensión de 6.452 ha, de las cuales 3.000 ha son de bosque primario 

(GALVAN-GUEVARA et al, 2009). Como lo señalan GALVAN-GUEVARA et al. 

(2009) es sin duda una zona de gran importancia biótica, está constituida 

principalmente por la denominada formación Bosque seco Tropical (Bs-T), que 

se define como aquella formación vegetal que presenta una cobertura boscosa 

continua y que se distribuye entre los 0-1.000 m de altitud; presenta 

temperatura superiores a los 24ºC (piso térmico cálido) y precipitaciones entre 

los 700 y 2.000 mm anuales, con uno o dos periodos marcados de sequía al 

año (ESPINAL, 1985; MURPHY y LUGO, 1986; IAVH 1997), caracterizados por 

bosques higrotropofíticos, subhigrofíticos y freatofíticos (CUERVO et al., 1986).  

 

De acuerdo con HERNÁNDEZ-CAMACHO et al. (1992) corresponde a los 

llamados bosques higrotropofíticos, bosque tropical caducifolio de diversos 

autores, bosque seco Tropical de Holdridge y al bosque tropical de baja altitud 
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deciduo por sequía de la clasificación propuesta por la UNESCO, representa 

entre 40 y 45% del territorio del municipio de Colosó, Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Transecto lineal conducido en la zona de estudio (Google Earth 5.0 
free) 

 
GALVAN-GUEVARA et al. (2009)  indican que la fauna anfibia para el área, 

está compuesta por 17 especies de anfibios representativas de 7 familias 

(COCHRAN y GOIN, 1970; FROST, 1985; CASTAÑO-MORA, 2002), gran 

parte de las especies poseen distribución pantropical y la mayor diversidad de 

anfibios dentro de la jurisdicción del departamento de Sucre se encuentra en la 

subregión Montes de María, en razón a presentar mayor oferta de biotopos o 

microhábitat y a la disponibilidad de agua y precipitación horizontal durante 

gran parte del año, favorecida por la cobertura boscosa.  

 

En cuanto a D. truncatus se identifica como una especie endémica de 

Colombia con distribución registrada en regiones que van de 10 a 1.100 msnm, 

desde Chaparral en el departamento del Tolima hasta la costa Caribe y en 

tierras bajas al Norte de las Cordilleras Central y Occidental al Oeste del golfo 

de Urabá. Habita en el bosque húmedo y algunas zonas de bosque seco 

tropical (ZAMBRANO, 2000). En Sucre se le localiza fácilmente en los bosques 

freatofítos bien conservados de los Montes de María. En el departamento de 

Sucre esta especie se encuentra reportada en el área que cubre los Montes de 

María (Serranía de Coraza) en los municipios de Tolúviejo, Coloso y Chalán, 

como también en la zona boscosa del bajo San Jorge en el municipio de San 

Marcos en la población de Catival (SILVERSTONE, 1975). Estas ranas son 

insectívoras, especialmente mirmecófagas; en su dieta se incluyen además de 

hormigas, comején, pequeñas moscas, arañas, ciempiés, mosquitos y otros 

invertebrados de pequeño tamaño. No es extraño que un individuo saludable 
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devore cien hormigas en un día. Se estima que tal vez las toxinas estén 

relacionadas con la dieta (CADWELL, 1996). 

 

La evidencia actual indica que las ranas venenosas, básicamente poseen un 

sistema eficiente que acumula alcaloides de la dieta (artrópodos que contienen 

alcaloides). Los dendrobátidos (Dendrobates, Epipedobates y Phyllobates) y 

mantélidos (Mantella) mantenidos en cautiverio, no poseen alcaloides 

detectables, aparentemente poseen la habilidad de acumular selectivamente 

los alcaloides a través de la dieta (SAPORITO et al., 2004). 

 

Los registros del presente trabajo se presentan en la Tabla 1. La relación entre 

maduros e inmaduros fue de 1,8:1. 

 

Tabla 1. Datos del censo llevado a cabo en la rivera del arroyo Sereno, Colosó, 
Sucre. 

 
Estadio 

 
N 

Área 
transecto 

(m
2
) 

Densidad  
calculada (Ind/m

2
) 

Densidad  
calculada 
(Ind/ha) 

Densidad  
calculada 
(Ind/Km

2
) 

Maduro 42 20.000 0.00210 21 2.100 

Inmaduros 23 20.000 0.00115 11,5 1.150 

Total 65 20.000 0.00325 32,5 3.250 

 

La abundancia de ranas Dendrobates se relaciona de forma particular con 

presencia de plantas hospederas principales, como  Bromeliaceae, Musácea y 

Araceae con fitotélmatas, además de la presencia de cuerpos de agua 

sustentados por estructuras de plantas (RIVERA et al., 2003); además se 

relaciona con la dinámica reproductiva de la especie y las estaciones.    

 

Específicamente para la misma Reserva Forestal Protectora en el mes de junio 

de 2009 GALVAN-GUEVARA y DE LA OSSA (2009) determinaron para D. 

truncatus una densidad de 73,68 ind/km2, valor mucho menor a lo reportado en 

este estudio. 
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