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Resumen.–  Anurophagy is common among different species of vertebrates. In caudates, most of the diet is composed of aquatic 
invertebrates, with rare cases of vertebrate prey. The consumption of anurans by Ambystoma velasci is reported in two different 
localities in Querétaro, Mexico. This report of anurophagy in A. velasci increases knowledge of the species’ diet, and of the anurans 
as prey. 
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Abstract.– La anurofagia es común de encontrar entre distintas especies de vertebrados, dentro de los que se encuentran los 
caudados, a pesar de que la mayoría de estos organismos se alimentan de invertebrados, principalmente acuáticos, encontrando 
muy pocas veces vertebrados. Se reporta el consumo de anuros para Ambystoma velasci en dos localidades distintas de Querétaro, 
México. Este reporte de anurofagia en A. velasci incrementa el conocimiento de la dieta de la especie, y los anuros como presas. 
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NOTA CIENTÍFICA
Martínez-Ramírez et al.- Anurofagia en Ambystoma velasci — e1173— 34-38            https://doi.org/10.22201/fc.25942158e.2025.2.1173

Ambystoma velasci (Dugès, 1888) es una salamandra perteneciente 
a la familia Ambystomatidae (Caudata) (Morales-García et al., 
2021). Es una de las 16 especies de este género endémicas de 
México y su distribución geográfica va desde el norte del país (en 
Zacatecas) hasta el sur (Veracruz), distribuyéndose por Hidalgo, 
Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Estado 
de México y Querétaro (SEMARNAT, 2018; Percino-Daniel 
et al., 2019; Contreras Calvario et al., 2021). Habita en pozas, 
lagos y cuerpos de agua dulce lenticos de temperaturas frías a 
templadas, en bosques de pino, encino, y pino-encino, aunque 
también ha sido registrada en zonas de cultivo (Morales-García 
et al., 2021). Al igual que otras especies del género, se encuentra 
amenazada por la desecación de los cuerpos de agua en los que 
habitan, contaminación e introducción de especies exóticas 
(SEMARNAT, 2018; Velazco-Mendoza et al., 2021), es por este y 
otros factores como su gran especificidad de hábitat que está 
catalogada como Pr (sujeta a protección especial) por la NOM-
059-SEMARNAT-2010 (DOF, 2019) mientras que en la lista roja 
de la IUCN se encuentra categorizada como una especie de 
Preocupación menor (Lc) (IUCN, 2024). 

Pese a su amplia distribución, importancia cultural y 
relevancia ecológica hay escasa información sobre su dieta 
(SEMARNAT, 2018; Leyte-Manrique, 2023). En otras especies del 
género como A. altamirani y A. rivulare se ha reportado el consumo 
de ostrácodos, gasterópodos, así como una variedad de ordenes 
de insectos (Coleoptera, Hetereoptera, Lepidoptera, Orthoptera 
y Tricoptera) (Lemos-Espinal et al., 2015a, b). En A. leorae está 
registrado el consumo de anélidos, tricópteros y dípteros, 
mientras que para A. dumerilii se ha registrado el consumo de 
acociles (Vega-López & Álvarez, 1992; Huacuz Elias, 2002). Según 
Velazco-Mendoza et al. (2021) y el estudio del género Ambystoma 
realizado por SEMARNAT (2018), la dieta de A. velasci puede estar 
compuesta por invertebrados terrestres y acuáticos pequeños. 

Se tiene el registro de consumo de vertebrados en especies 
como A. mexicanum y A. ordinarum, en donde hay consumo de 
presas como peces y larvas de anuros (Zambrano et al., 2010; 
Ruiz-Martínez et al., 2014). El consumo de anuros adultos 
(anurofagia) en el género ha sido previamente reportado, por 
ejemplo, en A. tigrinum (Waye et al., 2016) se tiene el registro del 
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consumo de Lithobates pipiens. En el caso de A. velasci el consumo 
de vertebrados se limita al reporte de canibalismo y consumo 
de peces (Leyte-Manrique et al., 2015), sin embargo, el consumo 
de anuros no había sido registrado. En esta contribución 
reportamos dos casos de anurofagia en ejemplares de A. velasci 
en distintas localidades del estado de Querétaro.

La primera observación se realizó a partir de una revisión 
de los organismos preservados de A. velasci en la Colección 
de Anfibios y Reptiles de la Facultad de Ciencias Naturales 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (BUAQ). En el 
ejemplar CAR-UAQ 194 de la localidad La Alameda del Rincón, 
Amealco de Bonfil (20.28139° N, 100.21583° W, WGS84, 2,394 m 
s.n.m.) colectado en 2009 (Fig. 1A), se encontraron restos del 

Figure 1. A) Individual of Ambystoma velasci from the 
Faunistic Collection of the Facultad de Ciencias Naturales 
of the locality La Alameda del Rincón, Amealco de Bonfil, 
Querétaro, Mexico, with the contents of its digestive tract. 
B) Anuran captured by the individual of A. velasci. Photos: 
Claudia Jazmín Martínez-Ramírez.

Figure 1. A) Individuo de Ambystoma velasci de la 
Colección Faunística de la Facultad de Ciencias Naturales 
de la localidad La Alameda del Rincón, Amealco de Bonfil, 
Querétaro, México, con el contenido revisado de su tracto 
digestivo. B) Anuro capturado por el organismo de A. velasci. 
Fotos: Claudia Jazmín Martínez-Ramírez.
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esqueleto de un anuro durante la revisión de su tracto digestivo. 
Se identificó como anuro por la presencia de extremidades 
posteriores alargadas, tipo de cráneo y número de vértebras 
determinado (nueve vértebras) y urostilo (CAR-UAQ 195; Fig. 1B), 
características esqueléticas típicas de Anura (Vitt & Caldwell, 
2008). La información sobre la herpetofauna de esta localidad es 
escasa, en algunos trabajos (Nieto Montes de Oca & Pérez Ramos, 
1999) así como en iNaturalistMX (2024) se tiene el registro de 
anuros pertenecientes de la familia Hylidae y Ranidae en zonas 
cercanas, como es el caso de Dryophytes arenicolor, D. eximius, D. 
plicatus, Lithobates neovolcanicus y L. montezumae (Nieto Montes de 
Oca & Pérez Ramos, 1999; Ramírez-Bautista et al., 2023), por lo 
tanto se puede inferir que el anuro ingerido se trata de alguna 
de estas especies.

La segunda observación ocurrió en la localidad de El Cedral 
en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, México (21.14097° 
N, 99.6405° W, WGS84, 2,200 m s.n.m.), donde se llevó a cabo 
un estudio de ecología alimentaria de A. velasci con la técnica 
de lavado estomacal (Solé et al., 2005). Durante la revisión del 
contenido estomacal de una de las hembras juveniles de la 
temporada de lluvias (junio 2023) se encontró el esqueleto de un 
anuro (CAR-UAQ 196; Fig. 2A). En la Reserva de la Biosfera Sierra 
Gorda que es donde se encuentra esta localidad hay registro 
de 28 anuros (Cruz-Elizalde et al., 2023), el organismo que se 
encontró cuenta con dimensiones de 19 x13 mm cuando se mide 
largo y ancho de la presa semidigerida, presentando un estado 
de conservación adecuado, se identificó el cuerpo, así como 
las cuatro extremidades y en las anteriores aún se mostraban 
los dígitos característicos de la familia Hylidae (Figs. 2B y C) 

Figure 2 A) Skeleton of the anuran captured by Ambystoma velasci in 
the locality El Cedral Pinal de Amoles, Querétaro, México. B) Bones of the 
arm. C) Close-up of the anuran fingers. Photos: Claudia Jazmín Martínez-
Ramírez.

Figure 2. A) Esqueleto de anuro capturado por Ambystoma velasci en la 
localidad El Cedral, Pinal de Amoles, Querétaro, México. B) Huesos de brazo. 
C) Acercamiento a dedos del anuro capturado (C). Fotos: Claudia Jazmín 
Martínez-Ramírez.
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(Duellman, 2001). De acuerdo a la anfibiofauna reportada para 
la región, se infiere que se trata de un individuo de Rheohyla 
miotympanum (familia Hylidae), ya que además esta especie fue 
observada múltiples veces en esta localidad durante muestreos 
en la zona en el 2023.

Con base en los organismos encontrados, se confirma que 
la especie se alimenta ocasionalmente de vertebrados, además, 
con estas observaciones se describe por primera vez, y en dos 
registros distintos la anurofagia para A. velasci. La ingesta 
de estas presas a pesar de que puede ser incidental, puede 
proporcionar una gran cantidad de proteínas y grasas que 
estimulan el crecimiento y desarrollo corporal (Toledo et al., 
2007; McWilliams, 2008). Del mismo modo, debido a la escasa 
cantidad de registros de anuros en estadíos adultos, se infiere 
que se trata de un consumo ocasional, ya que los reportes previos 
han sido documentados para renacuajos (Zambrano et al., 2010; 
Ruiz-Martínez et al., 2014). Del mismo modo, la dieta del género 
y en particular de la especie se compone principalmente de 
invertebrados (SEMARNAT, 2018; Martínez-Ramírez, datos no 
publicados). Estas observaciones incrementan los datos sobre 
ecología alimentaria de la especie, así como de las interacciones 
con otras especies con las que cohabitan. En este sentido, es 
necesario realizar estudios a largo plazo para determinar y 
caracterizar la composición de la dieta de la especie, ya que es de 
amplia distribución y puede estar utilizando recursos distintos 
al de otras poblaciones y especies del género.
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