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Durante los últimos años, la riqueza de los anfibios se ha visto 
afectada por el desarrollo de actividades antropogénicas, 
llevando así, a que muchas especies se encuentren en alguna 
categoría de amenaza, y a que su tasa de extinción supere la de 
otros vertebrados (Collins & Storfer, 2003; Young et al., 2004). 
Según Stuart et al. (2004) entre 1970 y el 2004, se han extinguido 
aproximadamente 120 especies de anfibios, lo cual genera una 
gran preocupación, debido a la importancia que tiene este grupo 
en los ecosistemas como indicadores de la calidad del hábitat, 
controladores de insectos, incrementadores de la dinámica 
de sedimentos en los cuerpos de agua (sensu bioturbación) y 
generadores de un vínculo de materia y energía entre ambientes 
acuáticos y terrestres (Whiles et al., 2006)

La familia Microhylidae (Gunther, 1858), es una de las 
cinco familias de anuros más conocidas por la particularidad 
morfológica y ecológica que presentan sus especies, es de amplia 
distribución, principalmente en las zonas tropicales (pocas en 
zonas temperadas) y notablemente más diversa en Madagascar y 
Australasia (van der Meijden et al., 2007; AmphibiaWeb, 2023) en 
este sentido, los microhílidos representan el 18% del número total 
de especies descritas (Frost, 2023) mientras que para Colombia 
se han registrado solo 17 especies de las 738 existentes (Cabrera 
& Rojas, 2023). Dentro de esta familia se encuentra el género 
Ctenophryne (Mocquard, 1904) el cual se distribuye en Costa Rica, 
Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Surinam, así como en la 
región de la Guayana y la Amazonía (Frost, 2021). Este género 
actualmente comprende seis especies: Ctenophryne aequatorialis 
(Peracca, 1904), C. aterrima (Günther, 1901), C. barbatula (Lehr & 
Trueb, 2007), C. carpish (Lehr, Rodriguez & Córdova, 2002), C. 
geayi (Mocquard, 1904) y C. minor (Zweifel & Myers, 1989; de Sá et 
al., 2012; Frost, 2021).

La rana Ctenophryne aterrima (Günther, 1901), es un microhylido 
que se caracteriza por presentar tamaños corporales (Longuitud 

Rostro-Cloaca, LRC) entre los 46-67 mm en las hembras y entre 
43-61 mm en los machos (Coloma et al., 2018). De acuerdo con 
Savage (2002), la especie tiene la cabeza pequeña, estrecha y 
triangular, con un hocico redondeado en vista lateral, su piel 
es gruesa y coriácea su mayoría sin tubérculos, aunque estas 
modificaciones tegumentarias pueden estar presentes en el 
torso y los brazos. Las narinas son laterales, ubicadas cerca 
de la punta del rostro; los ojos son pequeños y las pupilas son 

Figure 1. Map of Colombia with points representing records of the species Ctenophryne 
aterrima. The red dot corresponds to the distribution extension and first record of this 

species for the department of Chocó (312 m a.s.l.) .

Figura 1. Mapa Colombia con los puntos de registro de la especie Ctenophryne aterrima. 

El punto rojo corresponde a la ampliación de distribución y primer registro de esta especie 

para el departamento del Chocó (312 m s.n.m) .
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redondas y sin anillo timpánico; las palmeaduras de los dedos de 
la mano presentan tubérculos poco prominentes. Los tubérculos 
palmares están presentes, hay una ausencia de membranas en 
los dedos de las manos y las puntas de los dedos de los pies son 
alargados; Por otro lado, el tubérculo metatarsal interno es plano, 
mientras que el tubérculo externo es ausente; los tubérculos 
subarticulares son aplanados y sencillos. Ctenophryne aterrima es 
una especie nocturna, terrestre y fosorial, que se principalmente 
de termitas y hormigas (Savage, 2002).

Esta especie presenta una distribución en el piso térmico 
cálido desde Costa Rica, Panamá hasta el noroeste de Ecuador. 

En Colombia su distribución conocida esta para las zonas bajas 
con bosques húmedos tropicales y subandinos de la vertiente 
Occidental en la Cordillera Oriental, vertiente oriental de la 
Cordillera Central y la porción norte y la vertiente occidental 
de la Cordillera Occidental en los departamentos de Antioquia 
(Cochran & Goin, 1970 ; Mueses & Moreno, 2012), Caldas (Ruiz et 
al., 1996), Cauca (Pisso-Floréz et al., 2018) Cundinamarca (Ruiz 
et al., 1996), Nariño (Laverde, 2005; Mueses & Moreno, 2012) y 
Valle del Cauca, entre los 300-1630 msnm (Acosta-Galvis, 2021). 

La presente investigación es el resultado de la ejecución de 
la expedición biológica serranía del Baudó “Desde la montaña, 

Figure 2. Individuals of Ctenophryne aterrima (COLZOOCH-H 3378 - COLZOOCH-H 3379) found in the municipality of Nuquí. Photo: Jhon Tailor Rengifo-Mosquera.

Figura 2. Individuos de Ctenophryne aterrima (COLZOOCH-H 3378 - COLZOOCH-H 3379) encontrados en el municipio de Nuquí. Foto: Jhon Tailor Rengifo-Mosquera.

Figure 3. Preserved individuals of Ctenophryne aterrima from the municipality of Nuquí. Photo: Jhon Tailor Rengifo-Mosquera.

Figura 3. Individuos de Ctenophryne aterrima conservados del municipio de Nuquí. Foto: Jhon Tailor Rengifo-Mosquera.
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hasta el Mar” llevada a cabo en los meses de junio y julio de 2021 
en la zona de influencia del rio Tribugá (5º45’53.6’’ N y 77º11’33.1’’ 
O; 312 m s.n.m), y perteneciente al municipio de Nuquí en el 
departamento del Chocó (Fig. 1). La captura de los individuos se 
ejecutó empleando el método de relevamiento por encuentros 
visuales (Pearman et al., 1995) el cual consiste en la búsqueda 
de individuos en los diferentes microhábitats que ofrece el 
ecosistema, sin tener en cuenta ningún modelo sistemático 
(Patla & Peterson, 2003). 

El sacrificio de los individuos se realizó in situ, por inmersión 
en una solución de cristales de clorobutanol en etanol (ETOH) al 
95% y diluida como anestésico al 10%, posterior a esto, la fijación 
se realizó en cámaras húmedas con formalina al 10% para luego 
ser transportados a la colección Herpetológica de la Universidad 
Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba (COLZOOCH-H). 
Las medidas de Rostro-Cloaca (LRC) se llevaron a cabo por 
medio de un calibrador Pie de Rey Digital Discover (+ 0,02 mm), 
mientras que la identificación se realizó con un estereoscopio 
marca (Zeiss), siguiendo los trabajos de: Savage (2002); Donnelly 
et al. (1990); Frank & Ramus (1995); Hedges et al. (2008); De Sá 
et al. (2012); Brown et al. (2011) y Pyron & Wiens (2011); además 
de utilizar las guías de campo de Páez et al. (2002) y Rengifo & 
Lundberg (1999).

¡En esta nota presentamos el primer registro para el 
departamento del Chocó de dos individuos de la especie 
C. aterrima, el cual se extiende 128 km desde su registro en 
el departamento del Valle del Cauca. El primer individuo 
corresponde a un macho LRC 54.3 mm (COLZOOCH-H 3378), 
capturado en el suelo bajo la hojarasca allí mismo fue registrada 
la presencia termitas, por lo que se presume que este macho 
se encontraba alimentándose (Fig. 2). El segundo individuo 
corresponde a una hembra de LRC 53 mm (COLZOOCH-H 3379), 
encontrada en el suelo de una pendiente ubicada al interior de 
un bosque secundario (Fig. 3). 

En términos de conservación, esta especie se encuentra en la 
categoría de Preocupación Menor (LC) de acuerdo con la IUCN 
de (2020), resultado de su amplia distribución, tolerancia a 
ecosistema transformados, y debido a que, aparentemente, sus 
poblaciones están saludables.  

Según Santos & Telleria (2006), muchas especies de 
anfibios presentan una distribución discontinua ocasionada 
por la diversificación de las condiciones ambientales en el 
hábitat donde se encuentran, por tanto, el conocimiento de su 
distribución es primordial para determinar sus preferencias 
ambientales e identificar su historia natural. Por otro lado, en 

Ecuador las poblaciones de C. aterrima, pese a estar registradas 
en zonas de conservación, están en una categoría de amenaza 
vulnerable (VU) (Coloma et al., 2018). Esto puede deberse al 
desarrollo de las actividades antrópicas, y al desconocimiento de 
la existencia de sus poblaciones, ya que algunas habitan en zonas 
de poco acceso.

Encontrar nuevos registros puede aumentar el conocimiento 
de una especie y contribuir de manera objetiva con criterios 
científicos durante el proceso de evaluación de amenaza de la 
misma (Paglia & Fonseca, 2009), por lo tanto, este reporte es 
importante para la comprensión del rango de distribución y 
la historia natural de C. aterrima aspectos fundamentales para 
el conocimiento de una especie a la hora de tomar decisiones 
concretas que garanticen su conservación.
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