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Introducción 

 

os anfibios se clasifican en tres grandes grupos: cecilias (Gymnophiona), 

salamandras y tritones (Caudata), y sapos y ranas (Anura) (Vitt y Caldwell 2009). 

En México, existen al menos 411 especies de anfibios que representan 4.73% del 

total a nivel mundial (8,685 especies). Además, México destaca por su alto 

porcentaje de endemismo con 67%, lo que lo sitúa con una gran diversidad de estos animales 

(Parra-Olea et al. 2014; Suazo-Ortuño et al. 2023). 
  En la península de Yucatán, se han registrado 26 especies de anfibios de las cuales 23 

son ranas y sapos y tres salamandras (González-Sánchez et al. 2017; Barão-Nóbrega et al. 

2022). Entre las ranas y sapos destaca la rana ladradora yucateca (Craugastor yucatanensis) que 

es endémica de la región (Lee 1996; González-Sánchez et al. 2017). A pesar de su importancia 

ecológica, es poco conocida. El objetivo de este artículo es describir aspectos de la taxonomía, 

biología, ecología y conservación de la rana ladradora yucateca. 
 

Taxonomía y morfología 

Es nocturna y de complexión pequeña, con una longitud de 36 mm desde el hocico hasta la 

cloaca, y las hembras más grandes que los machos (Fig.1). Se la conoce en inglés como 

Yucatan Rainfrog o Yucatan Robber frog. Fue descrita científicamente como Eleutherodactylus 
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yucatanensis de un ejemplar recolectado en 1962 en una cueva de Nuevo Xcán, Quintana Roo 

(Lynch 1965). Sin embargo, investigaciones taxonómicas la reubicaron en el género 

Craugastor (familia Craugastoridae, Frost et al. 2006). 

 

 
Figura 1. Patrones de coloración de la rana ladradora yucateca, Craugastor yucatanensis. 

 

El color de su cuerpo es variable, y va de café olivo al verde olivo o gris en el dorso, 

mientras que la zona del vientre muestra un tono blanco crema o rosado aunque éste puede 

ser ligeramente transparente e incluso podrían apreciarse algunos órganos internos. En la 

parte ventral de la cabeza, el pecho y los brazos, tiene células estrelladas y pigmentadas 

conocidas como melanóforos. Asimismo, exhibe bandas transversales en las patas delanteras 

y traseras. Sus ojos son grandes con iris gris plateado (Lee 2000; Carbajal-Márquez et al. 

2019). 

“En la península de Yucatán, se han registrado 26 
especies de anfibios de las cuales 23 son ranas y sapos y 

tres salamandras. Entre las ranas y sapos destaca la 
rana ladradora yucateca (Craugastor yucatanensis) que 

es endémica de la región.” 

Distribución y biología 

Se distribuye en la planicie cárstica de Yucatán, o carso yucateco (González-Sánchez et al. 

2017), desde el norte y noreste de la península de Yucatán (Fig. 2). Con base en registros 

históricos y recientes (Ortiz-Medina et al. 2016; Cedeño-Vázquez y Cahum-Cahum 2017; 

Nahuat-Cervera et al. 2020; Ortiz-Medina et al. 2020), y avistamientos reportados en 

plataformas de internet de ciencia ciudadana, como Naturalista, existen cuatro zonas de mayor 

concentración de registros sobre su presencia: los humedales de la Reserva de la biosfera de 
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Sian Ka’an (Quintana Roo), la porción norte de los humedales asociados a la bahía de Chetumal 

(Quintana Roo), los humedales y cuevas desde Valladolid (Yucatán) hasta Playa del Carmen 

(Quintana Roo), y en menor medida, las cuevas y cenotes de Chichén Itzá (Yucatán). La 

localidad más al norte es Buctoztz (Yucatán), mientras que el registro más al sur corresponde 

a la laguna Bacalar (Quintana Roo). 
 

 
Figura 2. Distribución de la rana ladradora yucateca, Craugastor yucatanensis. Se incluye una capa de 

calor (sombreado en rojo), cuya intensidad señala la concentración de registros. 

 

  Se deduce que la rana ladradora yucateca no es estrictamente cavernícola sino 

facultativa, por lo que puede encontrarse en áreas de selva con cuerpos de agua tanto 

permanentes como temporales. Si bien no es acuática, usa las cercanías de estos ambientes por 

la humedad. En la época seca, la rana ladradora podría refugiare en cenotes y cuevas. Nahuat-

Cervera (2021) registró los microhábitats y la respuesta fisiológica de la rana en ambiente 

cavernícola y encontró que prefiere zonas (50 y 200 cm) en paredes rocosas y oquedades, a 

una distancia de entre 21 y 40 m al interior de las cavernas. Además, registró una mayor 

frecuencia de ranas a una temperatura promedio de 25.48°C, una humedad relativa de 87.03%, 

y una temperatura del sustrato de 22.67°C. 

  Con relación a su reproducción, las hembras tienen folículos vitelogénicos grandes y 

amarillos en sus ovarios durante la temporada reproductiva que abarca junio y julio (Lynch 

1965; Lee 1996). Sin embargo, también los presentan en mayo  (Fig. 3-A), se aparean en julio 

(Fig. 3-B) y tienen crías en marzo, julio y diciembre. Esto sugiere que su reproducción puede 

ocurrir en diferentes momentos del año. Posee desarrollo directo, por lo que no pasan por el 



Nahuat-Cevera y Barrientos Medina 2023 

Bioagrociencias                                        Volumen 16, Número 2  51  

  

estadio  larvario (renacuajos). Del huevo eclosionan ejemplares idénticos en morfología a los 

adultos (Fig. 3-C). 

  Aunque no hay información sobre su dieta, se supone que se alimenta de pequeños 

invertebrados como insectos y otros artrópodos (Lee 1996). Se ha reportado que la rana fue 

presa de un amblipigio (Paraphrynus) en el interior de una cueva en Yucatán (Observación 

Naturalista # 147765111, Fig. 3-D). Se pensaba que esta rana era silenciosa, ya que no se 

había registrado su vocalización. Sin embargo, Carbajal-Márquez et al. (2019) descubrieron 

que la rana emite un sonido similar a un "Beep" corto de 460 ms. Este sonido tiene una 

frecuencia de aproximadamente 2,600 kHz y se repite cada 10 s. Otros aspectos de su biología 

y ecología son menos conocidos (características fisiológicas, patrones de movimiento, uso del 

hábitat en el ambiente superficial), pero se supone son similares a los de otras especies de la 

misma familia (Lee 1996, 2000; Galindo-Leal 2003). 

 

“Se deduce que la rana ladradora yucateca no es 

estrictamente cavernícola sino facultativa, por lo 

que puede encontrarse en áreas de selva con cuerpos 

de agua tanto permanentes como temporales.” 

 

 

Figura 3. Características relevantes de la historia de vida de la rana ladradora yucateca (Craugastor 
yucatanensis): Hembra con folículos vitelogénicos (A), abrazo de cópula o amplexo (B), Hembra con cría 
(C) y depredación por amblipígido (D). Créditos: Andrés Mendoza (B) y Alejandro Pacheco Moreno 
(D, Observación Naturalista # 147765111). 
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Conservación 

De acuerdo con la legislación ambiental en México, se clasifica como especie sujeta a 

protección especial (Pr) en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y a nivel internacional se le 

considera casi amenazada según el Grupo de Especialistas de la UICN (IUCN SSC Amphibian 

Specialist Group 2016). Las razones principales para incluirla en estas listas de especies en 

riesgo son su distribución limitada, la disminución de su población y, de acuerdo con Johnson 

et al. (2017), su alta vulnerabilidad. Los factores de amenaza incluyen la pérdida de hábitat por 

urbanización, actividades turísticas e incendios, el cambio de uso de suelo para la agricultura, 

y la contaminación de los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos. 

  Esta rana se encuentra en una posición de alta prioridad en términos de conservación. 

Debido a que la conservación depende del avance conocimiento científico, se requieren 

mayores esfuerzos en educación ambiental para que los habitantes reconozcan su importancia 

biológica y comprendan su importancia ecológica en la península de Yucatán. La rana 

ladradora yucateca podría convertirse en una especie bandera o emblemática pues cumple con 

características como ser llamativa, sensible a la perturbación, endémica y estar asociada a 

paisajes culturales o míticos (Isasi-Catalá 2011; Montenegro-Muñoz et al. 2019). Por tanto, 

puede emplearse como símbolo para acercar y concientizar a la población en campañas a favor 

de la conservación de los anfibios y reptiles y de los ecosistemas naturales de la península de 

Yucatán. 

 

“Las razones principales para incluirla en estas 

listas de especies en riesgo son su distribución 

limitada y la disminución de su población. 
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