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]NTRODUCC I ON

Batrachyla taeniata (eirard), es un anuro Leptodac-

tilido corl al'inicl.-idcs por el grupo de los Telmatobinos;

este grupo c--orrti.ene cspecies primitivas de 1a familia
(»laz y Veloso, 1979) . En eI género hay descritas otras dos

especies, B. lep Lolius y B. .rntartandica. De las tres espe-

cies B. taeniata tiene e1 rango de distribución más exten-
so (Zz" a 45o ]at. sur). En la zona comprendid"a entre
Valdivia (:g.9" lat.sur) y Aysen (4>" lat. sur) las tres
especies de Batrachyla sobreponen su distrj-buclón.

En el sector norte de1 rango existen de acuerdo a l-a
inf'ormación disponible en la literatura dos discontinuida-
des extensas, una entre Quintero y Talca (+l> Km) y fa se-
gunda entre 'lalca y Concepción (ZlO Km). Las pobtaciones

alopátricas de Quintero y Zapallar están asociadas a bio-
topos boscosos y se las considera relictuales (levi, 1951) .

El sólo conocirniento de los rangos de distribución
de B. taeniata hasta ahora, eS insuficiente para compren-

der su presencia en habitats muy distintos (Grandison,

1961 ) . Evr e I <'ovrtcxto de l.a historia de la especie, los
llmites de distribución son dinámicos (udvardy, 1969) ,

existiendo extinciones y recolonizaciones que dependen

tanto de las caracterlstlcas de la especj-e como de las
fluctuaciones del ambiente. En la interpretación de 1os

bordes del ranso es conveniente proponer hipótesis para ex-
plicar porqué 1a especie no puede ir más allá del llmite
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conocido (ylc Ar'I h ur' , 1 9'/2) . Para poder hacer tales inf eren-
cias es necesario conocer las caracterfsticas de ]a historia
vital de la especie, es decj-r su autecologla.

Las cs¡rccies cle crrüros chilenos que tienen rangos muy

amplios de di s tr ilruc ión cs Lán sorrctidas a una gama extensa

de condicioncs ambicntales. Tales condici-ones están deter-
minadas por dilerencias de latitud, c1ima, f isiogra-f1.1, v€-
getación y altura sobre eL nivel de} mar que pasan a cons-

Lituir pr'osit-rrrr.rj :lt'ltt('t iv r:l ÍJoneralmente divergentes (pi
Castri, 1968). Esto justiflca la evaluación de algunos ca-
racteres de t.as pob1,-rciones de g. taeniata y 1as comp,aracio-

nes interpoblacionales. En este estudio seleccionamos las
proporciones c--orpor.rles, Los carj-otipos, las hexoqui-nasas y

I.rctatodctli i rirorJcrr<-l!:lrl!i y L.ls voC,ll Lzaciones para comparar

poblaciones. En los casos en que habla información para las
caracteristic¡s de las otras dos especies del género las
usalnos como rel'erelrcl.rr en nuestras comparaciones.

En este trabajo se describe con detalle ]as caracte-
rlsticas del habit.rt de B. taeniata, ld ecologla de1- proce-

so reproductivo, sü ii.icta, algunos de sus predadores y ob-

servaciones experimcntales de predación. Estos datos se

utilizan en -L¡r construcción de hipótesis que explican par-

cialmente Ios cc-irclcL.cres de su distribución actual.
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MA'1'EITf ALES Y METODOS

DISTRI BUCION CEOGRAFICA

La reconstrucción del área de di-stribución de B.

taeniata se hizo con 1os datos de la l-iteratura y la revi--
sión de colecciones existentes. A esto se agregan nuestras
propias observacionets, producto de trabajo de campo desarro-
llado dur.rnte Lc¡s arir¡.; 1977 1978 y 1979, en 1as regiones
de Valpar'¡f sci, .Mctrcr¡roI i I ana, Blo-Bfo y Araucanla.

CARACTERI'ZACION DE LAS POBLACIONES ESTUD]ADAS DE

B. taeniata.

Proporci ones corpor.rles

Se rnidjó el largo total y el ancho de ta cabeza de

185 machos y 15! hernbras, de siete localidades, a saber:

Quintero, Meli pilla, Arduco, Licanray, Valdivia, Llanquihue
y Chifoé. Este material está depositado en las colecciones
rlcl lrrstiLr.¡Lr"¡ <-ic 'l,t-¡t¡Iol)'t-,.t c,lc: I.r Universid.rd Austral , 1nsti-
tuto de Biologla de 1a Unlversidad de Concepción, Departa-
mento de Biologfa, Universidad de Chj-Ie-Valparafso y De-

partamento de Bir¡1ogla, 1.-acultad de Cienci-as, Santiago.

T,.rs rrrc,d ic'iorrt,s sc Lricieron con vernier de precisión

0. 1 rnrrr. I'rr'..1 cs I e cs I ur] i o sc consideraron adr.ll tos los an,i--

males de más de 23 mm. Este es eI tamaño más pequeño de

las hembras con huevos maduros. Los animales se fj-jaron
en formol 10% y se conservaron en alcohol de '7O.

Para estimar 1as proporci-ones corporales, se util-izó
e1 lndice 1.rgo totiil/.Lncho cabeza. Las estadfsticas d.e
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dispersión se ot¡tuvieron procesando los datos en un compu-

tador ALTAIIf 8BOOb. Los resultados del anátisis estadfsti-
co se tabularon y sc contruyeron los grá-ticos correspondien-

tes. Las pruebas estadlsticas utilizadas fueron anátisis
de varianza sencilro (sokat y Ro1hf,1969) y el test cle

student pard comp.rr'.ición de promedios.

2. Cariot il;os

Ejernplares.rdultos de B. taeniata de las localidades
de Quintero, Melipilla y Valdivia fueron inyectados con

Cc¡lcltic-iti.l ,tl L).','/, [,.rr,r dctcrier la división celular'. LoS

tejidos utilizados fueron: j-ntestino, bazo y testlculo. En

ef intest ino sc uti li zó i,-r técnica de aplastado (Bogart,
1973), er eI caso cie ba'zo y testfculo, la de suspensión ce-
lular. Un resu-rnen dc 1as técnicas utilizadas se presenta
más adelante. L.-rs prcpclrLrciones se secaron aI aire y luego

se tiñeron con Giemsa. Estas fueron observadas al- micros-
copi-o con aumento 1OO x. Los cromosomas se midieron en re-
producciones fotográficas, se ordenaron según su tamaño y

morfologla siguiendo 1a nomenclatura de Levan et al-. (1064).

Se construyeron los idiogramas de 3 poblaciones para compa-

rar las caracterlsticas cromosómicas

Se estudiaron 2 machos y 3 hembras de Quintero; 5

rnachos y t henibra dc Melipilla; 4 machos y 3 hembras de

Valdivia. El total de placas metafásicas contadas fue 2O5

y de ellas se micl-Leron 30 (lo de cada población).
Las técnicas de obtenci-ón de cromosomas se presentan

en (Anexo I-A).
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ilCxo(J t,l i n,lJ,-r :-; y 1,,-rr'I u Io irc]i.idrogenasa (lDtt)

En anim.rles recién capturados, se caracterizaron 1os

sistemas moleculares de hexoquinasas hepáticas y LDH de

plasma y crlstalino. Las técnicas utilizadas -fueron croma-

tograf f a de: iyrt.c.r'c.:arnl¡i.o lónico (Ureta, 197r) y electrofore-
sis en ge1 de poliacrilamida (oavis, 1964), respectivamente.
Se deterrnin¿rorL c:u¿lj tatjvamente las isoenzimas presentes,
en las poblaciones de Quintero, I4e1ipi11a y Valdivia. Las

técni-cas utiliz.rclas sc 1)t,esentan en (Anexo I-B).

4. Vocalizaciones

El carácter utilizado es el canto que emiten los ma-

chos de B. taeniata en las agregaciones reproductivas
(canto nupcial), grabado en condiciones naturales en pobla-
ciones de Nahuelbuta y Melipi1la. Se utilizó una grabadora

UHER 4OOO I.C. y un micrófono omnidireccional UHER M517.

Las grabaciones se hicieron a 19 cm de cinta por segundo,

Los protocolos de Lerueno consignaron }a -fecha, hora y tem-

peratura a que se realizaron estos registros. Las señales
fueron analizadas directamenLe de ta pantalla del oscilos-
copio en oscilogramas, se utilizó un oscj-loscopio TEKTRONIX

5113 con Lulro:; clc .r Lnr.rL.enamiento. Los parámetros acú.sticos

que corrstituycrL la basc de las comparaciones, fueron dura-
ción del canto (seg.), frecuencia de canto (cantos/min.),
nú,mero de pulsos y frecuencia de pulsog (pLllsos/seg.).

Se registró el canto de 1 5 individuos de Melipilla y

de i4 de Nahue-Lbuta. E1 nú.mero de cantos anali-zados fue
24O de t',tel-ipilla y i 87 de Nahuelbuta.
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rT I. ECOLO(;IA

1 . Caracterizació,n dcl habitat

Los datos de macroclima se obtuviei:on de registros
de 1a Oficina Metereológica de Chile; Huber (lglO); Di

Castri-Hajelt (lgl0). Las caracterizaciones de tas zanas

f itogeográf.'ic,rs son Lis de pisano (t g:0). Se consideró
además lclS propo:iiciones del mapa ecotógico de Chile de

Di Castri (l g0a) .

Para la caracterización del microhabitat nuestras
observaciones se réstringeron a las localidades de Me1ipi1la
y Valdivia. Se estudió }a vegetación y la fisiograffa de

los sitios de reproducción. Se determinó }a fauna de her-
petozoos asoci.rrla y se registró tambi6n la actividad de

I. thaul que ocupa los mj smos sit j-os de reproducción que

B. taeniata.

2. Predadores

En e1 terreno se determinó que ]as larvas de B.

taeniata son presas de las larvas del j-nsecto Dysticus
(Coreóptera). Para tener una estimación del efecto de este
predador sobre las larvas de an-tibios, se hicieron los si-
guientes experj.mcnt-os

a) En el }aboratorio:

Se utilizaron como presas larvas de B. taeniata en

el estado 21 a 25 de la Tabla de Gosner (l gOO) . Como pre-
dador, 1as Lcirvas de 1)ysticus recién colectadas. Todos los
experimentos se hicieron en vasos de precipi-tado de 1 OO cc

con Bo cc de agua de la charca de origen, sometidos a tem-
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pcrdtl.lt'il ctr)[) ictnl e ci ir1l,L.r L f:'otoperlodo.

Los controles consistieron en vasos en que sólo ha-
bfa predador o sóto presa. Los experimentos consistieron
en enfrentar a un predador (Dysticus) con cantidades cre-
cientes de pres.r (larvas de B. taenlata), 3, 4, 5 y 6 en

vasos distintos. De cada experimento se hizo una réplica.
Cada vei-nticuatro horas se contó e] núrmero de larvas sobre-
vivlentcs c-ti ci-r(1,-t vaso.

b) En cl tct'rt:no:

En el sitio 1 de Bollenar se instalaron 2 tanques de

acero de 40 1t. en los que se colocaron B predadores y 2l
presas; en e1 segundo tanque 22 predadores y 134 presas.

Estos dos experimentos se termj-naron después de una semana,

contando cl núrmcro rle prerladores y presas sobrevi-vientes.
Se estirnó el prornedio de larvas de an-0ibio consumidas por

cada prerl.rclor cn si ete df as.

3. Dieta

Para determinar 1a posición de 1os individuos adultos
de B. taeniat.r en la trama tró-tica, s€ estudió et contenido
estomac"rl. Los cs tómagos se obtuvieron de animales recién
capturaclos. Exlr.rldos de1 individuo en un tiempo no mayor

que 2 ho-r',rs y rn,ur tcriidos en solución alcohol-formol hasta ser

procesados. La identificación de los items ali-menticios se

Ytt-zo a nivel de clases y orden en algunos casos, utilizando
las cl-aves correspondientes para e1 reconocimiento de los
estados inmaduros (chu, 1949) y adultos (Bellcin, 1972.
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E1 material Lrxaminado fue B machos de B. taeniata de

la localidad de Me1ipilla colectados entre e1 15 22 AbriJ-

1978; 6 machos y / hembras de Quintero, colectados 26 Marzo

1978, 9 machos de Valdivla colectados 15 - 16 Mayo de 1978.

4. Reproducción

Mediante salidas semanales a terreno, se estudió 1a

actividad reproducti.¿¿r de B. taeniata en seis localidades
de La zc¡na dc Mclipirla (flolfenar Sj-tios 1, 2 y 3; Chorom-

bo S-4; Rumay S-5; EI Pantano 5-6). Se consignaron en par-
ticular, Ias c.rracterlstrcas de Ios sitios de ovipostt¡.ra

y la secuenc.j,¿r de eventos que caracterizan 1a reproducción
de esta especie. En los sitios 1, 2, 4 y 6, se extrajeron
aproxirrL.-rdarrierrtc í-lO ld-r'vds c.rda semana, laS que se midj,eron

y determinó el estado de desarrollo según 1a Tabla de

Gosner (i q6o). Est.rs l.J.rvas eran devueltas a las charcas.

Se continuó con estas mediciones hasta 1a metamor-fosis.

Se confeccionó una tabla de velocidad de desarrollo en con-

diciones na[urales.
I,as obserrvr(:ic-irres en el terreno de los huevos de B.

-
taeniata sugiererl que la eclosión está relacionada con 1a

inr,lndación de los sitios de postura por el agua de las }lu-
vias. Además, en estos casos tos huevos pueden ser aruas-

trados por 1as aguas. Con e1 objeto de poner a prueba el
e-fecto de estos lactores en 1a ectosión, se sometieron los

huevos recién puestos por dos parejas de B. taeniata a

condiciones controladas de inmersión, agitación y luminosi--

dad. También se estudió la velocidad de eclosión de huevos

separados y en grupos.
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Diseño experin'rcntal l>.r¿-r el estugi-o de eclo.si9lL de hugvos.

Se separaron grupos de 30 huevos y se pusieron en

matraces Erlenmeyer de Z'-tO cc, con 50 cc de agua de charca

de1 lugar de orlgen. La temperatura se mantuvo entre 1 5 a

2OoC en las dos series experimentales. Las condiciones
experimentales fueron las siguientes:
1) Sin agit"rción - Luz natural-
2) Sin a11j t..rr: iórr O[rsr:r.r ri dar]

3) Agitación Luz natural
4) Control sin inmcrsión en agua, lvz natural.

Los matraces sometidos a agitación permanente, se co-
locaron en un agitador Gellenkamp a ]a velocidad de 30 rpm.

Una vez aI dla se contó el núrmero de huevos eclosio-
nados, de ca<la uno de los experimentos se hizo una répIica,
con liuevos proverLicnLes de l.r segunda puesta de padres di-
-f erentes.

La serie para estudiar la velocidad de eclosión
para huevos separados y agrupados, const6 de un grupo de

30 huevos colocados individualmente en 50 cc de agua cada

r.rro y dos grllpos de -?O huevos puestos en 15O cc de agua en

dos recipientes de 3OO cc. Esta serie se mantuvo en i-gua-

1es condiciones de temperatu.ra, iluminación y sin agitación.
L¿ velocidad dc ecLosión promedio se estimó dividiendo et
tiempo transcurrido entre cada control por el número de hue-

vos eclosionados.
Los resultados de 1os experimentos con di-stintas

condiciones de agitación y luminosidad se expresaron en



.io -

pof'CenEdjcs. l,r,rcgr-r cJe ct-rffrp.rrc]-r- pof- pares siguiendo e1

método descrito en Solcat y Rolhf (lgíg), para. poner a prue-
ba la igualdad de dos porcentajes.
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RESULTADOS

I. D]STIiIBUClON T]EOCRAF'1CA

La recovrstrucción de 1a distri-bución geográfica de

B. taeniata se hizo utilizando los registros de Ia litera-
tura (fanfa 1 ) , examinando ef material depositado en los
museos chilenos (raOla z) y nuestras observacj-ones de te-
rrer10.

E; I .lrrá I i s i s de cs Los datos mues tra que B. taeniata
tiene polrl"rcioncs distr,jbuldas en forma continua entre

Quintero y Ti-ilc.-L po-r'eI Nc¡rte y Concepci-ón y Aysén por el
Sur. No obstante, Ytay una discontinuidad distribucional
entre Talca y Concepción (zlO Km). Dadas las caracterlsti-
cas clirLáticas y veget.rcionales de esta región 1o lnterpre-
tamos sóto como un problema de muestreo, ya que las con-

diciones son contpatibles con 1a exi-stencia de 1a especie.

En cl tr'.rb.r.jo dc lerreno, s€ lti-zo un catastro desti--
nado a cub¡-Lr L.r discontinuidad entre Qui-ntero y San F-ernan-

do. Los result.rdos de este trabajo permiten agregar 12 1o-

calidades nuevcrs (pig. I ) en esta zona. Exteyidj-endo hacia
el Este (gZ Km) el llmrte de distrj-bución en el Norte.
Además, agregamos cinco tocalidades nuevas para Ias regio-
nes de ts1o-I3ío y Araucanla; totalizando 16 localidades nue-

vas quc se allrLr(J¿rn a 54 conocidas (taUfa :).
La itab-la z1 rnucstra el total de 70 localidades que

constituyen la distribuci-ón actualizad.a de B. taeniata,
ordenadas de Norte a Sur y por regiones del territorio.
Se incluyen también, tres localidades de Argentina.
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De este rnodo, podemos establecer que el rango Norte-
sur de distribr.rción de B. taeniata se extiende desde cata-
pilco (32"54 f Lat. Sur) hasta Rlo Comentoso (45"25, Lat.
Sur) cubrj-endo una distancia aproximada de 157O Km.

Eln C.l si:i-'Ior lJr¡r'tr: de este rango de distribución
desde 1a V a la VIII Región, las localidades conocidas es-
tán en 1as planicies costeras y en el va1le central. En

cambio, más al- sur, en la IX y X Regi6n, 1á especie alcanza

eI pie de monlr: clr: Los Andes y entra en temitorio argenti-
no en las provi-ncias de Rlo Negro y Neuquén. Tres islas
relativarrLente cercanas al contj-nente ti-enen poblaciones de

ll. t.;rerL-i .it.r, cL.,lr-i:l son: lsl,J Quiriquina, Isla Mocha y Ia
Isla de Chj-loé. La mayorla de las localidades de }a Tabla

4 son de baja altura sobre el- nivel del mar, entre.O y 3OO

m en 1as llc5;ioncs V, Vf , VII y Metropolitana; en cambio, €o

la VIII y IX RegiÓn existen tres localidades por sobre los
1 O0O m sobre el nive] del mar, dos en la cordillera de

Nahuelbut.r y un.-r c)n Lonquim.ry de 135O m que es la más a1ta.

Las localidades de B. taeniata son más frecuentes
eri las reglones de tsfo-Blo, Araucanfa y Los Lagos (fO 10-

calidades), donde se encuentran e1 71.4% de las localida-
des conocidas. Tanto hacia el norte como hacia el sur, 1a

cantidad de loc.rlidades disminuye considerablemente.
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DE LAS POBLACIONES ESTUDIADAS DE

1 , Proporci<¡ncs Cor'Porales

La F ig. 2 muestra las estadlsticas de dispersión
p¿.ra el l crr[Jo Lo Lal de siete pob]aciones de B. taeniata,
ordenadas de Norte a Sur. Los promedi-os más altos corres-
ponden a las poblaciones de Arauco y Licanray, los más ba-
jos a Quintcro y i,lanquihue, tanto en los machos como en

las hembrc.r.s. 'l'arnbi6n, es notori-a 1a sobreposición de los
rangos, rnás prorrullci"rrla cyi tos machos que en 1as hembras.

La Fig. 3 contiene 1as estadfsticas de dispersión
para el ancho de Ia cabeza, que muestra una tendencia de va-
riabilj-dad sernejante a la descrita para e1 largo tota1.
En la Fig. 4, se compara e1 lndice largo totar/ancho cabeza

para 1as siete poblaciones estudiadas. En este caso l-as

diferencias de 1as proporciones corporales entre las pobla-
ciones se atenúan, lá sobreposici-ón es casi perfecta en las
hembras, [o asl en los machos. Los promedios de estas po-

blaciones para rnachos y hembras, del largo totat y del ancho

de la cabeza son significativamente dj-stintos (p< O.OO1 ) a1

ser comparados con un Anova sencillo. No obs[ante, sl se

comparan los lndices largo total/ancho cabeza, éstos no

resultan signi f icat j v.rmente dis tintos (O. O5 < P < 0. 1 O) en el
caso de las hembras. En cambio, e[ ]-os machos los lndices

cle las sictc pobl.rclones sor] signif icativamente distintos
(P<o.oo1), ver Tabta 5.

En la Fig. 5 están graficados los promedios de la
longitud total de las siete poblaciones de acuerdo con la
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latitud de origen de las muestras. Esto indica que 1a va-
riabilidad del tamaño de las poblaciones no es de naturaleza
c1ina}, a diferencia de lo que propuso Cei (lgAZ), sin dar
evidencia es t.rdls tic"r. Los e.¡ernpJ-ares de la Isla de Chiloé,

son de mayor tamaño que los de Llanquihue, aproximadamente

situados en Ia misnra latitud (tat. 41o Sur). Esto posible-
mente i-ndica que en Chiloé insular hay condiciones particula-
res que se inciden en la talla corporal de los e¡emplares

y que requieren ser analizadas en forma independiente de

1as poblaciones del Continente. Sin embargo, este grá-fico

sugiere'que existe un dimorfismo sexuaf, €o que los machos

son más pequeños que las hembras. Esto se comprobó compa-

rando los promedios del largo total de machos y hembras de

cada población mediante el test de Student. La Tabla 6 re-
sulne los resultados de 1a comparación. Los promedios de

largo total de machos y hembras son todos signi-ficativamen-
te dis-ti,ntos, rncrios crr l a rnucstra de Valdivia.

2. C;iri of i rrr.r:;

L.r !'ig. 6 rLucs Lr'.r Los Ccr-cio Iipos ordenados de l] po-

blaciones de B. tacniata. Estos constan de 2 n = 26 cromo-

somas, sin cromosomas sexuales diferenciados. Los pares

1 y 6 a '12 inclusive, son cromosomas metac6ntricos, los pa-

res 2, 3, 4 y 5 son submetacéntrj-cos y por httimo, e f par

1 3 es telocéntrico. E1 brazo corto del par 6 tiene una

constricción secundaria proxirnal. EI NF es 50.

En fa Tabla 7 se muestran para cada par cromosómico

del complemento haploide, el radio centromérico (r) que co-

rresponde al cuociente brazo targo/brazo corto, seguid"o de

error standard, e1 porcentaie de cada par cromosómico en



1a longitud total del cariotipo y el tipo cromosómico

(* = metacéntrico; sm = submetacéntrico y t = teloc6ntrico).
La variabilidad del radio centromérico y el valor procentual
de cada pdr crornosómico, er cada u¡.a de l-as tres poblaciones
examinadas es menor que el 1% en la mayorfa de los casos.

La simllitud de 1os cariotipos obtenidos para las
tres poblaciones, queda de manifiesto en los idiogramas de

la Fig. 7.

La contribución de este estudio es e1 conocimiento
básiCO de 1os cariotipos de las poblaciones del extremo

Norte de ta distribuclón (ltetipitta, Quintero) y de Ia 1o-

calidad origlnal de descripción de Ia especie (VafA¡-via).

|lexoqL.rinas.rs y l,.rct¿rt-i¡ dekrjdrogenasas

E I .rnál isrs clom.rtográf ico de 1a actividad de fo-cfo-
ri1¿rción de (l l ucus,r c1e exIr.rctos hepáti-cos de tres poblacio-
n.,rs de Ll. | ¡i:n i,r t .i re ve 1ó i ¿ ¡-,r'cscncia de tres hexoqu.inasas,

C, B y D. l,a Fig. [J rnuestra la curva de proporciones rela-
tivas de actividad en un" perfil promedio aproximado, para

las tres poblaciones. No está presente la hexoquinasa A,

en ninguna de 1as mlrestras estudiadas.
En el caso de 1os lactato dehidrogenasas del crista-

lino y del plasma, se encontraron cinco enzimas mediante eI
anátisis electrofor'ético. En 1a Fig. 9 se encuentran las
fotograflas de los geles y 1os densitogralnas correspondien-

tes. Puede crp-r'eciarse Ia uniformidad de 1os densitogramas

de las isoenzimas de} cristalino.

?
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4, Vocalizaciones

l,.rs voc.illzaclones que emiten los machos de B. tae-
ni.rta corrstan rlc series de notas separadas por intervalos
regulares de tiernpo, i-ntegrando una secuencia de cantos.
Las imágenes del osciloscopio y las subdivi-si«-rnes utiliza-
das en el anátisis cuantitativo de las vocalizaciones están
en 1a Fi51. 10.

Los ejemplares de l-as poblaciones de Me1ipi1la y
Nahuelbula mues Lran un"r diferenci-a estructural- importante
de1 canto, corno se rnuestra en 1a Fig. 11. Esta consiste
on.l.r prcscnc:.i.r <lc silcnc:ios aI finalizar cad.r canto en la
población de Nahuelbuta, si-lencios que están ausentes en

1os registros de Me1ipilla.
En 1as Tablas B y 9 se muestran 1os promedio's y

eruores standard para 1a duraci-ón de cada canto, frecuencia
de cantos, númcro de pulsos por canto y -frecuencia de pu1-

sos. Si-endo la temperatura del agua, €tr que canta e1 ani-
mal, una variable que afecta los parámetros cuantitativos
de las vocaf iz¿c'ioncs de los an-Fibios ( naf ln, 1 968) , se in-
dican también l-as temperaturas a que se hicieron 1os regis-
tros. Por es[,r razón, también las comparaciones se hicieron
entre registros hechos a temperaturas similares.

En 1a pobl ación de Me1ipil1a, existe una correlación
positiva de la frrecuencia de pulsos y de la -frecuencia de

cantos con la temperatura (rig . 12). La correlaci6n entre
IerrLperaturcr y duración def canto es negativa. Todos los
coeficientes de correlaciÓn en esta poblaciÓn son estadls-
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ticarnerite si gnil'ii:ativos (P ( O.05) . Los coef icientes de

comelación para 1a población de Nahuel-buta considerando

tos misnros parárnctros están por debajo del 40% y no son sig-
rrilic:"rLivr,.¡t-;.

Lds compar'.rciones gráficas de las estadlsticas de

dispersi-ón, de registros a tres temperaturas para 1as pobta-
ciones de Melipilla (¡t) y Nahuelbuta (l¡) se encuentran en

1a Fig. 13, Las cornparaciones estadfsticas de tales prome-

d-Los uti 1-Lzarrdo r:L Lest de Student dieron los siguientes re-
suLL.rdos: .i'l - I (l Lray diferencias significativas en la
1'r'ccucrl(ri.-r rit-' 1-,uIsr-is. A 12 - 13 C h.ry difere¡ci.rs signifi-
cativas en l.r I'rer:uenci"r de pulsos y en 1a frecuencia de

cantos. Por fittimo, d 14 - 16 C sólo hay diferencias sig-
nif icativas en 1a frecuencia de cantos (p.O.O5). por

tanto, ho se encontraron diferencias significaEivas ni en

la dlrración nl en el número de pulsos por canto a las tres
tcrnperaLuras indic.rdas, entre 1as pobtaciones de Melipilla
y NahuelbuL,--t.

I1T. ECOLOGlA

1. Caracterización del hábitat

Desde su desci:ipción B. taeniata fue asociada con

ambientes boscosos, inclusive en las regiones en que los
bosques no son predc¡rnirL.tntes. Por ejemplo, Qu.Íntero, Zapa-

ll.ir y T.r1r--,-r. En estos lugares existen formaciones vegeta-

c j-orral.cs con e Icrncn Los dcl bosciue temperado austral. Esto

llevó a los inve-.stirladores a describirlas como bosques re-
lictos (t evi, 1951).
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La mayor,la de las localidades nuevas (.fabfa 3) entre
catapilco y s.rn l¡'ernando, ro coruesponden a formaciones de

bosques sino cr La estepa de Acacia. por ésto, Ios harlazgos
son doblernenLe lnteresantes; existen poblaciones de B. tae-
ni¿tt¿ dc. bos,ll-rc y L.-rrnlrión de ambientes xéricos de estepa.
As1, podernos p-r'oponer que por 1o menos entre Catapilco y
San Fernando, existe continuidad en la distrj.bución de B.

taeni ata.
1,,-r l,'ilJ. l/l rrrr.lr::;tr',r cL rrrcrpa ecológico (A) (»i Castri,

1968), €1 mapa de 1.a vegetación (g) (eisano, 1956) y eI mapa

de distr-Lbuc:iórr dc u. L"renÍata (C). A1 Norte de Temuco

1as poblaciones de R. t-aeniata se encuentran dentro de la
zona Mediterránea en las subregiones semi_áridas, subhú.meda,

hfu'neda y per'hfulieda F-ig. 14-A. Desde el punto d.e vj-sta vege-
tacional, 1as localidades aI norte de Temuco quedan dentro
de dos forrnacioncs importantes: 1os matorrales costeros
y 1a estep.r de Acat:La. Lln esta parte norte del rango de dis-
tri-buci-ón deberr agrcgdrse también, 1as -formaciones de bos-
ques relictos y 1a selv.r que cubre l-a Cordillera de N"rhuel-

buta. Al sur de Temr;co, las poblaciones de B. taeniata
entran en ta 'zona Oceáni-ca y se encuentran en las subre-
giones de fnl'1uenci,r Mediteruánea y Temperada Frf a. Las

formaciones veget.rlcs corresponden a ta Selva Valdiviana y
1os Pantanos.

L.r F ig. 1, muestra el contraste que existe en la
clistribución anual de precipltaciones y temperaturas para

Valdivia (bosque) y Melipilla (estepa). En Melipirra exis-
te un perlodo de sequla desde Septiembre a Mayo, durante
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Primavera, verano y otoño. Las lluvias se concentran en

Junio, Julio y Agosto. En cambio, €fi Valdivi_a, llueve du-
rante todo el año. Además, exi.ste un perfodo super hhmedo

en que las prccipit;rcioncs sobrepasan los 1oo mm desde Ma-

yo a Diciembre.

La Tabla 1 O muestra 1os datos climatológicos para
21 localidades de ts. taeni-ata. Si se comparan estadlstica-
mente los promedios anuales de temperatura máxima, media y
rtfnima, rrsf c'orrro Las ¡rre<:ipitaciones anuales y 1a hunredad

relativa de 'l .is l-c¡caLidades entre Quintero y San Fernando
versus I.rs cie 1.-rs l-oc,.r-Lid.tdes entre Chil1án y Aisén (f:a-
b1a 11) todos resut t.rn signi-Ficativamente distintos
(f ,qO.Ol) menos en et- caso de 1os promedios de t-as tempera-
turas mínimas. Esto demuestra que las poblaciones de e.

taeniata están adaptadas a dos tlpos de regfmenes crimáti-
cos diferentes en estos dos sectores de su rango de distri-
buclón.

L.rs I.'igtr.rs 16 y 17 son representaciones esquemátj--

cas de la fi siograÉ'1a dc los sitios de reproducción en Me-

lipilla (nstación 1, ver Foto 2) y en Valdivia (ta Saval,
ver poto 3) . En ambos casos se trata de depresiones d.eI

terreno donde hay acumulación de las aguas de lluvia. Las

fj-guras están a escala y se ha agregado un perfil del sue-
1o que inform."r de l¿rs carcicterÍsticas del sust.rato. pueden

apreciarse los tarnaños relativos de las pozas y 1as plantas
más importantes. Esta caracterj-zación, s€ ha completado

con la confección de Ia flórul-a de cada uno de estos si-tios
de reproducción (t'abtas 12 y 1 3) y con una fista de la her-
peto-0auna presente (raUf a 14). La -tlórula de1 sitio 1 de
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Melipi1la se caracteriza por un mayor nú,mero de especies
introducj-das, gue es reflejo del grado de intervención hu-
mana que ha sufrido. At compararl-a con la flórula de La

Saval se aprecia que no hay especies que existan en ambos

sitios. No obstcrnte, hay familias que están representadas
en ambos sitios: Mirnos,¡ceae, Papilionaceae, Composi-tae,

Juncaceae, Ranunculaceae, Cyperaceae y Gramineae. Tal vez,

los marcadorcs pJrcr los sitios reproductivos son las plan-
tas acuát irr,r:; r-1i. io,; ,l6rrrtros ,Iurrclus, Scyrpus y HeIeoch.rris,
pero ésto es ncccs,Lrio porrerlo a prueba con un muestreo

más ampilo.
La herpetolauna asociada muestra que en Me1ipi11a

son rnás nulnerosos los reptiles que los anfj-bios y a }a in-
versa, err V.rldivja. En Valdivia hay ocho especies de an-

fibios y en Melipilla sólo cuatro. De éstos, 2 están pre-
sentes en ambos sitios, son Pleurodema thaul y Caudi-verbera

caudiverber'¿r. En el c¿rso de Los reptiles, e1 núrmero de es-
pecies de larl¿irt-i ,jas es ir1ua1 en ambos sitios, Liolaemus

c:hiiensis y L. tr.:rLuig cstán en los dos lugares. En eL si-
tio de Valdivia rro hcmos encontrado culebras.

Adcmás, desde Concepción aI sur B. taeniata es sim-

l)á LridJ con [],rI r'.rt'lry].r lcptopus, sin embargo esta Úr1tim.r sc

encuen.[r(-i c]n cL Lrrtr.lrio-r dc1 bosque templado y sus larvas
están adapt.rdas a los aruoyos con comientes suaves. En

cambio B. t.reniata t:stá dsoci.rda a la zona ecotonal entre el
bosque y 1a pradera. l,uego no comparten habitats simj-Iares.
Por ésto, es poco probable que 1a presencia de B. leptopus

imponga restriccioncs elvr La distribución de B. taeni-ata.
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En la localidad de Me1ipilla se estudiaron sels sitios
(S 1-6) donde oculrc "rctividad reproductiva de poblaciones

naturales de B. taeniata. Los controles semanales se hicie-
ron durante los .-rños 1977 y 1978.

Por SUS (.'c.rr'.icterlsl icas ecológicas, los seis sj-tios
no son hornogéneos, sino que caen dentro de dos tipos defi-
nidos:
a) Ambientes de pantano.

Tienen agua que proviene de filtraciones de canales

de reg.idlo .rr1 i I'i<: i ¡r I cs y de l.rs ll-uvj-as. La naturaleza
del suelo es dc p,-rrt lr:u.l"rs -['inas de arci-11a, que posibili-
ta 1a acumul.rción de dgua. La vegetación predominante es

la totoa Typha sp. y Scyrpus sp. Los niveles de agua de-

penrlen del sistem.r de reg.Ldlo, las lluvias y la evaporación.

Permanecen húmedos casi todo e1 año, (Sitios 5 y 6).
b) Ambientes de pozas temporales.

Se f'ornLan por aclunuración de agua de lluvias. Se

secan conrpletamen te una vez que cesan 1as l-tuvias a comien-

zos de 1a primavcrci en Septiembre. La vegetación predomi-

nante en el verano (nnero). Esto da lugar a incendios oca-

sionales que destruyen por comPleto las Partes vegetativas

de las anuales y dañan 1os arbustos y 1os espinos (Acacia)

que son frecuentes en 1os bordes de estos sitios (Sitio 1,

2, 3 y a).
l,ás áre¿ls (irle cubren

en tamaiio. Los arnbientes de

Há (S-0, 1.2 Há; S-5, 5 Há)

ran 1os 5oo m2 ( s-i , 3oo nL2 ,

estos sitios son muy distintas
pantano miden de una a cinco

y l.rs Pozas temporales no suPe-

S-2, 15o m2; S-3, 1Bo m2;
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s-4, 175 m2)

2. Predación

En nr,Lc-.j Ir',,1, ob:]cl'v,'ic:"ioncs de Melipilla, hernos deter-
min.-rdo aLiJr.rno de los Predarlorcs de ii. taeniata. Los adul-
tos son t'áci I pres.1 (lc '1'.lr-llt¡,.n'Lenis peruviana que está activa
durlrL Ie I .i nor:lrt]. I'or o.t r'.r ¡ranLe, 1as larvas B. taen-i ata

son presas de las larvas de Dysticus (Coreóptera) y tambi6n

de1 quelteguc BeL.r.nopter-us c4-ilensis.
Los resultados de los experimentos de predación en

el laboratorio están en la Tabla 15 que muestra los nÚrmeros

de presas corLsumidas por las larvas de Dysticus enfrentadas
a distintos números de presas (larvas de B. taeniata). Sal-
vo en un caso, estos predadores consumieron una larva por

d1a. Dos predaoores murj-eron a1 cuarto dla y 1os otros dos

rnurieron en el quinto. EL núrnero máximo de presas consumi-

das fue tres. En las réplicas l-os predadores murieron an-

tes de 3 dfas, pero consumieron una larva por dla.
Descorrocernos las causas de muerte de l-os predadores.

Sin embargo, pueden adelantarse dos explicacÍones probables.

La pri-mera es que 1as presas contengan compuestos tóxicos
para el predador y 1a segunda, es que 1os predadores en

tan reducido espacio no puedan sobrevivir golpeándose en

Ias paredes del vaso.

Tanto 1os predadores como las presas separadas in'
dividualmente, siguieron vivas después de 6 dlas. Pero en

los vasos en que habla más de un predador se produjo cani-
balismo entre ellos. Una larva de Dysticus 1legÓ a comerse

hasta cuatro de sus congéneres.
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Iln loc L(-rrr(lucs dc acero, 1os resultados arrojan dos

prr:rnedios dis1-intos. En et caso de 23 presas y B predado-

res, se consulnió una presa por predador en 7 dlas y en e1

de 1 34 presas y 22 predadores se consumió 2r5 larvas por

predador en 'i df "is .

3. Dieta

Se t,x.ur in(-l r.ur tr-¡ta i de 23 machos y 7 hembras de las
It-ic.Lli rl.rrf c:s <ic Qr.r i rr Lcro, Mc I i pi 1 L,t y Valdivi.r.

La T'abla 16 muestra los items allmenticios de las 3

poblaciones estudiadas. La dieta en los animales de la loca-
lidad de VatdivÍa es mucho más diversi-€icada que en las
oLras loc.r 1i dadr:s.

La Tabla 177 contiene la abundancia de los items en

la dieta de 16 individuos de B. taeni-ata de Valdivia. Don-

de se muestr.r <1ue eI item más abundante consumido por esta

especie, €s ],a c:l.rse l nsec tcr (+l.lZ7¡ y el menor es 1a

clase Myri-apoda rcpuesentada por los rrmil pies" (1.75%) .

En los estóm"Lgos examinados se encontraron partlculas de sue-

1o y granos de arcna.

4. Reproducci-Ón

El proceso reproductivo de las poblaciones de B.

tacni,rt¿ ckr Mcl i¡riil..i sc caracteri-za por Ia llegada temprana

de los machos a los lugares de ovipostura. Los machos emi-

ten las vc¡cal Lz.)ciones del canto nupcial que posiblemente

sj-rven para atracr a las hembras. Este comPortamiento ocu-

rre entre los meses de Abril a Juni-o; et canto se escucha
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gencralmcntc cntrc 'l¡¡s 1B y las 2Q horas. Sin embargo,

en el perlodo de máxirrLa actividad puede escucharse todo e1

df a.

El ;rmplexo de ll. taeniata es axilar (noto +) y las
posturas se hacen fuera del agua, en e1 pasto mojado, e[
-forma de rrclustertr o racimo (roto 5). Las masas de huevos

son diflciles de localizar, e1 comportamiento del macho

que continúa c.urtando despLr6s de la puesta en eL mi-smo si-
ti-o, perrnit Ló encorrt r'.lr u rrL.ls.rs de ellos. El promedio de

huevos por puesta es 414 (rango 222 a 5$) N - B. El
diámetro promedio de 90 huevos de distintas posturas es

2,OB mm. desprovistos de 1a cápsula de gelatina (rango

1.62 - 2.:a mm). Los huevos tienen eI polo animal caf'é

oscuro y el polo vegetativo blanco cremoso.

Lcrs pr,lcsLas 5L\ cncrontraron a una distancia máxjma de

dos rnetros dc1 agua n'Lás cercana. No se encontraron huevos

en el agua.

L.r pr'-i-rne|a l'clse del desaruollo es intracapsulal du-

rante 1a cual ocurre e1 desaruollo embrionario y organo-

gériesjs (nirl. 18), luego siSyue una fase de latencia o re-
sistencia .rdaptativa que termina con Ia eclosión de r¿na

larva capaz de a-Limentarse. La duración máxima de 1a fase

de latevrcia l'ue 30 dlas, er condiciones naturales. El

promedio de tiernpo entre 1a puesta y la eclosión para 6 ca-

sos controlados en e1 calnpo es 46. B dlas + 6. 5 con un ran-
go de 21 a 58 d1.is. La tercera -fase (pig. 1B) correspon-

de a1 perfodo entre La eclosión y la salida de los juveni-
les de1 aglra. En l-.r:; condiciones de estepa de Melipilla,
este proceso dura aproximadamente dos rneses. La Fig. 19
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ml,¿e s tra cl crrcrcirLi cr to cli: las larvas y su es tado de desaruo-
llo de .rcucrdo cr tc1 I¿b1.r de Gosner (l g0O) en condiciones
rratur'..lles. i,.r 3¡.r I i 11,r del aqua rle los juveniles con la cola
cn ¡'e.ibsorc,: i(;ir, ,'urrL ir_,t)'/,,) an el est-ado 43 de 1a Tabla de

Closner. No Lor.los I ul indivicluos c1e j-as poblaciones obser-
v¿rdas salerr dc1 .1gu;t simultáneamente, el proceso es depen-
diente d<l L.r cl-Lsl)orrii;i lid,rd c1e agua. su duraclón aproxima-
d¿r es Lri,lr.i S(:ti'ncinct. Itlrr e:;La etcipa de1 desarrollo de B.

taerti.,ita ocrurrtlt nrt.rt't¿-rlid.'rdes rLasivaS de larvas que no a1-
CclIIZclrl ¿-i (l()rlL l) I tt t,,L i' r:1 l)I'()(te:j\r .in teS de 1a deSe-,caciÓn Comple-

t.l de 1¿s lrOZ¿rs Li.:trLpctr'¿1cs. Se ha observado en poZaS re-
si dual es L.trrcr !J r',tl] COn('Lttrtr'.tc.: ión de l.rrvaS, a cstoS lugar.eS

acL.lden rlucrte! ue.r (Llclanopt erus chilensis) que se alimentan
de 1..rs I c.l 1.V¡1s, (lt1ct fto lruedcn escapar.

I-,oS Jr-¡vrrir i I e j lret,ItrdrieCen en laS OrillaS del agua,

ocul-tos erltre ].,i vgrJ€lt.rciÓn húmeda y luego se dispersan.
l-,os r,eciétr rrrrl..ut()l,l'c-rlc¿dc¡s rniden 13.)5 + 0.1 5 mm (rango

11.'l 1'; irLrrL l.l= 3'¿), su i)eso promedio es O.196 + O.006 J

(r'arr,;ct O. 1 42 - 0 .2',,)-,) !l , N= 1 6) .

I-tesirL.Lés de.. 1¡ d i sperslón de los juveniles, en Meli-
pii1a, i'Io hctnos p,orli do lor:aLizarlos sino hasta ta siguiente
épocü rcliru(1L.rrr l-iv-1. l,us adu-ttr¡s dlrandonan las pozas en .luL-

i:iio , no -.1 i endr-, lro s i L., i c-. eyrcontr arlos en los atrededores .

Err .l .-L I'i 1. :\) s(l fesulnen loS eVentOS de la reprodUC-

t'iÓll y 11i ::¡rt,ritil¡i t irl,irl drt ,.t¡Jtic.:r durante 20 meses, para ios

cjits tilr¡5 <lc : j L r..,'- tlr,':-;r'1 L los. hjn eI dño 1977 las observa.-

r.:ir.rrrr-r:; rL() l)(,r'rl i l lrr rli: t crrn i n.¡r l .t f echa de comj enz,o de La ¿rc-

tivid.rd. S i n cmb,rr(IO, puede establecerse el desplazamieirto
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de }a fecha de tér'nrino del proceso en los sitios de panta-

ho, Ia salida del agua dc los juveniles al-canzó hasta media-

dos de Octr.rl-,r'<:. hln t:.rmbio, err .l-as pozas temporales la sa-
lida de ]os juLven-i 1es ocuruió en Septiembre y coincide con

1a desecaciÓn lol.rl dc el Lcrs. La presenci-a de agua en los
sitios de pantano, después de la salida de l-os juveniles en

Octubre a Diciembre podrfa considerarse indiferente para B.

taeniata. Nuestras observaciones muestran que en la segun-

da scrn.rna dc: Octu[;r'c dc 1,)77 .rparecieron puestas de huevos

de Pleurodcm.r th.rL,rl cn los mlsmos sitios utilizados por B.

taeni.rt,r. Fist-c-r iiLdii:a urrúr separación temporal en 1a utilj--
zación del h.rbitat de reproducción de las dos especies. En

e1 año 1978 Ia act-ividad de reproducci6n comenzó en Abril
en J-os sitios de pantano y a mediados de Mayo en las pozas

ternporales. El inicio y 1a finalizaci6n de ta actividad
reproductiva, son sincrónicos con Ia emi-sión de canto nup-

cial de los machos adultos y la aparici-ón de juveniles res-
pectivamente. Esta comespondencia es estricta Para la re-
producción cn pozas Eemporales. En cambio en los sitios
de pantano se produce ula extensión en la duraci-ón total del
proceso que puede atribuirse a ta disponibilidad de agua.

J,a suceslón dc Los c:ventos de la reproducción de 8. taeniata

coincide bastante bien con las curvas de precipitación acu-

mulada para los ai'ros 1977 y 1978 (eig.21). La Presencia
de larvas coirrcide con una precipitación acumulada de 3OO mm,

que corresponde a ap,roxirnadamente Z/+ ae 1a precipitación
total de 1os dos aiios observados. Aparentemente, 1as Pozas

tempor.ales son también afectadas Por 1a regularidad de 1aS



Precipit.¿ciones, ¡-ruosto que si eI intervalo entre e1las eS

dcrnasi"rdo LLr'3r.r rro sc i:roduce 1a acumulacj_ón de agua sufi-
ciente, debido a La evaporación.

l:j i ('()rnJ)or'[,rrrr ilrl lo r]<'1J. t.t<tni"rt.l CO[tr"rst.-i con c] dc

P l eurodcrrLa t h,,ir,r1 r1u{--' utrl.ro ,o= *r=ro= lugares para repro-
ducirse. Est.-r espec:ie puso huevos en las pozas temporales
(c-t 2 2 .t) en.Julio y Octubre de 1977 y luego en Marzo,t , *, J, t / Lrr .r vL! ¡ v _/ v- t J I I

.Ju1io y Agosto de 1978. Err estos casos se registraron mor-

t.rlidadcs na:.; ivas clr: L.lrva.s en Septiembre de 1977 y en Abril
y Septicmbre rlt. -i 9'lil por <.[cscc.-rción de las pozas. Las pues-

t.rs dc P. 1.h.rr; I erL los s-r [ios de pantano (S-f y 6) parecen

tener me jor sr.lerr Lc, rro se regis Ll:aron mortaLidades, los ju-
veniles de P. t,haul se observaron en Noviembre de 1977 y en

Errero dc 1 97 iJ .

l,a eclosión dc 1os huevos de B. taeniata en nuestros
experimentos ocurre cuando 1a masa de huevos está completa-
trtcnLe surnc:r'11 ir,l,r r)ii rrl ,rg11..r. Los huevos que no se sirnergie-
ron, no cclc.¡siovraron dcspuós dc Lres dlas de duración del
experirnento.

porcentajes de eclosión de

de 24, 48 y 65 horas desde

En el cxperirnento 1 el grupo con agitación y l:uz na-

tural .rlc'.-r-rrz,r r:l 1oo'/, dc cclosión después de zlB horas, e[
cambio, los l'rucvcrs sin .rg itación y Luz natural sóIo alcanzó

cI 76'/,. B I ilt'r,r[)o InÍ.]'i l en Lo e]] eclosionar fue el sin agita-
ción y oscurirJad cluc sólo alcanz6 el 46% después de 48 ho-

rds. La Itig. 2? mr-,lcsLr.r claramente 1as diferencias de Ios

T,cl T.rb l.r 1 8 contiene los
los experimen Los 1 y 2, después

1.r inic i aci ón .
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porcentajes de eclosión de 1os tres grupos en e} experimen-
to 1.

En e-l experirnerrto 2 los resultados (fabf a 1B) muestra

una tendencia similar a la del experimento 1. No obstante,
los porcenta.les de e-.closión sori más bajos en 1r:s tres gru-
pos. Los huevos con agitación y Luz natural después de 65

horas alcanzan ef 73% de eclosión.
Las pruebas estadlsticas indican que los porcentajes

obtenidos pdra cacla Urupo cn los experimentos 1 y 2, son

si-gnif icativamente dis tintos (p< O. OO1 ) .

La vefocid.rd promedio de eclosión en los 30 huevos

en reclpientes individuales es un huevo cada 2 horas 15

mi-n. En cambio, eo 1os 2 grupos de 30 huevos agrupados

se obtuvieron rm huevo cada urra hora 30 min. y un huevo ca-
da 43 min.
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<ic l"rs poblaciones estudiadas de It.

La utiliz.ición de caracteres, tales como las pro-
porciones corporales, vocalizaci-ones, enzimas y cromosomas,

se consideran cvidencias váti.das en 1a comparación de pobla-
ciones de arrf ibios (tiarln, 1968; DIaz y Veloso, 1979;

F ougue Ite, 19-l'¡) .

Nuestro estudlo de cuatro caracteres de B. taeniata
rnuestra clue 1.rs proporciones corporales y 1as vocalizaci_o-
nes varf an geográl'icamente. En cambio, exi-ste cj_erta uni-
formidad en los caracteres cromosómicos y en las enzimas

estudiadas.

A. Proporcionets Corporales.

Las dif'erencj-.-rs poblacionales observadas en el largo
total y en el ancho de 1a cabeza, podrfan atribuirse a Ia
interacción entre 1a variabj-lidad genética c1e i"rs pui-.'lacio-

nes y las presiones selectivas a que están sometldas. Las

condiciones del habitat que ocupan estas 7 poblacj-ones son

rn¿r'c.rdürn(-rn1c dillcrcn[cs y podrfan ser causa de divergencia
de los caracteres est-udiados. En el caso de I{yIa regil}a
de California (Cathoun y Jameson, 197O) se ha demostrado

que 1a variabilidad del tamaño está positivamente correla-
ci-onada con los factores ctimáticos. Los rangos de varia-
cj-ón de la talla observados en H. regilla son simj-lares a

los encontrados en poblaciones de B. taeniata. Lo cual
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sugiere una oi)tirniz,tcl6yt de 1a talla en condiciones ambien-

tales di F'ercntes.

Otra inte.-.rprct,rciórr posible de la variabj-li-dad de

tamaño observada, que requiere de observaciones adicionales,
es que los pred.tdores de los adultos de B. tae+iata estén
seleccionando tam.tños de presa distintos en las diferentes
l-ocalid;rdcs es tudi adas.

Es posible, ,idemás que en l-as siete locali-dades es-
tudiad.-rs La disponibiLldad de alimentos sea distinta y por

1o tanto, 1a caritid¿-rd de ener5¡fa disponible para el creci-
mi-ento rro sea igual en todas las localidades. Asi se ori-
ginarlan poblaciorres con proporcÍones corporales distintas.

L,a interpret.ición clásica del dimorfismo sexual es

que las diferencias entre los sexos evolucionaron como con-

secuencia de f9s roles distintos de cada sexo en 1a repro-
ducción (oarwin, 1874). En e1 caso de1 dimorfismo sexual
de tama?io en.Los Anuros, en 1a mayorla de las especies co-
rrocidas, l.rs hernbras son más grandes que los rnachos 89.6%

de 589 espec:i es de todas las f amj-lias ( Strine , 1979) . Apa-

rentemente, el mayor tamaño de ]as hembras de l-os anfibios
cstá rel.ic-ionado con f a -tecundidad. Las hembras más gran-

des ti-enen un tamaño de puesta más grande (Crump, 1974) .

En B. tae.niata ésto es e-fectivo para las hembras de Melipi-
1la, que tiericn prorrLedios de tamaño mayores que 1as de Val--

divia, quc es I.r Loctalidad donde no hay dimorfismo sexual

evl den te .
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B. Cat'iot ilrr-r:;.

BL c,rr'-ioLi 1ro de B. t.rcniata es claramente distinto
que el de I as otras dos especies de1 género B. leptoPus

y B. antartand-Lc--g (olaz y Veroso, 1979). I. leptopus tie-
ne consLrjccioncs secundarias en los pares 6r 7 y B; B.

antartandica las tiene en tos pares B y 10. En cambio B.

taeniata tiene L,nci sola en el par 6. Además, los carioti-
pos dc lJ. I olr I olru,; y l,]. ,rn tav'tarrdica contienen cromosomas

subtelocéntric:r-rs y IJ. t.reniata carece de el1os. Por fllti-
ffio, e1 número f uncl.-rmental de brazos cromosómicos (l¡f) es

52 en B. leptopr.rs y 50 para las otras dos esPecies del gé-

nero.

Bogart (lglo) describió el cariotipo de B. taeniata
usando cjenrpl"rrr:s dc Mehuln. En 1971 , Barri-o y Rinaldi
estudiaron eI c,iriotipo de ejemplares de Puerto Blest (n1o

Negro, Argentina). Estos autores señalan que e1 par iO es

e1 fuiico Lelocérr Lr i co .

Veloso et dl., (lgl+) analizó el carÍotipo de pobla-

ciorLc:s deI 1'arqL,Le Vic,:cnLc Pér'ez Rosal-es, e[ este caso e]

par 1J corrcspondc .-iI fuiico telocéntrj-co..
En este est-udio hemos examinado los cariotipos de

una pobl ación de Valdivia qr.te es ]a localidad de 1a prime-

ra descripción de tJ. taeniata. También se examinaron

ejemplares de t¡ulntero y MelipÍIla, del extremo norte del

rango dc distribucLón. Nuestros resultados revelan que

no existen dllerencias cualitativas en los cariotipos de

las tres poblaciones examinadas. El cariotipo de e1las

es igual al descrito por veloso et ?1., (lgl+) Por ejempla-

res del Parq'ue Vicente Pérez Rosales.



'32

Es posj-ble (lrlc L.r discrepancia en 1a posición del

único par telocéntrico, er 1os carioti-pos descritos por

l3ogart (t qZo) , Ilarric.r y Rlnaldi (lgll y veloso et dl. ,

(lglq) secr consecucncia dc técnicas de medición distintas.
Aparentemente, estos autores midieron los cromosomas en una

proyecci,ón cn p.rrrtalla de los negativos de Ias microfoto-

5Jra0las clc las 1; l.rc"'rs mc t,tf'ásicas. En cambio en este estu-
dio los crornosomas se midieroil en Ias ampliaciones de log

negativos en p.-rpe-L 1'otográfico.

C. [{r:xr.irlui rr,r,,.rt; y l,,rt: i,.rtr¡ r]r":i'r.i di:oUenasas.

Las cd.rdcterlsticas espectrofotom6tricas de las tres
hexoquirrr-rsr-ls tr,,¡r5 L ic.l s, scp.rradas por cromatograf f as, de

Lrcs pobl,lcion<ts de' lJ. L¿rr:ni.r L¿ (itt<,:lÍpitla, Pichilernu y Na-

huelbuta) mu<,.str.rn (luc estas tres poblaci-ones son cualita-
ti-vamente muy seme jantes.

Otro tanto puede decirse de l-os geles y densitogramas

obtenidos en el exdrnen de las lactato dehidrogenasas del

pl-asma y del cristalino. La pobtación de Nahuelbuta mues-

tra proporcioncs más l-,ajas de las isoenzimas en e1 densito-
grarna. 'I'al dil'ercncia. no fue analizada cuantitativamente.

l')clj('oi)o(t i r.rrrtlrr lu'l nt()('.rtt i stttt¡s de regulaclÓn metabó1ica de

est.-r especie cs averLLuLr'.r.clo .rclelantar una interpretación de

1os nj-veles rnás b.rjos cle est.rs j-soenzimas. g- taeniata
que tiene 5 L.D.H. presentes en el plasma y cristalino, se

diferencÍa c1c B. lept-opus que tiene sóto 4 (Olaz y Veloso,

1e7e).
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l,tr! r; irrr i I i Iur]o,-l orlcontr.rdas en el análisis bioqufmi-
co no excluyen 1a posibilidad que al utilizar otras técnicas
y caraCterizar otros sistemas protéicos, aparezcan di-Feren-

cias que muestren alg1n grado de divergencia entre las di-
versas pobl¿c i ones.

D. Vocal izacioncs .

Las vc-rccrLizaci,ones que producen los machos de g.

taeniata sóLo se emltcn en }a época de reproducción, pop

ésto pueden definirse como canto nupcial (eogert, 1960).

Nuestras otrser'vaciorres corLcuerdan con otras hechas por

Barrio (l gOl ) en B. antartandj-ca y B. leptopus.
Algun.rs caracterlsticas cuantitativas de las veca-

Iizaciones dc 1.i pobl"rc ión de Melipilla están correlacionadas
con Ia tempcr.-rlulra, lales como la duraci6n de1 canto (seg.),

-frecuencia clc c.rntos (rnin.) y frecuencia de pulso (seg.).
Es[e fenómenc.r h.r sido descrito para otras especies de anu-

ros (Ratln, 196ti) . Además existen otros determinantes en

las cuali dadcs de r.rs voccilizaciones, tales como el tamaño

del macho qLlc ernite Ia selial (Uevo y Schnei-der, 1975) .

otros f,rctores Lndependientes de 1a temperatura que

modiFican l¿: estructura de 1as vocalizaciones son la sin-
cronización de las contracciones de 1os mfrsculos Iarfngeos
que abren 1a glotis y que enfrentan las cuerdas vocales
(SclimiAt, 19'/6), Las diferencias en 1a estructura del can-

to y en 1as caracter'lsticas cuantitativas de las señales,

entre 1as poblaciones de MelipilIa y Nahuelbuta demuestran

l¿n cierto grado de divergencia entre ambas poblaciones.
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La interpretación de tar divergenci-a requiere un estudio
más extenso de ta v.rriabilidad de los parámetros achsticos
en otras poblaciones de la especie. siendo er canto nupcial
un mecan-Lsnro poLencl.rl de aislarniento reproductivo precigó-
tico, eS posible determinar en -tuturos trabajos, mediante

experirncntc¡s c:oncluctu,tles, l.r capacidad de discriminación
de las hembras ,-r-L cayrto dc¡ las vocalizaciones del macho.

E1 arnpli r.r r.tll(Jo de dj str.ibución de B. taeniata, su-
giere posibles dif'er.cncias genéticas entre poblaciones
(vtayo, 1963). Sin ernbargo, el anátisis comparativo inter-
poblacion.¡I dc r'rornr-rsorncrs, LDll y Hexoquinasas, muestra que

estos caracteres son y no son útiles en la estimación de di-
vergenci as ad.rp t ¿it- iv.rs. '[ales resultados negativos no ex-
cluyen existencja de otras variaciones interpoblacionales,
que podrla ponersc err evideyrcia con otras técnicas de aná-
lisis cromosómicos tales como, bandeo cromosómico, anáti-
sis de otros s,lstcmas nLol.cculares e isoenzimas o protefnas
totales.

La variabilidad observada en las proporciones cor-
porales y en 1as voccrlizaciones reflejan eI gr;ido de diver-
gencia ctdctpL,-r'[ j v.r ¡Icanz.rda por las poblaciones estudiadas.
Estos dos carcrcteles son buenos estimadores de los posibles
procesos de dilererir:iar:ión que están ocumiendo en 1a espe-

cie.

fI Reproducción.

L,os (--Llra(t t (: r'c,ts de I

son tan sing¡ulares clue dil'
los demás anuros t:hi lenos.

plioceso reproductivo de B. taeniata
erencian a l-a especie de todos

Só1o Rhinoderma es más especia-



ctr

lizada, 1os huevos se desarrollan en la bolsa gutural del
macho ( Larnot [e y Lescure , 1977) .

En prinrer 1ugar, destaca la capacidad de seleccionar
el habi-tat donde se ponen 1os huevos. Aunque haya agua

disponi-ble, las hcrnbras de B. taeniata ponen sus huevos a

buena distavlcia de cl las. Una de las consecuencias de este
comportarnicrit<-.r es Lrr protccción de l-os embriones de la dese-

caci6n de las pozcis t.ernporales en los entervalos entre ]Iu-
vias. Los embriones continuan desarrollándose dentro de 1a

cápsula de gelatiria y sóto requieren de humedad. Además,

los embrioiies durante este perlodo no están expuestos a Ia
pred.rción de .-inirrr"rlt:s ,-rcuáLicos, tales como Hemlpteros y

Coleópteros.
La fase de latanci-a está ligada a la cumulación de

agua en los lugares de ov-Lpostura. La eclosión es induci-
da por }a i-nmcrsión total err el agua y es afectada por Ia
agitación y la itumiriación (Ver Fig. 22). En los casos

observados en terreno, Ias puestas de B. laeniate -fueron

inundadas una vez rlrre cayÓ el 75% de ].as PreciPitaciones,
en dos años consecutivos y sólo entonces se produjo la
eclosión. De este rnodo, fá selección del sitio de puesta

y l-a fase de latcncia en eI desarrollo tienden a asegurar

el éxito reproductivo de 1a especie. Estas caracterlsti-
cas de 1a modalidad reproductiva adqui-eren particular im-

portancia en los ambientes donde las precipitaciones son

i-rregulares.
[,cls Larv.rs <lc ll. t,reni.rta son herblvoras y bent6ni-

cas y se beneficiari de 1a alta productividad primari-a que

ocurre tanto en 1as pozas temporales como en los pantanos.
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Esto tiene lr.ig1,:rr, <1cspr.tés (Iue 1as pozas se han Ilenado de

agua en Julio y Agosto. Asf, es notoria la sincronización
tentporal de Ia clapa de farva con Ia disponibilidad de a1i-
mento en las pozas y pantanos. Et término de Ia metamorfo-
sis cn Septiembr,e coincidc con eI comj-enzo de la abundancia

de insectos cri los arnbientes de sabana. En esta época del
año aún no li,-ry.¡uvcniles de las otras especies que viven
en estos arnbientes, luego Il. taeniata aI j-niciar 1a etapa
terrestre de su ciclo tiene la ventaja en e1 acceso exclu-
sivo a1 alimento. Yás afut, eI perfodo -tavorable de creci-
mj-ento será rnás prolonr;.tdo par.a g. taeniata que para las
especies que terminan su lnetamorfosis más tarde en los me-

ses de Noviernbre y Diciembre. En estos meses 1a desecación
progresiva, provoca 1a disminución de los insectos y puede

restringir I a activi d.rd diurna de los juvenites cle B. Lae-

niata.
f,as dit'erenci.rs observadas en e1 término de 1a meta-

morfosls, gue se proLonga dos semanas en los pantanos,

muestra una plasLir:id.rd cn Ia velocidad del desarrolLo. A-

parentemerite, 1.r cspccic aprovecha 1a disponib.ltidad de

agua para proJ-onr.lar e,t- perlodo de alimentación de l_as lar-
vas. Esta l,ripótcsis ¡ro<1rla ponerse a prueba midiendo el
peso y tamaño de l-as larvas de pozas temporales y pantano.

Et tam¿rño de tos huevos de B. taeniata (Z,OS mm) es

rnayor que el dc ,1 lr;r.ln.rS especies que ponen sus huevos di-
rectamerite cn cI aqi,ta (ej.: Bufo chile,nsis 1,5 mm, Rana

pipiens 1,/ mnr). Sin embargo, €s muy si-milar al tamaño de

l-os huevos qLle nosotros medimos para Ia especie Pleuroderna
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thaul (2.11 rnlL, N- 60), que

agua y con qureri coexrste en

medios de nrimcros de hucvos

tes en ll. tacnjata (X =, 414,

N= 1 2) . Aunquo cclr.ecrcrnos de

estas dos especies, podemos

abundante que B. taeniata en

es esperablc-., ya que P. tl,raul pone huevos tres veces en eI
año y B. taeriiaLa sóti¡ u.ria.

La mod.lli.dad dc reproducción de B. taeniata es si-
milar a ra de otros Leptodactilidos, tales como las espe-

cies deL género Crinia dc Austral-ia. En e1 caso de C.

vlctoriana (M.irtin y Cooper,1972) r eü€ vive eii wr.r iatitud
similar a la dc B. taeniata (:O a 35" Lat. sur) , los huevos

solr pues Los cn LLcrr.r l'rúrned,-i en'[re 1a vegetación. La pos-

tura ocurre de Marzo a Mayo y la metamorfosis de Octubre a
Novrembre. No olrsf ,-irltc, el tamaño de los huevos es mayor

(S.i nm), lo cual expLicarla en parte 1a mayor duración de

todo e1 proceso. En general los huevos más grandes de anu-

ros se desarroll.¡n más lentamente (Saf the y Due11man, 1973) .

El nhmero de huevos por puesta es menor (tOO), 10 que es

esperable y.I que 1as hemb-ras de C. victoriana (28 mm) son

lige.namerilc nl()tic)-r'cs (luc -l as de-. B. taeniata (ZZ".S mm) IJT

aumento de1 tamaño de l-os huevos de C. victoriana se hace

a expensas rle un rnerlor nfunero de huevos por puesta. E1

otro factor que contribuye a explicar la mayor duracj-ón

del desarrollo de C. victoriana es la di-sponibilidad de

los pone directamente en eI
Melipi}la. Además, los pro-

por puesta tambj-én son semejan-

N- B) y en l. thaut (f = 374,

esti-maciones de fecundidad para

alirmar que 3. thaul es más

los ambientes de sabana. Esto

agua. C. victorian¡ vive en ambientes con una preci-p-Lta-
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ción anual promedio de 60 Cffi, en cambio,

Melipi-1la está expuest,r a un promedio de

35 cm anuales.

B. taeniata de

precipitación de

La cornpar.ición de 1os parámetros reproductivos de

distintas poblaciones c1e B. taeniata (faUra t e) , muestra

diferencias <1ue pueden atribuirse en parte a las caracte-
rfsticas ecológicas y por otro lado, a 1a variabj-lidad ge-

nética de fas poblaciones. T,a diferencia en ta dr.rración

de la reproducción están asociadas a una mayor disponibili--
dad de agua y a tenrperaturas más bajas en 1as localidades
del sur. L,á tendcrrcj.i-r api.rrcnte en las pobl.iciones del bos-

que ternperado cs ,-l cxtender su perlodo reproductor, a dife-
rencia de l.-rs poblaciones de MeIipiIl-a.

E1 número de huevos por puesta está positi-vamente

correlaclonado con el tama?io de las hembras (Safthe y
Duellman, 1973) . Esto está de acuerdo con nuestra obser-

vación, 9ue muest¡'a en las hembras de ltetipill,r una propor-

ción mayor de huevos, en correspondencia con un mayor tama-

ño que en ?rcrnbr.rs dc Valdivia de tamaño menor.

Las dlferencias en et diámetro de los hlrevos, e1 ta-
maño de tas J-.rrvas a L eclosionar y al término de la meta-

morfosis necesitan ser confirmados con mejores datos de

las poblaciones c1e t resto del rango de distribución. Luego,

cl análisis rlcbe dirirlirse hacia una evaluaciótr de la estra-
tcgia rc.pro(lu(:liv,r dr: l¿r especie, e[ términos de el poten-

ci-a1 reproductiv<-r, 1"i fecundidad, 1a mortalidad en 1as dj-s-

tintas etap,rs det ciclo vital y las interacciones con las

demás especies que lorman parte de 1a comunidad.
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En 1a cons trucción de hipótesis expli-cativas de 1os

lfmites de drstribución de esta especie, hemos uti-Iizado

la i-nformación obtenj-da en esta investigación sobre el ci-
clo vit.rl, reproclucc-ióri y ecologf a de 1a especie.
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Distrlbuc.ión t;eográf ica y -Ecologf a

En nuestro trabajo de terreno aI norte de Capilco,
no hemos encontrado ll. taeni.rta, ésto sugJ-ere que este lfmj--
te norte de Ia distrrbución de 1a especie está relativamen-
te bien establecido y no se modit'icará sustancialmente.
Vale 1a pena, entonces, intentar expticar porqué esta espe-
cie alcanza esta latitud y no la sobrepasa. No obstante,
existen otras especies de Leptodactyl-jdae que sl 1o hacen,

es cl cdso dct AI,;r¡dtts rror-losus y Pf eurodema thaul . Una po-

sibilidad, es Ia qi.re se rclaciona con el- habitat en que se

realiz.r 1a reproduc<:ióri y la disponibilidad de agua nece-

sarj-a para el desarrollo y allmentación de 1a larva de B.

taeniata, guc es acuática. Nuestra experiencia nos indi-
ca que }os h.rbrt-,rt de pan[ano y pozas temporales no son fre-
cuentes al norte de Catapilco. Más aún, sabemos que l-as

precipitacioyres r-rnuales descienden de 33O mm a 115 mm y que

el perfodo de se..1r-rla alcanza il ó 9 meses (»i Castri, 1968).

Eslo revel,r quLe Las cantidades de precipitación son insu-
ficj-entes para mantener pozas durante 6 meses que demora

todo el proccso reproductivo de B. taeniata, desde que

los machos emplezan a cantar hasta la observación de los
fittimos; rnetamorfoseadc¡s. Esto concuerda con los datos del
es(luernór ccológicr-r (trr C.rstri, 1968), Catapilco está cerca

de1 llnrite cntre 1.-rs subregiones árida y semiárida. La

subregi-óri árid,r, cuenta con precipitaciones irregulares, pe-

rfodos de sequfa prolongados (cada 10 ó 15 años) y formacio-
nes vegetacion¿:les de tipo xerófilo. Es probable que los
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adultos dc lJ. t¿-r<:ni¿ta puedan sobrevivir en las condiciones
de 1a subregjón árida, puesto que en las planicies de }a cos-

ta las nci)l .in,is :ron ['t:c,rcucntes. No obstante, las condicio-
nes para que B. taeniata realice su reproducción, serian
10 suf ici-entenLen Le sevcras como para eliminar Ia especie

de tales localidades. La existencia de otros anuros al
norte de l-a distribr,lción de estas especie, tales como,

I. thaul y A. nodosus señ¿rlan que estas especies tienen
otros requcriniicnbos p(rra realizar su reproducción o han de-

sarrollado estrateg-ias que les permiten comple[ar su ciclo
vit.-rl. Ex-istr: cvit-lenci.-r tlue,rpoya tal afi-rmación. En l-a

sr.ibregión árjda, er 1as localidades de Quilimarl y Pajona-

Ies se reproduce P. thaul. Se trata de arroyos que pueden

desembocar al. rn¿r.-ri'que reciben agua de vertj-entes y de des-
hlelo cordillerano, ld vegetación no se extiende más all-á
de 10 m del borde del amoyo. Los huevos de P. thaul se

des.rrro,ll.ril clII |r1.r2¿5 form¿tdas Por laS f]uCtuaCiOneS dCl Cau-

d"rl. del- crrroy(). trt c,rso de Alsodes nodosus en Quilimarf ,

muestra que L.ls I arvas pueden permanecer en pozas de fondo

arenoso y aguas cristalinas por perlodos superiores a 12

meses. El desarrolfo larvari-o de A. nodosus es lento, re-
quiere agua perm,rnente aurique no un gran caudal.

La dei:endenci.r del proceso reproductivo de B. taenia-
ta de las Preci].itaciones, queda comprobada con 1as observa-

ciones en Melip,L1La durante el año 1979. Este año las pre-
cipitaciones no alcanzaron l-os 3OO mm y las lluvias se re-
trasaron (pig. 21) de tal modo que 1as pozas temporales se

formaron muy tarde. Esta anomalfa de 1as precipi-taciones
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imprdió 1a reproducción de B. taeniata en los sitios 1,2,
3 y 4, Sin emb.rgo, ésto no alteró la reproducción de P.

thaul que puso huevos y hernos observado sus larvas y juveni-
1es reci6n me tarnorFoseados. IIna sj-tuaci-ón similar, en que

exj-ste condicionarnj,ento de 1a actividad reproductiva al- c1i-
ma en iJ. 't.-reniata, ocuruc con e1 Leptodactilido austral-iano
Crinia vic--toriana cuya distribución geográfi-ca corresponde
con las zonas limitadas por las isopletas de 600 mm de pre-
cipitación anu.r] promeclio (l,tartin y Cooper, 1972).

A merfid.r clue se avanza en latitud, en Chile, aumentan

los promcdios de precipi[ación anua1, sobrepasando 1os 2.OOO

lnm en Valdjvi.-r. tln estas regiones, ld época de reproduc-
ci6n de B. taevriata se amplla a 10 meses. Esto puede atri-
buirse, en parte, a lcr rn"iyor disponibilidad de agua. Ade-

más, tales condic-iones rnás favorables podrfan expli-car 1a

mayor abundancia de pobla,ciones entre l-as regiones de Blo-
Blo y Los Lagos.

Más al sur, al tlegar a 1a región oceánica subantár-
tica (q7,oo l,dL. :;ur) , no cxirten registros de B. taeniata.
AfIl 1a velJc.t.rción tonL.r },t f'orma de tundra y en los meses

de invierno eI agua de las pozas llega a congelarse. En

tales condiciones, es poco probable que B. taeniata logre
reproducirse durante el invierno. De este modo, e1 -Factor

temperatur,r 1;oclr'f i: establecer cl lfmj"te sur de Ia distri-
bución dc est¡ t:sl)(-,r'ie'.

A1;arenLcrncrrt-c-, eI llrnite altitudinal de 1a distri-
(l .zlo m) de B. taeniata puede interpretarse comobución

una f-'a1 t.r de tc¡Ierancia a las ternperaturas bajas en los
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adu11-os y cn I ,'l pl"os()rrci¿r de hielo y nieve en los posibles
siL.ir.., I l,,rr',r I,r r'(,1)f'o,lr.rlr'iÓrr rlt,r tt'unLr: Los mc:jcs dc irtvjcrrtt-t.

Adcrnás dtt Ioi {',rt"tc.r.('t:i t:1irná[icos actuales, 1á distrjbu-

ción d<: e slcr t)slrccis cs ctonsecuencia de eventos hj-stóricos
que harl sido [.{'..i2ldoi; po.r .l.o menos hasta eI httimo perlodo

glacia-L en ei cuatcrn¿irlo (preitoceno) aproximadamente 40

mil1ones de aÍios at-rás ( Vif leumier, 1 968) . Los Leptodac-

tilidos si,ldamericdnos son un grupo que tiene antecedentes

l'ósi 1e s r:n o l 111o<rcno dc r,r P"L Lagonia ( Schaef f er, 1949) y su

clso(-:t.tciÓlt COrr t.I [)()tl(lllc tern¡;erado eStá 1ig.rd.r a los even-

tos 51eo 1ó11 i<'o: <lr: I ,-r nr:,1 ión. B. taeniata como otros LcP-

tod¡ict j 1 i c-los f'ue ¿r['ec:t-.-rd.r por estos cambios diastr6f j.cos

y su dis tribuc i ón geogr'ál' j-ca actual es consecuenci.r de vd-

rias extinciones y recolonizaciones suc.esiías en perlodos
glaci.rl-es c in tcr'g lar: j .-i lcs. L"rs glaciaciones no alcanza-
ron a las zorr'as cte-r'cclnc1s a Ia costa a1 norte de Concepción,

es pos j b1<' l)(.il,rii.r tlLrr) r-.sta es 1a razón por 1a que B.

taeni.rta no cs t¡rr I'r'ccucvrte en el Valte Central y s1 en

1as i;1.rrii c:.i cs cos L()r',1J.

Otro flactor qr.le activamente está ln-tluyendo en la
distribuci óri ¿6-. pobl.rciones actuales, es la activi-dad del

hombre, e[ particul.rr la siembra de bosques de pino en las
regiones de secano cosLct'o. Estas activi-dades han estado

acompañadas det uso de insecticj-das y veneno de amplio es-

pectro destjnarlos .rl control del conejo y roedores nativos.
I,os efectc¡s dc c-stos tóxicos han afectado también a los

anfibios y reptllcs, sin que se haya alcanzado a evaluar

su rn.rgni t ud.
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IV. Diet.r y Pr'eclación.

Dieta.
L,a n.)yor r-ljvr:rsidad en ta dieta de los individuos

colrespondlcntcs cr I.r localidad de Val-divia respecto a tos

de }.rs o Lra:; toc¿rl j rl.rdcs estudiadas pueden ser consecuencia
de que l¿rs colect¿rd.rs en Qulntero y Melipi}la se hicieron
durante e1 perlodo reproductivo de 1a especie, y posible-
mente los individr;los concentran toda su actividad en este
evcnto y rlo sc alirncnt.rn con tanta frecuenci-a. En cambio,

1.r ['ech.r r]c c'olcct..-i de los irrdividuos de Vatdivi-a corues-
portdc .r.l l'irr.-rL dcl I)crfodo reproductivo.

Otra iritcrpreLación posi-ble es que 1a o-ferta ambien-
tal de alimcnto sea escasa en los meses de Marzo y Abril
en las localldades de Melipilla y Quintero. A fines de

otoño, lá al¡undanci.r de insectos es baja en el matorral
costero ( Fuentes , 1()76) .

Se desc:onoc:e L a función que pueden desempeñar las
part.fc:r,il.rs clc suLrl() y U1'ctnos dc arena encontrados en los
estómagos cn L.r mayorla de los individuos analizados, res-
pecto a -La f isiolol;1a de la nutrición en los anuros. Es

posible cluc e-.stas partfculas sean tomadas accidentalmente
en el mome¡i Lo de l.r captura de 1as presas o volu¡rtariamente
par.r rlyucl,t r' ,r t r i l. rr r'; rr r: i exoesqueleto de los insec tos

cons uLni do s .
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L.-r inLr:r'pre l-.rciÓn de fos experimentos de predaci6n

dcbc lt.-tccls(\ (rorr:iiclt:r',rndc.i qLlc r¡l espacio total de que dis-
ponfan los ¡rrc.rl.rdorr-.s y lcrs presas en la naturaleza era

muy di-Jierente ¿r 1os de .rmbas condiciones experi-mentales.

Nuestr.i cstinL.r<:ión dr:l volumen de agua en la charca es de
3

50 m". Los qLle corrrp,rrados con 50 lt. y BO cc de los exPe-

r-irnentos rci)r<: scnt.rn coyrci i,ciones de hac j namiento bastante
pronunci adas .

Ape-rrcntt)rn(.n t r:, -Lcls larvas de Dysticus pueden llegar
a comcr r.lncl Iarv¿-r de B. taeniata por dla. Esta serla una

estim.rción rrr uy a I L.-r c i-r'r'c.rI, por -Las condicic-¡nes en que se

produjo. L.rs cifras de 1 y 2,5 presas por 7 dfa.s parecen

más probables, pues to que en los tanques de acero habfa

v(r(l()l,r(.idrr) (Jr/(, l,r,()v('f ,l ¡,'J'1.¡r¡ i<tS p¿]ra las Presas y e1 espa-

cio disporLible er.i aproxirnadamente unas 600 veces más gran-

de que erl eI I.rbclr'.rLoric-r. llrt Ios Ianques de acero, .rlo eli-

conLramos rri pred.rdores vri presas muertas. Esto no apoya

1a hipó1-csjs <-lr: 1.-r 1r¡x.icldad de las larvas de anfibio, pero

no la excluyc. Put:du tr"it.rrse de un problem.r de cantidad

de l.l-r-v.rs i irgclj d,rs y L-i cntpo disponible para eliminar las
posibles substancias tóxicas. Pero ésto requiere de nue-

vos expcrimentos que pongan a prueba 1a hipÓtesis.
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CONCLT]SIONES

1 . - La dis 1 r'ibuc ión ,1eoc1ráf ica de B. taeniata se extiende a

10 f ar'(]o r1<: 1.'i'/O Km. En este rango, Ias poblaciones

son más abunc1,¡ntcs entre tslo-Blo y la Región de los La-

gos. Exis ten poblaciones asociadas a 1a estepa de

Acacia y ¿r lr.rs bosclues temperados en Sur y relictos en

e1 Norte.
2.- Las poblaciones de B. taeniata tienen polimorfismo de

tam"rño, quc c"irece de caracterlsticas clinales. Hay

un ilirnor'l'L:;rrrc.r lj(lxua-ll dc tamaño, eo que la helnbra es más

grande.

3.- Los c.rrir-rLipc-rs de seis pobl-aciones conocidas de B.

taeniata son selneJantes en el nÚrmero (Zn = 26), morfo-
rogla cromosórnica y el nhmero fundamental (l.t¡' = 10).

4.- Las liexoquinas.rs hepáticas y 1as LDH de1 crj-stalino y

plasma, cuali ta t Lvarnente muy s j-milares en las poblacio-
nes de ll. tacni=rt.r de MelipiIla, Pichilemu y Nahuelbuta.

5.- l,.rs vr)c,r.1 iz.rt'joncs de los machos de B. taeniata de Na-

huclbu t.i sor) r'r,r,-r I i L.r L i varncn Ie dis tintas de 1¿rs de Meli-
pi L1"r , nros t-r'.rrLdo c-.1 grado de divergencia evolut j-va al-
canzado por crs tas poblaci-ones.

6.- En la csLepa de Ac¿rcia caven, B. taeniata se reProduce

en arnbientes dc pantdno y pozas temporales.
'/.- l,,l r'(,1)r'()(lrllcidrrr rlc li. l,rt:rri.LL¿ (Vtctrpitta) dt.lr.r 5 .t o

rneses, dcsdc L.-r (-rUr'(-rUación de los machos hasta la sali-
da tler I cr ( l r-l(r (l() i r,r s ,juveni les metamor-Foseados . Es te Pro-
ceso cstá ternporalmente sincronizado con las precipita-
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cioners, con la reproducción de Pleurodema que utiliza 1os

rrti,',rut¡,', t;ili<.,,; rl<: nr-r[>no<]ucci6n y con el cir:1o de abundan-

cia dc alirnento para las larvas y juveniles.
Las larvas de ts. taeniata son presas de l.rs larvas de

ui] colcól)lcr'o (i,yr;t.1crr.Ls) y del queltegue (eetanopterus) .

Los .rrlullr.ls sorl presds de la culebra de cola corLa
('l ¿rr,:l,ryrncn i l) .

().- [,,] diet-.i dc los adultos de B. tCeniqta es diversificada,
crorrcsponrlicndo ct un¿.r especie omnlvora (generalista) .

1O. - Los 1f nLltes ac Lual-es aparecen asociados con Ias limita-
cionc:; que imponen sobre e} proceso reproductivo, tanto
eL tolaL dr: preclpiLacj-ón anual en el Norte, como las
temper,rtur,rs lnf.nirn.ts en el sur.
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1962 Cei:

l,OL:AL I l.,ALUS

l.lerl i .tt.t,

DUSUItI'I'AS iJN LA LlTE]¿A']'UItA PARA I].

ALJ'IOR Y AÑO.

1854 Girard: V.rldivia y Chiloé.
1952 C.rpurro: l¡os(lue rel"icto de Quintero, Concepci6n,

Valdiv La y Chifoé.

1 953 Capurro : Co. C.rr'.rcc.rt (Concepción) ; OImué (limache) ;

ALlucrs Claras ( Zapallar) .

1958 Cei y C,tpl.r.rro: Se rcfjeren a las 3 localidades des-

crit..rs eyr 1953 y agregan la localidad de

Frutif1ar (nfo Llanquihue) .

1958 C.rpurro: Puyelrue y Quintero.
1961 Granciisorr: S.rntiago; Ñuble (Cnif f án) ; Concepciórr y

'.1'aLc--ahuano ; Cautln (remuco) ; Malleco (Ango1,

El Vergel); Valdivia (lago Ranco, Lá Unión,

V.r1d'ivi a) ; Llanquihue (Frut j-1tar', Puerto

Montt, Mau1lln, Casa Pangue, Puerto Toledo,

ltfo MauIlfn, Estero Pichipiltuco) ; Chiloé
(Castro, Chepu, Ancud). Rfo Negro en Argen-

t-in,r.

Desde Aconcagua (Zapa1lar) bosque de Qui-ntero
hasta Chiloé y Aisén; Puerto Blest (Argenti-
na); Osorno; Puerto Montt; Llanquihue; Pu-

yehue; Aisén, Olmué; Zapallar; Concepción;

Malleco; Angol; Chiloé. Además en su mapa

de distribución geográfica para esta espe-

cie agrega Ia local-idad de Tal-ca.

1968 Silva eL .i1..: P.rrque Vicente Pérez Ros.rles (fargua)

en Rfo Manzano y Pte. Tambor.



1969 !üebb ¿:nrl Greer. : Ar,auco : .Iirua; Mal leco; El Verger,
l,arlLlrr,-i Ma1 Ieco; parque Nacional, Lonquifláy,
Prl 16rt , Rr-. I ñn.

1971 Barrlo y Rinatclj: rsta victoria; Nahuelhapi (nlo
Negro) y puerto BIest (Rfo Negro).

19'/1 lJusse: l,.iUo ltririhuc (V,rfctivia).
1976 Forrnas: f r; la ,1,cja (ValOivia) .

1978 Uret.r et at . : 'I'rab.rja con ejcmplares de rsla Mocha.



'IABLA 2. MA'I'E1(lAl, l.rEl lt,-ilr.rchylcr L.reniata P1RESEN'llE EN DIF'EiiENT'trS

COLECCIONES DB NUESTRO TERRITORIO

MATERIAL DE ll. trlcrtrata EN EL MUSE0 U. AUSTRAL

Fecha Col ec tor' rrasco/rttnd,. Localidad

-T X-6 
'

-TX-6 5

-rx-6 )

-XII-6 5

-XII -6 5

-r-66
-rx-66
-x-6 B

-rr-'/o
-rv-7o
-rv-70

R. I;'c¡rnt.rs

R. Formas

1?. i,'ortn.rs

1t . I,'olln.rs

R. Formas

R. l,'orrnas

R. Ii'ormas

R. [;'r) rm, r:;

R. F'orrnas

R. f¡ormas

R. Form.rs

1 2/4o

12/ 5

2?/2o

1 4/4s

14/8 22/1o

1'.3/56

12/ 2

12 /11
22/2'
23/23
>c /^)

Llanquihue (Pangar)

Chiloé (uar erava)

Chiloé

Chiloé (uuirlinco arto)
Chiloé (Huirlinco de Linao)

Valparafso (qurntero)

Valparalso (qui-ntero)

Llanquihue (uaullln)
Valdivj-a ) ¡ardln Bqtánico)

Valdivia (Vega U.Austral)
valdivia (rsra Teja)

MATERIAL DE B. t¿revLiata EN EL MIISEO U. CONCEPCfON

Fecha Co I cctor Rrasco/fftnd. Local idad

26-3t--
r,l1
14-tr r-'11

25-V-71

Ccl<¿ lov i c:

Celi.rlovic

Cekalovic

l.

¡lr

m

ht
/e
/a

Arauco

Temuco

Arauco

(Ramadilla Alta)
(tsra Mocha)

( namadilra)



TAtsL,A 2. ( Cont i riu.ic i órL) .

MAT'EIRiAL I)1,- ll. l,r,,rr i,rl,, t,lll L'l[, Mt]SEO DE VALPARAf SO

Fcclra L'o l ct' t c> L' t" r',sct>/ lll nd,. Local.idad

1 5-X-66 A. Vc I osr-r l)1 /21 Valpar"rlso (.t:osque de Quin
tero)

i -xrr-66 N. I¡7,t2 03/13 chi-loé (Camino a El Qui-rar)
6-xI1-66 N. Dl¿tz 04/ B Valdivia (nosque Cami-no a

Mehuln)

7-xrr-66 N. Dlaz o3B/ 1 Valdivia (eosque camino a

Riñihue)

26-I-67 A. Veloso 05/ 3 Chiloé (Camino Campu Que-
11ón)

27-l-67 A. Veroso 06/ B Chiloé (et qui-tar, Ancud)

27-T-67 A. Veloso o39/ 3 Chiloé (nosque El Quilar)
28-l-67 A. veroso o'7/ 2 Chiloé (cami-no a Castro)
28-L-6'/ A. Ve lo:t-r 08/ 2 Chiloé (uosque de Ind.rp.

Ancud)

7-VIIJ-6ti N. lrl,rr, O?/61 Llanquihue (Puentc c:¿univr<.>

Pargua)

24-Tx-68 .I. C. orf i z o74/ 4 Llanquihue (retrohué)
27-r-69 R. GaL]eguillos O77/ 5 Chi10é (ZOrm Sur Castro)

5-rx-69 A. vcloso o93/ 1 Marleco (Angor)

-I-71 113/ 5 Llanquihue (v.p. Rosales)

2-r-71 112/31 Chi-loé (Uuirrinco)
ZZ-I-71 [¡. Siiv.r 113/ 3 Aisén (nfo Comentoso)

6-rr-71 113/ 3 varparalso (qulntero)

-IX-71 A. Ve-Loso 132/ 2 Concepción (rsf a Quiriqui-
na)



,1,ABLA ,3. NtJE;VAS LOL:AI,1I-)AL,L]S Y I¡ECHAS DE HALLAZGOS DE B.

taeniata EN l,A ZONA CENTRAL Y SUR DE CHILE.

FECI{A LOCALIDAD

B Abrit 1977 ( t ) Los Quillal1e (Raper)

14 Mayo 1977 ( 2) Bol-renar (Ueripirla)
25 M,ryo 19'/7 ( :) Puentc Lrollenar (Uef ipif la)
25 Mayo 1977 ( +) Puente Chorombo (Chorombo)

2Q JuLto 1977 ( 5) Puente Rumay (Uet.ipirra)

31 .Julio 19'17 ( 6) Pantano (t"leripirra)

13 Septiembre 19'18 ( l) El Convento (Navidad)

24 ScPt icrnlrrr: 1')'/i) ( fJ) l,eyda ( San Antonio)

12 octubre 1g7d ( g) Catapilco (t a l,igua)

30 Marzo 1979 (io) Alto cororado (ricniremu)

3 M.-ryo 1979 (lt) Puente Santa Julia (concón)

9 M..ry<-r 1()'/') (l z) Canchas (Cachagua)

5 Drclembre 19/'l (13) Lanalhue (Arauco)

2 Dicielnbre 19'/'/ (14) vill-amica (Cautin)

3 Diciernbre 19'/'/ (i:r) Pucón (cautln)

28 Enero 197t) (lO) Licanrray (Carafquén)



'I'AB1,A 'l .

(I I,A V I;;

D I S I'II 1 I.Jt]C I ON (,J I]OO ITAF' I. CA DE

l,r)rlAl,I l,Alrl,lÍl l'OR [lFl(.iTON.

B. taeni at.r Y NUMERO

I,OCAl,ll)AI)llÍl

DE

V]

12 tÁ

VII

VITT

VAI,I'AIiA I S()

ME'I'II()P(]], I 'IAI!A

l, I liEIi'l'AL-,(.tI( 1;lr[.r .

orll tG(;lNS
J

MAtil,L-
I

lJt o-lj I o
lo

LA 1\ t(Atl(,:AI! I A
\)

l,()lj 1,1\( i()l;
il')

QujnLcro (V"rtp.rr'"rlso) ; Ol-rrrué
(t imache); Aguas Claras, las
(j,rnt:h,rsx (C,rchagu"r) ; Cat.rpi1-
,'6r (La 1,ig1u,i); Pte. Sta. .Iur-
L j.lr (Con-Cr-,n)

S.rn I ic.r5[c¿? ; Mel-ipillar, Puente
Bo1lenarx, Puente Itulmayx, El
Pcirlt-ano+ (Uefipi-fl,a) ; Puente
tll,ror.onrLrox (Cl,ror.orrLLro) ; [,cyd;-r
(San Antonio)
Bl Conventox (wavidad); Alt.o
Co I or.,rdor' (eicni tenru) ; Los
euj tfallesx (naper)

'l'crlCcr (t'al-ca)

I'iul-,Le (cnrrlán) ; Concepción;
'l',r1cahu.rno; Ramadi 1 La, Ti rna,
1,,-rrl.r,Llrurex (4r-.ruco) ; lsla Qui-
riquina, Mahuelbutax (Concep-
r:iórL); lsla Mocha, Cautln
('t'crnuco)

6y1r;o1, EI Vergel , Lagun,a M"r-
IIcco¡ L,onc]uirnay, Pur6n, I?e*
lin (l,I,erleco); Pucónx, VilLa-
r-r-i cr.rx (Cautlrr) ; Licanruay
( c.r r aI quén)

V.r I d i vi.-r, Lac,¡o llavtct-l ¡ l,,i tlrr t C-rtr ,

1,..1 rlo ltiñihuc, lsl.r 1'c,1.1 ¡ Mur-
huln (varaivla) ; Frutillar,
Pto.Montt, Mau11ln, Casa Part-
(lr.ic, Pto, Toledo, Petrohué, Rlo
M.ru1 1ln, Estero Pichipillt,tco,
PL.lcvrt o Cam i no a Pargu.t, Pitil-
lJ.r l ; 1,1anqu-i hue (t l.rnc1uihuc) ;

O:orrro, Puyehue (Osorno)

]X



CON'I1NUAU LON '1'AIJI,1\ :I .

Chiloé, Castro, Chepu, Ancud,
El Quilar, QuellÓn, Huillinco,
Mar Brava (Chifoé); Rlo Manza-
rro, Pucnte 'l'ambor (fargua) .

Xl AlSFli',1 Ai:;én, RÍo Correntoso (aisén)

Ar5;ent i na
li I 0 N li( ; l(t) Pi-lr:rto Bles t

1

NBUQIIBN Nalruelhuapi Isla Victoria
2

Entrc par'éri1r,l; i:; 'j(-, :lrrri.r[¿r l.-i ciudad principa] más cercana.
x NuoV.rs 1()r:,r I i rl,.rric-r'-

? Loccrlidad dudos.-i

TOTAI, 7O L,oCc11i d.rdes.



T',AlSLA '). ANOVA SEN(jil,l,O PAIIA LARCO TOTAL (i,.r.), ANCHO CA-

t)t:)'l,/\ (n.r;.) I,; INI,rcl.l (r : H ) nn STETE POBLACio-

NES lr!l Il. Lcrclliat¿r.

t,' li Probabilidad Se acepta

MACHOS

L'l'

Ar-

I

HEMBRAS

LT

AC

I

16.';O'/) P< O.OO1

'¿,t).'/'/O2 I'4 O. OO1

I ti . 7()/ll'j P ¿ O. OO1

'¿1 .46ó7 P 4 o. oo1

29. iibo3 P < o. oo1

"t.'t,.'l(),t 
o.o1 < I'a 0.1o

H1

,H1

H1

Hi

H1

IIO

Dorrde : ll0 - l,.rs ri I l'rt|r)Ilr'i tr-i e rr L.t.'c l.is nrcdias Pobl dcrc¡rrel llo
son s i gni li-cati vas .

Hi = Las rlil'erertcras son signif-icativas con P< O.O5
se rechaza 110.
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iLA 1 0. DA'TOS CL IMAIOLO(}] COS

(oaros Dtr lrr cAST'r?r

I)E] I,OCALIDADES DE

Y HAJEK (tgla) ).

D taenr at a .

)VINCI AS LOCA[,ll)Af) TEMPERA']'Ii1?A O C

uáx. Med. Min.
Ai,'['l]RA

rnts
PRECIP. II. It.

mrn ''/"

)NCA(]IIA Qui n t.cro
Cachagi.l.r (2.^rpa I l,-rr)
Meli-pi l [.r
San Bernard<-r

L̂

30
'-¡O6

342

l/..
17 .9
a,) D

19 .7

13.9
14.2
13.8
13.4

8.1
11.O
6.5
7.9

281 82
384.3 83
310.i 70
777.3 78

JLE Chi I I árr tto ¿u.o 14 .() 7 .6 1 .0342 69

JCEPCION Co . C.rr'.rc:c¡ I (tlorrccl; . )
Talcahuano
Isla Qujri,luirt.r

1',t
B4

79

to.o
16 .7
lr. 2t).J

12.4
12.6
12.2

B.B
9.6

1 .3O&2 87
1.1323 83

B718 87

\UCO I s 1.r Mr-rc:h"r

Ramadill¿r Al t.r
)^
-1 0

15.3
19 .7

12.6
12.6

9.5 1.3729 BB

7 .2 1 .8961 82

, T, ET,'O /¡¡lrlo I 77 19.8 12.8 7.4 9';A2 69

ITTN Temuco 114 18.4 12 .O 7 .O 1 .324.8 BO

,DIV]A rsla T'e.la ( varaivra)
La Unión

O

5B

16.9
17 .1

11 .9
11 .3

7.' 2.34&7 83
6.0 1 .23\3 81

)RNO Puyehue ( osorrio) 24 16 .8 12.5 4.5 1.216.9 BO

\NQUIHUE Frutillar
PuerLo Morit L

Maul1ín

139
5

47

14.7
15.1
15.2

1O. 3

11 .2
9.7

5 .7 1 .619.1 80
7.7 2.341.8 85
6.O 1.9141

t LOE Cas L r-o 80 15.7 11 .6 4 .7 1 . \')8.'s d2

]EN RÍo Cc.rrrentoso 10 12.7 9.O 5 .6 2 .')10:6 86
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TAtsLA 1'¿. Fl,orirlr,A t)E r,A locAlrDAD DE BOLLENAR (MgLrprLLa)

BSPF]C I E ITA}4T i,T A PROCEDENCIA

Arboles

1 . Acacia c:..rvcn
2. SaIix b.iLryLotrjt'¡
3. Maytenus boaria

Arbusl.c.r

Mimosaceae
Salicaceae

Enre d"irlcr¿s

1. Rubus ulmifolills Rosaceae

P1.-rrrLas .rcu.¿r l. i,'.r', y
semi acuáticas
1, Ranunculus sp. Ranunculaceae
2. Rumex c,rispus Polygonaceae
3. l'ypkr.e sp. T'Lryphaceae
4. Scyrpus sp. Cyperaceae
5. i{cleocLr¿r j s el). Cyperaceae
6 . .J urrL<-: us :-;lr . .f unr'acedc

Hierba perenrles
1. Hypochoeris sl). Compositae
2. Ilrodiaea sp. Amaryllj-daceae
3. Poa annua Gramineae
4. Erodiurn sp. (lcr.iniaceae
5. Conium rn.lcu-l.r LulL Urnbellif erae
6. Medicago sp. Papilionaceae
7. Mimulus sp. Scrophulariaceae
B. Sonchus sp. Compositae
9. Ger.rnium sp. (leraniaceae

1O. Galega oflicnalis Papilionaceae
11 . Trif o1i urn :j p . Legtrminoseae

JÉ

)É

*

)C

J(

r( Indica f lor'a introdr.lc: it1a.

*



TABLA 13. I,'1,o1?Llt,A t)hl t,A LocAL,TDAD DE LA SAVAL (valorvra)

I,lÍll,li;(; I li 1¡AMTI A PllOCEl)FINC IA

Arboles
1 . Nr-rLhol'.rg t.rs tlorrtbtry i l,',lg.rceae
2. Drimys winteri !,üinteraceae
3. Acacia melanoxyla Mimosaceae
4. Myrceugenella gayana Myrtaceae
5 . Ulex europcieus P"ip i lionaceae
Arbus tos
1 . Fuchsia nLag.r1lfurica Onalrraceae
2. Ugni molinae Myrtaceae
3. Baccharis sp. Compositae
4. Cytisus rnonspcssularius Papllionaceae

Enredaderas
1. Lapageria rosea Philesiaceae
Pl antas Ac uá t ic..rs L)

semi- acuáti cas
1 . Hyrncnoplryl lr.un tlymenophyllaceae
2. Scyrpus sp. cyperaceae
3. tleleocharis sp. Cyperaceae
4. Juncus dombeyanus ,Juncaceae
5. Lotus ut j g iriosus Papilionaceae
6. ltanunculos sp. I{.rrrurrcu}aceae

Hefechos
1. Btechnum cLrilense Polypodiaceae
2. Blechnum has t.rtum Polypodiaceae
3. Adiantum chilense Polypodiaceae

Musgos
1 . PtychomniurrL cygniscl-uLrn Musci

Llquenes epil'jtos
1. Usnea barbata l,ichenes
2. P.rmelia pell.rL..r Licheries

Hierbas perennes
1 . Gramineae üramineae
2. Taraxacum ol[)icrnale Compositae

r( Indica f lora introducida.
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TABLA 1 ). NL'MEITO DB

taen'i.r Ea)

PRESAS (tarvas de B.

CONSUMTDAD POR PREDADOR

( larv;-rs cie Dysticus)

Núrmero
Inic i al

de Presas

lJIAS
234

Total

1

11

11

1-



\BLA 16. I,I.EMS ALlMI'N,I.ICTOS t]N ,I,RES POBLACIONES DE B. tAerriatA.

CI,ASE olil)llN MELIPILLA QU]NTERO VALD]VIA

rsecta

:achnida
¡riapoda
:matoda
Ligochaeta
rs trópoda

:rrLi I I.rs

Lerra y Arerta

f;f1;tcr'.r
0rtÓp tera
Himen$tera
Odonata
Cole6ptera
Lepidóptera ) tarvas)

Nelnratophora

Ga sontrna tophor.r
(Pt.lnor'f.,is)

(t;r'.-rrn i rrc.re )

\T- Q1T-U N:6

+

+

N=1 6

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

++

+

+

+

+

+



17. NUMERO DE ES'IOMAGOS

PORCENTA.IE PARA 15

CLASE O ItL) EN

CON EL ITEM, TOTAL DE ITEMS ENCONTRADOS Y

ES'I'OMACOS DE B. taeniata DE VALDIVIA.

NO ]NDIV. TOTAL
CON EL DE

ITEM ITEMS

PORCENTAJE % POR
CLASE

:ta

hnida
apoda
toda
cchaeta
rópoda

llas

ra y piedras

Dl plera
Ortóp Ier,r
H¡nlenóptera
Odonata
Coleóptera
Lepidptera (tarvas)

Nematophor;r

Basontm.rtopLrora
( Pt anorbis)

( Gramineae)

J

5

5

1

5

J

B

1

J
2

3

a

5

B

1

7

4

13
1

aJ

-
5

E)

5.26
8.77

14.O4'
1 .75

12 .28
7 .O2

22. 81

1.75
5.26
3 .51
B .77

B .77

49 .12

22.81
1.75
5 .26
3. >1

B .77

8.77

CTAL 57 99.99



'j'AlJl,A 1 ti. I'Ot((;tjN'l'A.IL ACUMULADO Dtr itUEIVOS DE

B. t-,aeniata ECLOSIONADOS EN DIS-

T'INI'AS CONDICIONES DE AG]TACION Y

LUMINOSIDAD.

EXPElTI MEN'I'O NO 1

HORAS

24 48 65

Sivr .rgit.rcLóri -
Sin .rg it,rci ón -
Agitación - Luz

Cc¡nt v'o I

Sin agJ-tación -
Sin agitaci-ón -
Agit-aciórr - Luz

Contro I

Lts.z natural
Obscuridad

natural

Luz natural
Obscuridad

natural

58 76

26 46

93 100

oo

Horas

24 48 6',t

7B

q,2

o

uxP!;l(t t"luN't'o N" z ( ttépric.r)

30 36 60

23 23 23

46 56 73

ooo
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FlG.:l NUEVAS LOCALIDADES PARA
CENTRAL DE CHILE.

B.toeniqto EN LA ZONA
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FlG.: 8 HEXOOUINASAS HEPATTCAS' DE B otrochyto t oenioto '

ACTIVIDAD

80-

60-

40-

20-

50
FRACCION

1Locotides:Ouintero, Melipiito y Nqhuelbuto'

0- I

20
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FlG.:IO.NOMENCLATURA UTILIZADA PARA EL ANALISI S

DE LA SEÑNI ACUSTICA.

aocuencia de cantoa

I soo mseg

intervalos entre
cantos

c a-nto

1oo mseg. I

pulso s silencio o inter-
valo entre pulso
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FIG.:I4 COUPARACION DEL AREA DE DISTRIBUCION DE B.tOENlg§ CON

LAS REGIONES ECOLOGICAS Y LA FITOGEOGRAFIA DE CHILE.
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FlG.:15 DIAGRAMAS 0MBR0TERM lC0S PARA D0S L0CALIDADES DE B.toeniotq.

OUINTA NORMAL

(SANTIAGO)

1961-1971

dato6 of. metooroldgics

Pp mm

ISLA TEJ A
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1960-1969
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FlG. :18 FASES DEL DESARROLLO DE B.toenioto.

: Desorrollo Embrionorio.

Fose R e s ist e n c¡o lntro co ps u lor.
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FOTO 1: Batrachvla t__ae_!_ie!g ADULTO.
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F oTo 2; stTlo REPR oDUcrtvo DE B.taerLj_e_l_e E N BoLLENAR ( s-r ).

Foro 3: slrlo REPRoDUcrtvo DE B.tae__nra.!e EN vALD¡vtA.
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FOTO 4: AMPLEXO DE B.taeniata.
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ANEXO ] - A

O]J'1 ENCI ON DE CROMOSOMAS .

A. Técnlca de Aplastado.

1. Se extrae e1 intesLirLo de cada animal, se lava y luego se

somete el te¡rclo trozado a hipotonfa con agua bidestilada
durante 15 minutos.

2. Se fi¡a eI tejido cn ácido acético al 50% en un tiempo no

menor que 1) nLrnu Los .

3. Se raspa el te,jido sobre un porta y se aplasta con un cu-

creobjeLos. El desprendimiento del cubre se hace en cáma-

ra de Lrielo scco y a-Lcohol de 95%.

B. Técnir:a de S uspens i ón Ce1ular.

1. Una vez extraldo eI bazo y testlculo de los animales,, s€

maceran en solr,lción Hanks (Tc, oi-fco) y se centrifuga a

BOO rprn clrrr¿urtr: ii rrrinutos. (Centrffuga BHG-Hermle) .

2. l,a h-ipoLorrf ,r se h,rcre crl 2 mL de KCl (O.OZ> yt) durante 12

ninutc¡s y luego se cevrtrifuga a las mismas condiciones

anter i ores .

3. La fi¡ación se frace en 2 mL de metano-acético (::t¡ du-

rante 30 minutos y luego se centri-fuga.

4. El lavado se hace resuspendiendo y centrifugando cada vez

e1 m.rterj¿rl. en metcrnof-acétj-co Por Io menos 3 veces.

1r. Las ('ó I u l.r.; orr suspensi-ón se dejan caer en gotas sobre

portaob.ietos prev|"rmente Ii-mpios con alcohol.
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AlráI-is i s dt, los pe rf:'i les de HexoquÍnasas.

Se Llc¡rtrc-rgcriiz,,r ,.rl 1O'/" r,ln'rpoolr'de hfgados de 5 individuos
de l-1. 1.r('ni,rt,r c(.u'r 'l'r'i'; Verseno Glucosa y se centrifuga
darante 60 mirLulos d 40.OOO rpm; luego se veri-€ica 1a

existencia de activldad de hexoquinasa en e1 sobrenadante

en un especr Lrof'o Lómetro GilFord con glucosa 1 M.

Ul solrrr-'n.rtl,rl tr' ';(, :;uue [.e d urlúi Cf'omatclglal'f a de llitefcam-
bj-o ióriico en DEAEI-celulosa (oP 52 de 2 ml) . Se lavan

los i O primeros Lubos y a partir de1 tubo 11 se conecta

gr.idi entr. ti' K,ll clc O a O,5 M de 17 ml por' 1ado. Se co-

f ectan ;ip,r'c,ri.rnarl. ri i nt-e 120 tubos, cada uno con 9 gotas.

Se de lerrn i rra I a .rct i vi dad espectrof otométrica en Gi1-f ord,
con eI fin de construir fos perfiles j-soenzimáticos de

B. taeniat.r de 1as diflerentes poblaciones en estudi-o.

Anál j si s el cc t rc¡ t'or'ét,icc¡ de l-actato dehidrogenasa.

Se Lrac'c untl clcctrof'oresj-s en gel de poliacrilamida al
6% de un homoqeniz.rdo de cri-stallno que se extrae por di-
seccj-Ón rle ,-rrrl,os o jos de c¿rda individuo. En otra columna

de las misrnas caracterf sti-cas, se pasa el plasma sangul-

neo.

Se cornp.rr'.rrr 1os geles de las diferentes pobtaciones con

un densj tÓgraf'o (ilIl,MAN.

a

B.

1.

)


