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INTRODUCCIÓN

Los cambios demográficos en las poblaciones
de anfibios pueden ser causados por
fluctuaciones naturales (PECHMAN et al.,
1991). Sin embargo, diversos trabajos
muestran el declive de poblaciones de
anfibios de todo el mundo como
consecuencia de la acción de diversos
factores de origen antrópico (WAKE, 1991;
GALÁN, 1997; PECHMAN & WAKE, 1997;
CAREY et al., 2001; SCOCCIANTI, 2001;
MARCO, 2002a, b). Los factores de amenaza
más importantes son aspectos relacionados

con la sobreexplotación, degradación del
hábitat, aparición de enfermedades y cambio
climático (STUART et al., 2004). A su vez, las
complejas interacciones entre estos agentes,
que actuarían sinérgicamente, han sido
descritas como las responsables de la
regresión de poblaciones de anfibios
(GARDNER, 2001; BLAUSTEIN & KIESECKER,
2002). La respuesta de una población
concreta a una misma combinación de
factores de amenaza puede variar en función
de numerosos aspectos tales como el tipo de
hábitat, estadio de desarrollo o el tiempo de
exposición a un factor estresante determinado
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Resumen: Se estudió la influencia de las variables ambientales sobre la selección de un determinado
punto de agua como hábitat reproductor por Rana perezi en la Región de Murcia. Un total de 50 puntos
de agua fueron muestreados durante el período noviembre 2002- noviembre 2003. Los datos de las
variables ambientales registrados se analizaron mediante análisis de regresión logística para las escalas
de macro, meso y microhábitat de forma independiente. Los resultados obtenidos muestran dependencia
entre la reproducción de Rana perezi y las variables ambientales consideradas respecto a la tipología del
punto de agua y microhábitat, siendo seleccionados negativamente bebederos, balsas agrícolas y puntos
de agua con escaso recubrimiento de vegetación de ribera, respectivamente. No se ha obtenido un
modelo de regresión logística múltiple significativo para la otra escala espacial considerada.
Palabras clave: hábitat reproductor, Rana perezi, Región de Murcia, reproducción.

Abstract: Breeding habitat selection of Rana perezi Seoane, 1885 in the N.W. of Región de Murcia
(S.E. Iberian Peninsula). – Influence of environmental variables over selection of a water body as
breeding habitat by Rana perezi in Región de Murcia was studied. During the period November 2002-
November 2003, 50 water bodies were monitored. Environmental data were submitted independently to
a logistic regression analysis at macro, meso and microhabitat scales. Statistical analysis showed at
typology of water body and microhabitat scales existed some dependence between reproduction of Rana
perezi and environmental variables. Drinking troughs, artificial pools and scarce cover of riparian
vegetation are selected negatively. A significant logistic regression model at the other spatial scale
considered has not been obtained.
Key words: breeding habitat, Rana perezi, Región de Murcia, reproduction.
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(GARDNER, 2001; BLAUSTEIN & KIESECKER,
2002). Esta complejidad en la respuesta a los
diferentes factores de amenaza hace
necesario conocer la ecología y biología de
cada especie para realizar una gestión que
garantice su conservación (ANCONA &
CAPIETTI, 1995). 

Las regiones áridas están caracterizadas
por presentar un balance hídrico negativo, el
cual genera un estrés medioambiental
impredecible (VIDAL-ABARCA et al., 1992).
Los sistemas acuáticos en estas regiones están
expuestos a sequías e inundaciones como
consecuencia de su régimen hidrológico
irregular, a escala tanto anual como
plurianual. Estas características son extremas
en el sureste de la Península Ibérica (VIDAL-
ABARCA et al., 1992), territorio que incluye la
Región de Murcia. A su vez, en las últimas
décadas esta Región está expuesta a una
degradación medioambiental derivada de
cambios drásticos en los usos del suelo
(MARTÍNEZ & ESTEVE, 2003). La proliferación
de grandes extensiones de cultivos de regadío
ha conducido al abandono y desaparición de
pequeños puntos de agua de origen antrópico
y a la destrucción o modificación de nume-
rosos cursos de agua. Como consecuencia,
junto a la degradación del medio terrestre,
han desaparecido numerosos hábitats
reproductores, hecho que contribuye a hacer
más precario el estatus de conservación de las
poblaciones de anfibios presentes en este
territorio. A pesar de ello, son muy escasos
los estudios sobre las poblaciones de anfibios
presentes en la Región (HERNÁNDEZ-GIL et
al., 1993; MIÑANO et al., 2003; EGEA-
SERRANO, 2005). 

El propósito del presente estudio es
establecer los principales factores
ambientales a macro y microescala que
condicionan el uso de un determinado cuerpo
de agua como hábitat reproductor por Rana
perezi en el noroeste de la Región de Murcia,

probablemente una de las zonas más áridas
con presencia de la especie en la Península
Ibérica con la finalidad de proporcionar
información para futuras medidas de
conservación. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El área de estudio está localizada en el
noroeste de la Región de Murcia (SE
Península Ibérica) ocupando los Lugares de
Importancia Comunitaria (LICs) de La Muela
y Villafuerte. Este territorio, de aproxi-
madamente 150 km2 de superficie (UTM.
30SWH), está ubicado en uno de los sectores
ecogeográficos descritos para la cuenca del
Río Segura (VIDAL-ABARCA et al., 1990), una
de las cuencas más áridas de la Península
Ibérica (VIDAL-ABARCA et al., 1987) y,
probablemente, de Europa (GEIGER, 1973).
Este sector ecogeográfico está caracterizado
por presentar 500 mm de precipitación anual,
cuatro meses de balance hídrico negativo y
ciclos hidrológicos severamente perturbados
por avenidas. Los usos del suelo están
dedicados principalmente a prácticas
agrícolas y ganaderas tradicionales (PÉREZ &
LEMEUNIER, 2003). 

El período de estudio estuvo comprendido
entre los meses de noviembre de 2002 y
noviembre de 2003. Durante este período se
muestrearon mensualmente un total de 50
puntos de agua (Fig.1). Los diferentes tipos
de metodología utilizada en este estudio
incluyeron: salabre, inspección visual y
‘minnow-traps’ (HARRISON et al., 1986;
BRADLEY et al., 1994; BABIK & RAFINSKI,
2001), los dos primeros fueron empleados
en todos los casos y el tercero en función de
las características del cuerpo de agua. La
reproducción de Rana perezi fue constatada
por medio de la detección de frezas y/o larvas
en los puntos de agua muestreados. 

En cada muestreo se registraron las
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variables ambientales relacionadas con las
principales características de los puntos de
agua muestreados. Estas variables fueron
clasificadas atendiendo a las escalas de
macrohábitat (500 m alrededor de la localidad
de muestreo) y microhábitat (en cada punto
de muestreo). Para la escala de macrohábitat,
se consideraron las variables relacionadas con
los usos del suelo, litología, topografía y

altitud (Tabla 1). A escala de microhábitat, las
variables estudiadas fueron la superficie de la
lámina de agua, vegetación acuática y de
ribera, tipo de sustrato y características físico-
químicas del agua (Tabla 2). En cada
localidad de muestreo, las variables
relacionadas con la caracterización físico-
química del agua fueron medidas cinco veces
en cada campaña de muestreo.

FIGURA 1. Localización de los puntos de agua muestreados en el área de estudio. Curvas de nivel (m sobre el nivel del mar,
líneas continuas) y principales cursos de agua en este territorio (líneas discontinuas) están también representados. ● :
Bebederos, ■ : Balsas agrícolas, ▲: Albercas, ◆ : Charcas, *: Arroyos.

FIGURE 1. Location of all monitored water bodies in the study area. Contour lines (m above sea level, solid lines) and main
water bodies present in this territory (broken lines) are also represented. ● : Drinking troughs, ■ : Artificial pools, ▲: Cisterns,
◆ : Ponds, *: Streams
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Adicionalmente a las variables de macro y
microhábitat, se consideró, a una escala
espacial intermedia, la tipología del punto de
agua. Las tipologías en que fueron incluidos
los puntos de agua estudiados fueron:
bebederos (pequeños puntos de agua
artificiales y permanentes para uso del
ganado, que presentan paredes verticales pero
con piedras pequeñas y medianas alrededor y
en su interior que facilitan el acceso a los
anfibios), albercas (puntos de agua de tamaño
medio, permanentes y artificiales pero
naturalizados, cuya vegetación acuática y de
ribera los hace accesible para los anfibios),
balsas agrícolas (puntos de agua de tamaño
medio o grande, permanentes y artificiales,
usados con fines agrícolas cuyas paredes
verticales impiden a los anfibios emerger a
tierra firme), charcas (puntos de agua de
tamaño medio, permanentes y naturalizados
cuyos márgenes con escasa pendiente los
hacen accesibles a los anfibios) y arroyos
(cursos de agua naturales con tramos

permanentes y tramos intermitentes, pero
siempre accesibles para los anfibios). La
distribución de estas tipologías de puntos de
agua se presenta en la Fig. 1.

Para establecer la selección de hábitat
reproductor, la relación entre la pre-
sencia/ausencia de reproducción de Rana
perezi (variable dependiente) y las variables
medioambientales (variables independientes)
fue analizada mediante análisis de regresión
logística por pasos sucesivos (ARL). Este
análisis estadístico representa la
aproximación a los modelos ecológicos más
frecuentemente utilizada (RUSHTON et al.,
2004) y ha sido utilizado en estudios
realizados con diferentes especies de anfibios
(VOS & STUMPEL, 1995; HAZELL et al., 2001;
GUERRY & HUNTER, 2002; ENSABELLA et al.,
2003; JAKOB et al., 2003; FICETOLA & DE

BERNARDI, 2004).
Para eliminar las interacciones entre las

variables ambientales que pudieran revelar
una falsa dependencia entre la reproducción

TABLA 1. Variables consideradas a escala de macrohábitat para establecer las preferencias de hábitat reproductor para Rana
perezi. 

TABLE 1. Variables considered at macrohabitat scale to establish breeding habitat preferences by Rana perezi.

Variable Unidades

Usos del suelo (1) Forestal (Pinar, Encinar, Sabinar, Matorral); (2) Ganadero; (3)
Agrícola (Cultivos extensivos arbóreos, Cultivos extensivos herbáceos);
(4) Residencial 

Cobertura usos del suelo Porcentaje de cada tipo de uso del suelo

Uso del suelo dominante Tipo de uso del suelo dominante (sensu BAIN, 1999)

Media usos del suelo Media tipo de usos del suelo (sensu BAIN, 1999)

Heterogeneidad de usos del suelo Desviación típica del tipo de usos del suelo (sensu BAIN, 1999)

Litología (1) Calizas y dolomías compactas; (2) Calizas y margas; (3) Calizas,
calizas margosas y margas; (4) Conglomerados calcáreos; (5) Margas,
arcillas, calizas y arenas; (6) Yesos, margas y arcillas; (7) Margas; (8)
Gravas y arenas; (9) Bloques; (10) Guijarros; (11) Guijarros redondeados
(GARCÍA, 1999)

Topografía (1) Abrupto; (2) Montañoso; (3) Intermedio

Altitud m sobre el nivel del mar
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de Rana perezi y dichas variables, con
anterioridad al ARL, se llevó a cabo un
análisis de correspondencias múltiple (ACM)
para las variables asignadas a las escalas de
macro y microhábitat. A continuación, en el

ARL únicamente se incluyeron aquellas
variables ambientales que presentaron el
mayor valor para una de las dimensiones
extraídas por el análisis y el menor para el
resto. Estas variables ambientales pueden ser

TABLA 2. Variables consideradas a escala de microhábitat para establecer las preferencias de hábitat reproductor para Rana
perezi. 

TABLE 2.  Variables considered at microhabitat scale to establish breeding habitat preferences by Rana perezi. 

Variable Unidades

Superificie del cuerpo de agua m2 de lámina de agua

Vegetación acuática

Cobertura de vegetación acuática Porcentaje anual medio de cobertura de vegetación
acuática

Variación temporal de vegetación acuática Desviación típica anual de cobertura de vegetación
acuática

Vegetación de ribera (1) Ausente; (2) Herbácea; (3) Arbustivo; (4) Herbácea
y arbustivo

Cobertura de vegetación de ribera Porcentaje anual medio de la cobertura de vegetación
de ribera

Vegetación de ribera dominante Vegetación de ribera anual dominante (sensu BAIN,
1999)

Media vegetación de ribera Vegetación de ribera media anual (sensu BAIN, 1999)

Variación temporal de vegetación de ribera Desviación típica de la vegetación de ribera anual
(sensu BAIN, 1999)

Sustrato (1) Roca madre; (2) Gravas y arenas; (3) Arcillas y
limos

Sustrato dominante en el cuerpo de agua Tipo de sustrato del cuerpo de agua dominante anual
(sensu BAIN, 1999)

Media sustrato del cuerpo de agua Media del sustrato del cuerpo de agua anual (sensu
BAIN, 1999)

Variación temporal del sustrato del cuerpo Desviación típica del sustrato del cuerpo de agua anual
de agua (sensu BAIN, 1999)

Características fisicoquímicas del agua

Temperatura Media de la temperatura del agua anual (ºC)

Variación temporal de la temperatura Desviación típica de la temperatura del agua anual

pH Media del pH del agua anual

Variación temporal del pH Desviación típica del pH del agua anual

Conductividad Media conductividad del agua anual (mS)

Variación temporal de la conductividad Desviación típica de la conductividad del agua anual

Concentración iónica primaveral y estival mg/l
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consideradas como las variables indepen-
dientes que mayor varianza explican de todas
las inicialmente incluidas en el ACM. 

Se usó el valor de la chi-cuadrado de
Pearson y las tablas de clasificación para
evaluar el ajuste de los modelos de regresión
logística obtenidos (SÁ-SOUSA, 2000).
Asimismo, la prueba de Hosmer-Lemeshow
se utilizó para evaluar la bondad de ajuste de
los modelos obtenidos. La selección de las
variables ambientales relevantes en la
reproducción de Rana perezi se realizó
usando el test de Wald (BRITO et al., 1996).
Aquellas variables que tuvieron p < 0.05 para
el test de Wald fueron incluidas en el modelo
de regresión logística. 

Esta aproximación estadística se
desarrolló para las tres escalas espaciales
consideradas de manera independiente. De
este modo son evitados los errores producidos
por la interacción entre las variables
independientes. Los análisis estadísticos se
desarrollaron con el paquete estadístico
SPSS® (versión 11.0).

RESULTADOS

A escala de macrohábitat, la Tabla 3 muestra
los valores de cada variable ambiental en las
dos primeras dimensiones extraídas por el
ACM. La variable topografía mostró la mayor
diferencia entre los valores para las
dimensiones 1 (0.666) y 2 (0.008). La
heterogeneidad de usos del suelo presentó los
menores valores para la dimensión 1 (0.244)
y los mayores para la dimensión 2 (0.610).
Estas dos variables de macrohábitat fueron
incluidas en el ARL, si bien ninguna de estas
variables ha proporcionado un modelo
significativo (p > 0.05) (Tabla 4). 

Respecto al análisis a escala espacial
intermedia (mesohábitat), el resultado mostró
que la selección de hábitat reproductor por
Rana perezi está influida por la tipología del
cuerpo de agua (p < 0.001). A pesar de que la

reproducción de la especie ha sido constatada
en todas las tipologías de puntos de agua (Fig.
2), existe una selección negativa significativa
de las tipologías correspondientes a los
bebederos y balsas agrícolas (Fig. 2, Tabla 4).

Por otra parte, la Tabla 5 muestra a escala
de microhábitat los valores para cada variable
ambiental en las dos dimensiones extraídas
por el ACM. La variación temporal de la
temperatura del agua mostró los menores
valores para la dimensión 1 (0.035) y los
mayores para la dimensión 2 (0.501). El valor
medio de la vegetación de ribera combinó
mayores valores para la dimensión 1 (0.795)
y menores para la dimensión 2 (0.150). Estas
dos variables de microhábitat fueron
incluidas en el ARL, resultando el valor
medio de la vegetación de ribera como
variable significativa (p < 0.001) a escala de
microhábitat que influye en la selección de
hábitat reproductor por Rana perezi (Tabla 4).
La Fig. 3 muestra la selección negativa de la
especie por localidades con una reducida
cobertura de vegetación de ribera, selección
confirmada por el resultado del test de Wald
(p = 0.001) (Tabla 4). 
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FIGURA 2. Gráfico de barras mostrando la distribución de
las frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable
tipología del cuerpo de agua para el total de puntos de agua
muestreados  y el total de puntos de agua ocupados por
Rana perezi. Barras blancas: hábitat disponible, barras
negras: hábitat ocupado.

FIGURE 2. Bar chart showing the distribution of relative
frequencies (%) of categories of variable typology of water
body for the total number of water bodies monitored and the
number of water bodies occupied by Rana perezi. White
bars: available habitat, black bars: occupied habitat.
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DISCUSIÓN

Como en estudios llevados a cabo en
diferentes especies de anfibios (BEEBEE,
1985; ANCONA & CAPIETTI, 1995; AUGERT &
GUYÉTANT, 1995; ENSABELLA et al., 2003), se
ha utilizado un elevado número de variables
ambientales para caracterizar los puntos de
agua muestreados como hábitats repro-
ductores potenciales. La predicción de los
factores que determinan la selección de un
determinado punto de agua es compleja
debido al gran número de variables y escalas
implicadas (ANCONA & CAPIETTI, 1995). En
este sentido, la aproximación multivariante
realizada en el presente estudio facilita la
discriminación de variables y se muestra
adecuada. 

Por otra parte, una aproximación esta-
dística jerárquica a los datos es esencial para

comprender la respuesta de las especies a la
estructura del hábitat (KRAWCHUK & TAYLOR,
2003). El análisis estadístico presentado evita
los errores derivados de interacciones entre
variables ambientales de diferente escala
espacial, lo que permite establecer de forma
concisa para cada escala de trabajo la
influencia de las variables medioambientales
consideradas.

En el presente trabajo no se ha detectado
asociación entre la reproducción de Rana
perezi y las variables ambientales consi-
deradas a escala de macrohábitat. Este
aspecto respondería a una ausencia de
selección paisajística por la especie para la
localización de cuerpos de agua repro-
ductores. Este resultado difiere respecto a lo
descrito para otras especies pertenecientes al
género Rana, como Rana temporaria o Rana
dalmatina, las cuales se reproducen pre-

TABLA 3. Resultado del análisis de correspondencia múltiple para las variables consideradas a escala de macrohábitat (en
negrita, variables incluidas en el análisis de regresión logística). 

TABLE 3.  Result of multiple correspondence analysis for variables considered at macrohabitat scale (in bold, variables
included in logistic regression analysis).

Variable Dimensión 1 Dimensión 2

Usos del suelo
Cobertura usos del suelo

Uso Forestal 0.919 0.916
Pinar 0.245 0.151
Encinar 0.088 0.246
Sabinar 0.111 0.157
Matorral 0.297 0.525

Uso ganadero 0.404 0.003
Uso agrícola 0.862 0.842

Cultivos extensivos arbóreos 0.121 0.178
Cultivos extensivos herbáceos 0.838 0.474

Uso residencial 0.335 0.040
Uso del suelo dominante 0.464 0.008
Media usos del suelo 0.780 0.854
Heterogeneidad de usos del suelo 0.244 0.610
Litología 0.728 0.291
Topografía 0.666 0.009
Altitud 0.519 0.397
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ferentemente en puntos de agua ubicados,
principalmente, próximos a masas forestales
(AUGERT & GUYÉTANT, 1995). Esta diferencia
podría ser explicada si se considera que las
especies anteriores son terrestres, mientras
que Rana perezi es una especie estrictamente
acuática (SALVADOR & GARCÍA-PARÍS, 2001).
Así, mientras que otras especies del género
Rana dependen de la existencia de un hábitat
terrestre adecuado para su supervivencia,
teniendo lugar su reproducción en los puntos
de agua disponibles incluidos y/o cercanos a
estos hábitats, Rana perezi ocupa,

prácticamente de forma continua, cuerpos de
agua donde completa su ciclo vital. En este
sentido, la reproducción de esta especie
estaría relacionada con la presencia de puntos
de agua permanentes que permitan la
supervivencia de individuos adultos de la
especie (GARCÍA-PARÍS et al., 2004). No
obstante, a pesar de la aparente indepen-
dencia entre las variables ambientales
consideradas a escala de macrohábitat y la
reproducción de Rana perezi, sería necesario
conservar y/o restaurar zonas naturalizadas
entre los puntos de agua explotados por la

TABLA 4. Resultado del análisis de regresión logística para las variables consideradas a escala de macrohábitat, mesohábitat
y microhábitat. 

TABLE 4.  Result of logistic regression analysis for variables considered at macrohabitat, mesohabitat and microhabitat scale. 

AJUSTE DEL MODELO

Escala Lejanía Grados de χ2 p Casos
espacial libertad correctamente

explicados (%) g.l. χ2 p

Macrohábitat 68.593 2 –2.117 0.347 56 1 0 1
Mesohábitat 29.732 4 38.861 0.001 90 3 0.001 1
Microhábitat 47.766 2 15.656 0.001 78.7 1 0 1

VARIABLES INCLUIDAS EN EL MODELO DE REGRESIÓN

Escala Variables Coeficiente Error Wald Grados de p Odds
espacial incluidas estándar libertad ratio

Macrohábitat Constante 0.241 0.285 0.717 1 0.397 1.273
Mesohábitat Bebederos –4.836 1.477 10.717 1 0.001 0.008

Albercas 0.201 1.484 0.018 1 0.892 1.222
Balsas agrícolas –3.296 1.333 6.110 1 0.013 0.037

Charcas 7.006 44.569 0.025 1 0.875 1102.693
Constante 2.197 1.054 4.345 1 0.037 9

Microhábitat Media –3.177 1.000 10.099 1 0.001 0.042
vegetación
de ribera
escasa
Media –0.836 0.927 0.812 1 0.368 0.434

vegetación
de ribera

media
Constante 1.791 0.764 5.502 1 0.019 5.997

Prueba de Hosmer-
Lemershow
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especie para permitir la dispersión de ésta.
Así se garantizaría la colonización y el flujo
génico entre poblaciones cercanas, medida
considerada esencial en la conservación de
anfibios (SEMLITSCH, 2002).

La reproducción de Rana perezi ha sido
constatada en la totalidad de las tipologías
ambientales consideradas para el presente
trabajo, aspecto que pondría de manifiesto la
plasticidad ecológica descrita para la misma
(LLORENTE et al., 2002). No obstante, los
resultados obtenidos muestran una selección

negativa hacia los bebederos y balsas
agrícolas. Estos puntos de agua se
caracterizan, debido a la presión antrópica
que sufren, por su escasa cobertura de
vegetación acuática y de ribera. Este aspecto,
para una especie estrictamente acuática
(SALVADOR & GARCÍA-PARÍS, 2001), supone
una menor disponibilidad de refugios.
Además, el uso agrícola que se hace de las
balsas de riego representa importantes
fluctuaciones a lo largo del año en el nivel del
agua que pueden condicionar la selección

TABLA 5. Resultado del análisis de correspondencia múltiple para las variables consideradas a escala de microhábitat (en
negrita, variables incluidas en el análisis de regresión logística). 

TABLE 5.  Result of multiple correspondence analysis for variables considered at microhabitat scale (in bold, variables
included in logistic regression analysis).

Variable Dimensión 1 Dimensión 2

Superficie del cuerpo de agua 0.629 0.106
Cobertura vegetación acuática 0.279 0.119
Variación temporal vegetación acuática 0.340 0.029
Cobertura vegetación de ribera 0.773 0.486
Vegetación de ribera dominante 0.484 0.246
Media vegetación de ribera 0.795 0.150
Variación temporal vegetación de ribera 0.525 0.159
Sustrato del cuerpo de agua dominante 0.028 0.059
Media sustrato del cuerpo de agua 0.119 0.091
Variación temporal sustrato del cuerpo de agua 0.070 0.064
Características fisicoquímicas del agua

Temperatura 0.158 0.172
Variación temporal de la temperatura 0.035 0.501
pH 0.080 0.032
Variación temporal del pH 0.004 0.002
Conductividad 0.460 0.226
Variación temporal de la conductividad 0.122 0.108
Concentración iónica primaveral y estival

Floruros 0.058 0.211
Cloruros 0.070 0.162
Nitratos 0.100 0.143
Fosfatos 0.046 0.105
Sulfatos 0.316 0.399
Sodio 0.414 0.465
Potasio 0.242 0.524
Magnesio 0.246 0.247
Calcio 0.500 0.169
Litio 0.348 0.086
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negativa que presenta Rana perezi hacia estos
puntos de agua.

La importancia de la vegetación asociada
al cuerpo de agua queda reflejada a escala de
microhábitat. Los resultados obtenidos
muestran que Rana perezi selecciona
negativamente como ambientes reproductores
puntos de agua con escasa cobertura de
vegetación de ribera. Ambientes con escasa
vegetación constituirían hábitats desfa-
vorables para la supervivencia de individuos
adultos tanto por la escasa disponibilidad de
refugio como por la elevada tasa de insolación
que caracteriza la zona de estudio. A su vez, la
metamorfosis es un período crítico para la
supervivencia de los individuos (DUELLMAN &
TRUEB, 1994), de forma que la ausencia de
cobertura de vegetación de ribera redundaría
en una disminución de la supervivencia de los
individuos metamórficos. De este modo, la
probabilidad de ocupación de un determinado
hábitat por Rana perezi estaría relacionada
negativamente con el porcentaje de suelo
desnudo en la zona de ribera, como se ha

descrito previamente para anuros presentes en
ambientes áridos (HAZELL et al., 2001). No
obstante, en el área de estudio ha sido
confirmada la reproducción de R. perezi en
puntos de agua con escasa vegetación de
ribera. Dado que el conjunto de localidades
muestreadas se encuentran próximas entre sí y
que la distribución de las tipologías a las que
éstas fueron asignadas no sigue una
distribución contagiosa en el área de estudio,
no puede argumentarse que la reproducción en
estos puntos se deba a la falta de localidades
más adecuadas.

Finalmente, hay que señalar que la Región
de Murcia está sufriendo un proceso de
degradación del hábitat como consecuencia de
la sustitución en amplias áreas de las prácticas
agrícolas tradicionales de secano por grandes
explotaciones intensivas de regadío
(MARTÍNEZ & ESTEVE, 2003; PÉREZ &
LEMEUNIER, 2003). Este aspecto supone la
destrucción de cursos intermitentes de agua, la
desaparición de puntos de agua naturalizados
y la creación de grandes balsas agrícolas con
sustrato artificial constituido por una lámina
de polímero aislante. Aunque Rana perezi es
una especie capaz de colonizar estas balsas
agrícolas (ROCA et al., 2002; BALLESTER et al.,
2003; A. Egea-Serrano, F.J. Oliva-Paterna &
M. Torralva, datos no publicados), los
resultados obtenidos sugieren que estos
puntos de agua no representan el ambiente
idóneo donde la especie puede completar su
ciclo biológico por su falta de vegetación de
ribera. El incremento de la calidad del hábitat,
tanto terrestre como acuático, es uno de los
elementos críticos a considerar en la
conservación de anfibios (SEMLITSCH, 2002).
Los resultados expuestos en este trabajo
deberían ser considerados cuando las
poblaciones de R. perezi se sometan a
programas de gestión y/o recuperación en el
área de estudio o en áreas de similares
características. De esta forma, la creación y

60
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FIGURA 3. Gráfico de barras mostrando la distribución de
las frecuencias relativas (%) de las categorías de la variable
valor medio de la vegetación de ribera para el total de
puntos de agua muestreados y el total de puntos de agua
ocupados por Rana perezi. Barras blancas: hábitat
disponible, barras negras: hábitat ocupado.

FIGURE 3. Bar chart showing the distribution of relative
frequencies (%) of categories of variable riparian vegetation
mean for the total number of water bodies monitored and
the number of water bodies occupied by Rana perezi. White
bars: available habitat, black bars: occupied habitat.
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conservación de una red de ambientes
acuáticos permanentes naturalizados con una
adecuada cobertura de vegetación de ribera
por toda la Región de Murcia garantizaría la
supervivencia de poblaciones viables de la
especie en este territorio. 
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