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RESUMEN 

La rana gigante del lago Junín está en peligro de extinción debido a la 

alteración de su hábitat, la presencia de especies exóticas y la contaminación, entre 

otras causas.  La población de ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) 

especie endémica en el lago Chinchaycocha no se tiene en claro por lo que el objetivo 

de la presente investigación es determinar su población. 

Finalizado la investigación se concluye, de las cinco estaciones monitoreadas 

se pudo ubicar en un número total de 21 unidades de renacuajos, asimismo en la 

estación ET-05 no se pudo evidenciar ningún renacuajo, esta no presencia de 

renacuajos se debería a que se encuentra cerca y en combinación aguas residuales 

domésticas tratadas, por otro lado, en la estación que más abundan los renacuajos es 

en la estación ET-02.  

No se evidencia ninguna rana en las estaciones de monitoreo ET-05, ET-04 

esta no presencia de renacuajos se debería a que se encuentra cerca y en 

combinación con las aguas residuales domésticas tratadas. Por otro lado, es para 

resaltar que en las estaciones ET-02 y ET-03 se encontró una unidad. De las cinco 

estaciones monitoreadas se pudo determinar el porcentaje de individuos que se tienen 

más como renacuajos en un porcentaje del 91%, en ranas adultas se tienen en un 

porcentaje del 9%. Esta diferencia grande se debería a que no todos los individuos 

como renacuajos llegan a la etapa adulta debido a la caza de individuos, a la muerte 

por contaminación de las aguas y falta de trabajos de preservación. 

Palabras claves: Ranas gigantes de Junín, renacuajos, ranas y lago 

Chinchaycocha. 
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ABSTRACT 

The giant frog of Lake Junín is in danger of extinction due to the alteration of its 

habitat, the presence of exotic species and pollution, among other causes.  The 

population of Junín giant frogs (Telmatobius macrostomus), an endemic species in 

Lake Chinchaycocha, is not clear, so the objective of this research is to determine its 

population. 

Once the investigation was completed, it was concluded that of the five 

monitored stations, a total number of 21 tadpole units could be located. Likewise, at 

station ET-05 no tadpole could be seen. This non-presence of tadpoles would be due 

to the fact that it is located nearby. and in combination treated domestic wastewater, 

on the other hand, the station where tadpoles are most abundant is station ET-02.  

No frogs are evident in the monitoring stations ET-05, ET-04. This non-

presence of tadpoles would be due to the fact that they are found nearby and in 

combination with treated domestic wastewater. On the other hand, it is worth 

highlighting that a unit was found at stations ET-02 and ET-03. Of the five monitored 

stations, it was possible to determine the percentage of individuals that are more like 

tadpoles at a percentage of 91%, in adult frogs they are at a percentage of 9%. This 

large difference would be due to the fact that not all individuals such as tadpoles reach 

the adult stage due to hunting of individuals, death due to water pollution and lack of 

preservation work. 

Keywords: Junín giant frogs, tadpoles, frogs and Lake Chinchaycocha. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se desarrolló al contorno del lago Chinchaycocha que se 

ubica en los distritos de Carhuamayo y la provincia de Junín de la región Junín y en la 

región de Pasco en el distrito de Vicco y Ninacaca. En el caso de nuestro estudio se 

eligió la zona de Ondores que se ubica 10 km de la población de Junín.  

La investigación generó información para tener conocimiento del número 

poblacional de ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) especie endémica 

en el lago Chinchaycocha. La investigación consta de dos procesos, en el primer 

proceso se recopilará información de las entidades del estado como SERNANP y 

Municipalidad del contorno del lago Chinchaycocha y el segundo proceso constó en el 

trabajo de campo donde se identificará la presencia de especies de Ranas en el lago 

Chinchaycocha.  

El estudio ayudará a generar información para plantear un plan de 

conservación de las ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) especie 

endémica en el lago Chinchaycocha. 

 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Identificación y determinación del problema 

Pocos la conocen, pero la rana gigante de Junín (Telmatobius 

macrostomus) es una especie endémica del Perú, es decir, es un anfibio que 

solo se puede encontrar en las regiones de Junín y Pasco, entre los 3300 

hasta los 4500 msnm (SPDA, 2023). 

La rana gigante del lago Junín y la rana ribereña de Junín están en 

peligro de extinción debido a la alteración de su hábitat, la presencia de 

especies exóticas y la contaminación, entre otras amenazas. Investigaciones 

de Castillo y otros científicos sugieren que, si estas amenazas persisten, estas 

especies podrían desaparecer en unos 30 años (Castillo Luis, 2022). 

La rana gigante del lago Junín, que puede alcanzar hasta 18 

centímetros de largo (sin contar las patas) y pesar hasta 600 gramos, es la 

rana acuática amenazada más grande del mundo. En 2018, la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasificó como 

especie 'en peligro de extinción', luego de confirmar que su población ha 

disminuido en más de un 95% desde 1950 (SPDA, 2023). 
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En tiempos antiguos, un cazador de ranas solía encontrar hasta 120 

ranas en un solo día, lo que significa que, en total, se capturaban casi mil 

ranas diariamente. Sin embargo, actualmente, se necesita dedicar todo un día 

para encontrar una sola rana, explica Luis Castillo, fundador de la ONG Grupo 

RANA (SPDA, 2023). 

Producto de estos antecedentes de la problemática del peligro de 

extinción de la Rana gigante de Junín, no se tiene en claro la población de 

ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) especie endémica en 

lago Chinchaycocha, por lo que será vital la presente investigación. 

1.2. Delimitación de la investigación 

El estudio a realizar se desarrollará en el lago Chinchaycocha que se 

ubica en el distrito de Ondores de la provincia de Junín de la región Junín. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general  

¿Cuál es la población de ranas gigantes de Junín (Telmatobius 

macrostomus) especie endémica en el lago Chinchaycocha  -2023? 

1.3.2. Problemas Específicos 

1. ¿Qué factores está afectando a la disminución poblacional de 

ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) especie 

endémica en el lago Chinchaycocha? 

2. ¿En qué tipos de habitat se encuentran las poblaciones de ranas 

gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) especie endémica 

en el lago Chinchaycocha? 

3. ¿Cuál es el plan de conservación de la población de ranas gigantes 

de Junín (Telmatobius macrostomus) especie endémica en el lago 

Chinchaycocha? 
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1.4. Formulación de objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la población de ranas gigantes de Junín (Telmatobius 

macrostomus) especie endémica en el lago Chinchaycocha  -2023 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Determinar qué factores está afectando a la disminución poblacional de 

ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) especie endémica en el 

lago Chinchaycocha. 

Identificar los tipos de hábitat en los que se encuentran las poblaciones 

de ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) especie endémica en 

el lago Chinchaycocha. 

Identificar el plan de conservación de la población de ranas gigantes de 

Junín (Telmatobius macrostomus) especie endémica en el lago 

Chinchaycocha. 

1.5. Justificación de la investigación 

1.5.1. Justificación teórica 

La investigación genero información para tener conocimiento del 

número de población de ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) 

especie endémica en el lago Chinchaycocha. 

1.5.2. Justificación Metodológica 

La investigación consta de dos procesos, en el primer proceso se 

recopilará información de las entidades del estado como SERNANP y 

Municipalidad del contorno del lago Chinchaycocha y el segundo proceso 

constará en el trabajo de campo donde se identificará la presencia de especies 

de Ranas en lago Chinchaycocha. 
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1.5.3. Justificación Ambiental 

El estudio ayudara a generar información para plantear un plan de 

conservación de la población de ranas gigantes de Junín (Telmatobius 

macrostomus) especie endémica en el lago Chinchaycocha. 

1.5.4. Justificación Social 

La información es de suma importancia ya que con ella la población 

específicamente del centro poblado de Ondores tomara sus medidas de 

prevención y mitigación. 

1.6. Limitaciones de la investigación  

La limitación es que al contorno de Lago Chinchaycocha es peligroso 

por el fango que tiene en una extensión por lo menos de 5 m. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudio  

2.1.1. Antecedentes Internacional 

En el estudio titulado “Evaluación del impacto de Oreochromis niloticus 

(Pisces) en la supervivencia y comportamiento alimentario de Ambystoma 

mexicanum (anfibio) mediante alteraciones en la estructura de la comunidad 

zooplanctónica” (Chaparro Diego, 2014), donde como resumen menciona, la 

contaminación ambiental resultado de fenómenos como la industria y la 

agricultura ha ido en aumento, impactando la distribución de los anfibios. Los 

tóxicos de los contaminantes en el agua, además de encontrarse en la dieta, 

tienen efectos morfológicos y afectan el comportamiento de las larvas de los 

anfibios como a A. mexicanum. El lago de Xochimilco es influenciado 

negativamente por efluentes de aguas residuales. Conteniendo gran cantidad 

de cadmio, cromo, plomo, cobre, hierro, manganeso, hidrocarburos, grasas, 

aceites y solventes industriales. Para determinar los efectos de la calidad del 

agua del Lago de Xochimilco sobre la ecología alimentaria de las larvas de A. 

mexicanum y O. niloticus, se desarrollaron pruebas de respuesta funcional y 

preferencia alimentaria. Se observó que el comportamiento de alimentación de 
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A. mexicanum fue influenciado por la calidad del agua en un grado mayor que 

el de las larvas de tilapia. La presencia de una especie invasora más resistente 

a la calidad del agua es otro problema importante en los esfuerzos de 

conservación de A. mexicanum. Se observa una relación ecológica entre la 

disminución de la población y los efectos de los tóxicos presentes en el Lago 

de Xochimilco para las poblaciones de A. mexicanum. Se determinó la 

ecología alimentaria. 

Como una herramienta para ver el impacto negativo de los 

contaminantes sobre la dinámica y biología de A. mexicanum. Con los 

resultados observados en las pruebas de preferencia alimentaria y respuesta 

funcional, se concluye que la contaminación del Lago de Xochimilco ha 

impactado directamente a las poblaciones de A. mexicanum. En su 

contraparte, afecta menos a las poblaciones de especies introducidas como 

Oreochromis niloticus. 

(Aponte, Andrés , 2016) en la investigación titulada “Diversidad y 

recambio de especies de anfibios y reptiles entre coberturas vegetales en una 

localidad del valle del Magdalena medio, departamento de Antioquia, 

Colombia” donde como resumen menciona, Entre diciembre de 2012 y enero 

de 2013, se llevó a cabo una caracterización de la herpetofauna en relictos 

boscosos, cultivos, áreas abiertas y vegetación cercana a la ciénaga de 

Barbacoas, ubicada en el valle del Magdalena Medio, en el departamento de 

Antioquia, Colombia. Se registraron 27 especies de anfibios y 36 de reptiles. 

De estas, tres especies de anfibios son endémicas de Colombia y una está 

clasificada como Vulnerable (VU); entre los reptiles, una especie es endémica 

del país, dos están catalogadas como Vulnerables (VU) y una como en Peligro 

Crítico (PR). La diversidad de anfibios y reptiles no mostró diferencias 

significativas entre bosques y áreas de cultivo, aunque fue mayor en estas 

áreas vegetativas en comparación con las zonas abiertas y la vegetación 
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asociada a la ciénaga. El recambio de especies entre bosques y cultivos fue 

más pronunciado en anfibios que en reptiles, lo que indica que los anfibios 

boscosos podrían ser más vulnerables a la deforestación debido a su alta 

dependencia de microhábitats húmedos para su supervivencia y reproducción. 

Dado que la mayoría de los bosques en el valle del Magdalena Medio han sido 

deforestados, la conservación de los remanentes boscosos que aún existen es 

crucial. 

2.1.2. Antecedente a nivel nacional 

(Mantilla Belisario, Pari Dina, Mamani Manuel, 2023) en la investigación 

titulada “Reproducción de la rana gigante (Telmatobius culeus, Garman 1875) 

del lago Titicaca, en ambientes controlados - Puno” donde como resumen 

menciona, Los factores abióticos en las aguas del lago Titicaca mostraron una 

alta estabilidad en temperatura, pH y dureza total. El oxígeno disuelto se 

encontró en concentraciones óptimas para el desarrollo de la vida acuática. 

Los parámetros fisicoquímicos del agua en el CIPBS – Chucuito, que incluyen 

temperatura, pH, cloruros, sulfatos, alcalinidad, dureza total y sólidos disueltos, 

cumplen con los estándares de calidad ambiental y son adecuados para la 

crianza de peces y anfibios, es decir, cumplen con los Límites Máximos 

Permisibles (LMP). Además, la infraestructura propuesta es viable, debido a la 

disponibilidad de espacios para su construcción, mantenimiento y manejo de 

los especímenes en sus diferentes etapas de desarrollo. La reproducción de la 

rana gigante (Telmatobius culeus) del lago Titicaca ha tenido éxito en acuarios 

del Centro de Investigación y Producción de Bienes y Servicios de Chucuito y 

en el laboratorio de pesquería de la Facultad de Ciencias Biológicas. Se 

observó que el ciclo completo de desarrollo fue más largo en el laboratorio de 

pesquería, con un promedio de 263.5 días, frente a los 238.3 días en el CIPBS 

Chucuito. Durante el proceso reproductivo, se registraron variaciones en cada 

etapa de desarrollo: el amplexus duró entre 1 y 3 días, el periodo de 
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incubación fue de 15 días, seguido por la fase de renacuajo entre 75 y 90 días, 

la aparición de los miembros posteriores a los 150 días, los miembros 

anteriores a los 180 días, y la reabsorción del apéndice caudal a los 270 días, 

transformándose en ranas juveniles de aproximadamente un año y ocho 

meses, alcanzando la madurez sexual a los 3 años. 

(Ramos Víctor, Quispe Jhazel, Piperis Kosmas , 2017) en la 

investigación titulada “Evaluación de la abundancia relativa de Telmatobius 

culeus en la zona litoral del lago Titicaca, Perú” donde como resumen 

menciona: El estudio se llevó a cabo en 13 áreas del litoral peruano del lago 

Titicaca durante la estación seca, de junio a agosto de 2017. En cada área se 

evaluó la abundancia relativa y el uso de microhábitat de Telmatobius culeus. 

Se empleó buceo con esnórquel para realizar tres transectos de 100 m x 2 m 

en cada zona, sumando un total de 38 transectos. Se registraron 45 individuos 

en solo seis de las zonas evaluadas. La mayor concentración de individuos se 

halló en la zona de Perka Norte, con una abundancia relativa de 10.33 

individuos por hora por dos personas, a una profundidad de 1.5 m; en siete 

áreas no se observó ningún individuo. Los ejemplares se encontraron en los 

siguientes microhábitats: 17 sobre vegetación acuática, 11 en arena 

combinada con vegetación acuática, 9 en roca combinada con vegetación 

acuática, 5 en fango combinado con vegetación acuática, 2 en roca y 1 en 

arena. Además, se realizó un análisis de diversos parámetros de calidad del 

agua en cada zona de estudio, incluyendo temperatura, pH, alcalinidad, dureza 

y oxígeno. 

2.1.3. Antecedentes a nivel local 

En la investigación titulada “Evaluación poblacional y estado de 

conservación de Telmatobius macrostomus Peters, 1873 (Anura: 

Telmatobiidae) en humedales altoandinos, Región Pasco-Perú” (Del Carpio 

Alfredo, 2017), se menciona que la rana del lago Chinchaycocha, Telmatobius 
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macrostomus Peters, 1873, es un anfibio endémico de los Andes Centrales del 

Perú con gran importancia ecológica y socioeconómica. La abundancia de esta 

especie es poco conocida y está clasificada como En Peligro por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la legislación 

peruana. El estudio tuvo como objetivos evaluar la población de la especie en 

los humedales altoandinos de la región Pasco y analizar sus amenazas y 

estado de conservación. Entre octubre y diciembre de 2012, se realizaron 

muestreos utilizando transectos y cuadrantes, tanto a pie como con buceo con 

snorkel, en 65 sitios que incluyeron lagunas, ríos, riachuelos, canales, ojos de 

agua y el norte del Lago Chinchaycocha. La densidad poblacional se calculó 

con el estimador de Hayne y se recogieron opiniones de los habitantes locales 

a través de encuestas. La presencia de T. macrostomus se detectó en solo el 

10.76% de los lugares evaluados, siendo las lagunas su principal hábitat, con 

una densidad que varió entre 0.65 y 3.01 individuos/ha, valores demasiado 

bajos para asegurar su viabilidad. Los habitantes confirmaron una disminución 

constante de la especie, ya que el 65% de ellos no la había observado en los 

últimos seis años. 

A pesar de la existencia de un Decreto Supremo que protege la especie 

y su distribución en un área protegida, estas medidas han resultado 

insuficientes para asegurar su conservación. Se sugiere la implementación de 

estrategias adicionales y la recategorización de la especie como en Peligro 

Crítico en la normativa peruana. 

2.2. Bases teóricas - científicas 

2.2.1. La rana gigante de Junín 

La rana gigante de Junín puede alcanzar hasta 60 centímetros de 

largo, habita en ecosistemas situados a más de 4,100 metros sobre el nivel del 

mar y es capaz de soportar temperaturas tan bajas como 3 grados bajo cero 

(ANDINA, 2013). La mayor amenaza para esta especie proviene de los 
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cazadores furtivos, ya que su caza se ha intensificado principalmente para el 

consumo humano, especialmente en la sierra central (ANDINA, 2013). La rana 

gigante de Junín es una especie endémica de los Andes Centrales de Perú en 

los departamentos de Junín y Pasco, y actualmente es categorizada como en 

peligro de extinción” según la legislación peruana e internacional a causa de la 

sobreexplotación, degradación de su hábitat y presencia de especies 

introducidas. Está distribuida en las regiones de Junín y Pasco entre los 3300 

hasta los 4500 msnm. Antes del año 2000, se podía encontrar una mayor 

abundancia de esta especie, considerándose un importante recurso 

económico, cultural y alimenticio para los pobladores locales y visitantes 

(UNMSM, 2018). 

Cabe indicar que la rana gigante de Junín se encuentra actualmente en 

peligro de extinción, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 

(SERNANP, 2022). 

Figura 1 

Vista de la Rana gigante de Junín 

 

Fuente: SERNANP 
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2.2.2. Ciclo de vida de una rana 

Las ranas son anfibios muy comunes y extensamente distribuidos por 

todo el planeta. Su dependencia del agua es crucial para su respiración, y su 

ciclo de vida consta de varias etapas claramente diferenciadas, que pueden 

variar entre especies. Como ocurre con todas las especies, las ranas 

desempeñan un papel vital en el equilibrio de sus ecosistemas (Novillo 

Cristina, 2022). 

Resumiendo, el ciclo de vida de una rana incluye las siguientes etapas 

a partir de la reproducción y la puesta de huevos: 

1. Puesta de huevos y fase embrionaria. 

2. Eclosión de los huevos o nacimiento de los renacuajos. 

3. Metamorfosis de los renacuajos a ranas adultas. 

4. Reproducción de ranas adultas 

Después de la reproducción, el ciclo de vida de las ranas se reinicia. 

Una rana adulta puede reproducirse múltiples veces a lo largo de su vida hasta 

su muerte. Para más información sobre qué animales son anfibios y su 

ubicación, te recomendamos consultar otro artículo relacionado (Novillo 

Cristina, 2022). 

En la siguiente sección, encontrarás una descripción detallada de cada 

fase o etapa del ciclo de vida de una rana, junto con imágenes ilustrativas 

(Novillo Cristina, 2022). 
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Figura 2 

Ciclo de vida de la Rana 

 

Fuente: SERNANP 

 

2.2.3. Especies endémicas 

Una especie endémica es aquella que se encuentra restringida a una 

región geográfica específica. Esta región puede estar definida por límites 

políticos, como países (por ejemplo, endémica de Perú) o regiones (como 

endémica de Amazonas o Cajamarca), o por límites ecológicos, como los 

bosques secos del Marañón. Las especies endémicas son importantes porque 

sus áreas de distribución suelen ser muy pequeñas y muchas están en peligro 

de extinción. Por lo tanto, identificar especies endémicas en áreas protegidas 

ayuda a confirmar su valor biológico y fortalece los argumentos para su 

conservación (SPDA, 2021). 
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2.2.4. Lago Chinchaycocha 

El lago Chinchaycocha se encuentra en la Pampa de Junín o Meseta 

de Bombón, en las regiones de Junín y Pasco. Con una extensión de 53 mil 

hectáreas, es el segundo lago más grande de Perú y, debido a su altitud de 

4,100 metros sobre el nivel del mar, es el lago más alto del mundo. A pesar de 

estas características que deberían fomentar su conservación, el lago está 

deteriorándose debido a los relaves mineros que contaminan sus aguas con 

plomo, zinc y cobre. (SDPA, 2014). 

La vegetación predominante en el área es de pajonal de altura, junto 

con humedales y bofedales, ubicados en una región de puna altoandina. El 

lago tiene una profundidad máxima de 12 metros. 

En el siguiente mapa se muestra el lago Chinchaycocha.
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Mapa 1 

Mapa hidrográfico del lago Chinchaycocha 

 

            Fuente: Ministerio de Agricultura
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2.2.5. Muestreo de Anfibios 

Para llevar a cabo un inventario de anfibios y reptiles terrestres, se 

emplean técnicas estándar que son bastante similares entre sí, aunque el 

análisis debe tratar a "anfibios" y "reptiles" por separado (MINAM, 2015). Las 

técnicas elegidas deben proporcionar datos sobre la riqueza y abundancia de 

especies que sean comparables con los datos disponibles de ecosistemas 

similares. Esto facilitará la comparación y la interpretación de los resultados de 

evaluaciones realizadas a lo largo del tiempo. Existen varias publicaciones que 

ofrecen datos de muestreos estandarizados para anfibios y reptiles; una 

publicación reciente de Catenazzi y von May (2014) presenta una lista de 

localidades y hábitats estudiados en Perú. Para el trabajo de campo, se 

requiere la participación de dos herpetólogos que formarán dos equipos, cada 

uno compuesto por un herpetólogo y un asistente local (MINAM, 2015). 

Además, es fundamental contar con un conocimiento previo sobre la historia 

natural y la ecología de las especies que se van a inventariar (MINAM, 2015). 

➢ Tipos de registro 

Para realizar un inventario, se utiliza una combinación de técnicas que 

facilitan la recopilación de evidencias necesarias para identificar las 

especies de anfibios y reptiles presentes en el área. 

I. Detección directa  

A. Búsqueda por encuentro visual (VES)  

Esta técnica se debe considerar como una evaluación 

estandarizada o limitada por el tiempo de búsqueda. Conocida 

comúnmente como VES, por sus siglas en inglés Visual 

Encounter Survey (Heyer et al., 1994), y en español como 

búsqueda por encuentro visual o REV (Rueda et al., 2006), es 

ampliamente utilizada. 
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Los datos obtenidos con esta metodología pueden utilizarse para 

determinar la riqueza, composición y abundancia relativa de las 

especies (Crump y Scott, 2001; Icochea et al., 2001; Rueda et al., 

2006). El tiempo de muestreo por unidad puede variar entre 20 y 

30 minutos (horas/hombre), dependiendo del hábitat y la 

experiencia en campo, e implica una búsqueda lenta y constante 

revisando vegetación, cuerpos de agua, piedras, rocas y otros 

materiales que puedan servir de refugio para los especímenes. 

Esta técnica debe aplicarse tanto durante el día como en la noche 

(Córdova et al., 2009), ya que permite localizar especies diurnas 

que se esconden en la vegetación baja (Doan, 2003; Schlüter y 

Pérez, 2004). Las unidades de muestreo deben estar separadas 

por al menos 50 metros (MINAM, 2015). 

Este método es efectivo para registrar ejemplares acuáticos, 

terrestres y arborícolas, como anfibios, salamandras, lagartijas, 

lagartos, serpientes y tortugas. Sin embargo, resulta inapropiado 

para el registro de especies que se adaptan a la vida subterránea 

o que viven en el dosel de los árboles (Rueda et al., 2006; Crump 

y Scott, 2001). Además, se debe evitar realizar inventarios cerca 

de caminos y senderos utilizados por los habitantes locales 

(MINAM, 2015). 

Figura 3 

Búsqueda por el método VES 

 

Fuente: Claudia Torres 
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II. Transectos de banda fija (BTF) 

Cada unidad de muestreo puede presentar áreas de 50 metros de largo 

por dos metros de ancho en zonas agrestes y de poco acceso, hasta 

100 metros de largo y dos metros de ancho en zonas abiertas y 

accesibles. Los transectos son idealmente rectos y establecidos 24 

horas antes del primer día de inventario. El tiempo de muestreo oscila 

entre 30 a 45 minutos (horas/hombre). Los transectos estarán 

dispuestos de forma perpendicular y alejada entre 5 y 10 m del acceso, 

camino o trocha de desplazamiento generado por el equipo de 

avanzada (Icochea et al., 2001; Córdova et al., 2009; Lips et al., 2001). 

Están espaciados unos de otros entre 50 y 250 metros (Rueda et al., 

2006; Doan, 2003; Lips et al., 2001; vonMay et al., 2010) (figura 

siguiente).  

Mediante esta técnica se realizan recorridos efectuando búsquedas 

minuciosas a una velocidad constante contabilizan los anfibios y 

reptiles registrados en forma visual y auditiva (Jaeger, 2001; Icochea et 

al., 2001), El mismo transecto se debe evaluarse de día y de noche.  

Un error común consiste en establecer los transectos a lo largo de 

caminos empleados por pobladores locales; estos senderos o trochas 

influyen positiva o negativamente en la presencia de varias especies de 

anfibios (Rueda et al., 2006; von May et al., 2010), dándonos una visión 

distorsionada de la realidad, por lo que se debe evitar evaluarlos. 
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Figura 4 

Distribución ideal de los transectos de banda fija en función al camino y entre 

ellos. 

 

Fuente: Claudia   Torres 

 

2.3. Definición de términos básicos  

2.3.1. Anfibio: 

Los anfibios son vertebrados terrestres que pasan una parte 

significativa de su vida en un entorno acuático. Durante su desarrollo, 

atraviesan un proceso de metamorfosis, que consiste en una serie de cambios 

morfológicos profundos que caracterizan cada etapa de su ciclo vital, y que 

generalmente incluyen una fase acuática. 

2.3.2. Biodiversidad: 

La diversidad biológica, o biodiversidad, se refiere a la variedad de vida 

en el mar y en las aguas continentales. Incluye la variabilidad genética dentro 

de cada especie, así como la diversidad entre especies y la de los 

ecosistemas. incluyendo los complejos ecológicos de los que forman parte 

(IMARPE, 2023). 
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2.3.3. Ecología:  

La ciencia que investiga a los seres vivos como habitantes de su 

entorno, y las relaciones que establecen entre ellos y con su medio ambiente, 

es conocida como ecología (IMARPE, 2023). 

2.3.4. Ecosistema:  

Una comunidad ecológica está formada por seres vivos cuyos 

procesos vitales están interrelacionados y se desarrollan en función de los 

factores físicos de un mismo entorno (IMARPE, 2023). 

2.3.5. Especie biológica:  

Es un grupo o población natural de individuos que comparten 

características similares, tanto entre ellos como con sus ancestros y 

descendientes, y que tienen la capacidad de reproducirse entre sí, 

produciendo descendencia fértil (IMARPE, 2023). 

2.3.6. Nicho ecológico:  

Es la posición relacional o funcional de una especie o población en un 

ecosistema (IMARPE, 2023). 

2.3.7. Taxonomía:  

La taxonomía es la ciencia que clasifica la diversidad biológica 

organizando las especies en taxones anidados y jerárquicos, formando un 

sistema de clasificación (IMARPE, 2023). 

2.4. Formulación de hipótesis  

2.4.1. Hipótesis General 

La poblacion de ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) 

especie endémica en el lago Chinchaycocha supera 1000 unidades. 

2.4.2. Hipótesis Específicos  

Los factores que afectan y provocan la disminución de población de 

ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) especie endémica en el 
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lago Chinchaycocha es la casa indiscriminada y la contaminación por la 

actividad minera. 

Los tipos de hábitat en los que se encuentran las poblaciones de ranas 

gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) especie endémica en el lago 

Chinchaycocha,  son en charcos con presencia de agua. 

El plan de conservación de la población de ranas gigantes de Junín 

(Telmatobius macrostomus) especie endémica en el lago Chinchaycocha está 

considerado en el plan maestro del lago Chinchaycocha. 

2.5. Identificación de las variables 

2.5.1. Variable independiente 

• El lago Chinchaycocha   

2.5.2. Variable dependiente 

• Población de ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus)
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2.6. Definición operacional de variables e indicadores 

Tabla 1 

 Definición operacional de variables e indicadores  

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL
DIMENSIONES E 

INDICADORES
INDICADORES

La rana gigante de Junin

La rana gigante de Junín puede alcanzar hasta 60 centimetros de 

longitud, habita en un ecosistema a más de 4,100 metros sobre 

el nivel del mar y es capaz de tolerar temperaturas de hasta 3 

grados bajo cero(ANDINA,2013)

Variable Dependiente

Población de ranas 

gigantes de 

Junín(Telmatobius 

macrostomus)

Dimensiones 

dependientes:

Se identificará la 

población de ranas a fin 

de determinar si aún sigue 

en peligro de extinción.

DECRETO SUPREMO 

N°004-2014-MINAGRI

Variable independiente

Lago Chinchaycocha
Lago Chinchaycocha

El lago Chinchaycocha se encuentra en la Pampa de Junín o 

Meseta de Bombón, en las regiones Junín y Pasco. Con una 

extensión de 53,000 hectáreas, es el segundo lago más grande de 

Perú y, debido a su altitud de 4,100 metros sobre el nivel del mar, 

es el lago más alto del mundo. A pesar de estas características, 

motivarían a su conservación, este espejo de agua está 

muriendo debido a relaves mineros que contaminan sus aguas 

con plomo, zinc y cobre (SDPA, 2014).

Dimensiones 

independientes

Se identificará en la 53 mil 

hectareas.

 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO III 

MÉTODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

3.1. Tipo de investigación 

Explica Tamayo 1960 la investigación es descriptiva cuando “describir 

situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar 

explicaciones, ni en hacer predicciones”, en base a ello la investigación es 

descriptiva ya que se describirá la población de ranas gigantes de Junín 

(Telmatobius macrostomus) especie endémica en el lago Chinchaycocha. 

3.2. Nivel de la investigación 

El nivel de investigación es descriptivo analítico, ya que describió y 

analizó la población de ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) 

especie endémica en el lago Chinchaycocha. 

3.3. Métodos de investigación 

• Actividades de gabinete 

a. Recopilación de información en SERNANP 

b. Recopilación de información en Municipalidades al contorno de la 

laguna Chinchaycocha. 

• Actividades de campo 

a. Identificación de especies de rana gigante de Junín. 
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3.4. Diseño de la investigación 

Según Hernández (2006, p. 250), el diseño de investigación es 

transversal donde recolectar datos en un solo momento, por lo tanto, el diseño 

de la investigación es transversal donde el monitoreo y recolección de 

información se realizará en un solo momento. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población y Muestra  

Población 

La población comprende todas las especies de fauna presente 

en el lago Chinchaycocha. 

Muestra 

La muestra está comprendida por especie de ranas gigantes de 

Junín (Telmatobius macrostomus) 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas 

Recolección de información  

Se recolectará información en gabinete y campo en las 

entidades de SERNANP, Municipalidad al contorno del lago 

Chinchaycocha y de campo. 

3.6.2. Instrumentos 

• Ficha de recolección de información 

• Aparato Fotográfica 

3.7. Técnicas de procesamientos y análisis de datos 

• Numero de ranas 

• Tabulación. 
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3.8. Tratamiento estadístico 

Excel será el programa que use para el tratamiento estadístico 

3.9. Orientación ética filosófica y epistémica  

La investigación se procesará cumpliendo el reglamento de grados y 

títulos de la UNDAC y las normas de APA. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Descripción del trabajo de campo  

4.1.1. Ubicación de la zona a investigar 

El presente estudio se desarrolló al contorno del lago Chinchaycocha 

que se ubica en los distritos de Carhuamayo y la provincia de Junín de la 

región Junín y en la región de Pasco en el distrito de Vicco y Ninacaca, en el 

caso de nuestro estudio se eligió la zona de Ondores que se ubica 10 Km de la 

población de Junín. 

4.1.2. Accesibilidad 

Para llegar a la zona de estudio se parte desde la ciudad de Cerro de 

Pasco tomando la carretera central hasta la ciudad de Junín en un tramo de 64 

Km y desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Junín en una distancia de 

236 Km para posterior desde la ciudad de Junín hasta el lago Chinchaycochas 

es variables desde 5 Km al punto más cercano hasta 27 Km el punto más 

alejado, en el mapa siguiente se muestra la ubicación geográfica de la zona de 

estudio. 
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Mapa 2 

Ubicación del lago Chinchaycocha 

 

  Fuente: Sernanp 

4.2. Presentación, análisis e interpretación de resultados.  

4.2.1. Categorización de las especies de ranas gigantes de Junín 

(Telmatobius macrostomus) especie endémica en el lago 

Chinchaycocha   

El Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI, que aprueba la 

actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies 

amenazadas de fauna silvestre bajo protección legal (MINAGRI, 2014), donde 

para evaluar las ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) especie 

endémica en el lago Chinchaycocha se tomó en cuenta la siguiente 

información. 
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Artículo 1º.- Apruébese la actualización de la lista sectorial de 

clasificación de las especies amenazadas de fauna silvestre, que se 

categorizan en: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU). Las 

especies específicas se detallan en el Anexo I, que forma parte de este 

Decreto Supremo (MINAGRI, 2014). 

Artículo 2º.- Incorpórese en la presente norma las categorías de Casi 

Amenazada (NT) y Datos Insuficientes (DD) como medidas preventivas para 

la conservación. Estas categorías se incluyen para asegurar la protección de 

las especies que se detallan en el Anexo I del presente Decreto Supremo 

(MINAGRI, 2014). 

En base a los artículos mencionados anteriormente, identificando la 

ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) especie endémica en el 

lago Chinchaycocha se encuentra dentro de esta categoría en Peligro como se 

puede ver en el Anexo 1, en la especie N° 112, en base de ello los siguientes 

artículos podemos observar hasta donde se puede utilizar esta especie 

considerada en Peligro. 

Artículo 4º.- Autorización para transporte, comercialización y 

exportación de especies en peligro: Se autoriza el transporte, la 

comercialización interna y la exportación con fines comerciales de 

especímenes de especies clasificadas como En Peligro Crítico, En Peligro y 

Datos Insuficientes solo si estos provienen de zoocriaderos autorizados por la 

Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Estos zoocriaderos deben 

contar con planes de manejo aprobados que incluyan un plan de conservación 

para las especies. Además, se permite la comercialización únicamente para 

especímenes de la progenie F2 o generaciones subsecuentes del plantel 

genético otorgado, o cuando se haya demostrado de manera fehaciente que 
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se ha obtenido progenie de segunda generación en el establecimiento 

(MINAGRI, 2014). 

Artículo 7º.- Autorización para la colecta científica con fines de 

investigación: Se autoriza la colecta científica de especímenes de especies 

listadas en el Anexo I siempre que la investigación contribuya al conocimiento 

y conservación de dichas especies. Para las especies catalogadas como En 

Peligro Crítico (CR) y En Peligro (EN), la colecta se permitirá solo si los 

especímenes requeridos no están disponibles en las colecciones de museos 

de historia natural u otras instituciones científicas acreditadas por el Ministerio 

de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2014). 

Se exceptúa de esta normativa la colecta de muestras biológicas, la 

cual debe realizarse conforme a los protocolos establecidos por la 

Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Estos protocolos 

deben cumplir con los criterios de bienestar animal nacionales e 

internacionales vigentes. La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre, en coordinación con las instituciones científicas, será 

responsable de diseñar e implementar mecanismos adecuados para 

integrar las bases de datos de las colecciones científicas de especies 

amenazadas mantenidas en dichos establecimientos u otras 

instituciones científicas acreditadas por el Ministerio de Agricultura y 

Riego (MINAGRI, 2014).||||| 

4.2.2. Evaluación de la población de ranas gigantes de Junín 

(Telmatobius macrostomus) especie endémica en el lago 

Chinchaycocha 

Para la evaluación de la población de ranas en lago Chinchaycocha se 

ubicó la zona de Ondores donde se ubicó 5 estaciones de muestreo para más 

detalle se evidencia a continuación de la información.  
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➢ Ubicación de la zona de muestreo 

Para la evaluación de la población de ranas en lago Chinchaycocha se 

ubicó la zona de Ondores donde se ubicó 5 estaciones de muestreo para 

más detalle se evidencia a continuación de la información. 

Mapa 3 

Ubicación de la zona de Ondores en el lago Chinchaycocha 

 

  Fuente: Sernanp 

➢ Estación de muestreo de ranas 

En la siguiente tabla se detalla las estaciones de muestreo en la zona de 

Ondores, asimismo en el mapa 3 se detalla las cinco estaciones de 

monitoreo. 
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Tabla 2 

Estaciones de muestreo de ranas  

ESTE NORTE

ET-01
Estación de Nmuestreo y 

transecto 1
376524.1 8774124.65

ET-02
Estación de muestreo y 

transecto 2
376066.06 8774567.87

ET-03
Estación de muestreo y 

transecto 3
375820 8774747

ET-04

Estación de muestreo y 

transecto 4 (A 250 m del PTAR 

Ondores)

375598.64 8774821.69

ET-05

Estación de muestreo y 

transecto 5 (A 150 m del PTAR 

Ondores)

375436.71 8774900.09

Estaciones 

de monitoreo
Descripción

Sistema de Coordenadas 

UTM-ZONA 18S

 

Fuente: Propias de la investigación 
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Mapa 4 

Estación de monitoreo de Ranas 

 

Fuente: Google Earth 

➢ Protocolo de muestreo de ranas 

Las actividades realizadas en la investigación se prosiguieron con los 

siguientes: 

a. Identificación de área de estudio 

Para nuestra investigación se identificó pequeñas charcas de aguas 

donde las larvas se pueden observar con más facilidad, en estas zonas 

se puede observar aguas cristalinas, las áreas de estudio se realizó en 

charcos de 1 a 1.5 metros y longitud de 50 m, tal como se puede 

observar en las siguientes imágenes. 
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Imagen 1 

Identificación del área de estudio 1 

  

 

Imagen 2 

Identificación del área de estudio 2   
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b. Identificación y transecto de especies de Ranas 

Para la identificación de las ranas se utilizó redes de muestreo, bandeja 

y baldes, donde en el área identificada se colocó la red y balde en 

contra de la corriente. 

El agua con material extraído se acumula en la red y donde ello se 

extrajo las larvas o ranas y estas se repitió hasta en 5 veces en la 

misma área, tal como se puede observar en las siguientes imágenes. 

 

Imagen 3 

Captura de renacuajos y Ranas  
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Imagen 4 

Captura de renacuajos y Ranas  

 

 

Imagen 5 

Captura de renacuajos y Ranas  
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c. Conteo de Renacuajos y Ranas 

En un balde con agua se colocó las especies encontradas, donde se 

observaron diversos renacuajos en diversos tamaños y características, 

estas especies encontradas se puede visualizar en la siguiente imagen: 

 

Imagen 6 

Vista de renacuajos encontradas  
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Imagen 7 

Vista de renacuajos encontradas  

 

 

Imagen 8 

 Vista de Ranas encontradas  
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➢ Número de individuos encontrados 

De recolección de renacuajos y ranas encontradas en las cinco estaciones 

de muestreo se pudo encontrar tal como se detalla en la siguiente tabla y 

gráficos. 

 

Tabla 3 

Número de especies encontrados  

Renacuajos
Ranas 

maduras

ET-01
Estación de muestreo y 

transecto 1
5 0

ET-02
Estación de muestreo y 

transecto 2
7 1

ET-03
Estación de muestreo y 

transecto 3
6 1

ET-04

Estación de muestreo y 

transecto 4 (A 250 m del PTAR 

Ondores)

3 0

ET-05

Estación de muestreo y 

transecto 4 (A 150 m del PTAR 

Ondores)

0 0

21 2TOTAL

Estaciones 

de monitoreo
Descripción

Numero de especie

 

 Fuente: Propias de la investigación 
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Gráfico 1 

Numero de renacuajos 

 

Fuente: Propias de la investigación 

 

Interpretación del numero de renacuajos. 

De las cinco estaciones monitoreadas se pudo ubicar en un 

número total de 21 unidades de renacuajos, asimismo en la estación ET-

05 no se pudo evidenciar ningún renacuajo. Esta no presencia de 

renacuajos se debería a que se encuentra cerca y en combinación aguas 

residuales domésticas tratadas. Por otro lado, es para resaltar que en la 

estación que más abundan los renacuajos es en la estación ET-02. 
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Gráfico 2 

Numero de ranas 

 

Fuente: Propias de la investigación 

 

Interpretación del numero de ranas 

De las cinco estaciones monitoreadas se pudo ubicar en un 

número total de 2 unidades de ranas adultas, asimismo en la estación ET-

05, ET-04, ET-01, no se pudo evidenciar nningua. Ranas, en las 

estaciones de monitoreo ET-05, ET-04, esta no presencia de renacuajos 

se debería a que se encuentra cerca y en combinación aguas residuales 

domésticas tratadas. Por otro lado, es para resaltar en la estación que se 

encontró una unidad: las estaciones ET-02 y ET-03. 
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Gráfico 3 

% de individuos en las 5 estaciones 

 

Fuente: Propias de la investigación 

 

Interpretación del % de individuios en las 5 estaciones 

De las cinco estaciones monitoreadas se pudo determinar el 

porcentaje de individuos que se tienen más como renacuajos en un 

porcentaje de 91%, en  ranas adultas se tiene en un porcentaje de 9%. 

Esta diferencia grande se debería a que no todos los individuos como 

renacuajos llegan a la etapa adulta debido a la caza de individuos, a la 

muerte por contaminación de las aguas y falta de trabajos de 

preservación. 

➢ Índice de abundancia de ranas 

Proponemos un método para desarrollar un índice sencillo de abundancia 

relativa, que es fácil de calcular y considera tanto los puntos de muestreo 

como los transectos como "muestreos" en general (Natura, 2000). 
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Este índice se basa en el número de contactos con cada especie de 

anfibio, incluyendo adultos, huevos y larvas, y refleja la presencia o 

ausencia de cada especie en cada muestreo. A pesar de que se puedan 

observar varios individuos adultos o larvas, cada observación se cuenta 

como un solo contacto por muestreo. 

La fórmula para el calcular este índice es el siguiente: 

"Ixy (%) = " "Nx" /"My" ×100 

Siendo Ixy el índice de frecuencia o abundancia relativa de la especie “x” 

en el LIC “y”. Para homogeneizarlo lo expresamos en porcentaje. Nx es el 

número de contactos positivos con la especie “x” en el LIC “y”, dividido por 

el número de muestreos My en el LIC “y”, y multiplicado por 100 para 

expresarlo en porcentaje (Natura, 2000). 

Por lo tanto, si la especie “x” se encuentra en todos los muestreos 

realizados en el LIC “y”, obtendrá un índice del 100%, siendo una especie 

tanto ampliamente distribuida en el LIC como común o abundante. Valores 

bajos del índice muestran especies raras o escasas y/o con una 

distribución muy restringida en el LIC. Una especie que no se encuentre 

en el LIC obtendría un índice del 0% (Natura, 2000). 

Por tanto, podemos calcular el Índice de abundancia relativa para cada 

renacuajos y ranas en la zona de Ondores del Lago Chinchaycocha son 

los siguientes: 

Para los renacuajos:  

Nx = 21, My = 25, "I = " 21/25 ×100 =84,00 % 

Para ranas adultas:  

Nx = 2, My = 25, "I = " 2/25 ×100 =      8,00 % 

4.3. Prueba de hipótesis 

La hipótesis inicial de nuestra investigación se menciona a 

continuación: 
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“La población de ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) 

especie endémica en el lago Chinchaycocha supera 1000 unidades”. 

De la investigación realizada podemos mencionar que nuestra hipótesis 

es válida, ya que el área de investigación de 1.45 Km2 en la zona de Ondores 

se detectó 23 unidades entre renacuajos y ranas adultas, por otro lado, el lago 

Chinchaycocha el área es de 529.9 Km2 en peores condiciones superaría las 

2000 unidades, por lo que daría como válida nuestra investigación. 

Asimismo, se pudo detectar los factores que está afectando a la 

disminución de población de ranas gigantes de Junín (Telmatobius 

macrostomus) especie endémica en el lago Chinchaycocha es la casa 

indiscriminada, la contaminación por la actividad minera y agua residual. Por 

otro lado, se detectó el habitad de las ranas gigantes de Junín (Telmatobius 

macrostomus) son en charcos de agua. También se idéntico que se tiene el 

plan de conservación de la población de ranas gigantes de Junín (Telmatobius 

macrostomus) especie endémica en el lago Chinchaycocha por SERNANP. 

4.4. Discusión de resultados  

• El impacto ambiental al lago Chichaycocha desde los años de 1930 en 

adelante producto a la actividad minera trajo con ello la generación de 

efluentes mineros no tratados que fueron arrojados al río San Juan y con 

ellos parte de estos contaminantes está llegando a lago Chinchaycocha 

afectando en su calidad de agua y con ello afectando el habitad de las 

especies de que habitan en este lago, uno de las especies afectadas es 

las ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus). 

• En base a ello nuestra investigación se basó en la evaluación de la 

población de ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) especie 

endémica en el lago Chinchaycocha, para ello se determinó la zona de 

estudio el área de 1.45 Km2 en la zona de Ondores. 
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• De la investigación realizada seguimos el protocolo de monitoreo y conteo 

de anfibios realizado por “Natura 2000”, donde para nuestra investigación 

se ubicó cinco estaciones de monitoreo, de las cuales en la zona de 

estudio se determinó tres estaciones sin afluentes y efluentes provenientes 

de actividades minera o poblacionales y dos estaciones cercanas a los 

efluentes de la planta de tratamiento de aguas residuales de Ondores. 

• De la zona de investigación se ubicó 21 renacuajos y 2 ranas adultas que 

demuestran la presencia de esta especie en el lago Chinchaycocha 

 



 

CONCLUSIONES 

✓ De la investigación realizada seguimos el protocolo de monitoreo y conteo de 

anfibios realizado por “Natura 2000”, donde se ubicó cinco estaciones de 

monitoreo, tres estaciones sin afluentes y efluentes provenientes de actividades 

minera o poblacionales y dos estaciones cercanas a los efluentes de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de Ondores, se pudo ubicar  un número total de 

21 unidades de renacuajos, asimismo en la estación ET-05 no se pudo evidenciar 

ningun renacuajo esta ausencia  se debería  a que se encuentra cerca y en 

combinación con aguas residuales domesticas tratadas, por otro lado se resalta la 

mayor incidencia de renacuajos  en la ET-02. De las cinco estaciones 

monitoreadas se pudo ubicar en un numero total  de 2 unidades de ranas adultas 

en ET-02 y ET-03, en las estaciones  ET-05, ET-04, ET-01 no se pudo evidenciar 

la presencia de las mismas. De las cinco estaciones monitoreadas se pudo 

determinar el porcentaje de individuos, en su mayoría como renacuajos en un 

porcentaje de 91%,  como ranas adultas se tiene en un porcentaje de 9%, esta 

gran diferencia se debería a que no todos los indiviuos como renacuajos llegan a 

la etapa adulta debido a la caza de indiduos, a la muerte por contaminación de las 

aguas y la falta de  trabajos de preservación. 

✓ Asimismo, se pudo detectar los factores que está afectando a la disminución de 

población de ranas gigantes de Junín (Telmatobius macrostomus) especie 

endémica en el lago Chinchaycocha: 

- Contaminación por metales pesados 

- Sobre explotación como alimento humano 

- Desembalse del lago  

- Depredadores exóticos 

- Perdida de vegetación  

- Enfermedades por hongo quitrideoCambio climático 



 

✓ Por otro lado, se detectó el habitad de las ranas gigantes de Junín (Telmatobius 

macrostomus) son los charcos de agua sin presencia de afluentes y efluentes que 

contaminen y alteren su habitad. También se identificó que se tiene el plan de 

conservación de la población de ranas gigantes de Junín (Telmatobius 

macrostomus) especie endémica en el lago Chinchaycocha por SERNANP. 



 

RECOMENDACIONES 

✓ OEFA debe realizar el monitoreo y análisis de muestras principalmente del río 

San Juan de manera permanente ya que es una fuente de impacto a la calidad 

del agua del lago Chinchaycocha. 

✓ Por la dimensión del lago Chinchaycocha se recomienda realizar el conteo de 

ranas con el apoyo del gobierno central, ya que la inversión en gastos de 

materiales y profesionales es muy costoso. 
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ANEXOS 



 

ANEXO N° 01 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Clasificación de especies amenazadas de Fauna Silvestre 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

ANEXO N° 02 

Imágenes de la investigación realizada 

 

Fotografía N°01: Recolección de muestras en la zona de Ondores 

 

 

Fotografía N°02:  Recolección de muestras en la zona de Ondores 

 

 



 

  

 Fotografía N° 03: Transecto de ranas 

 

 


