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Resumen
La Reserva Ecológica Manglares Churute es un área protegida ecuatoriana que se ha 
visto afectada por mortalidades de fauna silvestre provocada por atropellamientos, 
sin embargo, esto no se ha evaluado o documentado de forma sistemática. Nuestro 
objetivo fue evaluar estas mortalidades en tres tramos de una vía que cruza por el 
área protegida. Durante doce meses se realizaron dos visitas semanales desde las 
8:00 hasta las 14:00. Al hallar un animal colisionado, se procedía con la identificación 
in situ, registro fotográfico, y georreferenciación. Se calculó la tasa de atropella-
miento (individuo/Km) en cada tramo, y por grupo taxonómico. Para determinar 
diferencias significativas entre tramos y grupos taxonómicos aplicamos la prueba no 
paramétrica de Kruskal-Wallis. En este estudio, hallamos 224 individuos muertos, 
distribuidos en 11 especies. Los mamíferos y aves presentaron mayores abundancias 
relativas, y los tramos con mayor tasa de atropellamientos fueron el 1 (5.51 ind/
Km) y el 2 (6.04 ind/Km), que son los más cercanos a la reserva; las especies más 
frecuentes fueron Rostrhamus sociabilis, Didelphis marsupialis e Iguana iguana. 
No se hallaron diferencias significativas entre tramos (p =0.148), pero sí entre 
taxones (p= 0.046). Próximos estudios deben abarcar identificación de puntos de 
alta incidencia y relación con atributos del paisaje, para tener una evaluación más 
completa de la afectación de esta vía sobre los vertebrados silvestres en la zona de 
influencia de esta reserva. 

Abstract
The Reserva Ecológica Manglares Churute is an Ecuadorian protected area that has 
been affected by wildlife mortalities caused by vehicle collisions, but this has not 
been evaluated or documented. Our objective was to evaluate these mortalities 
in three sections of a principal road that crosses the protected area. For twelve 
months, we visited twice a week from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. We proceeded with 
in situ identification of roadkills, photographic registration, and georreferencing. 
We analyzed the temporal trend during the twelve months of the study and calcu-
lated the roadkill rate (individual / km). Also, we applied Kruskal-Wallis test to find 
significant differences between sections and taxonomic group. 224 dead individuals 
were found (5 species of birds, 4 of mammals and two of reptiles). Mammals and 
birds presented higher relative abundances, and the sections with the highest rate 
of roadkill was 1 (5.51 ind / km) and 2 (6.04 ind / km); the most frequent species 
were Rostrhamus sociabilis, Didelphis marsupialis and Iguana iguana. No significant 
differences were found between sections (p = 0.148), but there were differences 
in taxa (p = 0.046). Future studies should include identification of points of high 
incidence and relationship with landscape attributes, to have a more complete eva-
luation of the impact of roads on biodiversity or protected areas on Western Ecuador.

Palabras claves: 
Atropellamientos de fauna, Boa imperator, Didelphis marsupialis, occidente de 
Ecuador, Rostrhamus sociabilis. 

Keywords: 
Boa imperator, Didelphis marsupialis, Rostrhamus sociabilis, Western Ecuador, 
wildflife roadkills.
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Introducción
Las carreteras y el transporte son elementos que in-

teractúan con los sistemas antropogénicos y los hábitats 
naturales, existiendo una correlación entre el transporte, 
el desarrollo y el crecimiento económico de una región o 
país (Coffin, 2007). Sin embargo, las carreteras también 
generan impactos ecológicos negativos, que se resumen 
principalmente en contaminación, fragmentación, pér-
dida y degradación del hábitat, aislamiento geográfico y 
mortalidad de la vida silvestre debido a colisiones con 
vehículos (De La Ossa & Galván-Guevara, 2015; van der 
Ree et al., 2015). Las consecuencias de estos impactos 
pueden incluir la defaunación regional, ya que la desa-
parición de pequeñas porciones de hábitat puede ser 
muy perjudicial, especialmente si la fauna muestra una 
alta fidelidad al sitio o hábitat (Castellanos, 2019; Coffin, 
2007). Otra consecuencia sería la pérdida de diversidad 
genética en las poblaciones de fauna silvestre (Jackson & 
Fahrig, 2011; Rico et al., 2007).

Esta realidad es particularmente notable en Latino-
américa, donde se han publicado varios estudios sobre 
atropellamientos de fauna silvestre en la última década 
(Monge-Nájera, 2018; Pinto et al., 2020). Estos estudios 
incluyen investigaciones sobre anfibios (Arevalo et al., 
2017), serpientes (Quintero-Ángel et al., 2012), mamífe-
ros medianos y grandes (Cáceres-Martínez et al., 2016; 
González-Gallina & Hidalgo-Mihart, 2018; Hannibal et al., 
2018), murciélagos (Novaes et al., 2018) y vertebrados 
en general (Bauni et al., 2017; Canales-Delgadillo et al., 
2020; Castillo et al., 2015; De La Ossa & Galván-Guevara, 
2015; Delgado-Trejo et al., 2018; Seijas et al., 2013; Yes-
quen-Sernaque et al., 2020). Estos trabajos se han reali-
zado en países como México, Venezuela, Colombia, Perú, 
Brasil y Argentina, lo que refleja un interés creciente en 
esta problemática en Sudamérica. Sin embargo, también 
se evidencia una escasez de estudios en otros países de 
la región, como Ecuador (Pinto et al., 2020).

En el Ecuador continental, se conocen pocos estudios 
publicados sobre el impacto de las redes viales en la bio-
diversidad. Entre ellos, Medrano-Vizcaíno & Espinosa 
(2021) estudiaron el efecto de una red vial en el Hotspot 
de Biodiversidad de los Andes Tropicales, específicamen-
te en la provincia de Napo, dentro del bioma amazónico. 
Por otro lado, Aguilar et al. (2019) investigaron las coli-
siones mortales de aves en una carretera que atraviesa el 
Parque Nacional Cajas, ubicado en ecosistemas de pára-
mos andinos en la provincia de Azuay. Esta problemática 
también se ha reportado en las Islas Galápagos, tanto en 
aves (García-Carrasco et al., 2020) como en lagartijas de 
lava (Tanner et al., 2007). En la región occidental o cos-
tera del Ecuador, la acelerada reducción de hábitats na-
turales en los últimos 30 años (Dodson & Gentry, 1991) 
ha dejado muchas áreas protegidas fragmentadas y atra-
vesadas por vías de primer orden. Un ejemplo de esto 
es el Refugio de Vida Silvestre Pacoche, en la provincia 
de Manabí, donde Ponce (2013) reportó un total de 196 
animales atropellados en la vía que atraviesa esta área 
protegida, donde los mamíferos fueron el grupo con el 
porcentaje más alto de muertes (35%).

Esta situación también ocurre en la Reserva Ecológi-
ca Manglares Churute, un área protegida marino-costera 
atravesada por una carretera de primer orden que co-
necta las ciudades de Guayaquil (capital de la provincia 
del Guayas) y Machala (capital de la provincia de El Oro), 
en la región suroccidental del país (Cuéllar et al., 1993). 
Alrededor de esta reserva se desarrollan diversas acti-
vidades económicas y productivas, como turismo, culti-
vos, transporte de productos agrícolas y acuícolas, entre 
otros (Hurtado et al., 2010). Según Cuéllar et al. (1993), 
esta carretera es la infraestructura vial que ha causado el 
mayor impacto en la reserva, ya que aceleró la explota-
ción del bosque seco tropical y facilitó el ingreso de po-
bladores para desarrollar actividades agrícolas. Además, 
existen observaciones anecdóticas de atropellamientos 
de fauna silvestre en esta carretera desde hace 25 años 
(R. Navarrete y J. Baquerizo, com. pers.), aunque hasta 
la fecha no se ha documentado ni sistematizado esta in-
formación. La Reserva Ecológica Manglares Churute es 
una de las áreas marino-costeras más extensas en el oc-
cidente ecuatoriano (Hurtado et al., 2010) y constituye 
un espacio natural crucial para el refugio y supervivencia 
de la fauna nativa. Se han reportado hasta 45 especies de 
mamíferos y 300 especies de aves (BirdLife Internatio-
nal, 2024; Sevilla-Sacón, 2023), las cuales podrían estar 
bajo una severa amenaza debido al impacto de esta vía.

En este trabajo se estudia el impacto de la carretera 
Troncal de la Costa E25, que atraviesa la Reserva Ecoló-
gica Manglares Churute, y su relación con la mortalidad 
de fauna silvestre causada por atropellos. Se determinan 
las especies o grupos taxonómicos más frecuentes en la 
vía, y la tasa de atropellamientos de estos eventos. Final-
mente, se discuten las implicaciones del impacto de las 
carreteras como una amenaza para la conservación de la 
biodiversidad faunística en el occidente de Ecuador.

Material y métodos
Área de estudio. Esta investigación se desarrolló en 

la carretera Troncal de la Costa E25, que une las ciudades 
de Guayaquil, Naranjal (provincia del Guayas) y la ciudad 
de Machala (provincia de El Oro), en la región occidental 
costera de Ecuador, y que atraviesa la Reserva Ecológica 
Manglares Churute. Esta área protegida se creó en 1979, 
y actualmente tiene una superficie de 50070 ha; con el-
evaciones que llegan hasta los 680 metros de altitud y 
donde se ubican bosques de neblina. Sus principales for-
maciones vegetales son los manglares, herbazales lacus-
tres, bosques deciduos, semideciduos, siempreverdes de 
la cordillera costera del Pacífico ecuatorial y bosques de 
neblina piemontano (Hurtado et al., 2010; Ministerio de 
Ambiente de Ecuador, 2015; Ministerio del Ambiente del 
Ecuador, 2013).

En el área de influencia de la carretera, existen 11 co-
munidades que ya estaban presentes cuando se creó el 
área protegida Manglares Churute (Cuéllar et al., 1993; 
Hurtado et al., 2010; Ministerio de Ambiente de Ecua-
dor, 2015). La vía estudiada tiene una longitud total de 
aproximadamente 51 Km, la cual fue dividida en tres tra-
mos de aproximadamente 17 Km de longitud cada uno 
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(Ramos & Meza-Joya, 2018), en función de su cercanía al 
área protegida (Figura 1):

Tramo 1: desde el kilómetro 33 al 50 de la carretera 
E25, que se inicia en las afueras del poblado Virgen de 
Fátima (2°15'21.20”S; 79°38'10.30”W) hasta el inicio de la 
reserva (2°23'57.09”S, 79°37'47.01”W). En esta sección, la 
carretera se inicia en 4 carriles, que miden 3.75 m de an-
cho cada uno (16.40 m de ancho total de la vía), por una 
distancia aproximada de 3.35 Km, y luego se reduce en 2 
carriles, que miden 4.15 m cada uno (total 8.20 m), por una 
distancia de 13.65 Km. Existen varios recintos casi al pie 
de la vía, por lo que se considera un área muy intervenida.

Tramo 2: esta sección se encuentra entre el kiló-
metro 50 y 67 de la carretera E25. Esta sección de 
la vía cruza la Reserva Ecológica Manglares Churute 
(2°23'57.09”S, 79°37'47.01”W), y presenta dos carriles 
(ancho total: 8.20 m) por aproximadamente 6 Km, más 
adelante se convierte en una via de 4 carriles (ancho to-
tal 16.40 m) por aproximadamente 11 Km. Este tramo, 
se observan esteros de manglar del Golfo de Guayaquil; 
comprende la extensión montañosa denominada Cordil-
lera de Churute, donde predomina la formación vegetal 
de bosques semideciduos y siempreverdes (Ministerio 
del Ambiente del Ecuador, 2013), hacia el final del tramo 
el paisaje cambia pues se observan parcelas o lotes de 
cultivos de arroz, hasta llegar al poblado de Puerto Inca 
(2°31'44.36”S, 79°33'35.84”W). 

Tramo 3: se extiende desde el kilómetro 67 al 84 de 
la carretera antes mencionada, inciando desde el pu-
ente sobre el Río Cañar, en las afueras de Puerto Inca 
(2°32'31.70”S, 79°32'52.23”W), donde la vía presenta 
4 carriles en todo su trayecto (ancho total: 16.40 m), 
por aproximadamente 17 Km. Esta sección llega has-
ta la periferia de la ciudad de Naranjal (2°39'34.27”S, 
79°36'57.35”W).

Figura 1. Área de estudio en la carretera Troncal de la Costa E25, que muestra la zona de influencia de la Reserva Ecológica Manglares 
Churute, recorrida durante septiembre 2016 y septiembre 2017. Los tramos se muestran con distinto color. 

Fase de campo. Desde septiembre del 2016 hasta 
septiembre del 2017, se realizaron dos recorridos se-
manales en la vía E25, con un intervalo de dos o tres 
días entre cada visita, a lo largo de la carretera estu-
dio. Cada tramo fue recorrido en un vehículo en ambas 
direcciones, a bajas velocidades, entre 30 y 60 km/h, 
entre las 8:00 y las 16:00 horas (Canales-Delgadillo et 
al. 2021; Castillo-R et al. 2015; Medrano-Vizcaíno & 
Espinosa 2021; Seijas et al. 2013; Yesquen-Sernaque 
et al. 2020). Cuando se detectaba la presencia de al-
gún animal muerto, se procedió con la identificación 
del espécimen al menor nivel taxonómico posible, y el 
registro fotográfico, y en lo posible se buscó determinar 
sexo. En el análisis se excluyeron animales domésticos 
como perros o gatos, porque el estudio se enfocó a fau-
na silvestre (Medrano-Vizcaíno & Espinosa 2021). Para 
evitar un doble conteo, los restos eran retirados de la 
carretera una vez realizado el levantamiento de infor-
mación (Castillo et al., 2015). La identificación de los 
vertebrados se realizó con las guías campo disponibles 
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de reptiles (Valencia et al. 2008), aves (Ridgely & Green-
field 2006) y mamíferos (Tirira 2017).

Análisis de datos. Para la tasa de atropellamiento 
se calculó como individuos/(km/día), cuyos valores se 
obtuvieron mediante el cociente de total de individuos 
muertos por los kilómetros que constituían cada sección 
y por los días de muestreo (Bauni et al. 2017). 

El supuesto de normalidad de las abundancias rela-
tivas de los atropellamientos de vertebrados por tramos 
se contrastó mediante la prueba de Ryan-Joiner, la cual 
fue rechazada (p < 0,01), y optamos por un análisis de 
pruebas no paramétricas. Las abundancias relativas de 
los vertebrados atropellados se expresaron en medianas 
(Me), y rango intercuartil (IQ), usando boxplots. Para ha-
llar diferencias entre las frecuencias de atropellamientos 
por cada tramo y cada grupo taxonómico usamos una 
prueba de Kruskal-Wallis (p > 0.05). Los análisis de nor-
malidad, gráficos de cajas y pruebas no paramétricas se 
realizaron con los programas Minitab® (Minitab 17 Sta-
tistical Software 2010) y Microsoft Excel ©.

Resultados
Con un esfuerzo de trabajo total de 120 días y 12240 

Km recorridos, se hallaron 224 vertebrados silvestres 
muertos, correspondientes a 5 especies de aves, 4 espe-
cies de mamíferos y 2 especies de reptiles, en total 11 
especies y 11 familias, no se hallaron anfibios atropella-
dos (Tabla 1). Todos los individuos pudieron ser identi-
ficados hasta el nivel de especie, pero escasos individuos 
pudieron ser distinguidos por sexos o estadios. 

Los tramos 1 (Me= 8, IQ range= 12, n= 10) y 2 (Me= 
5; IQ range= 10, n= 10) concentraron la mayor abundan-
cia relativa de atropellamientos, mientras que el tramo 3 
(Me= 0; IQ range=3, n= 3) fue más bajo (Figura 2a). No 
se hallaron diferencias significativas entre los tres tra-
mos estudiados (H = 5.34, G.L. = 2, p = 0.069). Las aves 
(Me=6; IQ range=5.5) y los mamíferos (Me= 7; IQ range= 
3) presentaron abundancias relativas más altas respecto 
a reptiles (Figura 2b), hallándose diferencias significati-
vas entre estos taxones (H = 17.46, G.L = 2, p < 0.001 ). 
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Figura 2. Box-plot de los atropellos de vertebrados silvestres hallados en la carretera E25 en la zona de influencia de la Reserva Ecológica 
Manglares Churute entre los meses de septiembre 2016 a septiembre 2017: A) por tramos, B) por taxones.

La tasa de atropellamientos (TA) fue similar en los 
tramos 1 y 2, mientras el tramo 3 presentó un valor más 
bajo; en toda la carretera la tasa de atropellamiento fue 
de 0.037 ind /Km/día (Tabla 2).

La zarigüeya (Didelphis marsupialis), el gavilán cara-
colero (Rostrhamus sociabilis) y la iguana verde (Iguana 
iguana) fueron las especies más frecuentes en los atro-
pellamientos (Figura 3). No se hallaron diferencias sig-
nificativas entre la cantidad de atropellamientos y los 
tramos, entre los mamíferos (H=0.36, G.L.=2, p= 0.835) 
y los reptiles (H=0.30, G.l.=2, p=0.861), pero sí se halla-
ron diferencias significativas en aves (H=6.14, G.L.=2, 
p=0.046). 
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Tabla 1. Lista de registros de especies de vertebrados silvestres hallados atropellados en los tres tramos estudiados a lo largo de la carretera E25, en la zona de influencia de 
la Reserva Ecológica Manglares Churute, entre los meses de septiembre 2016 a septiembre 2017.

No. ESPECIES
2016 2017 TRAMOS

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 1 2 3 Total

1 Ardea alba 0 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 5 0 13

2 Coragyps atratus 2 3 3 1 0 1 1 1 0 4 1 2 2 10 8 3 21

3 Dives warszewiczi 0 3 3 2 1 1 1 2 3 1 3 1 0 12 8 1 21

4 Rostrhamus sociabilis 4 7 4 0 1 2 0 1 2 4 5 3 2 17 12 6 35

5 Tyto alba 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Total de aves 6 15 12 3 3 5 4 6 6 10 10 7 5 92

6 Didelphis marsupialis 7 7 14 9 6 6 5 6 6 7 6 6 4 34 40 15 89

7 Procyon cancrivorus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2

8 Sylvilagus daulensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2

9 Simosciurus stramineus 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 4

Total de mamíferos 9 8 14 9 7 6 5 6 6 9 6 8 4 97

10 Boa imperator 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

11 Iguana iguana 1 3 5 1 3 2 3 0 1 1 5 6 3 10 22 2 34

Total de reptiles 1 3 6 1 3 2 3 0 1 1 5 6 3 35

 TOTAL 16 26 32 13 13 13 12 12 13 20 21 21 12 93 104 27 224

Tabla 2. Tasa de atropellamiento diario (TA) en la carretera E25 en la zona de influencia de la Reserva Ecológica Manglares Churute. Esfuerzo de 
muestreo: 120 días; Kilómetros recorridos en cada tramo: 17 Km; Total de vía estudiado: 51 Km; Total recorrido durante el estudio: 12240 Km.

Clase
Tramo TOTAL

1 2 3
(N) (ind./km) T A (ind./km/día)

N ind/km N ind/km N ind/km

Mamíferos 36 2.12 46 2.71 15 0.88 97 1.90 0.016

Aves 47 2.76 35 2.06 10 0.59 92 1.80 0.015

Reptiles 10 0.59 23 1.35 2 0.12 35 0.69 0.006

Total 93 5.47 104 6.12 27 1.59 224 4.39 0.037
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Figura 3. Curva de rango-abundancia de los vertebrados silvestres atropellados en la carretera E25 desde septiembre 2016 hasta septiembre 
2017. Aves: Ardea alba (Aa), Corapgys atratus (Ca), Dives warszewiczi (Dw), Rostrhamus sociabilis (Rs), Tyto alba (Ta); mamíferos: Didelphis 
marsupialis (Dm), Procyon cancrivorus (Pc), Sylvilagus daulensis (Sd), Simosciurus stramineus (Ss); reptiles: Boa imperator (Bi), Iguana 
iguana (Ii). Los números arábigos (1, 2, 3) son referencias a los tramos.

Discusión
Hasta donde conocemos, este trabajo es el primero 

que evalúa el impacto de carreteras en una zona de in-
fluencia directa de un área protegida marino-costera de 
Ecuador en la provincia del Guayas, y convierte a la Re-
serva Manglares Churute en la segunda área en ser eva-
luada en este tipo de actividad antropogénica en la costa 
ecuatoriana, luego de la Reserva Marino-Costera Pacoche 
en la provincia de Manabí (Ponce 2013). A pesar de que 
se esperaba una mayor frecuencia de atropellamientos 
en el tramo 2, por estar más cercano a Manglares Churu-
te, no se observaron diferencias significativas entre los 
tramos, pero sí entre los taxones dentro de cada tramo, 
por lo que es necesario complementar con monitoreos 
posteriores, por posibles sesgos provocados por la fre-
cuencia de los muestreos (Delgado-Trejo et al. 2018). 

En cuanto a los taxones, los mamíferos y las aves 
presentaron las mayores frecuencias y tasas de atrope-
llamiento (tanto por tramo como en total). Estos resul-
tados son similares a los reportados en varios estudios 
del Neotrópico (Adárraga-Caballero & Gutiérrez-Moreno 
2019; Bauni et al. 2017; Canales-Delgadillo et al. 2021; 
Cervantes-Huerta et al. 2017; De La Ossa & Galván-Gue-
vara 2015; Delgado-Trejo et al. 2018; Seijas et al. 2013). 
Se ha propuesto que estas altas tasas en aves y mamífe-
ros se deben a que estos grupos utilizan las carreteras 
como corredores (Adárraga-Caballero & Gutiérrez-Mo-
reno 2019), además de contar con áreas de vida más am-
plias, especialmente los mamíferos carnívoros (Gonzá-
lez-Gallina & Hidalgo-Mihart 2018; Grilo et al. 2015). Es 

importante destacar que estas similitudes se observan 
incluso cuando las características de las localidades va-
rían en función del ecosistema o la composición faunísti-
ca (Seijas et al. 2013).

Por ejemplo, las zarigüeyas del género Didelphis se 
reportan con frecuencia en estudios de atropellamiento 
de fauna silvestre, especialmente en áreas donde presen-
tan altas abundancias relativas (Adárraga-Caballero & 
Gutiérrez-Moreno 2019; Bauni et al. 2017; Castillo-R et 
al. 2015; Cervantes-Huerta et al. 2017; Coelho et al. 2008; 
De La Ossa & Galván-Guevara 2015; Delgado-Trejo et al. 
2018; Medrano-Vizcaíno & Espinosa 2021; Ponce 2013; 
Seijas et al. 2013; Yesquen-Sernaque et al. 2020; Zanettini 
Tres et al. 2024). Esto coincide con las altas frecuencias 
de D. marsupialis registradas en este estudio. Asimismo, 
se ha documentado un patrón similar en el atropellamien-
to de aves rapaces y carroñeras (Canales-Delgadillo et al. 
2021; Ponce 2013; Seijas et al. 2013), lo que concuerda 
con nuestros registros de Rostrhamus sociabilis y Coragyps 
atratus. En cuanto a los reptiles, la iguana verde (Iguana 
iguana) fue la especie con mayor número de atropella-
mientos, resultado que coincide con estudios realizados 
en diversas áreas costeras (Canales-Delgadillo et al. 2021; 
De La Ossa & Galván-Guevara 2015; Delgado-Trejo et al. 
2018; Ramos & Meza-Joya 2018).

Según Coelho et al. (2008), las mortalidades por 
atropellamiento suelen concentrarse en pocas especies, 
generalmente aquellas con hábitos generalistas y alta 
movilidad, las cuales pueden verse atraídas por ciertas 
características favorables de las carreteras, como la dis-
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ponibilidad de recursos. Esto explicaría por qué una de 
las especies más afectadas en nuestro estudio fue la za-
rigüeya Didelphis marsupialis, un mamífero omnívoro y 
oportunista con una amplia distribución espacial, capaz 
de habitar en áreas cercanas a asentamientos humanos 
(Tirira 2017; Zanettini Tres et al. 2024).

Este patrón también es consistente con la inciden-
cia de atropellamientos en el gallinazo negro (Coragyps 
atratus), una especie carroñera que se alimenta de los 
restos de animales atropellados en las carreteras (De La 
Ossa & Galván-Guevara 2015). De manera similar, el ne-
gro matorralero (Dives warszewiczi), un omnívoro opor-
tunista que se alimenta de pequeños vertebrados y busca 
su alimento a nivel del suelo, también mostró una alta 
frecuencia de atropellamientos (Ridgely & Greenfield 
2006). La temperatura y la precipitación pueden influir 
en la frecuencia de atropellamientos de vertebrados, 
porque la vía constituye una barrera que les impide su 
desplazamiento (Colino-Rabanal & Lizana 2012), por lo 
que es necesario analizar el comportamiento de ciertas 
especies ante la presencia de lluvias, en especial las que 
presentaron mayores abundancias de atropellamientos, 
como Rostrhamus sociabilis, Didelphis marsupialis o Igua-
na iguana.

Las especies reportadas en este estudio no se en-
cuentran en ninguna categoría de amenaza internacional 
según la UICN (2021). Sin embargo, de acuerdo con las 
listas rojas de Ecuador, dos especies presentan alguna 
preocupación de conservación: Boa imperator, catego-
rizada como Vulnerable (A4c,d) (Carrillo et al. 2005), y 
Procyon cancrivorus, clasificada como de Preocupación 
Menor, aunque las poblaciones costeras (P. c. aequatoria-
lis J. A. Allen, 1915) están categorizadas como Casi Ame-
nazadas (Salas & Tirira 2021). Un caso particular es el de 
Rostrhamus sociabilis, que anteriormente fue considera-
da como Vulnerable en Ecuador (B1+2C) (Hilgert 2002), 
pero actualmente se encuentra clasificada como de Pre-
ocupación Menor tanto a nivel nacional como interna-
cional (BirdLife International, 2020; Freile et al., 2019). 
Hilgert (2002) menciona que esta especie se agrupa en 
bandadas de hasta 15 individuos, posándose sobre pos-
tes eléctricos y a lo largo de carreteras que atraviesan an-
tiguas extensiones de humedales en la costa ecuatoriana, 
con una población permanente en Manglares Churute. A 
partir de los datos presentados en este estudio, se sugie-
re evaluar si el impacto de las carreteras representa una 
amenaza emergente para estas tres especies. Para ello, es 
necesario realizar estimaciones poblacionales que per-
mitan determinar si sus poblaciones están en declive a 
mediano y largo plazo. Además, algunos individuos atro-
pellados podrían escapar y morir en sectores aledaños 
a la vía, lo que sugiere que las tasas de atropellamiento 
o las frecuencias reportadas podrían estar subestimadas 
(Bauni et al. 2017).

Las áreas naturales se ven gravemente afectadas 
por el impacto vehicular (Aguilar et al. 2019; Bauni 
et al. 2017; Medrano-Vizcaíno & Espinosa 2021). Por 
ello, es fundamental implementar medidas de mitiga-
ción, como pasos de fauna (Díaz et al. 2020; Meza-Joya 

2023), que sirvan como insumos para la toma de de-
cisiones y la ejecución de acciones de manejo. Asimis-
mo, es necesario formular políticas públicas de cum-
plimiento obligatorio en la construcción de carreteras, 
especialmente cuando estas se encuentran próximas a 
áreas protegidas (Bauni et al. 2017; Seijas et al. 2013; 
Yesquen-Sernaque et al. 2020).

En la costa ecuatoriana, los estudios sobre ecología 
de carreteras deben complementarse con la identifica-
ción de sitios prioritarios o de alta incidencia de atrope-
llamientos (Canales-Delgadillo et al. 2021; Seijas et al., 
2013; Yesquen-Sernaque et al. 2020). También es nece-
sario realizar análisis espaciales que incluyan atributos 
del paisaje, como uso de suelo, actividades agrícolas, 
presencia de cuerpos de agua u otros factores (Bauni et 
al. 2017; Delgado-Trejo et al. 2018; Medrano-Vizcaíno & 
Espinosa 2021; Rojano-Bolaño & Ávila-Avilán 2021), la 
presencia de poblados y la intensidad de flujo vehicular 
(Cervantes-Huerta et al. 2017). Esto permitiría obtener 
una visión más completa sobre la afectación de las ca-
rreteras a la biodiversidad y su impacto en otras áreas 
protegidas de la costa ecuatoriana (Fahring & Rytwinski 
2009; van der Ree et al. 2015).
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