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Uso de microhábitat por parte del sapo gigante Rhinella horribilis 
en pastizales en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá, Colombia 

Microhábitat use by the giant toad Rhinella horribilis 
in pastures in Villa de Leyva municipality, Boyacá, Colombia

Javier Ernesto Cortés-Suárez*

Resumen

Los anuros hacen uso de los recursos físicos y biológicos del microhábitat a una escala fina, teniendo en 
cuenta aspectos adaptativos, morfológicos, fisiológicos y comportamentales de las especies. Objetivo: 
Caracterizar el microhábitat de la especie Rhinella horribilis en pastizales en el municipio de Villa de Leyva, 
departamento de Boyacá. Metodología: El registro de los anuros se realizó en tres fincas con cobertura 
de pastizal predominante, a través de la técnica VES durante el día y la noche, evaluándose las siguientes 
variables de microhábitat: temperatura y humedad relativa del ambiente, sustrato y posición horizontal. 
Resultados: Se registró un total de 19 individuos de R. horribilis en la cobertura de pastizal. La especie 
fue reportada en un rango de temperatura y humedad relativa que varía entre los 17°C y 26oC y entre 50% 
y 82% respectivamente, así como también sobre diferentes tipos de sustratos, en particular terrestres, 
y de manera primordial asociada con charcas temporales (posición horizontal). Conclusión: El uso de 
microhábitat por parte de la especie es proporcional en todas las categorías y rangos propuestos de las 
variables estudiadas para la cobertura de pastizal.
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Abstract

Anurans make use of the physical and biological resources of the microhabitat at a fine scale, taking into 
account the adaptive, morphological, physiological and behavioral aspects of the species. Objective: 
Characterize the microhabitat of the species Rhinella horribilis in pastures in the municipality of Villa de 
Leyva, Boyacá department. Methodology: The anuran record was made in three farms with predom-
inant pasture coverage through the VES technique during the day and night, evaluating the following 
microhabitat variables: temperature and relative humidity of the environment, substrate and horizontal 
position. Results: A total of 19 individuals of R. horribilis were recorded in the grassland coverage. The 
species was reported in a range of temperature and relative humidity that varies between 17°C-26oC and 
50%-82% respectively, as well as on different types of substrates, particularly terrestrial, and associated 
to temporary ponds mostly (horizontal position). Conclusions: The use of microhabitat by the species is 
proportional in all the categories and ranges proposed for the variables studied for the grassland coverage.

Keywords: Ambient temperature, Anurans, Pasture agroecosystems, Relative humidity, VES.
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Introducción 

Para seleccionar un hábitat, los individuos de una 
especie responden a las características específicas 
del ambiente, lo cual involucra la escala de macro 
y microhábitat (Baughman y Todd 2007). Los tér-
minos macrohábitat y microhábitat son relativos y 

hacen referencia al nivel al cual un estudio se realiza 
para un animal en cuestión (Johnson 1980, Hall et 
al. 1997). Por lo general, el macrohábitat describe 
las características a escala de paisaje como zonas 
con asociaciones de vegetación específica (Block y 
Brennan 1993) a un nivel de organización biológica 
superior al de comunidad, teniendo en cuenta que el 
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paisaje puede ser tanto terrestre como acuático con 
grandes variaciones en su tamaño (Lidicker 1995). 
Mientras que el microhábitat usualmente se refiere a 
características del hábitat a una escala más fina (Jo-
hnson 1980), como la actividad que realiza un animal 
o un componente específico dentro de su rango de 
hogar (Johnson 1980, Hall et al. 1997). 

Rhinella horribilis (Wiegmann 1833) es una espe-
cie que presenta amplia distribución a nivel mundial 
encontrándose desde el oeste de los Andes y México 
(Acevedo et al. 2016). En Colombia se ha registrado 
desde el nivel del mar hasta zonas de alta montaña 
al oeste de la cordillera de los Andes (Acevedo et al. 
2016), predominante en zonas bajas (Ardila-Robayo 
et al. 1996), siendo su registro de mayor altitud (2.200 
msnm) en el enclave seco del desierto de la Candelaria 
en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá (Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt 2013, Acosta-Galvis 2012).

La especie R. horribilis es un sapo de hábito 
nocturno y terrestre que habita áreas húmedas, 
incluyendo sabanas, bosques abiertos y jardines, 
encontrándose preferentemente en hábitats abiertos 
y degradados, como pastizales bajos o cerca de asen-
tamientos humanos, y de manera ocasional en selvas 
tropicales o zonas de alta montaña, evitando áreas con 
vegetación densa que pueda actuar como una barrera 
para su dispersión (Solís et al. 2009). Durante el día 
la especie puede encontrarse debajo de árboles caídos 
o cubiertas similares (Solís et al. 2009), así como 
también en cuerpos de agua temporales y pozos poco 
profundos donde se reproduce (McDiarmid y Altig 
1999, Evans et al. 1996). 

La falta de conocimiento sobre las características 
del microhábitat de R. horribilis en zonas de alta 
montaña abre la posibilidad de generar aportes rele-
vantes para su ecología (Seebacher y Alford 2002). 
El presente estudio pretendió caracterizar el uso del 
microhábitat de Rhinella horribilis en agroecosis-
temas pastoriles en el municipio de Villa de Leyva, 
departamento de Boyacá, Colombia. 

Metodología

El estudio se realizó entre el 11 y 24 de noviembre 
de 2009, durante la segunda temporada de lluvia, en 
tres coberturas de pastizal localizadas en las fincas 
El Limonar (5° 38’28.98” N y 73° 32’ 38.12” W), 

El Recuerdo (5° 38’ 45.26” N y 73° 33’ 12.22” W) 
y San Marcos (5° 38’ 35.89” N y 73° 33’ 20.98” W) 
de la vereda Monquirá en el municipio de Villa de 
Leyva, Boyacá, Colombia. Las áreas de muestreo se 
caracterizaron por presentar de manera predominante 
pastos con algunos árboles y arbustos dispersos, así 
como también afloraciones rocosas y franjas de ve-
getación protectora de cauce en zonas limítrofes de 
las fincas El Recuerdo y San Marcos.

Los muestreos se realizaron durante el día (08:00-
12:00 horas) y la noche (20:00-00:00 horas) a través 
de la técnica VES (Visual Ecounter Survey) (Crump 
y Scott 1994), con la intención de obtener una mejor 
representación del uso de microhábitat por parte de 
la especie tanto en momentos de actividad como de 
inactividad. A cada individuo encontrado se le registró 
las siguientes variables de microhábitat: temperatura 
y humedad relativa ambiente, tipo de sustrato y posi-
ción horizontal (asociación con cuerpos de agua). La 
temperatura y humedad relativa ambiente se midieron 
a partir de un termohigrómetro electrónico marca 
EXTECHTM (referencia 445702).

El tipo de substrato fue registrado siguiendo 
algunas de las categorías establecidas por Cadavid 
et al. (2005) y Heyer et al. (1994) como tronco y 
rocas, así como también otro tipo de sustratos que se 
definieron después del muestreo como: vegetación 
acuática, suelo desnudo y agua. Por otro lado, la posi-
ción horizontal se estableció siguiendo las categorías 
propuestas por Cadavid et al. (2005): charca temporal, 
charcha permanente y no asociación.

Para establecer el uso diferencial del microhábitat 
por parte de la especie en cada una de las variables 
y sus diferentes rangos o categorías, se realizó una 
prueba de Chi cuadrado mediante el paquete estadís-
tico R-Project versión 2.8.1 (R Development Core 
Team 2008). 

Resultados

Se registraron un total de 19 individuos (5 ju-
veniles y 9 adultos) de la especie R. horribilis en la 
cobertura de pastizal. Los individuos de la especie se 
encontraron durante el día y la noche en un rango de 
temperatura y humedad relativa ambiente que varía 
entre los 17°C y 26°C y entre 50% y 82%, respecti-
vamente. La mayoría de los individuos se registraron 
durante la noche en un rango de temperatura entre los 
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17°C y 20°C (n=12) y de humedad relativa entre 78% 
y 89% (n=10). El análisis de Chi cuadrado para las 
variables de temperatura y humedad relativa ambiente 
arrojó que no existen diferencias significativas con 
respecto al uso que hace la especie de las diferentes 
categorías de las dos variables de microhábitat (χ2=12, 
df=9, p=0,2133).

La especie se registró en cinco tipos de sustrato 
diferentes: roca (n=5), tronco (n=1), vegetación 
acuática (n=3), agua (n=3) y suelo desnudo (n=7), 
encontrándose en su mayoría sobre suelo desnudo 
(Figura 1). Según la prueba de Chi cuadrado no existe 
diferencia significativa respecto al uso de los diferen-
tes sustratos por parte de R. horribilis (χ2=2,9167, 
df=3, p=0,4047).

En relación con la posición horizontal, la especie 
se registró tanto en charcas permanentes (n=5) como 
en zonas donde no existía asociación a cuerpos de 
agua (n=3), encontrándose en su mayoría en charcas 
temporales (n=11) (Figura 2). De acuerdo con la prue-
ba de Chi cuadrado no existe diferencia significativa 
con respecto a la posición horizontal de la especie en 
los pastizales (χ2=6, df=4, p=0,1991).

Discusión 

Los resultados sugieren que no existe un uso di-
ferencial por parte de la especie en relación con los 
rangos de temperatura y humedad relativa ambiente; 
esto quiere decir que el uso es similar independiente-

Figura 2. Individuos de R. horribilis asociados con charcas temporales y permanentes en la cobertura 
de pastizal en el municipio de Villa de Leyva. a. charca temporal, b. charca permanente.

Figura 1. Individuos de R. horribilis registrados en diferentes tipos de sustratos en la cobertura de pastizal 
en el municipio de Villa de Leyva. a. suelo desnudo, b y c. roca, d. vegetación acuática.
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mente del rango específico de temperatura y humedad 
relativa donde se haya registrado la especie. Este 
patrón concuerda con lo reportado por Zug y Zug 
(1979), Seebacher y Alford (1999) y Martínez (2004), 
con respecto de la variable temperatura, razón por la 
cual no se constituye como un factor limitante de la 
distribución de la especie (Martínez 2004). 

En relación con la humedad relativa, los resul-
tados no concuerdan con lo planteado por Martínez 
(2004), porque según su estudio, la especie hace uso 
diferencial de los rangos de humedad relativa, pre-
firiendo aquellos entre 81% y 85%, constituyéndose 
esta variable como un factor limitante para la especie 
(Seebacher y Alford 1999). No obstante, el rango de 
humedad preferido en el estudio de Martínez (2004), 
coincide con el rango de humedad en donde se regis-
tró el mayor número de individuos de la especie para 
el presente estudio (79%-89%, n=10).

Por otro lado, no se encontró un uso diferencial 
de los tipos de sustrato por parte de la especie, lo 
que indica que hace uso de manera proporcional de 
todos los sustratos en la cobertura de pastizal. Los 
resultados coinciden con otras investigaciones donde 
se menciona que la especie hace uso proporcional de 
los sustratos disponibles (Martínez 2004). El uso de 
diferentes tipos de sustratos responde a que estos se 
constituyen como refugios que determinan las tasas 
de temperatura corporal y deshidratación de anfibios 
terrestres, como es el caso de R. marina (Seebacher 
y Alford 2002), dividida en dos poblaciones geográ-
ficamente diferenciadas según estudios genéticos 
y morfológicos: R. marina localizada para la zona 
oriental de los Andes y R. horribilis revalidada para 
las poblaciones de la zona occidental de los Andes 
(Acevedo et al. 2016).

Cabe destacar que la mayoría de los individuos 
fueron registrados sobre suelo desnudo (n=7); sin 
embargo, esto no concuerda con lo reportado previa-
mente para la especie debido a que usa con mayor 
frecuencia otro tipo sustratos como: agua, barro y 
vegetación emergente (Martínez 2004), así como 
también grietas de rocas, troncos de árboles huecos 
y vegetación densa durante el día donde permanece 
inactiva (Denton y Beebee 1993, 1994, Schwarzkopf 
y Alford 1996, Seebacher y Alford 1999). 

Al igual que las demás variables de microhábi-
tat, no se encontró un uso diferencial respecto a la 
posición horizontal de la especie en pastizales. Esto 

no coincide con lo reportado por Martínez (2004), 
porque la especie se distribuye dependiente de la 
ausencia o presencia de cuerpos de agua para su re-
producción (Prado et al. 2005), prefiriendo aquellos 
microhábitats asociados con lagunas (Martínez 2004), 
o charcas de agua permanente en potreros con y sin 
árboles (Blanco-Torres y Bonilla-Gómez 2010), lo 
cual tampoco coincide con lo reportado para este 
estudio, debido a que la especie se registró en su 
mayoría en charcas temporales (n=11).

Conclusiones

El uso de microhábitat por parte de la especie es 
similar en todas las categorías y rangos propuestos de 
las variables mencionadas. La variable de temperatura 
ambiente coincidió con lo reportado en la literatura, 
a diferencia de la variable de humedad relativa, que 
es un factor limitante para la especie según lo regis-
trado en estudios previos. Con respecto al sustrato 
los resultados concuerdan con lo planteado por otros 
investigadores que manifiestan que la especie puede 
encontrarse con mayor frecuencia sobre diferentes 
tipos de sustrato, aunque en este estudio el mayor 
número de individuos se obtuvo sobre suelo desnu-
do. No se registró un uso diferencial por parte de la 
especie respecto a la posición horizontal, lo cual no 
concuerda con lo reportado previamente para esta 
variable de microhábitat, teniendo en cuenta que R. 
horribilis es una especie que depende de cuerpos de 
agua para su reproducción. Finalmente, se recomien-
da aumentar el esfuerzo de muestreo que permita una 
mejor representación del uso de microhábitat por 
parte de la especie en diferentes tipos de coberturas 
incluyendo la de pastizal.
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