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Individuo con bandas dorsales longitudinales. © Iñigo Martínez-Solano. 

Identificación 

Sapillo de aspecto similar a una rana y pequeño a mediano tamaño (generalmente, entre 45 y 65 mm, 
excepcionalmente hasta 80 mm de talla). El tímpano es poco conspicuo. La coloración es muy variable, pero 
generalmente predominan tonos pardos más o menos oscuros, amarillentos o verdosos sobre los que se disponen de 
manera irregular manchas más oscuras con rebordes claros o, ocasionalmente, tres bandas longitudinales, una central 
y dos laterales, que recorren todo el dorso. Sin tubérculos subarticulares. Extremidades posteriores relativamente 
cortas y con membranas interdigitales reducidas. 

Estatus de conservación 

Especie no amenazada en España. Para las poblaciones de las Islas Atlánticas gallegas, se ha propuesto asignar las 
categorías de "En Peligro Crítico de Extinción (CR B1+2abc)" para las poblaciones de Cíes; "En Peligro de Extinción 
(EN B1+2bc)" para las de Ons, y "Vulnerable (VU B1+2bcd)" para la de Sálvora. 

Distribución 

Se distribuye por la mitad occidental de la Península Ibérica. Está presente en Portugal, Galicia, Asturias, la cornisa 
cantábrica, parte de las dos Castillas, suroeste de Madrid y Sierra del Guadarrama, Extremadura y Andalucía 
occidental (al norte del río Guadalquivir). Es más abundante en altitudes bajas (hasta 1000 metros), aunque 
excepcionalmente puede alcanzar cotas cercanas a los 2000 metros. 
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Habitat 

Prefiere zonas abiertas y con abundante vegetación herbácea. Los medios acuáticos que emplea para la reproducción 
suelen ser de escasa entidad y en muchas ocasiones temporales, como pequeños charcos de lluvia, aliviaderos de 
fuentes y zonas remansadas de arroyos. Toleran bien concentraciones altas de sales, lo que les permite ocupar 
también charcas en dunas costeras. 

Ecología trófica 

Son muy voraces y se alimentan básicamente de arácnidos, insectos (sobre todo coleópteros, dípteros y ortópteros), 
moluscos y oligoquetos. Los adultos practican el canibalismo sobre ejemplares juveniles con cierta frecuencia. Las 
larvas se alimentan fundamentalmente de algas del fitoplancton y detritus. 

Biología de la reproducción 

El periodo de reproducción es muy extenso. Los machos en celo presentan callosidades nupciales en los dos primeros 
dedos de las extremidades anteriores y ocasionalmente en la región gular. El amplexus tiene lugar en el agua y es de 
tipo inguinal. Las puestas están formadas por varios cientos de huevos que son depositados individualmente en el 
fondo de las charcas. Tras la eclosión el desarrollo es muy rápido (entre tres semanas y dos meses).  

Interacciones entre especies 

En ocasiones comparte lugares de puesta con Bufo bufo y Bufo calamita; sin embargo, no suele coexistir junto con 
Pelobates cultripes y Rana perezi, especies que tienden a desplazar a D. galganoi. Es depredado por numerosas 
especies de aves, pero también por reptiles (culebras de agua) y mamíferos (nutrias, ginetas y visones). 

Patrón social y comportamiento 

Los hábitos de los adultos son fundamentalmente nocturnos, si bien durante el periodo de reproducción resulta 
frecuente observarlos de día. Los juveniles tienen costumbres más diurnas, y permanecen en los alrededores de los 
puntos de agua que habitan, generalmente camuflados entre la vegetación de las orillas.  

_______________________________________________________________________________________________ 

Origen y evolución 

Capula y Corti (1993) y Zangari et al. (2006) consideran a D. galganoi y D. jeanneae como 
subespecies (D. g. galganoi y D. g. jeanneae). García-París y Jockusch (1999) y Martínez-
Solano (2004) han confirmado el estatus específico de ambos taxones. Según García-París y 
Jockusch (1999) la separación entre ambos linajes tuvo lugar antes del límite Mio-Plioceno.1 

  

Descripción del adulto 

 
Individuo con manchas irregulares en el dorso. ©  Iñigo Martínez-Solano. 
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Cabeza aplanada, casi tan ancha como larga. El hocico es obtusamente puntiagudo y 
sobresale apreciablemente con respecto a la mandíbula inferior. Tímpano pequeño (diámetro 
inferior a 2/3 del diámetro del ojo), apenas perceptible a simple vista. Sacos vocales ausentes. 
Pupila redondeada o acorazonada. No presentan glándulas parotoideas. La mitad superior del 
iris es de color dorado, mientras que la porción inferior es más oscura. Presentan dientes 
maxilares y vomerianos, estos últimos situados por detrás de las coanas. La lengua es 
redondeada. Tres tubérculos palmares, el central de mayor tamaño que los dos laterales. 
Tubérculos subarticulares ausentes. Un tubérculo metatarsiano interno. Palmeaduras entre los 
dedos de las extremidades posteriores muy reducidas (aproximadamente hasta la mitad de la 
longitud de los dedos en los machos), casi ausentes en las hembras y subadultos. Las patas 
posteriores son relativamente cortas. Al extender las extremidades posteriores hacia delante la 
articulación tibio-tarsal no sobrepasa el extremo del hocico (Ladeiro, 1956; García-París, 1985; 
Barbadillo, 1987; Galán y Fernández Arias, 1993). 

La piel es lisa, o con pequeñas granulaciones. Existen dos pliegues cutáneos glandulares que 
se extienden de manera más o menos interrumpida desde la parte posterior de los ojos hasta la 
región inguinal. En la época de celo el macho presenta el contorno ventral de la mandíbula 
inferior cubierto de papilas negras que en ocasiones se extienden también por el vientre y los 
miembros anteriores (especialmente en la cara interna de los dos primeros dedos) (Ladeiro, 
1956; García-París, 1985; Barbadillo, 1987; Galán y Fernández Arias, 1993; Salvador y García-
París, 2001; García-París et al., 2004). 

La coloración es muy variable: pueden presentar tonalidades pardas, pardo-amarillentas, 
rosáceas, verdosas o casi negras. En la mayor parte de los ejemplares está presente una 
mancha oscura triangular o con forma de "X" o "H" situada por detrás de los ojos. El diseño es 
también muy variable. Generalmente está formado por manchas de color crema, pardo oscuro 
o negro con un bordeado más claro, distribuidas de manera más o menos irregular por el dorso 
del animal. También es frecuente encontrar ejemplares con diseños dorsales formados por tres 
bandas longitudinales dorsales, una central, generalmente más ancha y de color más claro, y 
dos laterales más estrechas. Por último, algunos ejemplares presentan coloraciones uniformes. 
Galán Regalado (2003) cita la existencia de individuos de coloración muy oscura en la isla de 
Sálvora (ver fotografía, pág. 266). En las extremidades posteriores suelen presentar bandas 
transversales oscuras. La piel ventral presenta granulaciones y la coloración es blanquecina o 
amarillenta (sobre todo en la región inguinal), o bien rosácea en la extremidades posteriores 
(García-París, 1985; Barbadillo, 1987; González de la Vega, 1988). 

La talla oscila entre 45 y 75 mm, si bien excepcionalmente pueden alcanzar hasta 80 mm 
(Barbadillo, 1987; Ferrand de Almeida et al., 2001; Galán Regalado, 2003). Los machos 
alcanzan tamaños mayores que las hembras.  

  

Descripción de la larva 

La longitud total varía generalmente entre 25 y 40 mm. El ano se sitúa en la línea media del 
cuerpo y se abre posteriormente. Los dentículos labiales están dispuestos en filas dobles en 
cada serie, presentando dos series superiores y tres inferiores. La serie superior del labio 
inferior está interrumpida en el medio. El espiráculo es ventral y su apertura se localiza sobre la 
línea media, aproximadamente en el centro del cuerpo. Cola entre tres veces y media y cuatro 
veces más larga que alta, con un fino reticulado poligonal y terminada en un extremo 
redondeado. La cresta caudal es relativamente baja. La coloración es inicialmente pardo 
oscura y según avanza el desarrollo tiende a ser de color marrón claro. En ocasiones algunos 
ejemplares presentan una banda mediodorsal clara, más patente en ejemplares próximos a la 
metamorfosis (García-París, 1985; Barbadillo, 1987; González de la Vega, 1988; Galán y 
Fernández Arias, 1993; Ferrand de Almeida et al., 2001). 
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Variación geográfica 

La coloración general de los ejemplares de Discoglossus galganoi es, como se ha comentado 
anteriormente, muy variable, si bien pueden encontrarse ejemplares con los tres tipos de 
diseño descritos en una misma población (Ferrand de Almeida et al., 2001).  

Martínez-Solano (2004) distingue tres clados, uno formado por las poblaciones situadas al 
norte del río Duero, otro formado por las poblaciones situadas entre los ríos Duero y Tajo, y 
otro formado por las poblaciones situadas al sur del río Tajo. 

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 29-11-2006 

Habitat 

Se encuentra en una gran variedad de hábitats. En cuanto al tipo de substrato geológico, casi 
siempre está presente sobre substratos silíceos o metamórficos. Ocupa zonas abiertas, como 
praderas y zonas aclaradas en los límites de áreas boscosas (encinares, melojares, pinares), 
pero también suele encontrarse en riberas de ríos y arroyos, junto a choperas y fresnedas. 
Excepcionalmente puede aparecer también en cuevas y en minas abandonadas. Generalmente 
se localiza en zonas de elevada humedad, casi siempre en las inmediaciones de las masas de 
agua que ocupa, sobre todo en las áreas donde abunda la vegetación herbácea, en la que 
buscan refugio. Durante el periodo reproductor suele observarse en prados encharcados, 
charcas de lluvia, cunetas o arroyos (en cuyo caso suelen escoger las zonas más remansadas 
o de menor profundidad). En ocasiones se reproducen en aguas con cierto grado de 
contaminación orgánica. Toleran bien la presencia humana y a menudo se reproducen en 
acequias, albercas, manantiales, así como los aliviaderos de fuentes y abrevaderos localizados 
en el interior de núcleos urbanos. Ocasionalmente puede encontrarse también en marismas y 
lagunas costeras, ya que toleran bien concentraciones salinas elevadas (ver fotografía en 
Galán Regalado, 2003 –pág. 266-). En Sálvora se encuentran con cierta frecuencia en hábitats 
relativamente secos, incluidos herbazales halófilos y roquedos costeros (Galán Regalado, 
2003). 

Prefiere zonas de media o baja altitud, generalmente entre 300 y 900 metros de altitud, aunque 
existen citas desde el nivel del mar en Huelva, Asturias y Galicia hasta 1940 m en la provincia 
de Ávila (García-París, 1985; Bas, 1986; Galán y Fernández Arias, 1993; Vences, 1994; Galán, 
1997a; García-París, 1997; Ferrand de Almeida et al., 2001; Salvador y García-París, 2001; 
Martínez-Solano, 2002; Galán Regalado, 2003). 

  

Abundancia 

En general, presenta poblaciones abundantes en la mayor parte de su área de distribución, 
exceptuando quizás en el límite nororiental en la cordillera cantábrica. En Galicia puede 
alcanzar densidades de hasta 1000 individuos por hectárea (Galán, 1999). Vences (1994) cita 
una concentración de algo menos de 100 ejemplares en una charca de 4 metros cuadrados.  

  

Amenazas 

Especie no amenazada en España, considerada "Preocupación Menor" en el Libro Rojo de los 
Anfibios y Reptiles de España (Martínez-Solano, 2002). Las principales amenazas que 
presenta la especie derivan de la alteración o destrucción directa de los medios acuáticos en 
que se desarrollan sus poblaciones, como el drenaje de praderas y herbazales húmedos e 
invasión de estos últimos por matorrales. Otros factores implicados son: el impacto derivado de 
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los cultivos agrícolas extensivos, las prácticas forestales inadecuadas, la contaminación 
química de los medios acuáticos por fitosanitarios y fertilizantes y el vertido de escombros 
(Lizana y Barbadillo, 1997). Por otro lado, en muchas ocasiones se ha observado la presencia 
del cangrejo americano Procambarus clarkii, depredador de huevos y larvas de anfibios, en 
masas de agua temporales como las que usa la especie para reproducirse (Galán, 1997b; 
Martínez-Solano y Bosch, 2001). Finalmente, el impacto del atropello de ejemplares en 
carreteras parece constituir un factor negativo para la especie de importancia marginal, aunque 
algunos autores han señalado la posibilidad de que su relevancia pueda haber sido 
subestimada, especialmente en el caso de ejemplares recién metamorfoseados (Lizana y 
Barbadillo, 1997). Las poblaciones insulares gallegas de Ons y Cíes se encuentran en franco 
declive (Galán Regalado, 2003). 

El uso de fertilizantes agrícolas puede tener consecuencias negativas sobre el desarrollo 
larvario. Se ha comprobado incremento de la tasa de anomalías morfológicas, mayor 
mortalidad larvaria y menor talla cuando se expuso a los embriones a elevadas 
concentraciones de nitrato de amonio (Ortiz et al., 2004).1 

Se ha observado experimentalmente que la sensibilidad al nitrato de amonio varía en función 
del estadio de desarrollo larvario, sufriendo efectos mayores los individuos más jóvenes (Ortiz-
Santaliestra et al., 2006).2 

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 14-12-2004; 2: Alfredo Salvador. 29-11-2006 

Distribución 

Su área de distribución mundial comprende Portugal y la mitad occidental de la España 
peninsular (Boscá, 1877, 1880; Salvador, 1974, 1985; García-París, 1985; Capula et al., 1985; 
Busack, 1986; Barbadillo, 1987; Rey et al., 1994; García-París, 1997; García-París y Jockusch, 
1999; Salvador y García-París, 2001; Martínez-Solano, 2002a, 2002b).  

En Portugal ocupa prácticamente todo el territorio, si bien en forma de núcleos más o menos 
fragmentados (Sequeira, 1886; Ferreira y Seabra, 1913; Oliveira, 1931; Crespo, 1975; 
Malkmus, 1981, 1982a, b; Pfau, 1988; Crespo y Oliveira, 1989; Ferrand de Almeida et al., 2001; 
Malkmus, 2004).  

En España, está presente en toda Galicia, con poblaciones insulares en Sálvora, Ons, 
Cortegada, Arousa y Cíes (López Seoane, 1877; Castroviejo, 1974; Bas, 1983, 1986; Maneiro, 
1983; Galán, 1987; Cifuentes y García, 1993; Galán y Fernández Arias, 1993; Balado et al., 
1995; Pino et al., 1998; Galán, 1999; Galán Regalado, 2003). En Cíes no se ha confirmado su 
presencia entre los años 1999-2003, aunque existen datos concretos de su presencia en las 
islas de San Martiño y Faro en la década de los 90 (Galán Regalado, 2003). Se extiende hacia 
el este por toda Asturias y la mayor parte de la cornisa cantábrica, si bien su presencia es cada 
vez más puntual en sentido oeste-este, sin llegar al País Vasco (Meijide, 1985; Pérez de Ana, 
1996; Martínez-Solano et al., 2001). Está presente también en el norte y oeste de Castilla y 
León (provincias de León, Zamora y Salamanca) (Palaus, 1974; Rey y Martínez-Rica, 1977; 
Vericad, 1979; San Segundo y Ferreiro, 1987; Lizana et al., 1991; Morales et al., 1997; Pollo et 
al., 1998).  

La asignación de las poblaciones de Discoglossus de las provincias de Segovia, Palencia y 
Valladolid a D. galganoi es tentativa y precisa confirmación mediante análisis moleculares. Más 
al sur, existen poblaciones en Ávila, Extremadura, suroeste de Madrid y Sierra del 
Guadarrama, la mayor parte de Toledo (exceptuando las poblaciones localizadas en el extremo 
este de la provincia (Montes de Toledo) y Ciudad Real (García-París y Martín, 1987; García-
París et al., 1989a; Palomo, 1993; Da Silva Rubio, 1994; Lizana et al., 1994, 1995). En 
Andalucía occidental ocupa la provincia de Huelva y la parte de las provincias de Sevilla y 
Córdoba situada al norte de la cuenca del Río Guadalquivir, que sirve de límite natural de 
distribución entre las dos especies a lo largo de casi todo su recorrido (Mellado, 1974; Collado 
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et al., 1976; Díaz Paniagua, 1983, 1985, 1988; González de la Vega, 1988). Por el momento no 
se ha confirmado la presencia de D. galganoi en la provincia de Jaén mediante datos 
moleculares. 

Se ha estudiado la distribución de D. jeanneae y D. galganoi mediante el análisis  de datos 
moleculares y variables ambientales en 54 poblaciones. D. galganoi se asocia con longitudes 
occidentales, grandes cuencas fluviales, sustratos semipermeables (sobre todo silíceos) y 
arenosos mientras que D. jeanneae se asocia con longitudes orientales, áreas montañosas, 
fuertes inundaciones y suelos impermeables (sobre todo arcillosos) o básicos (Real et al., 
2005). 

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 23-12-2005 

Ecología trófica 

Los adultos y juveniles se alimentan fundamentalmente en el medio terrestre, en las zonas 
húmedas cercanas a los medios acuáticos donde habitan. Consumen una amplia variedad de 
invertebrados (Tabla 1): arácnidos, moluscos (pequeños caracoles y babosas), oligoquetos e 
insectos: dípteros, coleópteros, efemerópteros, dermápteros, hemípteros, ortópteros, 
lepidópteros e himenópteros de pequeño tamaño (García-París, 1985; Lizana et al., 1986; 
Barbadillo, 1987; González de la Vega, 1988; Vázquez Patiño, 1999; Galán Regalado, 2003). 
En general, no seleccionan especialmente sus presas y consumen prácticamente cualquier 
animal del tamaño adecuado que se mueva en sus proximidades. Entre las presas rechazadas 
se encuentran muchos tenebriónidos, diplópodos y algunos crisomélidos (García-París, 1985). 
Los juveniles capturan presas de menor tamaño que los adultos y consumen también 
colémbolos y ácaros (Lizana et al., 1986). Ocasionalmente los adultos practican el canibalismo 
con los juveniles de su propia especie (García-París, 1985; Barbadillo, 1987; Galán y 
Fernández Arias, 1993). 

Las larvas se alimentan de algas del fitoplancton, materia animal o vegetal en descomposición 
y, en menor medida, de pequeños invertebrados acuáticos (Díaz-Paniagua, 1985; González de 
la Vega, 1988; Galán y Fernández Arias, 1993). 

  

Tabla 1. Composición taxonómica de la dieta de 43 ejemplares de Discoglossus galganoi en la 
localidad de Villasrubias (Salamanca) (Lizana et al., 1986). 

Tipo de presa % 
Collembola 1,36 
Ephemeroptera 0,27 
Orthoptera 0,82 
Lepidoptera 1,09 
Dermaptera 0,54 
Blattoidea 1,36 
Homoptera 7,39 
Heteroptera 0,54 
Coleoptera 18,9 
Diptera 24,1 
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Hymenoptera 11,78 
Formicidae 16,98 
Araneae 7,39 
Opilionida 1,64 
Acari 1,36 
Isopoda 0,27 
Miriapoda 2,19 
Hexapoda indet. 0,54 
Larvas 0,82 
Annelida 0,54 
Total presas 365 

  

 
Macho con papilas negras en garganta y miembros anteriores. © Iñigo Martínez-Solano. 

Reproducción 

Suele reproducirse en masas de agua de pequeña extensión y escasa profundidad, algunas 
veces con algo de corriente y bien oxigenadas, aunque también se reproduce en aguas 
estancadas y con cierto grado de contaminación. Comparte lugares de puesta con Bufo bufo y 
B. calamita, pero con otras especies (Pelobates cultripes, Rana perezi) parece existir cierta 
competencia, favorable a estas últimas, que tienden a desplazar a Discoglossus (García-París, 
1985; Barbadillo, 1987). 

El periodo de celo es bastante extenso y comprende los meses de octubre a abril en Huelva 
(González de la Vega, 1988) y de diciembre a julio en Galicia (Galán y Fernández Arias, 1993). 
En las Islas Atlánticas el máximo número de puestas se produce entre febrero y mayo (Galán 
Regalado, 2003). En Doñana el periodo larvario abarca desde otoño hasta verano (Díaz-
Paniagua, 1988). El canto de los machos se emite a muy baja intensidad y dura entre 400 y 
1000 ms (Glaw y Vences, 1991). Las primeras puestas se producen en febrero en Madrid y en 
marzo o abril en Burgos (Barbadillo, 1987). Vences (1994) cita dos períodos reproductores en 
dos poblaciones gallegas: uno a finales de febrero y otro en mayo-junio. El amplexo es inguinal 
y de corta duración (menos de 2 minutos). Una misma hembra suele aparearse con varios 
machos. El número de huevos por puesta oscila entre 326 y 687, aunque una misma hembra, 
en puestas sucesivas, puede depositar hasta 1500 huevos (García-París, 1985; González de la 
Vega, 1988). Galán Regalado (2003) cita entre 451-1.520 huevos en los oviductos de 8 
hembras grávidas de la isla de Sálvora. El tamaño de la puesta está correlacionado 
positivamente con el de la hembra. Los huevos son fecundados por los machos a medida que 
la hembra los va expulsando. Debido al gran tamaño de los espermatozoides y a su escasa 
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movilidad, hasta un 60% de los huevos puede quedar sin fecundar (García-París, 1985). Las 
larvas eclosionan a los 2-9 días y completan su desarrollo en 20-60 días (García-París, 1985; 
Galán y Fernández Arias, 1993). 

Se ha examinado experimentalmente el efecto que tienen la temperatura y la calidad de la dieta 
sobre las tasas de crecimiento, periodo larvario y talla metamórfica de las larvas, observándose 
que el peso varió inversamente con la temperatura y que el efecto de la dieta dependía de la 
temperatura. Las larvas alimentadas con dieta carnívora alcanzaron una mayor talla que las 
alimentadas con una dieta herbívora si eran mantenidas a 17ºC pero no a 12ºC o a 22ºC. La 
duración del periodo larvario solo varió con la temperatura, no con la dieta. También se observó 
que la interacción entre calidad del alimento y temperatura afectaba a la talla metamórfica: en 
dietas basadas en plantas o en animales la talla metamórfica varió inversamente con la 
temperatura. Sin embargo, bajo dieta carnívora hubo mayores metamórficos a 17ºC y a 22ºC 
pero no a 12ºC (Alvarez y Nicieza, 2002a).1  

La influencia de la variabilidad ambiental del hábitat sobre el desarrollo de las larvas puede 
extenderse a caracteres de su fase terrestre como el crecimiento y supervivencia. Los 
individuos experimentalmente mantenidos a temperatura elevada (22ºC) durante su fase 
larvaria mostraron una capacidad reducida de salto, especialmente cuando fueron alimentados 
con una dieta vegetal. Los individuos mantenidos a baja temperatura (12ºC) mostraron la 
menor capacidad de salto y los mantenidos a temperatura intermedia (17ºC) con dieta 
herbívora la más elevada capacidad de salto. En lo que se refiere a las reservas energéticas, 
las larvas mantenidas a baja temperatura acumularon mayores cantidades de reservas que las 
mantenidas a otras temperaturas más altas (Alvarez y Nicieza, 2002b).2  

Se ha observado experimentalmente que los juveniles que emergen de ambientes con 
depredadores tienen las patas más cortas y cuerpos más largos que los que emergen de 
ambientes sin depredadores, pero estas diferencias no afectan a la capacidad de saltar 
(Nicieza et al., 2006).3  

  

Demografía 

No existen datos acerca de la estructura de edad de sus poblaciones. En una muestra de 54 
ejemplares, la edad osciló entre 1 y 8 años, con una media de algo más de 4 años (Esteban et 
al., 1998). Según Galán y Fernández Arias (1993), el sex-ratio tras la metamorfosis es 1:1, si 
bien tras la madurez sexual la proporción es favorable a los machos (hasta 7:3). García-París 
et al. (1989b) citan también una mayor proporción de machos en algunas poblaciones 
madrileñas. Vences (1994) estima entre 72-93 y 109-204 machos adultos en dos poblaciones 
de A Coruña durante el periodo de reproducción.  

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 10-02-2004. 2: Alfredo Salvador. 10-02-2004. 3: Alfredo Salvador. 29-11-2006 

Estrategias antidepredatorias 

Los adultos huyen escondiéndose entre la vegetación y, cuando son capturados, pueden emitir 
por la piel una secreción blanquecina tóxica. 

  

Depredadores  

Entre los depredadores de adultos y juveniles de Discoglossus se han citado culebras de agua 
(Natrix natrix y Natrix maura, Castroviejo, 1974; Galán, 1988); aves (Buteo buteo, Lanius 
collurio, Tyto alba, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Athene noctua, Strix aluco, Ardea y Ardeola, 



ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES 
 

Martínez-Solano, I. (2003). Sapillo pintojo ibérico  – Discoglossus galganoi. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/    
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

9

Sanchiz y Pérez, 1974; Veiga, 1980; Brunet-Leconte y Delibes, 1984; Bustamante-Díaz, 1985; 
Barbadillo, 1987; Martín y López, 1990; Rey et al., 1994; Hernández, 1995; Ferrand de Almeida 
et al., 2001) y mamíferos (Genetta genetta, Calviño et al., 1984; Lutra lutra, Callejo-Rey et al., 
1979; Adrián y Delibes, 1987; Callejo, 1988; y Mustela vison, Vidal Figueroa y Delibes, 1987; 
Galán Regalado, 2003). Las larvas son depredadas por insectos acuáticos, peces, culebras de 
agua y otros anfibios, como Triturus marmoratus (García-París, 1985; Barbadillo, 1987). 

  

Parásitos 

Se ha citado la presencia frecuente de sanguijuelas (Batrachobdella) en ejemplares de 
poblaciones madrileñas (García-París, 1985). 

 

Actividad 

Los adultos son de costumbres fundamentalmente crepusculares y nocturnas, únicamente 
resulta más frecuente observarlos de día durante la época de reproducción. Los juveniles son 
más activos durante el día. Generalmente se encuentran activos a lo largo de todo el año, si 
bien suelen presentar periodos de reposo en los meses más secos o de temperaturas más 
frías, aunque probablemente sin presentar una verdadera hibernación. En las zonas más altas 
el periodo de actividad puede acortarse (de febrero a noviembre en el Sistema Central). 
Cuando las condiciones de temperatura y humedad son desfavorables permanecen inactivos, 
generalmente ocultos bajo piedras y troncos o en galerías excavadas por ellos mismos o por 
otros animales (García-París, 1985; Barbadillo, 1987; Salvador y García-París, 2001). 

   

Dominio vital 

No hay datos. 
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