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Resumen. Fueron documentadas dos poblaciones de sapos del género Rhinella (R. marina y R. poeppigii), en un hábitat agrícola de cultivo de 
mandarinas dentro del campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Lima, Perú. Se registraron observaciones ecológicas 
que ayudan a entender su proliferación en un hábitat al cual fueron introducidas (microhábitat, temperatura a 1 cm del suelo, humedad relativa 
a 1 cm del suelo y hora de avistamiento). 

Palabras clave: uso de hábitat, impacto antrópico, especie introducida 

Abstract. Two populations of toads of the genus Rhinella (R. marina and R. poeppigii) were documented in an agricultural habitat of mandarin 
cultivation within the campus of the National Agrarian University La Molina (UNALM), Lima, Perú. Ecological data was recorded based on 
their sightings to help understand their proliferation in a habitat to which they were introduced (microhabitat, temperature at 1 cm above 
ground, relative humidity at 1 cm above ground, and time of sighting). 
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La agricultura tiene una fuerte influencia en las poblaciones de 
anfibios en base a su pérdida de hábitat, aislamiento reproductivo y 
exposición química (Knutson et al. 2004). También el monocultivo y 
los agroecosistemas muy uniformes exhiben una baja biodiversidad 
en distintos niveles tróficos (Altieri 1999), esto puede ser debido a 
que las poblaciones de anfibios son particularmente sensibles a 
cambios en el microhábitat y microclimas (Wells 2007). Se suele 
relacionar la pérdida de biodiversidad en poblaciones de anfibios con 
el aumento de actividad agrícola (Boissinot et al. 2019). También 
cabe mencionar que a pesar de que las extensiones agrícolas cuenten 
con parches con microhábitats empleables por las especies de anfibios 
un factor en el declive de estas poblaciones es la perdida de 
conectividad entre los sistemas de parches (Wiens 2009). 

 

 

En la ciudad de Lima (Perú) existe Rhinella limensis (Werner 
1901), una especie endémica y otras dos especies, encontradas 
frecuentemente, R. poeppigii (Tschudi 1845) y R. marina (Linnaeus 
1758), las cuales son introducidas. De forma preocupante, se puede 
observar una disminución en el número de avistamientos de R. 
limensis desde 1950 con 6 registros anuales, mientras que hasta 2023 
hay solo dos avistamientos anuales (AmphibiaWeb 2023). Este 
estudio describe los registros de la población de anfibios en el campus 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina, su composición 
ecológica y de especies, en la cual no se registraron individuos de R. 
limensis.  

Una de las áreas verdes más grandes de la ciudad de Lima es el 
campus de la UNALM contando con 220 ha de extensión en el distrito 
de La Molina. Definimos nuestra área de estudio como el campo de 
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cultivo de mandarinas de la UNALM contando con 5.15 ha de 
extensión, las cuales se muestrearon en temporada húmeda durante 
mayo y agosto de 2019 mediante búsqueda por encuentro visual 
(BEV) en espacios temporales de media hora, con un diseño de 
caminata aleatoria (MINAM 2015). Los individuos avistados fueron 
capturados temporalmente y devueltos a la coordenada de captura. Se 
registraron los datos de horas de avistamiento, especie, temperatura y 
humedad relativa a 1 cm del suelo con un termohigrómetro digital 
(Boeco modelo HTC-8). Además, se describieron y estandarizaron 
los microhábitats en los que se encontraban los individuos (Gallina-
Tessaro y Lopez-Gonzalez 2013), se registraron fotográficamente los 
individuos capturados. Con los datos obtenidos se describió las 
tendencias de la población en cuanto a especies, preferencia de 
microhábitat, tiempo, horarios de actividad y diversidad del ensamble. 
También, se estimó el índice de Margalef (Dm = (S - 1) / ln(N)), 
donde Dm es el índice de diversidad de Margalef, S el número de 
especies y N el número de individuos totales (MINAM 2015). 

Figura 1: Numero de individuos por cada temperatura registrada a 1 cm del 
sustrato. Figure 1: Number of individuals for each temperature recorded 1 cm from the 
substrate. 

Figura 2: Numero de individuos por cada humedad relativa registrada a 1 cm 
del sustrato. Figure 2: Number of individuals for each relative humidity recorded 1 cm 
from the substrate. 

Figura 3: Numero de individuos por hora del dia a la cual fueron observados. 
Figure 3: Number of individuals per time of day at which they were observed. 

Se hallaron 22 individuos, de los cuales 20 pertenecen a la 
especie R. marina y 2 a R. poeppigii, dándonos una diversidad según 
el índice de Margalef de 0.3235, lo cual es una diversidad baja para 
una comunidad de anuros en comparación con la región oriental del 
país (Águila et al. 2020). Por otro lado, los avistamientos ocurrieron 
entre los 25 °C-26 °C (Fig. 1) y humedad relativa entre 60 y 80% (Fig. 
2). Además, los individuos siempre fueron avistados en horarios 

nocturnos despues de las 19:30 h y siempre antes de las 20:30 h (Fig. 
3), sugiriendo que la comunidad es de hábitos nocturnos, dependiente 
de una alta humedad y temperatura templada. Esto nos da a entender 
que R. poeppigii no ha sufrido una aclimatación hacia el hábitat en el 
que fue introducida, el desierto costero subtropical (Britto 2017), ya 
que es un anuro selvático (Cocroft et al. 2001) y sólo se tiene 
avistamientos en condiciones similares a las que se podría tener en las 
zonas selváticas donde es oriundo. Dado que es poco común 
encontrar estas condiciones climáticas en el desierto costero 
subtropical, esto podría influir en que su población es 
significativamente menor que la de R. marina, la cual se ha adaptado 
a diversos ambientes similares al desierto costero subtropical del 
norte de Australia y algunas islas de Asia y Oceanía (Clarke et al. 
2019). También se encontró, pero en menor medida, individuos bajo 
árboles y entre ramas secas (Fig. 4). Se observó que las ramas secas 
de la planta de la mandarina ofrecen un refugio contra predadores 
como el gato domestico el cual transita por el Campus debido a que 

no existe un control sobre su migración y reproducción en la UNALM. 

Figura 4: Numero de individuos por microhabitat de los individuos 
observados. Figure 3: Number of individuals per microhabitat of the observed 
individuals. 

Finalmente, cabe mencionar que se registró un comportamiento 
de agregación entre los individuos en lugares reducidos (Fig. 5). Se 
recomienda a futuras investigaciones el análisis de este tipo de 
caracteres ecológicos, ya que podría dar un mejor entendimiento de 
la estructura y desarrollo de ensambles de anuros, debido a que se 
desconoce la composición especifica de estas agregaciones, estados 
etarios y proporción de sexos. Esto constituye un vacío de 
información que alienta la toma de decisiones para la conservación 
de anuros. 

Figura 5: Agrupación de individuos de Rhinella poeppigii en un cultivo de 
mandarinas de la UNALM. Fotografia por Manuel Choy Pravatiner. Figure 5: 
Grouping of Rhinella poeppigii individuals in a mandarin crop at UNALM. Photography 
by Manuel Choy Pravatiner. 
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