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Sinónimos y combinaciones  
Descrito como Bufo variabilis var. balearica Boettger, 1880 (Localidad tipo: in insulis Balearicis 
Majorca et Minorca). Restringida la localidad tipo por Mertens (1967) a: Palma (Mallorca). 
Incluye como sinónimo a Bufo viridis var. maculata Camerano, 1884 (Localidad tipo: Modica, 
Sicilia).  

Incluido por Frost (2007) en el género Pseudepidalea Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, 
Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, 
Nussbaum, Lynch, Green y Wheeler, 2006. Incluído en el subgénero Bufotes del género Bufo 
por Dubois y Bour (2010). Elevado Bufotes Rafinesque, 1814, a la categoría de género por no 
ser monofilético el género Bufo (Frost, 2013, 2014).  
Combinaciones: Bufo viridis balearicus — Hemmer, Kadel, and Kadel; Bufo balearicus — 
Stöck, Moritz, Hickerson, Frynta, Dujsebayeva, Eremchenko, Macey, Papenfuss y Wake, 2006, 
Pseudepidalea balearica — Frost, 2007. Bufo (Bufotes) balearicus — Dubois y Bour, 2010, 
Zootaxa, 2447: 25. Bufotes balearicus — Frost, 2013, Amph. Spec. World, Vers. 5.6. 

   
Origen y evolución  
El aislamiento de sapos verdes en el refugio de la península italiana habría provocado que P. 
balearica evolucionara durante el Plioceno (1,8-5,3 millones de años) (Stöck et al., 2006).  

En Sicilia, B. siculus y B. balearicus alcanzaron aislamiento reproductivo después de la 
divergencia Plio-Pleistoceno (2,6 millones de años), con escasa introgresión histórica de ADN 
mitocondrial y sin flujo de genes en la actualidad (Colliard et al., 2010). En el nordeste de Italia, 
B. viridis y B. balearicus, que divergieron a principios del Pleistoceno (1,9 millones de años), 
presentan introgresión diferencial de ADN mitocondrial (Dufresnes et al., 2014). 

   

Descripción del adulto  
Sapo robusto, con la cabeza más larga que ancha. El espacio interorbital es liso y estrecho. 
Las glándulas parotídeas son conspicuas y paralelas entre sí. Tímpano patente en su parte 
anterior, su diámetro mide un tercio a un medio del el ojo. Pupila horizontal y elíptica. Dedos 
cortos, de ellos el tercero es el más largo, seguido del primero y del segundo y el cuarto que 
son iguales. Los tubérculos subarticulares son sencillos. Presentan dos tubérculos palmares en 
los miembros anteriores. Dedos de miembros posteriores alargados y aplastados, con 
tubérculos subarticulares sencillos. Presentan dos tubérculos metatarsales, uno interno y otro 
externo. Dorso cubierto de verrugas y vientre granulado.  

Dorso, parte superior de la cabeza y de las patas con coloración de fondo blanca o blanco 
amarillenta con manchas verdes, poco definidas y extensas en los machos, bien delimitadas y 
pequeñas en las hembras. Las hembras tienen un color de fondo cremoso sobre el que 
destacan las manchas verdes y las verrugas rojizas, que en los machos destacan menos 
(Boetgger, 1880, 1881; Vidal, 1966; Hemmer et al., 1981; García París, 1985, 2004; Salvador, 
1985; Salvador y García-París, 2001).  

   

Tamaño  
La longitud media de cabeza y cuerpo de los machos es 67 mm (rango = 62 – 70,6; n = 6) y la 
de las hembras 64,66 mm (rango = 60 – 71; n = 3) (Vidal, 1966). Los machos alcanzan una 
longitud de cabeza y cuerpo máxima de 83 mm (Hemmer et al., 1981).  

   

Masa corporal  
La masa corporal media de los machos es 28,77 g (rango = 19-44; n = 18) y la de las hembras 
24,50 g (rango = 18-33; n = 4) (Vidal, 1966).  
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Descripción de la larva  
Espiráculo izquierdo, dirigido hacia atrás. Ano medio. Cola redondeada en su extremo. El 
espacio interocular mide 1,5 veces la distancia entre los orificios nasales. Alcanza 44 mm.  

Disco oral con dos series de dientes labiales en el labio superior, de ellas la segunda 
ampliamente interrumpida en el centro. Tres series de dientes labiales en el labio inferior, de 
ellas la primera y la segunda continuas.  

Coloración negruzca o pardo oscura, con la región ventral negro azulada o blanco grisácea con 
o sin punteaduras parduscas (García-París, 1985, 2004; Salvador, 1985; Salvador y García-
París, 2001).  

   

Variación geográfica  

No hay datos. 

 
Hábitat  
Se encuentra en las islas Baleares en todo tipo de hábitats, tanto naturales como alterados por 
el hombre. Vive en zonas arenosas litorales, regiones kársticas de la sierra de Mallorca, vegas, 
campos de cultivo, urbanizaciones y campos de golf (Vidal, 1966; Mayol Serra, 1985, 2003; 
Mayol y Román, 1997; Muntaner Yangüela, 2002a, 2002b, 2004; Pérez-Mellado, 2005).  

La salinidad afecta a las larvas de B. balearicus. Sufren una tasa de mortalidad del 100% en 
concentraciones superiores al 20% de agua marina. Toleran la salinidad hasta un 20% de agua 
marina, pero a partir de concentraciones del 15% de agua marina el periodo larvario es más 
largo y con una talla menor (Bernabo et al., 2013). 

   

Abundancia  

Aunque no se ha cuantificado su abundancia, se considera común en Mallorca y Menorca y 
escaso en Ibiza (Mayol Serra, 1985, 2003; Mayol y Román, 1997; Muntaner Yangüela, 2002a, 
2002b, 2004).  

   

Estatus de conservación  

Categoría Mundial IUCN (2008): Preocupación Menor LC (Sindaco et al., 2009).  

Categoría IUCN para España (2002): Vulnerable B1ab+2ab (Muntaner Yangüela, 2004).  

El sapo balear tiene una fuerte dependencia de la conservación de medios acuáticos naturales 
y artificiales (Muntaner Yangüela, 2002a; 2002b, 2004).  

   

Amenazas  
En las islas Baleares está amenazado en general por la pérdida y degradación de los hábitats 
reproductivos a causa de extracción de agua, urbanización, declive de prácticas agrícolas 
tradicionales y la contaminación por pesticidas. Otra amenaza es la fragmentación producida 
por la construcción de carreteras (Sindaco et al., 2009). 

Destrucción y alteración de hábitats. La urbanización de amplias zonas es un factor de 
amenaza importante en todas las islas, pero es especialmente grave en Ibiza y Mallorca 
(Muntaner Yangüela, 2002a; 2002b, 2004).  

Desaparición de puntos de reproducción naturales. La disminución del nivel freático, pérdida de 
fuentes y desecación de cursos de agua va en aumento por el incremento de las perforaciones 
para extraer agua (Muntaner Yangüela, 2002a; 2002b, 2004).  
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Desaparición de puntos de reproducción artificiales. El abandono de las prácticas agrícolas 
tradicionales y la regresión de la agricultura están provocando la desaparición de canales de 
riego, aljibes y albercas (Muntaner Yangüela, 2002a; 2002b, 2004).  

Infraestructuras viales. El desarrollo de la red viaria incrementa las bajas por atropellos y forma 
barreras que aislan poblaciones e impiden las migraciones de los sapos para la reproducción 
(Muntaner Yangüela, 2002a; 2002b, 2004).  

Uso de pesticidas y abonos químicos. Aunque no se ha estudiado, posiblemente tenga una 
incidencia generalizada (Muntaner Yangüela, 2002a; 2002b, 2004).  

   

Medidas de conservación  
Inventario de localidades de reproducción. En 1992 se realizó un inventario de las localidades 
de cría en Ibiza (Muntaner Yangüela, 2002a; 2002b, 2004).  

Restauración de sitios de reproducción. En 1999 se restauró una alberca en Ibiza (Muntaner 
Yangüela, 2002a; 2002b, 2004).  

Traslocaciones. En 1992 se reintrodujeron 1.750 larvas procedentes de Mallorca en cuatro 
localidades de Ibiza. En Menorca se realizan traslocaciones de larvas en charcas que se van a 
secar. En 1998 se realizó una traslocación de centenares de larvas procedentes de un campo 
de golf a una nueva laguna construida en el aeropuerto de Son San Juan (Palma) (Muntaner 
Yangüela, 2002a; 2002b, 2004).  

Educación ambiental. En 1992 se editó un comic y un póster sobre la especie por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente (Muntaner Yangüela, 2002a; 2002b, 2004). La reciente 
caracterización del sapo balear con el estatus de especie es una excelente oportunidad para 
desarrollar nuevas campañas de educación ambiental.  

 

Distribución geográfica  
Especie endémica del Mediterráneo occidental, su área de distribución incluye las islas 
Baleares, Córcega, Cerdeña y centro y sur de Italia. Se encuentra también en el nordeste de 
Sicilia, donde podría haber sido introducido procedente de Calabria (Stock et al., 2006, 2008).  

En las islas Baleares se encuentra en Mallorca, Menorca e Ibiza. Falta en Formentera, en 
donde se ha observado ocasionalmente, probablemente introducido desde Ibiza (Barceló i 
Combis, 1876; Boettger, 1881; Boscá, 1883; Colom, 1951; Margalef, 1951, 1952; Balcells, 
1955; Vidal Celma, 1965; Vidal, 1966; Compte, 1968; Mayol Serra, 1985; Amengual, 1991; 
Esteban et al., 1994; Mayol y Román, 1997; Palerm, 1997; Mayol Serra, 2003; Muntaner, 
2002a; Muntaner Yangüela, 2002b, 2004; Pérez-Mellado, 2005).  

El sapo verde es una especie introducida por el hombre en Baleares. Se han encontrado en 
Mallorca restos fósiles de la especie datados del Pleistoceno terminal y Holoceno (Sanchiz y 
Adrover, 1977), pero se trata de intrusiones. Hemmer et al. (1981) señalan que habría sido 
introducido en las islas Baleares desde Córcega durante la Edad del Bronce, pero incluso esta 
aseveración cuenta con una evidencia muy pobre: la presencia del sapo en algún yacimiento 
arqueológico tambien podría deberse a intrusiones, originadas al menos en parte por las 
costumbres excavadoras de la especie. No existe ninguna datación realizada directamente 
sobre colágeno de huesos de sapo balear encontrados en yacimientos paleontológicos o 
arqueológicos, por lo que no hay ningun tipo de certeza sobre la antigüedad real de estos 
huesos (J. A. Alcover, com. personal).  

 

Ecología trófica  

Apenas hay datos sobre la dieta de la especie en las islas Baleares. Hemmer y Kadel (1981) 
encontraron caracoles y cochinillas en el estómago de cuatro adultos de Mallorca.  
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Biología de la reproducción  
Se reproduce en charcas temporales, marismas, aljibes, balsas de riego, canales de riego y 
lagos de campos de golf (Margalef, 1951, 1952; Balcells, 1955; Vidal, 1966; Mayol Serra, 1985, 
2003; Mayol y Román, 1997; Muntaner Yangüela, 2002a, 2002b, 2004; Pérez-Mellado, 2005).  

Según observaciones realizadas en Ibiza, la entrada de los adultos en el agua para la 
reproducción tiene lugar en el mes de marzo. Boscá (1883) observó numerosas parejas 
flotando en el agua de albercas. Las puestas más tempranas se observan el 13 de abril y las 
más tardías corresponden a la primera decena de mayo. Los machos permanecen en el agua 
hasta la primera decena de junio (Vidal, 1966).  

Los machos emiten un canto característico para evitar que otros machos traten de entrar en 
amplexus con ellos. Las hembras también emiten un canto similar que tiene una duración de 
55- 205 ms (Hemmer et al., 1981).  

La disminución de la masa corporalo media de los machos desde abril (media = 30,25 g ; n = 
12) a mayo (media = 27,2 g ; n = 5) y junio ( 19 g ; n = 1) (Vidal, 1966) sugiere que los machos 
más viejos acuden antes a los lugares de reproducción.  

 
Figura 1. Callosidades nupciales negruzcas del macho, basado en un ejemplar capturado en la 

segunda mitad de abril cerca de Ibiza. Según Vidal (1966). 

   

Los renacuajos nacen entre los cuatro y ocho días y su desarrollo dura de uno y medio a unos 
dos meses (Vidal, 1966).  

Según observaciones realizadas en cautividad, la talla metamórfica mínima es de 10 mm 
(Vidal, 1966). Hemmer y Kadel (1981) mencionan un rango entre 14 y 18 mm de talla 
metamórfica. La duración de la metamorfosis es variable aunque en Ibiza termina antes de la 
sequía estival (Vidal, 1966).  

   

Estructura y dinámica de poblaciones  
Apenas hay datos. Juveniles de un año observados en junio en campos de alfalfa medían 25 – 
35 mm (Vidal, 1966).  

La madurez puede situarse entre los 3- 5 años, más bien 4 – 5 años (Vidal, 1966).    

 
Interacciones entre especies  

Apenas hay datos. En las islas Baleares se encuentra también la rana común (Pelophylax 
perezi) que vive y se reproduce en muchos de los hábitats acuáticos que utiliza el sapo balear 
para la reproducción, aunque hay pocos datos sobre interacciones entre ambas especies. Vidal 
(1966) observó un macho de rana común apareado con una hembra de sapo balear.  

   

Estrategias antipredatorias  

No hay datos.  
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Depredadores  

Huevos y larvas son depredados por Gambusia holbrooki (Vidal, 1966).  

   

Parásitos  

No hay datos.  

 
Actividad  

Fuera de la época de celo suelen desarrollar actividad predominantemente crepuscular, 
escondiéndose durante el día. En invierno viven en el suelo, bajo piedras o enterrados en 
galerías, aunque si el tiempo es benigno también salen al atardecer (Vidal, 1966). Ya en el 
verano tiene lugar una diapausa estival (Balcells, 1955), saliendo sólo por la noche (Vidal, 
1966).  

   

Dominio vital  
No hay datos.  

   

Comportamiento  

No hay datos.  
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