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Teresita Betancur-Vargas, Daniel A. García-Giraldo, Angélica J. Vélez-Duque, 
Angélica M. Gómez, Carlos Flórez-Ayala, Jorge Patiño y Juan Á. Ortíz-Tamayo

Aguas subterráneas, humedales y servicios ecosistémicos en 
Colombia  
Groundwater, wetlands and ecosystem services in Colombia

Resumen
A raíz de los efectos del ENSO (2010 – 2011), en Colombia se emprendió, entre otras iniciativas, el proyecto 
de generación de insumos técnicos para la delimitación de ecosistemas estratégicos de páramos y humedales. 
Algunos de estos ecosistemas están relacionados con las aguas subterráneas al intercambiar aportes en zonas 
de recarga, tránsito o descarga de acuíferos. En épocas lluviosas los humedales contribuyen a la regulación de 
caudales y en tiempo de sequía se mantienen gracias al agua que les llega desde el subsuelo. Algunas acciones 
humanas sobre el terreno o los acuíferos ponen en riesgo sus funciones y servicios y la de los ecosistemas 
relacionados. En el marco del convenio No. 15-13-014-068 CE entre el Instituto de Investigación de Recursos 

humedales y aguas subterráneas en Colombia. 
humedales relacionados con sistemas hidrogeológicos, para una primera caracterización de los servicios 

como de los factores de cambio resaltando los aspectos más importantes encontrados en los catorce humedales 
analizados. Es importante resaltar que se deben aunar esfuerzos para integrar y hacer coherente la formulación 
y aplicación de medidas de manejo y protección desde los Planes Ambientales referidos al agua y su 
biodiversidad, incluyendo tanto humedales como acuíferos.

Palabras clave. Adaptación. Gestión del riesgo. Interacción acuífero humedal. Tránsito y descarga. Zonas de 
recarga. 

Abstract

initiatives, to generate technical inputs for the delimitation of strategic ecosystems of mountaintop moors and 

wetlands and groundwater in Colombia was revealed as a result of the mutual collaboration agreement No. 
15-13-014-068 CE between the Institute Alexander von Humboldt and the University of Antioquia. From 
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characterization of their ecosystem services based on cartographic overlay exercises and to determine their 
current status and major factors of change. In this study the current state and trends of both the ecosystem 
services as well as the factors of  change factors, and the most relevant aspects found in the fourteen wetlands 

the formulation and application of management and protection measures for Environmental Plans related to 
water and its biodiversity, including both wetlands and aquifers.

Key words. Aquifer-wetland interaction. Recharge. Transit and discharge zones. 

Introducción
Las inundaciones que se vivieron a raíz del fenómeno 
climático La Niña entre 2010 y 2011, por eventos 
de precipitación de alta intensidad, motivaron la 
intervención del Estado hacia la generación de 
conocimiento en torno a la localización, funcionalidad 
y dinámica de los humedales del país. La adaptación 
es la ruta para la permanencia y la supervivencia. Los 
efectos e impactos de la variabilidad pueden poner en 
riesgo los servicios que proporcionan los ecosistemas 
para el bienestar humano y el sostenimiento de las 
especies. En 2015 ha sido El Niño el fenómeno 
que ha generado sequía  en amplias zonas del país 
y problemas por desabastecimiento de agua. La 
ocurrencia de ambos fenómenos impone retos 
para encarar su comprensión y el conocimiento del 
territorio, de manera que ante futuros eventos de 
la misma naturaleza se pueda estar preparado para 
responder oportuna y adecuadamente, mediante 
acciones preventivas que minimicen los impactos 
negativos.

La condición ecológica de los humedales como cunas 
de biodiversidad está estrechamente relacionada con 
sus características hidrológicas, al ser estas las que 

estacional del nivel del agua del humedal-, hecho 
que está relacionado con el incremento o caída de los 

fuentes que pueden aportar agua al humedal, se va 

evidenciando la importancia y la frecuencia de la 
subterráneo 

en torno a los ecosistemas que los habitan.

En el contexto planetario, los humedales han sido 
reconocidos como sistemas dotados de un valor 
hidrológico, cultural y paisajístico que los convierte 
en foco de atención. En torno a estos se han 

directrices para su conservación y preservación. La 
convención Ramsar (Ramsar 1971) y el programa 
de Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EEM 
2005) han representado, entre otras, iniciativas 
con trascendencia internacional, en las que estos 
ecosistemas estratégicos han sido foco de atención.

En el marco de servicios ecosistémicos, cuando 
se hace referencia a los humedales, las funciones 
de aprovisionamiento, regulación y culturales se 

el ser humano, tanto o más que en otros ecosistemas 
(Betancur et al. 2016).

Retomando las iniciativas plasmadas por Naciones 
Unidas en el programa de Evaluación de Ecosistemas 
del Milenio (EEM 2005), adoptando el marco de 
referencia del proyecto UNESCO-IGCP604 para 
la evaluación de los servicios de los humedales 
relacionados con el agua subterránea (Bocanegra et al.  
2014) y poniendo en evidencia la conexión que existe 
en Colombia entre acuíferos y áreas de potencial 
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catorce 
humedales para los cuales se realizó una primera 
evaluación del estado de los servicios ecosistémicos 
de regulación, abastecimiento y culturales y los 
factores de cambio que generan impacto sobre ellos.
En este artículo se resumen algunos resultados.

Antecedentes
Enmarcado en el rumbo de la investigación 
hidrogeológica en Colombia, la interacción de 
los humedales con aguas subterráneas constituye 
una línea emergente de trabajo sobre la que se han 
desarrollado las primeras investigaciones locales. 
Entre 2006 y 2010 Colombia hizo parte de un 
convenio con la Agencia Internacional de Energía 
Atómica, en el marco del cual se desarrollaron en la 
Universidad de Antioquia dos tesis de maestría para 
entender la interacción agua subterránea – humedal, 
empleando técnicas hidrogeoquímicas, isotópicas y 
modelación numérica (Santa et al. 2008; Montoya 
y Gaviria 2011). Abordando el tema de servicios 
ecosistémicos y su impacto para el bienestar humano, 
el país participó de una iniciativa de red internacional 
a través del proyecto UNESCO IGCP 604 
Groundwater and Wetlands in Ibero-América en el 
que el trabajo se realizó principalmente en Argentina, 
Brasil, Colombia y España. En este se desarrolló y se 
aplicó una propuesta metodológica para caracterizar 
los servicios de humedales relacionados con aguas 
subterráneas; de los sesenta y cuatro casos de estudio 
documentados en dicho proyecto seis correspondieron 
a humedales de Colombia (Betancur et al. 2015). 
Recientemente, para los humedales del río León, 
asociados al sistema hidrogeológico del Eje Bananero 
de Urabá, se efectúo una primera aproximación a la 
valoración de los servicios ecosistémicos (Arana et 
al. 2015).

Debido a los efectos generados por los fenómenos de 
La Niña y El Niño, se hizo visible la alta vulnerabilidad 
que tiene Colombia ante estas circunstancias 

de políticas de gestión para garantizar un incremento 
en la capacidad de adaptación al cambio climático y 

a la mitigación de sus impactos. Con base en esto, el 
Gobierno Nacional, a través del Fondo Adaptación, 
impulsó la implementación de estrategias para la 
gestión adaptativa y diferencial, que incluyeran 
acciones sobre los generadores de cambio para 
disminuir las presiones sobre los humedales y 
garantizar su integridad ecológica y el suministro de 
sus servicios ecosistémicos a medio y largo plazo, en 
funciones tan vitales como el abastecimiento de agua 
en épocas de escasez. En este sentido, el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt  (IAvH), con el apoyo del Fondo de 
Adaptación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), el Instituto de Hidrología 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el 

venido generando los insumos técnicos necesarios 
para la delimitación de ecosistemas estratégicos 

al fortalecimiento de los procesos de ordenamiento 
ambiental del territorio.

El IAvH ha inventariado 31.702 humedales y ha 
aplicado los criterios de delimitación construidos 
de manera participativa (Vilardy et al. 2014), para 
entregar en 2015 el primer mapa de humedales de 
Colombia, a escala 1:100.000 (Flórez et al. 2015). 
Así mismo, desde el punto de vista biológico el 

límites de humedales (Lasso et al. 2014), incluyendo 
su aplicación práctica en las sabanas inundables en 
la Orinoquia (Osorio-Peláez et al. 2015). Este mapa 

en las categorías: humedal permanente abierto, 
humedal permanente bajo dosel, humedal temporal y 
humedales de potencial medio y potencial bajo.

En materia de aguas subterráneas, el Ideam ha 
resumido la información hidrogeológica del país en 
dos publicaciones en las que se incluye el estado 
del conocimiento sobre sistemas acuíferos: Aguas 
subterráneas en Colombia: una visión general (Ideam 
2013) y el Estudio Nacional del Agua (ENA) (Ideam 
2015).
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De la unión de estos dos saberes (humedales e 

subterráneas, en el marco de la prestación de 
servicios ecosistémicos en las unidades de análisis 

disponibilidad de información hidrogeológica y de 
humedales.

Marco conceptual
El ciclo hidrológico, entendido como el movimiento 
continuo del agua en la hidrosfera, conecta los 

incluyendo la biosfera como elemento común de 
especial interés. Los movimientos de agua desde 
y hacia la atmósfera están determinados por la 
precipitación, la evaporación y la transpiración. 

genera la humedad del suelo y se conforma la zona 
saturada de las unidades hidrogeológicas. Mediante 

caudales que de nuevo, en algún momento, regresan 

él mismo constituye un factor importante en el 
sostenimiento de muchos ecosistemas acuáticos y 
terrestres. Así pues, para poder establecer medidas 
de manejo y protección efectivas es necesario 
entender el ciclo hidrológico y las relaciones entre 
sus componentes con una visión integral (Betancur 
et al. 2016). 

Humedales relacionados con el agua 
subterránea
Los humedales relacionados con el agua subterránea 
están generalmente localizados en lugares donde el 

En todos ellos, la presencia de agua constituye un 
factor determinante en el desarrollo de los suelos, la 
vegetación y el paisaje (Custodio 2010). 

Muchos humedales están situados sobre llanuras 
de inundación o en las riberas de ríos, lagos o 

estuarios, otros se forman en depresiones cerradas 
-cuencas endorreicas- en las que se acumula la 

pendientes en las que la zona saturada corta o queda 

manantial o a una zona de rezume, o simplemente 
a una zona de más intensa evapotranspiración. En 
casi todos los casos los humedales se caracterizan 

las únicas excepciones a esta ley general son las 
pequeñas depresiones cerradas que quedan colgadas 

de recarga para el acuífero infrayacente. En estas 
zonas de recarga los suelos pueden no tener las 

humedales y la zona saturada puede quedar próxima 

periodo de tiempo. Usualmente un descenso regional 
del nivel de agua en un acuífero dará origen a cambios 
drásticos en el funcionamiento hidrológico de los 
humedales relacionados con él. En zonas de clima 
árido y semiárido, esos humedales dejarán de ser 
zonas de descarga del acuífero y pasarán a convertirse 
en zonas de recarga. El descenso generalizado de la 

aguas del humedal (Llamas 1993). 

Recientemente, el programa para la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio de Naciones Unidas (EEM) 
ha reconocido que el incremento en el uso del agua 
subterránea en todo el mundo representa un peligro 
para los humedales relacionados con ellas (Winter et 
al. 1998, Schot y Winter 2006, McEvan et al. 2006, 
Wada et al. 2012, Margat y van der Gun 2013).

Aguas subterráneas
Las aguas subterráneas constituyen más del 97 % 
del agua líquida dulce disponible en el planeta 

ás representan 
la única fuente segura para abastecimiento humano 
y para satisfacer las demandas de actividades 
económicas, especialmente de la agricultura (National 
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Groundwater Association 2015). El resultado de 
la exploración y la investigación es un modelo 

claramente las condiciones de las distintas unidades 
hidrogeológicas, sus propiedades hidráulicas y las 

través del tránsito y hasta las áreas de descarga. Las 
bases conceptuales de la hidrología subterránea están 
claramente expuestas en textos clásicos sobre el tema 
(Custodio y Llamas 1976), y la generación de nuevo 
conocimiento es permanente. La utilización de más y 
mejores tecnologías para la exploración del subsuelo 
y las posibilidades de modelación espacial de 
grandes volúmenes de información ha posibilitado 
una continua actualización del conocimiento y 

necesidad de incorporar el agua subterránea a la 
gestión integral del recurso hídrico ha abierto nuevos 
campos de aplicación y proyección a las ciencias 
hidrogeológicas. No obstante, no deja de reconocerse 
la necesidad de profundizar en la hidrogeología 
cuantitativa (Dennehy et al. 2015). Siempre será 
necesario contar con la existencia de modelos 
conceptuales validados a escala regional y local, 
la caracterización de hidroperiodos, la modelación 

et al. 
2014) y los análisis hidrogeoquímicos e isotópicos 
(Glynn y Plummer 2005) validan el conocimiento de 
las fuentes y áreas de recarga, las zonas de tránsito y 
los sitios descarga de acuíferos. Esta comprensión es 
crucial para establecer las posibles conexiones de las 
aguas subterráneas con los humedales.

Servicios ecosistémicos y humedales
El concepto de servicio ecosistémico ha sido objeto 
de discusión y análisis durante las últimas décadas. 

como las condiciones y procesos a través de los cuales 
los ecosistemas naturales y las especies conforman, 
sostienen y satisfacen la vida humana. En el mismo 
año, Costanza et al

directa o indirectamente de las funciones de los 
ecosistemas. Esta acepción fue retomada en 2005 por 
Naciones Unidas en el programa sobre la Evaluación 

de los Ecosistemas del Milenio (EEM 2005), por 
Boyd y Banzhaf (2007) y por Fisher et al. (2008), 
entre otros muchos.

En EEM (2005) se consideran tres categorías de 
servicios: abastecimiento, regulación y culturales. 
Los servicios de abastecimiento son los productos 
obtenidos directamente de la estructura biótica, 
hidrológica y geológica de los ecosistemas; incluyen 
agua de buena calidad, agua para distintos usos, 

producción de materias primas, biológicas y minerales. 
Los servicios de regulación
obtenidos de manera indirecta del funcionamiento 
de los ecosistemas e incluyen la regulación hídrica, 

del suelo y el control climático, entre otros. Los 
servicios culturales
no materiales que las personas obtienen a través de 
las experiencias estéticas, educativas, turismo o de 
enriquecimiento espiritual, entre otras. 

Saber cuáles son los factores que provocan cambios 
en el funcionamiento de los ecosistemas y en los 
servicios que estos prestan es fundamental para 
diseñar medidas de manejo e intervenciones que 
potencien impactos positivos y minimicen los 
impactos negativos. En este contexto, un “impulsor” 
es cualquier factor que altere algún aspecto de un 
ecosistema (EEM 2005). 

Los impulsores de cambio pueden ser de origen 
antrópico, asociados a actividades productivas y 
económicas que generan impacto en los humedales, 
pero también estos impulsores de cambio pueden ser de 
origen natural, como los son la ocurrencia de procesos 

de factores cambiantes como la precipitación y la 
temperatura en el área del humedal. De acuerdo 
con EEM (2005), los principales impulsores de 
cambios en el funcionamiento y los servicios de los 
humedales son la explotación intensiva de recursos, 

ciclo hidrológico, la contaminación, los efectos 
asociados a cambios y el cambio climático y global.
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La explotación intensiva de recursos incluye la 
extracción de agua del humedal y de las masas de agua 
a las que está vinculado –incluyendo los acuíferos-, y 
la explotación biológica y la obtención de minerales 
en sus diversas formas. Los cambios en el uso de 
suelo tratan de los efectos sobre los humedales 
relacionados con los aspectos de deforestación, 
agricultura, ganadería y urbanización, entre otros. 

de entrada, salida y la variación de almacenamiento 
del propio humedal. La contaminación del humedal 
se asocia fundamentalmente a la contaminación 
difusa agrícola y atmosférica, y a procesos puntuales 
de origen urbano e industrial. Los efectos asociados 
a cambios contemplan alteraciones  en la calidad 
mineral y biológica del agua y otros efectos en el 

al cambio climático y global son las variaciones en 
la precipitación y en la temperatura y el aumento del 
nivel del mar (Betancur et al. 2016).

Los humedales están entre los ecosistemas del 
planeta más amenazados en los últimos 50 años; así 
mismo, la utilización humana de la mayoría de los 
servicios que proveen se está incrementando y están 
siendo degradados (Carpenter et al. 2009). Es por 
esto que el estudio de la relación de los humedales 
con las aguas subterráneas y de los servicios que 
dicha relación soporta, cobra importancia de cara a 
la gestión sostenible de los ecosistemas de humedal.

Materiales y métodos 
La relación entre acuíferos y humedales se establece 
a partir de la superposición espacial de mapas que carac-
tericen ambos sistemas hidrológicos. La extensión de

de criterios precisos para su delimitación constituye 
un procedimiento fundamental para establecer de 
manera argumentada las fronteras de la interconexión. 
En Colombia se desarrolló una metodología para 

y agua subterránea, en el marco del convenio 
entre la Universidad de Antioquia y el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, sobre el cual trata este artículo.

El programa de Evaluación de los Ecosistemas del 

evaluar los servicios ecosistémicos de los humedales. 

-
terránea, la importancia de la vinculación entre ellos.

El recorrido de esta ruta metodológica (Figura 1) pue-
de llevarse a cabo siempre y cuando se cuente con in-
formación documentada. Esta representa el primer e 
indispensable insumo para la ejecución de cualquier 
intento por establecer dependencia humedal – agua 
subterránea. La claridad en los procedimientos cons-

-
ción y priorización de sistemas a evaluar y el disponer 
de un instrumento adecuado para la síntesis de infor-
mación representa la clave del éxito en este propósito.
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Información documentada 

et al. (2015) para 
Colombia; cubren 30.781.149 ha, que corresponden al 

extensión corresponde a humedales temporales (58 
%), seguido de las áreas de potencial medio (16,3 %). 
Es importante señalar que el 92 % de los humedales 
inventariados por el IAvH (31.702), se localizan sobre 

Existe poca información disponible acerca de las 
caracterizaciones hidrológica, física o biológica 
de los humedales en el país. La documentación de 
los casos de estudio seleccionados para este primer 
ejercicio nacional de establecimiento de la relación 
entre humedales y aguas subterráneas se logró gracias 
a la colaboración de varias entidades nacionales, que 
atendieron la solicitud y suministraron los estudios 
que habían adelantado: la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío (CRQ) (Leguizamón 2010), 
la Corporación Autónoma Regional de la Meseta de 

Figura 1. Esquema metodológico para la identificación de humedales relacionados con el 
agua subterránea y la evaluación de servicios ecosistémicos en ellos.

Bucaramanga (CDMB), la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima (Cortolima), la Corporación 
Autónoma Regional para el Desarrollo de Urabá  
(Corpourabá) (Corpourabá 2013, Universidad de 
Medellín y Corpourabá 2014), la Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(Corantioquia) (Corantioquia2005, Corantioquia y 
Corporación Montañas 2005, 2006); Universidad 
de Antioquia (Santa 2010, Montoya 2010, Gómez 
2010). El acceso a otras fuentes de información se 
logró mediante consultas y selección de material en 

documentación. A través de ellas se pudo conocer el 
estado del conocimiento de los humedales: Buenavista 
en La Guajira (Invemar et al. 2009), Cabezón (CVC 
y Funecorobles s.f.) y Timbique (Fundalimento 2005) 
en el Valle del Cauca, Ciénagas de la región Panzenú 
(Corantioquia y Neotrópicos 2000, 2001), Humedales 
en la Sabana de Bogotá (UNAL e IDEA 2006, Adessa 

EAAB 2009), Lago Sochagota en Sogamoso (UIS 
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Figura 2. Mapa de humedales del IAvH y distribución porcentual de las categorías según áreas 
(Adaptado de Flórez et al. 2015).
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2010), Laguna del Otún en Risaralda (CARDER y 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 2013), 
Complejo Papayal en Rionegro Santander (CDMV 
2010). 

En sus publicaciones sobre las aguas subterráneas 
en Colombia y el Estudio Nacional del Agua, el 
Ideam (2013 y 2015) ha reunido una gran cantidad 
de información procedente de diferentes estudios 
realizados por muchos autores y entidades en el 
país. De esta forma se logró sintetizar un estado del 
conocimiento sobre los sistemas hidrogeológicos. 
De acuerdo con el panorama que presenta el Ideam, 
más del 75 % del territorio colombiano está sin 
explorar en materia de hidrogeología y existe un 
conocimiento desigual para 61 sistemas acuíferos 
reconocidos; 27 de esos acuíferos tendrían un nivel 
de conocimiento adecuado y 73 no cuentan con un 
nivel de conocimiento adecuado. Las zonas menos 

hacia un mayor detalle los alcances de los estudios del 
Ideam y se tuvo acceso a modelos hidrogeológicos 
a escala 1:25.000. Estos casos corresponden a 
los sistemas hidrogeológicos de la cuenca del 
río Ranchería (Duque et al. 2014), el bajo Cauca 
antioqueño (Betancur 2014) y el Eje Bananero de 
Urabá (Villegas et al. 2013). 

La información hidrogeológica se complementó 
con la caracterización de las zonas de recarga. Una 
delimitación parcial y preliminar de ellas ha sido 
realizada por el Servicio Geológico de Colombia 
(SGC) (SGC 2013).

Criterios de priorización y síntesis de 

Para seleccionar los humedales a ser analizados, 
inicialmente se superpusieron los sistemas hidro-

geológi
(Ideam 2013) y el mapa de zonas de recarga del 
Servicio Geológico Colombiano, con el inventario 
de humedales y el mapa de humedales del IAvH 
(Flórez et al. 2015). Posteriormente a este ejercicio de 

humedales que habiendo sido objeto de algún estudio 
al que se pudiera acceder, contaran con un nivel de 
conocimiento que se pudiera considerar aceptable 
para los propósitos del trabajo. Se consideró deseable 
poder analizar humedales ubicados en diferentes 

consideraciones, se eligió el conjunto de humedales 
que se ajustaban a los requerimientos necesarios para 
cumplir con los objetivos del proyecto.

Para la evaluación de los servicios que prestan los 
humedales relacionados con las aguas subterráneas 
seleccionados mediante los criterios de priorización, 
se implementó la metodología del proyecto 
UNESCO IGCP 604, dentro de la cual, para evaluar 
las interacciones aguas subterráneas–humedales-
bienestar humano en Iberoamérica, se diseñó una 

información correspondiente a aspectos generales, 
estado de los servicios del humedal y factores que 
inducen cambios en los servicios ecosistémicos.

También se contó
la que, aplicando las convenciones propuestas por 
(EEM 2005), se emplea un código estilo semáforo 
para poder evaluar y comparar el estado de los 
servicios; dicho código propone el uso del color 
verde para representar un servicio Alto, amarillo 
para la categoría Medio y rojo para un servicio Bajo. 
También a los factores impulsores de cambios sobre 
los servicios ecosistémicos se les aplica un código de 
colores: rojo para un impacto Alto en los servicios del 
humedal, amarillo si el impacto es Moderado y verde 
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Resultados y discusión
Inicialmente se presentan los resultados que 

aguas subterráneas y humedales vinculados a ellas 
en zonas de recarga, tránsito o descarga; para cada 
una de estas condiciones se ilustra un caso de estudio 
representativo. Respecto a la evaluación de servicios 
ecosistémicos y factores impulsores de impacto, se 

este estudio, haciendo énfasis en los aspectos que 
tienen que ver con su vinculación con las aguas 

Figura 3. Ficha síntesis para la caracterización de los servicios 
ecosistémicos, su estado y su tendencia.

Figura 4. Ficha síntesis para la caracterización de los factores impulsores de cambio sobre los 
servicios, su estado y su tendencia.

subterráneas (Figura 5 y Tabla 1). Es necesario 
señalar que los humedales que se citan en este trabajo 
no representan los únicos que tienen la condición de 
estar relacionados con acuíferos en Colombia; ellos 
constituye los pocos que cumplían los criterios de 
selección para ser analizados luego de superponer la 
escasa información hidrogeológica adecuada y sobre 
conocimiento de los humedales con que se cuenta en 
el país. 
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Figura 5. Humedales relacionados con aguas subterráneas en Colombia considerados en este 
estudio.
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Tabla 1. Humedales vinculados con sistemas hidrogeológicos con información aceptable.

Complejo/conjunto
Zona hidrográfica / Subzona 

hidrográfica

Acuífero/Relación con agua 

subterránea

Laguna de Sonso, Valle del Cauca Cauca / Ríos Guadalajara y San Pedro

Acuífero del Valle del Cauca, 
Zona de recarga

Humedal Timbique, Valle del Cauca
Cauca / Río Guachal

(Bolo - Fraile y Párraga)

Madrevieja Cabezón Valle del Cauca Cauca / Ríos Claro y Jamundí

Río León, Urabá - Antioquia Caribe – Litoral / Río León Acuífero de Urabá

Sistema de humedales
de la Sabana de Bogotá

Alto Magdalena / Río Bogotá Acuífero de la Sabana de Bogotá

Ciénaga la Caimanera, 
Coveñas - Sucre

Caribe – Litoral / Directos Caribe Golfo 
de Morrosquillo

Acuífero Golfo de Morrosquillo

Lago Sochagota, Duitama, 
Sogamoso - Boyacá

Sogamoso / Río Chicamocha Acuífero Duitama Sogamoso

Ciénaga Buenavista, 
Manaure - Guajira

Caribe – Guajira / Río Ranchería
Acuífero de la Cuenca río 

Ranchería

Humedales de la región Panzenú
Nechí / Directos al Cauca entre Pto. 

Valdivia y Bajo Nechí
Acuífero del Bajo Cauca 

Antioqueño, Zona de recarga 

Complejo Otún, 
Santa Rosa de Cabal - Risaralda

Cauca / Río Otún
y otros directos al Cauca

Acuífero Glacis del Quindío, 
Zona de recarga

Complejo Papayal, 
Rionegro - Santander

Medio Magdalena / Río Lebrija y otros 
directos al Magdalena

Acuífero Valle medio del 
Magdalena, Zona Recarga

Complejo Barbacoas, 
Yondó - Antioquia

Medio Magdalena / Río Cimitarra y 
otros directos al Magdalena

Complejo Chiqueros, 
Puerto Berrío - Antioquia

Medio Magdalena / Río San Bartolo y 
otros directos al Magdalena Medio

Complejo zona de alta montaña del río 
Quindío, Salento, Pereira - Quindío

Cauca / Río La vieja
Acuífero Glacis del Quindío

y Zonas de recarga

Humedales y zonas de recarga de acuíferos
Producto de la superposición de las zonas de 
recarga difusa de los 61 sistemas hidrogeológicos 
reconocidos por el Ideam, con las áreas de humedal 

de estas (5.490.639 ha) se localizan en áreas a través 
de las cuales ingresa agua a los acuíferos (Figura 
6). La distribución de las categorías de las áreas 
de humedales ubicadas en zonas de recarga directa 
comprenden: humedal temporal (40 %), potencial 
bajo (21,8 %) y potencial medio (19,1 %).

Asumiendo desde el mapa del SGC las áreas que 
aportan regionalmente agua subterránea a los 

acuíferos
se encuentra que 8 % de las áreas de humedales 
(2.433.930 ha) se ubican dentro de ellas (Figura 
7).  Las categoría con mayor representatividad para 
estas zonas corresponden a potencial bajo (39,3 %) y 
humedal permanente abierto (38,6 %).

El conjunto de humedales de la cuenca alta del rio 
Quindío y la Laguna del Otún se ubican en áreas 
de recarga del sistema hidrogeológico Glacis del 
Quindío, localizado entre el centro y el oriente del 
departamento de Risaralda (Figura 8). 
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Figura 6. Humedales sobre zonas de recarga y distribución porcentual de las categorías según 
áreas.
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Figura 7. 
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Figura 8. Complejo laguna del Otún, complejo cuenca alta del río Quindío, acuífero Glacis del 
Quindío y zonas de recarga.
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Según el Ideam (2013), el acuífero del Glacis 
del Quindío está compuesto por cinco unidades 

B2, donde el acuífero más productivo es el A1, que es 
de extensión local y está asociado a las formaciones 
zarzal y aluviales del río Cauca y río La Vieja; 

desde las zonas altas de recarga hasta descargar las 
aguas subterráneas en los ríos antes mencionados. 

Según la información suministrada por la CRQ 
(Leguizamón 2010), el conjunto de humedales de 
la cuenca alta del río Quindío corresponden a un 
complejo de charcos y pantanos de alta montaña, 
con una precipitación media de 1500 mm/año y una 
temperatura media de 14,6 °C, donde predomina 
el bosque alto andino. En general los servicios 
ecosistémicos de este complejo están en un estado 
alto y el más importante es el de abastecimiento de 
agua de buena calidad; los factores que más impactan 
su entorno son la deforestación e introducción de 
especies maderables y la expansión de la frontera 
ganadera y agrícola. La laguna del Otún, donde 
predomina el bosque altoandino y la vegetación 
de páramo, presta servicios en un estado alto y la 
actividad más impactante es la ganadería extensiva. 
La explotación intensiva de aguas subterráneas podría 
producir descensos en el nivel freático, amenazado la 
funcionalidad de la laguna.

Humedales y zonas de tránsito de aguas 
subterráneas 
La coincidencia espacial que se registra entre la 
localización de los 61 sistemas hidrogeológicos 

es contundente para evidenciar la relación entre estos 
dos componentes del sistema hidrológico nacional. 
Del total de las zonas de humedales, se encuentra que 
el 23,6 % (7.226.440 ha) se ubica sobre los sistemas 

la mayor cobertura está en la categoría de humedal 
temporal, con el 49,8 % (3.595.920 ha), seguido de 
potencial medio con 23,4 % (1.694.390 ha).

Para ilustrar la interacción humedal – agua subterránea 
en zonas de tránsito, se exponen los casos de los 
acuíferos del Eje Bananero de Urabá (Figura 10) y 
del Valle del Cauca (Figura 11). 

Si se comparan las áreas de humedal en relación 
con la extensión del sistema hidrogeológico del Eje 
Bananero de Urabá  (120.800 ha), se encuentra que 

por diferentes categorías de áreas de humedal, 
predominando la condición de potencial medio 
(58.580 ha). Este sistema hidrogeológico, ubicado 
en una de las zonas económicas más importantes 
para el departamento de Antioquia, está compuesto 
por un acuífero libre de extensión local y un acuífero 

subterránea describe una trayectoria desde la margen 
oriental en la serranía de Abibe hacia el río León, 
en el extremo occidental del acuífero y la costa del 
mar Caribe al norte (Corpourabá y Universidad de 
Antioquia 2013). 

El humedal Timbique es otro caso en el cual se 

tránsito de aguas subterráneas (Figura 11). El acuífero 
del Valle del Cauca está compuesto por tres unidades 
denominadas A, B y C; la A corresponde a un acuífero 

la C es menos conocida pero con características de 
calidad del agua adecuada para el abastecimiento 

vertientes de la cordillera Central hacia el río Cauca y 
se tornan paralelas al río en sus inmediaciones (Ideam 
2013). Este humedal se encuentra ubicado al sureste 
del acuífero del Valle del Cauca y está sometido a 
condiciones de alta presión antrópica, al estar afectado 
por el vertimiento de aguas residuales domésticas 
y de residuos de la industria azucarera y por la 
expansión de la frontera agrícola; se ha constatado 
que la explotación de un pozo cercano provoca 
el descenso del nivel freático, generando mayor 
deterioro sobre el humedal (Fundalimento 2005).  



17

et al.

Figura 9. Humedales sobre los sistemas hidrogeológicos de Colombia recopilados por el 
Ideam (2015) y distribución porcentual por categorías según áreas.
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Figura 10. Zonas de humedales relacionados con zonas de tránsito de aguas subterráneas en el 
acuífero del Golfo de Urabá  y distribución de las áreas de humedal respecto al acuífero.
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Figura 11. Humedales y acuífero del Valle del Cauca, líneas de flujo y zonas de recarga.
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Hoy los servicios ecosistémicos del humedal 
Timbique se encuentran en un estado bajo debido a 
su deterioro. La comunidad está realizando acciones 
para cambiar este panorama.

Descarga de aguas subterráneas en humedales

en Colombia revelan la presencia de humedales en las 
zonas de descarga de los acuíferos.

Se destaca dentro de este tipo de conexión la presencia 
de humedales en diferentes ambientes, siendo los más 
representativos los humedales costeros de Buenavista 
y La Caimanera, los humedales del rio León en la 
llanura de inundación del mismo río, los humedales 
de altiplano de la Sabana de Bogotá, los humedales 
de Sonso y Cabezón en la llanura de inundación y en 
meandros abandonados del río Cauca. 

En las inmediaciones del río León se encuentra una 
amplia zona de humedales asociados a su llanura de 
inundación, tal y como se observa en la representación 

zona de descarga de aguas subterráneas del sistema 
hidrogeológico del Eje Bananero. Debido al aporte 
de fósforo y nitrógeno proveniente de la materia 
orgánica y fertilizantes, este complejo se encuentra en 

tanto, el servicio de abastecimiento de agua de buena 
calidad para consumo se encuentra en un estado bajo 
aunque el agua tiene otros usos, como el riego. En 
general los servicios que se encuentran en un mejor 
estado son los culturales. Respecto a los impactos, 

a la extracción de agua por trasvases, deforestación 
cambios en el uso del suelo por ganadería y 
agricultura, que deterioran el ecosistema; la tendencia 
de estos impactos es a aumentar.

descarga del acuífero del Valle del Cauca (Ideam 
2013) y la relación de ella con los humedales Cabezón 
y Sonso. 

Buenavista es un humedal costero localizado en la 
zona de descarga del sistema hidrogeológico de la 

el acuífero libre de Ranchería (Corpoguajira y 
Universidad de Antioquia 2013).

Este sistema hidrogeológico está compuesto por 
seis unidades acuíferas: acuífero libre de Ranchería, 
acuífero multicapa de Monguí, acuífero libre de Oca, 
acuífero libre de Fonseca, acuífero multicapa El 
Cerrejón y acuífero Cogollo. La ciénaga Buenavista 
recibe aportes de la marea, río Ranchería y desde el 
nivel freático; según se puede concluir a partir de 
(Invemar et al. 2009),  presta servicios ambientales 
relacionados con regulación hídrica, producción 
de materia primas biológicas, control de la erosión 
y paisajísticos y estéticos; aunque hay una marcada 
tendencia de esos servicios a empeorar, ya que 
se presentan impactos negativos por intervención 

intensiva del acuífero y un alto grado de deforestación 
que deteriora el ecosistema.

Servicios ecosistémicos de humedales relacio-
nados con agua subterránea en Colombia
Aplicando el criterio metodológico de priorización 
adoptado para este trabajo, el cual se soporta en la 
disponibilidad de información, tanto en relación 
con la caracterización de sistemas hidrogeológicos 
como de humedales, que además debían coincidir 
en su ubicación para poder establecer la relación 

para los cuales se efectuó una primera evaluación de 
servicios ecosistémicos y factores de impacto sobre 
los servicios. Se reconocieron humedales de diferente 
tipo, ambiente, origen y génesis, tanto continentales 
como costeros, ciénagas, charcos, lagunas y embalses. 
Para todos ellos los aportes de agua freática representa 
una característica predominante de su origen, 
combinado con escorrentía, precipitación y marea. 
Todos los humedales están siendo intervenidos por 
actividad humana, lo cual en mayor o menor medida 
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Figura 12. Ciénaga Buenavista, acuífero de la cuenca del río Ranchería, líneas de flujo y zonas 
de recarga.
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ecosistémicos de los humedales considerados. 
En relación con los servicios de abastecimiento, 
el estado es entre alto y medio para el suministro 
de agua y recursos alimentarios. Como se preveía 
desde el inicio, los humedales cumplen funciones 
de regulación hídrica, depuración de agua y control 

de servicios turísticos, educativos, paisajísticos y de 
identidad cultural dentro de la categoría de servicios 
culturales. Deberá ser objeto de análisis en materia 
de gestión la condición de tendencia en todos los 
servicios ya que se reconoce que ella va en el sentido 
de empeorar.

Los hallazgos en relación con los factores que 
inducen cambios en los servicios ecosistémicos 

atención. Como puede observarse en la Figura 14, la 
extracción de agua subterránea tiene un impacto alto 
para seis humedales y un impacto entre medio y bajo 
para tres de ellos; este factor de explotación intensiva 
de recursos hidrogeológicos tendría un impacto 
comparable con aquellos asociados a la extracción 
de bosque y a las actividades agrícola y ganadera. 
Los efectos por descenso del nivel freático también 

Una rápida mirada a la tendencia de estos factores 
de cambio (Figura 15), debe generar alerta acerca 
del marcado sentido de aumento, seguido de la 
condición estable. Concordante con esta apreciación 
se dan las condiciones de tendencia de los impactos 
relacionados con la extracción de agua subterránea 
y el descenso del nivel freático.

Figura 13.
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Figura 14. Factores de cambio en los servicios ecosistémicos de los humedales considerados. 

Figura 15. Tendencia de los factores de cambio de los servicios ecosistémicos de los humedales 
considerados. 
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Mirando en conjunto el estado y los impactos sobre 
los servicios en los catorce humedales hasta ahora 
considerados, se destacan algunas situaciones 
especiales. En relación con el estado (Figura 
12) de los servicios ecosistémicos, los servicios 
ecosistémicos de  la laguna El Otún se encuentran 
entre las categorías Medio y Alto, mientras que para 
en la laguna Sochagota cuatro de los siete servicios 
de abastecimiento están en estado Bajo; también 
en el humedal Cabezón tres de los cinco servicios 
culturales tienen categoría Baja. En lo que concierne 
a los factores impulsores de cambio (Figura 13), 
los humedales Laguna de Sonso y conjunto de 
humedales del río León, relacionados ambos con 
sistemas hidrogeológicos relevantes en términos de la 
economía de los departamentos de El Valle del Cauca 
y Antioquia, registran impactos en categoría Alta, por 
explotación intensiva de recursos, mientras que sobre 
el humedal Barbacoas solo se reportan impactos de 
carácter Medio o Bajo.

Conclusiones
La relación entre aguas subterráneas y humedales 
determina en gran medida la sostenibilidad de las 
funciones y servicios ecosistémicos de estos. A partir 
de la información disponible en Colombia se ejecuta 
una primera caracterización en este sentido.

Tras una serie de ejercicios de superposición 

para sistemas hidrogeológicos, áreas de recarga, 
zonas y sistemas de humedales, mediante procesos 

vinculados con las aguas subterráneas en Colombia.

su vínculo con las aguas subterráneas se realizó una 
caracterización de los servicios ecosistémicos de 
abastecimiento, regulación y culturales, aplicando la 
metodología propuesta en el proyecto Groundwater 
and wetlands in Iberoamerica. También se 

ambio que 
pueden generar impacto sobre los servicios.

Respecto a los servicios ecosistémicos que prestan 
los humedales se observa:

1. Los servicios de abastecimiento de agua de 
buena calidad, producción natural de recursos 
alimentarios, turísticos, identidad cultural y el 
sentido de pertenencia predominan en un estado 
“Bajo”.

2. El servicio de abastecimiento de agua para distintos 
usos tiene una tendencia estable y los de producción 
de materias primas biológicas, producción natural 
de recursos alimentarios y servicio paisajístico y 
estético, tienden a empeorar.

3. Los servicios de regulación tienden, en su mayoría, 
a empeorar.

4. Con relación a los servicios culturales, los servicios  
turísticos y educativos tienden a mejorar y los de 
identidad cultural y sentido de pertenencia tienden 
a mantenerse estables.

 Con relación a los impactos y sus efectos: 

1. Los impactos más altos en los servicios 
ecosistémicos se deben a las actividades cambio 
del uso del suelo: de deforestación, ganadería 
extensiva, extracción de agua subterránea de la 
cuenca, explotación del bosque y efectos asociados 
a la calidad biológica del agua.

2. Se encontró que las actividades de explotación 
intensiva pesquera y la difusión de áreas agrícolas 
predominan como actividades de bajo impacto, así 
como el cambio de la temperatura y precipitación 
con relación al cambio climático.

Los resultados que se presentan corresponden a 
una evaluación parcial, lograda a partir del estado 
disponible del conocimiento de acuíferos y humedales 
en Colombia. En la medida en que se tenga mayor 
y mejor información se podrán realizar análisis 
más profundos de la relación aguas subterráneas-
humedales. 
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El poder contar con una delimitación del sistema 
hidrogeológico y una red de monitoreo piezométrica 

para observar la potencial relación. Además, si se 
cuentan con estudios hidroquímicos e isotópicos de 
ambos compartimientos, y en general un modelo, 

más precisa. Los Llanos Orientales y La Amazonia 
deberían ser zonas a priorizar en este sentido.
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Aloe vera 

Lonicera japonica

et al

Aloe vera 

A. 
vera

 Aloe vera 
et al

et al

NaCl (mmol m-3) CaCl2 (mmol m-3) Nomenclatura

0 0 0NaCl+0CaCl
2

100 0 100NaCl+0CaCl
2

100 10 100NaCl+10CaCl
2

150 0 150NaCl+0CaCl
2

150 10 150NaCl+10CaCl
2

Tabla 1. Tratamientos salinos (NaCl) combinados con Ca2+ (CaCl
2
).
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Figura 1. Contenido relativo de agua clorenquimático de Aloe vera cultivada durante tres meses 
a diferentes concentraciones de NaCl+CaCl

2
. Los valores son los promedios ± EE (n=5).
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Atriplex -3 

-3 CaCl2

A. vera

2

2 2

2 

-3 -3 CaCl2 

2

2

2
-3 

-3
2

2
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et al  
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10

Figura 2. Acidez titulable de Aloe vera cultivada durante tres meses a diferentes concentraciones de 
NaCl+CaCl

2
. Los valores son los promedios ± EE (n=5). Las letras sobre las barras indican diferencias entre 

tratamientos según Duncan.
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Aloe vera 
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Figura 3. Contenido de pigmentos (A-D) de Aloe vera cultivada durante 
tres meses a diferentes concentraciones de NaCl+CaCl

2
. Los valores son los 

promedios ± EE (n=5).
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Figura 4. Contenido de proteínas en clorénquima (A) y raíz (B) de Aloe vera 
cultivada durante tres meses a diferentes concentraciones de NaCl+CaCl

2 
(n=5).
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durante tres meses a diferentes concentraciones de NaCl+CaCl

2
 (n=5).
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Figura 1. Biomasa fresca total (A) y volumen foliar (B) de Aloe 
vera cultivada durante tres meses a diferentes concentraciones de 
NaCl+CaCl

2
. Los valores son los promedios ± EE (n=5). Las letras 

sobre las barras indican diferencias entre tratamientos según Duncan.
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Figura 2. Número de hojas nuevas de Aloe vera cultivada durante tres meses a diferentes 
concentraciones de NaCl+CaCl

2
. Los valores son los promedios ± EE (n=5). Las letras sobre las 

barras indican diferencias entre tratamientos según Duncan.
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. Los valores son los promedios 

± EE (n=5). Las letras sobre las barras indican diferencias entre tratamientos 
según Duncan.



Aloe vera

A. vera

-3

-3

+

-

et al

A. vera

A. 
vera

2 2

2

2 4 2

-

2

2
A vera

Conclusión
A vera

2+
2

2

Agradecimientos

Referencias 

Crop Science

Journal Horticultural 
Science 

Sorghum bicolour Physiologia Plantarum 



DOI: 10.21068/c2017.v18n01a3

Plant Physiology 

Annual Review of Plant 
Physiology 

[ Interciencia 

. Saber

Aloe vera 

Interciencia 

Aloe vera

Saber

Aloe vera

Aloe vera

Saccharum 

Agronomía – LUZ 

Annual Review of Plant 
Physiology .

Aloe vera
 En:

Aloe vera
Process Biochemistry 

Aloe arborescens

Planta

En
 

. 

Annals of Botany

Prosopis ruscifolia 

Eucaliptus 
. Physiology Plantarum

Plant Physiology

Aloe vera

Lycopersicon 
esculentum 
Bioagro

Journal of Experimental 
Botany

Aloe vera

Physiologia Plantarum

Oryza 
sativa New Phytologist 



Aloe vera

Selwin Pérez-Nasser 

Universidad de Valparaiso, 
Valparaiso, Chile

selwin_ndoc@hotmail.com

2+

Aloe vera 

Citación del artículo:
Aloe vera

Biota Colombiana



50

Charophyta, Chlorophyta y Cryptophyta del embalse Riogrande 
II (Antioquia), Colombia
Charophyta, Chlorophyta and Cryptophyta in Riogrande II reservoir (Antioquia), 
Colombia

Mónica T. López Muñoz, Carlos E. De Mattos-Bicudo, Ricardo O. Echenique, John J. 
Ramírez-Restrepo y Jaime A. Palacio

Resumen
En muestras recolectadas mensualmente, entre agosto de 2011 y agosto de 2012, en el embalse Riogrande II 

Chlorophyta, sin embargo, Staurastrum 

detallados.

Palabras clave. Cuenca del río Grande. Embalse tropical. 

Abstract

Staurastrum (Charophyta) the 

Key words. Grande River Drainage. P . Phytoplankton. axonomy. 

Introducción

conocimiento, especialmente en los embalses El 

et al. 2000 y Aguirre et al
et al. 2005 y 

et al.

et al., datos no publicados), 
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et al.

et al et 
al. et al

et al.
et al. 2011, Bustamante et al. 2012 y Ospina-Calle y 

et al

aspectos ecológicos y sanitarios de las comunidades 

y registraron 110 taxones en el embalse Betania, 

ha estudiado la autoecología de Schroederia setigera 
et al. 2011) y la de Ceratium furcoides 

(Bustamante et al
cuatro especies de Staurastrum et 
al.
(Ospina-Calle, datos no publicados).

territorio nacional.

Material y métodos

Descripción del área de estudio
El embalse Riogrande II

, una 

 seg-1, en la captación. Capta las aguas de 

principalmente las aguas de los ríos Grande y 

y ganaderas, con uso de agroquímicos.

).

Muestreo

la cosecha cuantitativa (con la que se complementó 

(Dsd sd sd x 

Análisis de las muestras
s muestras se observaron en un microscopio 
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Figura 1. A) Ubicación geográfica del embalse Riogrande II y localización de las estaciones de 
muestreo. B) Foto del embalse Riogrande II.

A

B
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principalmente, las claves dicotómicas presentes 
et al. 

et al. 
 

 

datos del listado mundial de algas Algaebase (www.
algaebase.org).

El material se encuentra depositado en la colección 

Resultados
E

de sus respectivas especies y cinco a variedades no 

Charophyta
Closterium acutum 

acutum (Figura 2a).

Comentarios: el largo celular de algunos de los 

reportado por Prescott et al. 

Closterium striolatum Ehrenberg var. subtruncatum 

e ancha, curvatura 

con delicadas estrías, bandas de cintura ausentes. 

una longitud levemente mayor al límite superior 
et al. 

Actinotaenium . cucurbita 

Comentarios: no se observaron los cloroplastos.

Cosmarium contractum Delponte var. minutum 

cloroplasto axial con un pirenoide central y placas 

Cosmarium quadratulum 
quadratulum quadratulum (Figura 2e).

Staurastrum americanum 
americanum americanum
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Comentarios: en general, las dimensiones sin 
procesos y el ancho celular con procesos son menores 
a las descritas en la literatura. Así mismo, el largo con 

(Prescott et al. 

Staurastrum chaetoceras 
chaetoceras (Figura 2g).

Comentarios: aunque esta especie es 2-radiada, 

(triradiata

et al., 

Staurastrum gracile gracile 
(Figura 2h).

no coinciden con las registradas por Prescott et al. 

Staurastrum muticum 
muticum muticum (Figura 2i).

Staurastrum paradoxum 

glabrum Figura 2k).

o 



55

et al.

Comentarios: en general, las dimensiones sin espinas 

et al. 

Staurastrum sp. (Figura 2l).

Comentarios: probablemente se trate de una especie 

son relativamente pocas las especies de Staurastrum 

de todas las descritas en la literatura en que las 

punto, ser comparada con S. natator var. crassum 

tipo de decoración. S. natator var. crassum tiene la 

envuelven otros tres en el centro.

individuos.

Staurodesmus cuspidatus 
(Figura 2m).

Gonatozygon pilosum 

Elakatothrix gelatinosa 

mencionados por otros autores (Ferragut et al. 2005, 
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Figura 2. Charophyta: a) Closterium acutum; b) C. striolatum; c) Actinotaenium aff. cucurbita; d) Cosmarium contractum; e) C 
quadratulum var. quadratulum f. quadratulum; f) Staurastrum americanum var americanum f. americanum; g) S. chaetoceras 
var chaetoceras; h) S. gracile var gracile; i) S. muticum var. muticum f. muticum; j) S. paradoxum; k) S. trifidum var. glabrum; l) 
Staurastrum sp.; m) Staurodesmus cuspidatus; n) Gonatozygum pilosum; o) Elakatothrix gelatinosa.
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Chlorophyta
Chlamydomonas microsphaera Pascher et Jahoda 

Comentarios: aunque se trata de una especie de 

Chlamydomonas microsphaerella Pascher et 

 

observó una pared gruesa. Para algunos individuos 

madre.

Chlamydomonas praecox 

 

Gonium  octonarium 

Gonium pectorale 

impregnaciones de sales de hierro en la pared.

Phythelios viridis 

longitud.

Comentar

especie como Golenkinia viridis 

aceptado para P. viridis
Golenkinia y Phythelios,

primero de ellos, y debido a que no observaron estas 
es colectados, se optó por 

Phythelios.
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Monoraphidium tortile 

Ankyra judayi 

Monactinus simplex sturmii 

Pseudopediastrum boryanum 

hierro en la pared celular, impidió la observación 
de características diagnósticas para reconocer 

variedades. El largo celular algo menor que el citado 

Eutetramorus globosus 

y a veces por algunas subcolonias, envoltura 

impregnaciones de sales de hierro en la pared celular.

Coelastrum microporum in Rabenhorst 
microporum

impregnaciones de sales de hierro en la pared.

Coelastrum microporum in Rabenhorst 
octaedricum

Comentarios: impregnaciones de sales de hierro en 
la pared.

Desmodesmus opoliensis (P.G. Richter) E. 
Hegewald var. mononensis (Chodat) E. Hegewald 

menos elipsoidales, unidas por casi toda la longitud 



et al.

Figura 3. Chlorophyta: a) Chlamydomonas microsphaera; b) C. microsphaerella; c) C. praecox; d) Gonium cf. octonarium; 
e) G. pectorale; f) Phythelios viridis; g) Monoraphidium tortile; h) Ankyra judayi; i) Monactinus simplex var. sturmii; j) 
Pseudopediastrum boryanum; k) Eutetramorus globosus; l) Coelastrum microporum var. microporum; m) C. microporum var. 
octaedricum; n) Desmodesmus opoliensis var. mononensis;o) D. perforatus  var. perforatus; p) Scenedesmus ellipticus.
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celular, las interiores con ambas caras casi rectas y 
las marginales arqueadas a convexas en sus caras 

Desmodesmus perforatus 
Hegewald 2000 var. perforatus

o menos cilíndricas, las interiores con ambas caras 
levemente cóncavas y las marginales levemente 

Scenedesmus ellipticus 

o menos cilíndricas, con la cara interna levemente 
cóncava, las interiores de mayor longitud y las 
marginales levemente convexas en sus caras 

cloroplasto parietal con un pirenoide. Dimensiones: 

et al. (2010) y Ramos et al. 

Scenedesmus ecornis 

las marginales arqueadas, marcadamente convexas 

cloroplasto parietal con un pirenoide. Dimensiones: 

Tetrastrum komarekii 

Comentarios: todos los individuos se observaron con 
impregnación de sales de hierro en la pared. 

Chlorolobion braunii 

et al. (2011) la mayoría de las especies de 

Monoraphidium, 
se encuentra en la literatura como Monoraphidium 
braunii . 
embargo, en la base de datos mundial Algaebase 
aparece como nombre aceptado C. braunii y M. 
braunii como sinónimo holotípico. 

Eudorina elegans 

 coronas regulares, ubicadas a intervalos 
aproximadamente iguales, perpendicularmente al 

imensiones: 
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impregnaciones de sales de hierro en la pared. 

Eudorina unicocca 

lo que podría deberse a estados reproductivos en los 
que los autocenobios no se han separado del cenobio 

 Algunos 

sales de hierro en la pared.

Parachlorella kessleri

Chlorella vulgaris  vulgaris 

Mucidosphaerium pulchellum 

Comentarios: se amplían los límites de las 

Nephrocytium allantoideum 

Nephrocytium perseverans 

Oocystis lacustris 

distribuidas en un mucílago que puede o no tener 

entre esta especie y O. parva 
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et al. O. parva es sinónimo de O. lacustris, 

dentro de esta especie.

Oocystis solitaria in

Selenoderma malmeana 

cloroplasto parietal con un pirenoide. Dimensiones: 

Botryococcus braunii 

Colonias globosas, compuestas por densas 

de coloración oscura, envolviendo casi completamente 

Cryptophyta
Cryptomonas erosa . erosa 
(Figura 5a).

Cryptomonas marssonii 

Cryptomonas phaseolus 

Comentarios: se ampliaron los límites superiores del 

Goniomonas truncata 
truncata (Figura 5d).

polo anterior oblicuamente truncado, porción dorsal 
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Figura 4. Chlorophyta: a) Scenedesmus ecornis; b) Tetrastrum komarekii; c) Chlorolobion braunii (o Monoraphidium braunii); 
d) Eudorina elegans; e) E. unicocca; f) Parachlorella kessleri; g) Chlorella vulgaris; h) Mucidosphaerium pulchellum var. 
pulchellum; i) Nephrocytium allantoideum; j) N. perseverans; k) Oocystis lacustris; l) O. solitaria; m) Selenoderma malmeana; 
n) Botryococcus braunii.
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Discusión y conclusiones

reportadas en la literatura. Así mismo, en algunas 

en las dimensiones y en las características 

taxonómicas. 

et al

disminución en el tamaño.

Figura 5. Cryptophyta: a) Cryptomonas erosa var. erosa; b) C. 
marssonii; c) C. phaseolus; d) Goniomonas truncata var. truncata.

Stauratrum paradoxum, S. muticum var. muticum 
muticum, Cryptomonas erosa, Oocystis lacustris y 
Selenoderma malmeana, 
observadas, complicaron la determinación taxonó-
mica. En el caso de S. paradoxum, S. chaetoceras 
var chaetoceras, S. gracile var gracile, Elakatothrix 
gelatinosa O. lacustris y S. malmeana

y en las ilustraciones de las características diacríticas 

Staurastrum paradoxum, S. gracile var. 
gracile, S. muticum var. muticum muticum, Oocystis 
lacustris, Monoraphidium tortile, Parachlorella 
kessleri, Chlorolobion braunii (o Monoraphidium 
braunii), Cryptomonas erosa var. erosa, C. marsonii, 
Selenoderma malmeana y Staurodesmus cuspidatus, 
siendo entre ellas S. paradoxum la de mayor aporte a 

a

c d

b
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Cosmarium quadratulum var. quadratulum  
quadratulum, Staurastrum americanum var. 
americanum americanum y var. 
glabrum de las Charophyta, Chlamydomonas 
microsphaera, C. microsphaerella, C. praecox, 
Parachlorella kessleri, Chlorolobion braunii (o 
Monoraphidium braunii), Desmodesmus perforatus 
var. perforatus, Eutetramorus globosus, Gonium 
pectorale, Nephrocytium perseverans, Phythelios 
viridis, Scenedesmus ellipticus, Selenoderma 
malmeana y Monactinus simplex var. sturmii de las 
Chlorophyta y Cryptomonas erosa var. erosa, C. 
phaseolus y Goniomonas truncata var. truncata de 
las Cryptophyta, constituyen nuevos reportes para la 
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Diferencias del contenido nutricional de hojas jóvenes y maduras 
de dos especies de puya (Puya santosii Cuatrec., Puya goudotiana 
Mez; Bromeliaceae), en la región del Guavio, Cundinamarca, 
Colombia 
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Introducción
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et al. Puya llatensis

Cavia porcellus

Puya eryngioides
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P. goudotiana

Figura 1. Puya goudotiana. Figura 2. Puya santosii.
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Material y métodos

Área de estudio

Figura 3. Ubicación político-administrativa de las veredas Zaque y Moquentiva, municipio 
de Gachetá, región del Guavio, Cundinamarca, Colombia.
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Resultados

Contenido nutricional 

P. 
goudotiana

P. santosii

P. goudotiana

 P. santosii 

Figura 4. Diagrama de cajas para el contenido nutricional (% en base seca) 
de Puya santosii y Puya goudotiana. En cada caja, la línea centra horizontal 
indica la media y cada mitad de la caja muestra el percentil superior e 
inferior alrededor de la media. 
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Puya goudotiana 

Figura 5. Diagrama de cajas para el contenido nutricional (% en base seca) 
de hojas maduras y jóvenes de Puya goudotiana. En cada caja, la línea centra 
horizontal indica la media y cada mitad de la caja muestra el percentil 
superior e inferior alrededor de la media.

Figura 6. Diagrama de cajas para el contenido nutricional (% en base seca) 
de hojas maduras y jóvenes de Puya santosii. En cada caja, la línea centra 
horizontal indica la media y cada mitad de la caja muestra el percentil 
superior e inferior alrededor de la media.
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P. goudotiana

 

P. santosii

P. goudotiana

P. santosii

Discusión 

P. goudotiana

P. santosii
P. goudotiana

Figura 7. Diagrama de cajas para los componentes químicos del suelo de 
los sitios de muestreo de P. goudotiana. 1 = sitio de muestreo 1; 2 = sitio de 
muestreo 2.
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Figura 8. Diagrama de cajas para los componentes químicos del suelo de 
los sitios de muestreo de P. santosii. 3 = sitio de muestreo 3; 4 = sitio de 
muestreo 4.

Figura 9. Análisis de Componentes Principales normado para evaluar la relación entre las variables nutricionales de las 
hojas (magnesio, calcio, potasio, fósforo) y las variables edáficas (magnesio, saturación de bases, bases totales, potasio, calcio, 
capacidad de intercambio catiónico) para  P. goudotiana y P. santosii, respectivamente. Los círculos representan las hojas y las 
líneas las variables nutricionales y edáficas.
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Características físicas y germinativas de semillas de la orquídea 
Prosthechea sp. de la zona andina, Fusagasugá, Colombia
Physical and germinative characteristics of Prosthechea sp. (Orchidaceae) native to 
Fusagasugá – Colombia

Laguandio del C. Banda-Sánchez, Yeison H. Pinzón-Ariza y Luis E. Vanegas-Martínez

Resumen 
El propósito de esta investigación fue evaluar el número, tamaño, viabilidad y germinación de las semillas 
de la orquídea Prosthechea sp., y algunas características morfológicas del fruto. Los frutos se obtuvieron en 
la vereda La Aguadita (Fusagasugá – Cundinamarca, Colombia). Se evaluaron las variables del fruto: altura, 
ancho, largo y peso fresco, y para la semilla: número, peso, tamaño, germinación y viabilidad. La prueba de 
viabilidad se realizó con el Tetrazolio utilizando cuatro concentraciones (0,4; 0,6; 0,8 y 1,0 %), tres tiempos 
de inmersión (30, 60 y 120 minutos en la solución) y seis repeticiones. El fruto registró una altura de 2,9 
cm, ancho de 2,4 cm, largo de 4,8 cm y forma de elipse pesando entre 2,91 y 3,24 g. Las semillas midieron 
alrededor de 0,7 mm de largo por 0,3 mm de ancho, embrión color verde con dimensiones de 0,3 mm de largo 
por 0,2 mm de ancho. El peso de 15000 semillas de Prosthechea fue de 5,5x10-3 g. El número de semillas por 

tiempos y concentraciones. La germinación arrojó resultados alrededor del 29 %. 

Palabras clave. Fruto. Germinación. Número. Tamaño. Viabilidad. 

Abstract
The objective of this investigation was to evaluate the number, size, viability, and germination of the seeds 
orchid Prosthechea sp., as well as morphologic characteristics of the fruit. The fruits were obtained in La 
Aguadita (Fusagasugá - Cundinamarca, Colombia). Fruit variables evaluated were: height, width, length and 
weight and for the seed: number, weight, size, germination and viability. The viability test was performed with 
Tetrazolium using four concentrations (0.4; 0.6; 0.8 and 1.0 %), 3 immersion times (30, 60 and 120 minutes 
in Tetrazoliun solution) and 6 repetitions. Prosthechea fruit measured: height (2.9 cm), width (2.4 cm), length 
(4.8 cm) and ellipse shaped with weights between 2.91 and 3.24 g. The seeds measured had 0.7 mm length 
and 0.3 mm width. The embryo was green with dimensions of 0.3 mm length and 0.2 mm width. The weight 
of 15000 Prosthechea seeds was 5.55 x 10-3 g. The number of seeds per fruit was: 3334091. Average viability 

about 29%. 

Key words. Fruit. Germination. Number. Size. Viability.
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Introducción
Las orquídeas son plantas perennes, terrestres, 

capsulas dehiscentes, las semillas de tamaño pequeño: 
peso aproximado 5,0x10-3 

en la reproducción natural, dado al largo período de 
desarrollo, generalmente mayor a cinco años (Soto 
2002, Mora-Osejo 2004). Se estiman en 25.000 las 
especies de la familia Orchidaceae, repartidas en 750 
géneros (Mora-Osejo 2004). Según el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Universidad 
Nacional de Colombia (2015) en el “Plan para el 
Estudio y Conservación de las Orquídeas”, reportan 
para Colombia 4.270 especies en 274 géneros; del 

exclusivas del país. El crecimiento de las orquídeas 
se puede dar sobre ramas y troncos de los árboles, 

obtienen el alimento o nutrientes del aire, agua de 
lluvia y desechos de la corteza del árbol, también 
hay algunas especies terrestres (Arditti 1982). Dentro 
de los 274 género reportados para Colombia por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y Universidad Nacional de Colombia (2015) se 
encuentra Prostechea. 
del género Prostechea fue dada por Knowles & Westc 
en 1838 (Pupulin 2004), así: Familia: Orchidaceae 
Subfamilia: Epidendroideae. Tribu: Epidendreae. 
Subtribu: Laeliinae. Género: Prosthechea.

solitarias, pero es muy común que se agrupen en 

sobre un tallo, rama o raquis. Se constituyen las 

para formar el labelo), seis estambres y tres carpelos 

de Prosthechea
paniculada en racimo con una espata en la base. 

ya que pueden asociarse a la raíz de un pedúnculo 

al mismo tiempo o sucesivamente. Los sépalos son 
casi iguales en longitud, mientras que los pétalos 

pueden ser mucho más delgados. El labelo se une a 
la mitad de la columna y muestra un callo (una rígida 
protuberancia). La columna es 3-5 dentada en su parte 
superior. Los frutos de forma de huevo, 1-locular, con 
3 cápsulas aladas (Knudson 1946).

Las semillas pueden ser colectadas a partir de 
cápsulas (frutos) verdes o maduras. Si es posible, es 
mejor colectar cápsulas que han estado expuestas a 
un día seco. Una vez que las semillas estén secas, se 
las puede almacenar por muchos meses en frascos 
cerrados dentro de un refrigerador (4 a 5 °C). El 

de las semillas varía
la especie y el lugar. Las semillas de Odontoglossum 
requieren alrededor de 18 meses para madurar 
(McKendrick 2000). Las semillas de las orquídeas 

y elipsoidal, con dimensiones entre 1 y 2 mm de largo 
y 0,5 a 1mm de ancho, un fruto puede contener desde 
1300 a 4000000 semillas por cápsula según la especie 
de orquídeas, su tamaño oscila desde pocas micras 
hasta aproximadamente unos 5 mm, con un peso de 1 
a 22 μg, esto dependiendo del género y especie de la 
orquídea (McKendrick 2000).

El fruto de las orquídeas está compuesto de al 
menos dos carpelos que pueden contener miles y 
hasta millones de semillas de tamaño muy reducido. 
Este órgano es seco dehiscente cuando alcanza su 
maduración. Los frutos o cápsulas poseen semillas 
minúsculas y numerosas llamadas semillas polvo, 
contienen poca o ninguna reserva para llevar a cabo 
la germinación, es decir, no presentan endospermo 
(Arditti et al. 1980). Para la formación de las semillas 

efectúe la fecundación, especialmente insectos. La 
sumatoria de estos factores hace que el número de 
semillas que germinan en condiciones naturales sea 
muy bajo en comparación con el número de semillas 
producido (Abdelnour y Muñoz 1997). 

En un estudio realizado en el cerro Quininí, municipio 
de Tibacuy (Cundinamarca), Ordoñez y Montes 
(2013) para el género Prosthechea, reseñan a la 
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especie Prosthechea sceptra (Lindl.) de alto valor para 

de este género de orquídeas en ambientes naturales 

pertinencia de realizar estudios bioecológicos que 
propendan por la conservación de estas especies de 
plantas.

Para esta investigación se plantearon los siguientes 
objetivos: 1) medir la forma y tamaño de frutos de 
Prosthechea 
San Rafael-Fusagasugá, 2) evaluar el tamaño, número 
y peso de semillas de Prosthechea, 3) evaluar la 
germinación y viabilidad de la semilla de la orquídea 
Prosthechea. Por consiguiente, con el desarrollo de 
este trabajo se buscó la contribución al conocimiento 
de la capacidad de los frutos y semillas de orquídeas 

nativas de Colombia, como lo es Prosthechea sp, 
para dar lugar a nuevos individuos en condiciones 
controladas, indicando así, las posibilidades de 
propagación in vitro y de supervivencia en condiciones 
naturales.

Material y métodos

Muestra de frutos de Prosthechea 

Para la obtención de las semillas se tomaron muestras 
de frutos de Prosthechea sp. (Figura 1) en el año 
2013, en inmediaciones de la vereda La Aguadita 
(Fusagasugá, Cundinamarca – Colombia), zona de 

área con 
altitud de 1700 m.s.n.m., temperatura media de 15 °C 
y coordenadas de 4° 22´58” N y 74°18´43´´ O.

Figura 1. Toma de muestra de Prosthechea. a) Ubicación de las plantas de orquídeas en tutores naturales. b) 
Inflorescencia de Prosthechea. c) Flores del género Prosthechea. d) Fruto de interés para la investigación. Fotos: L. 
Banda.

a b

c d
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Procedimiento en laboratorio 
En laboratorio se realizó el lavado y desinfección de 
cápsulas, mediante un procedimiento adaptado de 
McKendrick (2000), el cual consistió en: lavado con 
agua estéril, lavado con jabón antibacterial y enjuague 
con agua estéril. Luego se sumergieron por 5 minutos 

con agua estéril y guardadas en un frasco previamente 
esterilizado y se ubicaron en una nevera (temperatura 
alrededor de 7 °C).

Evaluación de frutos y semillas de Prosthechea

Caracterización de cápsulas (frutos) de 
Prosthechea

Se evaluó el estado de madurez del fruto, variable 

anotados por Ruiz et al. (2008) y Arditti (1967). Se 
describió la madurez con base en el color, altura, 
ancho, largo y forma, de la siguiente manera: cápsula 
C1 (cápsula verde con tiempo de maduración hasta 
195 días); cápsula C2 (verde – amarillenta, tiempo 
de maduración entre 196 y 210 días aproximados); 
cápsula C3 (amarilla sin dehiscencia entre 211 a 240 
días de maduración) y cápsula C4 (de color café con 
inicio de dehiscencia mayor a 240 días desarrollo). 

Evaluación de las semillas de Prosthechea 

úmero, peso, viabilidad 
y germinación de semillas de la orquídea.

Número y peso de semillas: se tomó una muestra 
de 15000 semillas por fruto, evaluando el peso y 
calculando el número total de semillas presentes en 
las cápsulas y una caracterización morfológica del 
embrión.

Viabilidad de semillas: se utilizó la prueba 
según lo postula Knudson (1946) junto con las 
recomendaciones dadas por Besnier (1989) y la 
International Seed Testing Association, ISTA (1985) 
para evaluar la viabilidad de semillas. Luego de la 
desinfección de las cápsulas se tomaron muestras de 
semillas. La unidad experimental para la prueba de 

viabilidad fue de 100 semillas (7200 semillas en el 
experimento) por cada caja de Petri. La prueba de 
Tetrazolio se realizó con un Diseño Completamente al 
Azar con arreglo factorial, que consistió en cuatro (4) 
concentraciones de Tetrazolio (0,4; 0,6; 0,8; 1,0 %), 
tres (3) tiempos de exposición (30, 60 y 120 minutos) 
al Tetrazolio y seis (6) seis repeticiones, para un total 
de 72 unidades experimentales. A la viabilidad se le 
aplicó un análisis de varianza y test de Tukey para la 
comparación de medias entre tratamientos. 

Germinación de Prosthechea: se usó el medio 
Murashige y Skoog (adaptado por Geoambiente 
SAS) enriquecido con auxinas y giberelinas (dosis 
de 0,003 mg.L-1). Este medio se llevó a autoclave a 
una temperatura de 121°C y a una presión de 15 PSI. 
Luego se repartieron en lotes de 18 frascos, para un 
total de 72 unidades. En cada frasco se sembraron 
145 semillas para un total de 10.440 semillas. Una 
vez sembrados los frascos, se llevaron a cámara del 
cuarto de germinación.  

Resultados y discusión

Frutos (cápsulas) de Prosthechea

Según lo expuesto por Ruiz et al. (2008) y Arditti 
(1967), los frutos de Prosthechea registraron 

C2 (aproximadamente 210 días de desarrollo). La 
altura fue de 2,6 cm, ancho de 3,1cm y largo de 4,2 
cm con forma de ovoide (“huevo”) (Figura 2) y de 
color verde amarillento. El peso de los frutos estuvo 
en un intervalo de 2,91 y 3,24 g (Tabla 1). Estas 

del fruto y de las semillas. Según lo reportado por 
Knudson (1946), la morfología del fruto en el género 
Prosthechea describe que son en forma de “huevo” y 
tres cápsulas aladas.

Número, peso y dimensiones de la semilla de 
Prosthechea

La semilla de Prosthechea registró una longitud 
alrededor de 0,7 mm y ancho 0,3 mm. El área del 
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Figura 2. Fruto de Prosthechea evaluado en la investigación. 
Foto: Y. Pinzón.

embrión fue de 0,06 mm2 aproximadamente. El 
peso de 15000 semillas fue de 5,5x10-3 g, dando 
lugar 3.334.091 semillas/cápsula, valores que están 
referenciados por Knudson (1946) y McKendrick 
(2000), quienes reportan que una cápsula de orquídea 
pueden contener desde 1.300 hasta 4´000.000 de 
semillas.

La semilla del género Prosthechea  presenta 
una cubierta protectora (testa) o tegumento 

2008) con un embrión de color verde y medidas de 
0,3 mm de largo por 0,2 mm de ancho (Figura 3). 
Su cubierta es de color blanco. Se determinó que la 
semilla carece de endospermo y por ende no tiene una 
reserva alimenticia para su desarrollo como lo reporta 
Higgins (1997). Por consiguiente, se requiere de la 
ayuda de un medio para su propagación en medios 
controlados (in vitro) de germinación, que le brindará 
los nutrientes necesarios para la formación de 

asocian a la limitada germinación y establecimiento 
de las orquídeas en ambientes naturales.

Viabilidad de las semillas de Prosthechea

alcanzado por la semilla de Prostechea para los 
tres tiempos (30, 60 y 120 minutos) y las cuatro 
concentraciones (Cn) de la solución Tetrazolio: 
C1 (0,4 %), C2 (0,6 %), C3 (0,8 %) y C4 (1 %). 
Para el tiempo y las concentraciones se registraron 

de semillas viables a los 30 minutos se obtuvo 
para la concentración al 0,8 % (12,5 %). Para las 
concentraciones del 0,6 y 0,8 % a los 60 minutos se 
presentaron los valores más altos de viabilidad (79,33 

y 1 % (valores menores en un intervalo del 50 y 60 %). 
Mientras que a los 120 minutos no hubo diferencias 

Figura 3. Semilla y embrión de Prosthechea. 
Vista microscópica. Foto: Y. Pinzón.

Tabla 1. Caracterización morfológica del fruto (cápsula) de Prosthechea.

Clasificación cápsula Altura Ancho Largo Forma Color
Peso 

(g.fruto-1)

C2  (210 días) 2,6 cm 3,1 cm 4,2 cm
Ovoide 

(“Huevo”)

Verde – 

Amarillento
3,09
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Germinación de semillas de Prosthechea

E
nación de Prosthechea donde se obtuvo un porcentaje 
medio del 29 % de semillas germinadas para los 
cuatro lotes evaluados, alta diferencia según el 
porcentaje al reportado por Pazmiño (2011) donde 
en una cápsula abierta de Prosthechea se registró el 
74 % de las semillas germinadas. Estas diferencias 
pueden ser dadas por el estado de madurez de la 
capsula y condiciones de experimentación. También 
se debe considerar que las semillas sembradas a partir 
de cápsulas verdes podrían germinar lentamente 
o simplemente no germinar, como lo señala 
McKendrick (2000).

La toma de los datos para la germinación de 
Prosthechea se realizó tres meses después de la 
siembra de la semilla, según reportan y Knudson 
(1946) y Arditti (1967) la cápsula de Prosthechea su 
germinación varía entre 3 a 4 meses dependiendo de 
la maduración de la misma.

Figura 4. Porcentaje de viabilidad de semillas de Prosthechea. C1 a C4: concentración de Tetrazolio 
al 0,4, 0,6; 0,8 y 1 %.

0 A

19,0BC

90,5EF

4,2AB

68,7C

86,7EF

12,5ABC

79,3DE

97,2F

1,7A

25,7C

92,7EF

30 min 60 min 120 min

C1 (0,4) C2(0,6) C3(0,8) C4(1,0)

El porcentaje de germinación de la semilla de 
Prosthechea alrededor del 29 %, puede estar 

En un estudio realizado para la orquídea Encyclia 
adenocaula por Ruiz et al. (2008) obtuvieron una 
germinación cercana al 69 % al emplear las cápsulas 
C1 (verde) y C2 (verde-amarillenta), mientras que en 
las cápsulas C3 y C4 registraron germinación similar 
entre el 15 y el 42 %. Este aspecto del fruto estaría 

Prosthechea.

Light y MacConaill (1998), reportan que en las 
semillas de la orquídea Cypripedium calceolusvar var. 
pubescens (Willd.), evaluadas siete semanas después 
de la polinización, la proporción de embriones 
maduros aumenta cuando la polinización se da en un 
intervalo de los primeros 10 días de la antesis, factor 
que estaría afectando la viabilidad y germinación de 
las semillas de Prosthechea evaluadas.
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Conclusiones
En las cápsulas evaluadas del género Prosthechea 
se encontraron 3334091 semillas por fruto, 
catalogada con un desarrollo aproximado de 210 
días (cápsula C3).

La orquídea Prosthechea sp., presenta semillas con 
dimensiones de 0,7 mm de largo y 0,3 mm de ancho, 
con un tamaño de embrión de 0,3 mm de largo x 0,2 
mm de ancho.

El género Prosthechea bajo las condiciones del 
experimento arrojó un porcentaje de germinación 
entre el 27 y 32 % para los cuatro lotes de semillas 
evaluados y que conformaron un total de 10.440 
semillas.

La viabilidad de semillas del género Prosthechea 

los tiempos de inmersión en la solución de Tetrazolio 
y las concentraciones evaluadas.

Para el género Prosthechea la interacción que expresa 
la mayor viabilidad es en un tiempo de 120 minutos 

con las concentraciones de 0,4; 0,8 y 1,0 donde se 
estimó un porcentaje de tinción de 90,5; 92,7 y 92,7 
%, respectivamente.
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Introducción

et al
Bernal et al

et al et 
al

el desarrollo de protocolos de restauración ecológica 
constituye una herramienta  para mantener la 

ón 

herramientas a escala local, algunos trabajos 

Acacia mangium, tienen 
alta capacidad de adaptabilidad y competencia frente 

et al
A. mangium es una especie usada 

sus efectos sobre la regeneración natural de los sitios 

como medida de restauración ecológica radica en 

generar cambios en la trayectoria de la regeneración 

et al

de las minas abandonadas, pues ello permitirá 
seleccionar especies con potencial para ser empleadas 
en programas de restauración ecológica de esas áreas 

estudio facilite la implementación de programas de 
restauración ecológica de los sistemas forestales 

Material y métodos

Área de estudio 

et al

et al

et al

de endemismos, especialmente de las familias 
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Figura 1.



et al
et al

la subsistencia de los pueblos asentados en la región, 

Cuesta et al

Características de las minas estudiadas
En concreto, el estudio se realizó en siete minas 

en el momento de iniciar la recolección de muestras 

ción emerge gradualmente con el paso del tiempo de 
manera diferencial, tales como zona de transición 

taludes, depresiones cenagosas o zonas pantanosas y 

Muestreos de vegetación
En las minas seleccionadas se realizaron colecciones 

Figura 2. Minería a cielo abierto en el Chocó, Colombia: a) impactos generados por la actividad minera realizada con 
retroexcavadoras en el seno de los sistemas forestales naturales, b) capacidad de regeneración natural de los sistemas 
afectados.

a b
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Figura 3. Principales formaciones topográficas resultantes de las labores de minería a cielo abierto en bosques naturales del 
Chocó, Colombia: a) zonas planas no inundables, b) taludes de pendiente fuerte, c) depresiones cenagosas o zonas pantanosas, 
d) montículos de arena y grava.

interior de la mina, tratando siempre de recolectar 

hasta especie con ayuda de literatura especializada 

a b

dc



ó 

org
Todas las muestras recolectadas se encuentran en el 

et al

Resultados

Cyperus 
Rhynchospora Scleria

y Spermacoce

principalmente por especies de crecimiento herbáceo 

X p

de especies fueron las zonas llanas no inundables 

X  
p

de los hábitats diferenciados dentro de las minas 

X p

Discusión

de especies en las minas del área de estudio, con 

et al. et al

et al

en las minas del área de estudio con el registrado en 

et al
 et al

et al. 



DOI: 10.21068/c2017.v18n01a7

especies de plantas colonizadoras de zonas afectadas 

colonizadoras de estas áreas puede depender de la 

hecho, las familias mejor representadas en las minas 

herbáceas como Cyperus, Rhynchospora y Scleria, 

como Erechtites hieracifolia 
Cyperus luzulae, C. odoratus, 

, Fuirena umbellata y Scleria 
secans Davilla kunthii  
Chelonanthus alatus Lycopodiella 
cernua Clidemia capitellata 

, Andropogon bicornis
Pityrogramma calomelanos 
Spermacoce alata

las minas estudiadas presentan hábito de crecimiento 

arbóreas como Cecropia peltata, Vismia baccifera 
y Cespedesia spathulata
prometedoras en la reforestación o rehabilitación 

et 
al

En las minas estudiadas, las zonas llanas no inundables, 

depresiones cenagosas constituyeron, además, el 

especies de plantas en minas abandonadas se inicia 
en las zonas bajas, donde hay más humedad y se 
han depositado el limo y la arcilla procedentes del 

depresiones cenagosas presentan mayor contenido 

la fase inicial de colonización puede ser afectada por 

de las especies y de su potencial para la germinación, 
et al



Conclusiones

de especies en esos sistem

Es importante adelantar estudios para entender la 

y herbáceas como Aciotis rubicaulis
Trana, Acisanthera quadrata Coccocypselum 
hirsutum  Kunth, 
Fuirena umbellata Rhynchospora tenerrima 

Scleria robusta & Goetgh, 
Mimosa pudica Nepsera aquatica

Sauvagesia erecta
Lepidaploa lehmannii Psychotria 
cooperi Sabicea panamensis 
Spermacoce alata Croton 
killipianus Croizat, Vismia baccifera
Triana, Vismia macrophylla Kunth, Miconia reducens 
Triana, Cespedesia spathulata

Isertia pittieri Cecropia 
hispidissima Cecropia peltata
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Anexo 1. Especies pioneras en minas abandonadas en la región del San Juan, Chocó, Colombia. MAG = Montículos 
de arena y grava, LL = Zonas llanas no inundables, B = zona de transición bosque-mina (borde), DC = Depresiones 
cenagosas o pantanosas, T = Taludes. Especies con superíndices (1-36) son comunes y pueden verse en el anexo 2. 

Especies Familias Forma de vida Hábitats

Erechtites hieracifolia 

Lepidaploa lehmannii 1)

Vernonia arborescens

Cyclanthus bipartitus Cyclanthaceae

Cyperus haspan Cyperaceae

Cyperus luzulae 2) Cyperaceae

Cyperus odoratus Cyperaceae

Cyperus sphacelatus Cyperaceae

Diplacrum capitatum Cyperaceae

 Kunth 3) Cyperaceae

Eleocharis interstincta (4) Cyperaceae

Fimbristylis dichotoma Cyperaceae

Fuirena robusta Kunth Cyperaceae

Fuirena umbellata 5) Cyperaceae

Rhynchospora corimbosa Cyperaceae

Rhynchospora pubera 6) Cyperaceae

Rhynchospora 7 Cyperaceae

Rhynchospora tenerrima 8) Cyperaceae

Scleria gaertneri Cyperaceae

Scleria robusta 9) Cyperaceae
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Cont. Anexo 1. Especies pioneras en minas abandonadas en la región del San Juan, Chocó, Colombia. MAG = Montículos 
de arena y grava, LL = Zonas llanas no inundables, B = zona de transición bosque-mina (borde), DC = Depresiones 
cenagosas o pantanosas, T = Taludes. Especies con superíndices (1-36) son comunes y pueden verse en el anexo 2. 

Especies Familias Forma de vida Hábitats

Scleria secans 10) Cyperaceae

Hypolepis repens B

Davilla kunthii B

Eriocaulaceae

Alchornea grandis Euphorbiaceae B

Croton killipianus Croizat 11) Euphorbiaceae B

Phyllanthus caroliniensis Euphorbiaceae

Mimosa pudica 12)

Chelonanthus alatus 13) Gentianaceae

14) Gleicheniaceae T

15) Gleicheniaceae T

Vismia baccifera 16)

Vismia macrophylla Kunth 17)

Hyptis capitata B

Lycopodiella cernua 18)

Aciotis polystachya 

Aciotis rubicaulis Trana 19)

Acisanthera quadrata 20)

Clidemia capitellata 21)

Clidemia sericea 22)

Triana T

B

Miconia reducens Triana 23) B

Nepsera aquatica 24)



Cont. Anexo 1. Especies pioneras en minas abandonadas en la región del San Juan, Chocó, Colombia. MAG = Montículos 
de arena y grava, LL = Zonas llanas no inundables, B = zona de transición bosque-mina (borde), DC = Depresiones 
cenagosas o pantanosas, T = Taludes. Especies con superíndices (1-36) son comunes y pueden verse en el anexo 2. 

Especies Familias Forma de vida Hábitats

Tibouchina herbácea

Cespedesia spathulata 25)

Sauvagesia erecta 26)

Ludwigia decurrens 

Ludwigia hyssopifolia

Andropogon bicornis 27)

Homolepis aturensis

Panicum polygonatum 

Paspalum saccharioides

Pityrogramma calomelanos 28)

Coccocypselum hirsutum 29)

Isertia pittieri 30)

Psychotria cooperi 31)

Psychotria poeppigiana B

Sabicea panamensis 32) B

Spermacoce alata 33)

Spermacoce ocymifolia B

Spermacoce prostrata

Solanum jamaicense Solanaceae

Cecropia hispidissima 34) 

Cecropia peltata 35) 

Xyris jupicai 36) Xyridaceae
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

Anexo 2. Especies de plantas más comunes en minas de 3-15 años tras el abandono en el San Juan, Chocó, 

Colombia. Con los números (1-36) se indica el nombre de la especie en el anexo 1.



Cont. Anexo 2. Especies de plantas más comunes en minas de 3-15 años tras el abandono en el San Juan, Chocó, 

Colombia. Con los números (1-36) se indica el nombre de la especie en el anexo 1.

10 11 12

13 14 15

16 17 18
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Cont. Anexo 2. Especies de plantas más comunes en minas de 3-15 años tras el abandono en el San Juan, Chocó, 

Colombia. Con los números (1-36) se indica el nombre de la especie en el anexo 1.

19 20 21

22 23 24

25 26 27



Cont. Anexo 2. Especies de plantas más comunes en minas de 3-15 años tras el abandono en el San Juan, Chocó, 

Colombia. Con los números (1-36) se indica el nombre de la especie en el anexo 1.

28 29 30

31 32 33

34 35 36
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á

Quercus humboldtii

Dodonaea viscosa

Andropogon lehmannii



Tabla 1. Parques Nacionales Naturales de Colombia con inventarios florísticos publicados.

Regional / Área de Conservación
No. 

Especies
Fuente

Invetario 

relativamente 

completo

Regional Amazonía      

Reserva Nacional Natural Puinawai 688 Córdoba y Etter (2001)

Reserva Nacional Natural Nukak 628 Córdoba et al. (2001)

Parque Nacional Natural Serranía de 

Chiribiquete
528 Estrada y Fuertes (1993), Cortes (1996)

Parque Nacional Natural Amacayacu 1348 Rudas y Prieto (2005) X

Regional Andes Nororientales      

Santuario de Flora y Fauna Iguaque 816 Presente trabajo X

   

Parque Nacional Natural Las Orquídeas 1318

Pedraza-Peñalosa, P. y J. Betancur (2015) 

onward. Flora of Las Orquídeas National Park: 

vascular plants of the Colombian Andes and 

Chocó (http://sweetgum.nybg.org/orquideas). 

The New York Botanical Garden, Bronx, New 
York.

X

Regional Caribe      

Parque Nacional Natural Macuira 349 Sudgen y Forero (1982) X

Parque Nacional Natural Tayrona 685 Lozano (1986) X

Regional Orinoquía      

Parque Nacional Natural Chingaza
534  

(441)

Rangel-Ch. (2000), Madriñan et al. (2015) 

consultado en http://chingaza.uniandes.edu.

co/FIC/article.html#Anchor-Resumen-47857  

Parque Nacional Natural El Tuparro 828 Barbosa (1992), Mendoza (2007) X

Parque Nacional Natural Sumapaz
860  

(619)
Franco y Betancur (1999), (Rangel-Ch. 2000) X

Regional Pacífico      

Parque Nacional Natural Munchique 745 Lozano et al. (1996)

Parque Nacional Natural Farallones de 

Cali
? Calderón (1994)

Santuario de Flora y Fauna Malpelo 28 González-Roman et al. (2014) X

Parque Nacional Natural Gorgona
400  

(512)
Barbosa (1986), (Murillo y Lozano 1989) X
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Figura 1. Mapa del Macizo de Iguaque con ubicación del SFF Iguaque y municipios asociados, 
Boyacá, Colombia. Fuente: SFF Iguaque (2015).



Figura 2. Tipos de vegetación en el Macizo de Iguaque. A) Páramo; B) Subpáramo; C) Robledal (bosque andino); D) 
Encenillal (bosque altoandino); E) Matorral subxerifítico; F)  Zona intervenida y sabanizada. Fotos: A, B, E, F) H. Mendoza; 
D) H. Villarreal; C) J. Salas.
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 Nombres locales. 

 Uso actual o potencial. 

Grado de amenaza.

Oliveriana ortizii 

Pilostyles boyacensis 

op cit.

Agave americana Furcraea cabuya 
Tillandsia usneoides

Vasconcellea pubescens Tropaeolum 
tuberosum
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Tabla 2. Especies de plantas en el SFF de Iguaque y su área de amortiguamiento, Boyacá, Colombia. Número 
de especies por grupo taxonómico, hábitos de crecimiento, endemismos, valor de conservación, categoría de 
amenaza y uso.

Item Nativas Introducidas Total

Grupo

Plantas con flores 649 84 733

Helecho, Selaginelas y Licopodios 78 0 78

Pinos 3 2 5

Hábito de crecimiento

Árbol 86 14 100

Arbusto 177 14 191

Hierbas 398 54 452

Lianas y bejucos 60 4 64

Bambusoides 2 0 2

Holo/hemiparásitas 7 0 7

Endémicas 2   2

Con posibilidades de Valores Objeto de Conservación 29   29

Amenazadas

EN 5 5

NT 5 5

VU 3 3

LC 33   33

Uso

Alimenticio 18 14 32

Medicinal 37 5 42

Ornamental 25 10 35

Restauración 70 9 79

Otros 7 7 14
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Cambios estructurales del mesozooplancton en relación a las 

Structural changes of mesozooplankton in relation to hydrographic conditions in the 
Gulf of Cariaco, Venezuela

Brightdoom Márquez-Rojas, Evelyn Zoppi de Roa, Luis Troccoli y Edy Montiel

Resumen 
Se realizó el análisis de la variación temporal y espacial del mesozooplancton con respecto a su abundancia 
y composición, en la zona oriental del Golfo de Cariaco, Venezuela, colectándose muestras mensuales (junio 
2009 a mayo 2010) en nueve estaciones distribuidas en tres zonas. Se utilizó una red estándar de plancton 
de 333 μm. ónica y concentración de nutrientes. La 
temperatura varió
26,49 mg.Clor.a.m . La concentración de nutrientes fue alta. La salinidad, el silicato y el fosfato fueron las 
únicas variables que presentaron diferencias estacionales. Con el ACC se corroboró la importancia de estos 
dos nutrientes en los procesos biogeoquímicos en el golfo. La abundancia varió , esta 
presentó diferencias temporales y espaciales, hallándose las concentraciones más elevadas en lluvias, en las 
zonas 1 y 3. Este aumento estuvo relacionado con los aportes de los ríos y las aguas servidas de las poblaciones 

Acartia tonsa fue la 
más abundante y frecuente. El periodo de lluvias fue el principal factor responsable de las variaciones en la 
hidrología del golfo, los cuales tienen un efecto directo sobre la abundancia, diversidad y distribución del 
mesozooplancton.

Palabras claves. Abundancia. Composición. Mesozooplancton. Saco del golfo de Cariaco. Variación.

Abstract
An analysis of the temporal and spatial variation of the mesozooplankton with respect to its abundance and 
composition was carried out in the eastern zone of the Gulf of Cariaco, Venezuela. Monthly samples were 
collected (June 2009 to May 2010) from nine stations distributed in three zones. A standard plankton net of 

 a.m

, and had 

Acartia tonsa
rainy period was the main factor responsible for the variations in the hydrology of the Gulf, and had a direct 

Key words. Abundance. Composition. Mesozooplankton. Gulf of Cariaco. Variation.
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Introducción
La importancia del mesozooplancton para el 
funcionamiento del ecosistema, se basa en la posición 

nexo entre los productores primarios y los consumidores 
superiores (Mullin 1993). Estos consumidores 
mayores, que incluyen peces de importancia 
comercial, no son capaces de depredar en forma 

Prácticamente todas las especies de peces tienen un 
período de alimentación zooplanctófago en etapas 
tempranas de desarrollo (Kiørboe 1991). Por lo tanto, 
los trabajos de investigación en este grupo adquieren 
relevancia debido a su papel en la productividad local, 

por ende la producción secundaria potencial de un 
et al. 2003, y 

et al. 2010, Vieira et al. 2015, Dai 
et al. 2016).

Por otra parte, la complejidad estructural y 
funcional de los ambientes costeros está basada 
en su heterogeneidad espacial. Los gradientes de 
salinidad, temperatura, concentración de nutrientes 
y los patrones internos de circulación, favorecen la 
elevada producción biológica que suele caracterizar 
estos ecosistemas (Esteves et al. 2008). En ellos la 
biota presenta variaciones detectables, producto de 
cambios cíclicos en los factores ambientales como 

continental, entre otros (Mclusky y Elliot 2004). 
El zooplancton no es una excepción, sus patrones 
de variabilidad en composición, distribución 
y abundancia se establecen en función de su 
acoplamiento con los procesos físicos a distintas 
escalas (Marques et al. 2006).

La composición y distribución del mesozooplancton 
presenta variaciones espaciales y temporales que son 
debidas, entre otros, a factores físicos y químicos, 
tales como la topografía, la temperatura, la salinidad, 

el oxígeno disuelto y a factores biológicos como la 
disponibilidad de recursos alimentarios, la capacidad 
reproductiva, la exclusión competitiva y otros. Se 
reconoce que dichas variaciones son más complejas 

presentan (Esteves et al. 2008). Otros factores, como 

tienen un impacto en la composición y distribución 
del zooplancton, ampliamente conocidos. Numerosos 
estudios han abordado el incremento en la abundancia 
y cambios en la composición del zooplancton en 
áreas de surgencia costera (Palma y Apablaza 2004, 

Ávila y
manera, existen varios trabajos, principalmente en la 
región amazónica brasilera en relación a los efectos 
de las variaciones en el nivel del agua continental en 

Rodrigues 2004, Keppeler y Hardy 2004, Sartori et al. 
2009), así como variaciones espaciales y temporales 
de la composición y biomasa del zooplanctónica 
en sistemas estuarinos (Baduini 1997,
Yeomans et al. 2012). Mientras algunos taxones 
tienden a disminuir, otros tienden a constituirse en 
oportunistas que incrementan su abundancia durante 
estos eventos (Lavaniegos et al. 2002). 

En referencia al estudio de la composición del 

(saco) del golfo de Cariaco, se conocen muy pocos 

(1961) quienes situaron escasas estaciones en el 

y Cariaco, los cuales mantienen una comunicación 
con el golfo, durante algunos meses del año (García 
y Bonilla 1971), originando así una zona estuarina. 

del fenómeno de surgencia costera estacional, con 
mayor intensidad durante los primeros meses del 

en junio o julio (Rueda 2000, Marín et al. 2004, 
Márquez et al. 2011, Martínez et al. 2011).
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Como se mencionó anteriormente, la zona costera 

de la surgencia costera estacional (Fukuoka 1965, 
et al. 2009, 2011) y considerando 

que el golfo de Cariaco está ubicado en la zona de 

desde el punto de vista espacial y estacional. Esto 

área adyacente y los aportes continentales en el área 
interna. Por lo que, a partir de muestreos mensuales 
durante un año, en nueves estaciones agrupadas en 
tres zonas, abarcando el período de lluvias y sequía, 

y espaciales del mesozooplancton en función de las 
condiciones locales.

Material y métodos

Área de estudio
Para la realización de esta investigación se escogió el 
sector oriental (saco) del golfo de Cariaco, ubicado 

Dicha zona cuenta con un aproximado de 9 km de 
ancho y 17 km de largo. En esta zona se localizan 
las profundidades menores, las cuales se aproximan 
a los 40 m. En su extremo este desembocan los 
ríos Carinicuao y Cariaco y en el sur las quebradas 
Oricoto y López, conformando los mayores drenajes 
continentales y probablemente la fuente proveedora 
de gran parte de los materiales sedimentarios que 
están depositados en esta zona (Caraballo 1982). 
Ramírez y Huq (1986) la consideran una zona 

Figura 1. A) Ubicación geográfica del golfo de Cariaco; B) sector oriental o saco del golfo 
de Cariaco donde se indican las zonas de estudio (1, 2, 3), con sus respectivas estaciones.
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estuarina, reportándola como sitio de cría de huevos 
y larvas de peces. Así mismo, Prieto et al. (2003) 
la reconocen como un sitio adecuado para albergar 
larvas y juveniles de varias especies de moluscos 

es importante destacar la presencia de bosques de 
manglares en esta zona, lo cual incrementa las zonas 
de refugios y albergue de muchos peces, así como de 

Toma y análisis de las muestras
El diseño para tomar las muestras, se realizó por 
medio de un muestreo por conglomerado bietápico 
con submuestra (Cochran 1977), el cual consistió 

dentro de cada zona se escogieron tres estaciones al 
azar, para un total de 9 muestras por muestreo (Figura 
1B). La zona 1 (estaciones 1, 2, y 3) es la más cercana 

la intermedia (estaciones 4, 5 y 6), con profundidades 

La colecta de las muestras zooplanctónicas se llevó a 
cabo desde una embarcación tipo peñero, desde junio 
2009 hasta mayo 2010, se utilizó una red estándar de 
plancton de 333 μm de abertura de malla (Boltovskoy 

se realizó de manera oblicua, a una velocidad de 2 
nudos durante 15 min. No se observó colmatación de 
las redes en ninguno de los casos.

El material biológico recolectado se vació en envases 

formaldehído al 4 %. Posteriormente en el laboratorio, 
se procedió a homogenizar cada muestra y se dividió 
en dos porciones iguales por medio de un separador 
de Folsom, una porción se utilizó para estudiar la 
estructura de la comunidad del zooplancton y la otra 

la metodología detallada en Postel et al. (2000).

En cada estación se midió la temperatura, la salinidad 

los nutrientes (nitrato, nitrito, amonio, fosfato y 
silicato) procesadas de acuerdo a la metodología de 
Parsons et al. (1984). Para estimar la biomasa del 

a (Clor. a
descrito y mejorado por Strickland y Parsons (1972). 

suministradas por el Servicio Meteorológico de la 
Fuerza Armada Nacional del Aeropuerto Antonio 

surgencia (Bowden 1983).

Análisis estadísticos
C
ción (zonas) y los periodos estacionales (lluvia y 
sequía) y las dependientes, los diferentes grupos 
mesozooplanctonicos seleccionados y las variables 

alfa=0,05. Se realizó un análisis de datos para la 
escogencia de las variables “más importantes” o 

variantes: componentes principales y conglomerados 
(Harman 1967, Anderberg 1973). Con las variables 
escogidas se aplicó un modelo multifactorial de dos 
factores: períodos y zonas con dos y tres niveles, 

diferencias con la prueba a posteriori de diferencias 

algunos de los supuestos del modelo no se cumplía 

La diversidad ecológica fue estimada por el índice 

de Pielou (1977). La riqueza de especies fue asumida 
como el número de especies reportadas en cada 
muestra. Para estos análisis se empleó el programa 
Multivariate Statistic Pack (MVSP).
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Resultados

Precipitación (mm)
Se registraron precipitaciones, durante los primeros 
cuatro meses del estudio, alcanzando valores 
promedios entre los 20,12 – 73,51 mm. A partir de 
octubre fueron escasas las lluvias con medias entre 

ascenso en los valores, debido a las lluvias acaecidas 

posteriormente se registró un ascenso en mayo 
(media: 48 mm). Para efecto del presente trabajo, 

lluvia (junio, julio, agosto y septiembre 2009 y mayo 

de sequía (Figura 2A).

Índice de surgencia (IS) (m3. s-1. 1000 m)

posteriormente se registró un descenso, para mostrar 
los valores más bajos de todo el estudio en agosto 

octubre y noviembre los vientos registraron valores 
altos y se mantuvieron por periodos continuos de 
tiempo generando el fenómeno de surgencia costera, 
tal y como se observó entre enero y marzo (media: 

disminuyeron (Figura 2B).

Los estadísticos básicos de las variables ambientales 

todas las variables abióticas presentaron grandes 

oxígeno disuelto, fosfato y silicato, resultaron 

factores (temporal y espacial) con interacciones 
propuesto en el presente trabajo. Estas variables son 
las que se describen a continuación. 

Salinidad
La salinidad presentó una marcada variabilidad 
mensual, con diferencias de hasta 6 unidades, 

Figura 2. A) Variación temporal de la precipitación (mm); B) 
índice de surgencia (m3. s-1. 1000 m) en la zona nororiental 
de Venezuela, durante abril 2009 y mayo 2010.

con oscilaciones entre 34,00 y 40,21. En junio se 
detectaron los valores más bajos de todo el estudio, 
a diferencia de julio, cuando se apreció una gran 
variabilidad entre las medias de las estaciones, con 
valores relativamente altos (36,45 – 38,36). A partir 
de enero se detectó incrementos con los mayores 
registros (39,21 – 40,27) en mayo (Figura 3A). 

p 
prueba a posteriori indicó claramente que la zona 3 es 
marcadamente diferente de las otras dos (Figura 3B). 
Además se comprobó la existencia de interacciones 

p
que el factor temporal tiene un comportamiento 
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Tabla 1. Estadísticos básicos de las variables abióticas medidas en el saco del Golfo de Cariaco, Venezuela, de junio 2009 
a mayo 2010.

Variables n. de casos Media D. E.

Coeficiente 

de variación 

(%)

Mín. Máx.

Profundidad (m) 90 13,46 10,6 78,76 1 50,5

Transparencia (m) 90 3,52 1,99 56,56 0,6 9

Temperatura (ºC) 108 25,69 1,6 6,23 22,5 28,6

Salinidad (unidades de sal.) 108 36,76 1,8 4,91 32,5 40,2

Concentración O
2
 (ml.L-1) 108 6,51 2,06 31,64 1,39 10,66

Concent. Nitrato (μmol.L-1) 107 2,93 2,57 87,63 0,44 9,94

Concent. Nitrito (μmol.L-1) 107 0,56 0,67 119,3 0 2,8

Concent. Amonio (μmol.L-1) 107 1,98 1,79 90,47 0,28 9,81

Concent. Fosfato (μmol.L-1) 107 0,35 0,19 55,36 0,09 1,08

Concent. Silicato(μmol.L-1) 103 8,55 8,56 103,05 1,82 49,58

diferente de acuerdo a la zona. La interacción es 
característica para la zona 1 y 2, con clara diferencia 

diferencias claras para ambos periodos.

Oxígeno disuelto
Entre junio y septiembre se registraron valores 
altos (6,84 – 8,70 mlO2.l ) de oxígeno disuelto, 

partir de noviembre los valores de oxígeno disuelto 

valor más bajo (2,67 mlO2.l ). A partir del año 2010 
las concentraciones de oxígeno disuelto aumentaron, 
hasta alcanzar el valor más alto (8,70 mlO2.l ) de 
todo el estudio en mayo (Figura 3D). 

p < 0,05), el contraste entre las zonas 
reveló que la zona 1 es diferente de la 3 (Figura 3E). 

Además se comprobó la existencias de interacciones 

p 
oxígeno disuelto en la zona 1 y 2 siguió el mismo 

en la estación 3 el comportamiento es contrario. 

Silicato (SiO4) 
El silicato presentó una marcada variabilidad entre 
las estaciones e incluso diferencias muy notables 
(1,82 y 49,58 μmol.L ) durante el período de estudio. 
Durante los primeros cuatro meses las concentraciones 
de silicatos aumentaron rápidamente, registrándose 
valores medios que varían de 5,12 a 23,53 μmol.L
en septiembre se registró la media más alta. A partir de 
octubre hasta mayo los valores fueron relativamente 
bajos con oscilaciones entre 2,93 – 7,04 μmol.L  
(Figura 3G).
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Figura 3. Variación temporal, espacial e interacciones entre los períodos y las zonas de la salinidad (A, B, C), oxígeno 
disuelto (D, E, F) y los silicatos (G, H) de junio 2009 a mayo 2010, en el saco del golfo de Cariaco. Medias y 95 % 
intervalos de confianza.



155

 et al.

La media 4) demostró la 
p 

del silicato en el agua tiene un comportamiento 
distinto de acuerdo a la zonas. En la temporada de 
lluvias el orden de la diferencia es zona 2 > zona 3 > 
zona 1, mientras en sequía el orden es diferente, zona 
1 > zona 3 > zona 2, notándose una inversión menos 
marcada (Figura 3H).

4)
La concentración de fosfato presentó una notable 

9 – 1,08 μmol.L ). Durante 
los tres primeros meses las concentraciones se 
incrementaron hasta alcanzar valores relativamente 
altos en agosto (media: 0,56 μmol.L ). En septiembre 
disminuyó marcadamente para aumentar de nuevo 
progresivamente y alcanzar en diciembre los valores 
más altos (media: 0,58 μmol.L

La concentración de fosfato reveló diferencias 
p < 0,05). Las 

pruebas a posteriori indicaron la clara diferencia de 
la zona 3, con concentraciones más bajas (Figura 
4B). Se comprobó la existencia de interacciones 

p 
interacción, tienen un patrón similar (altos en lluvia y 
bajos en sequía), siendo mucho menores los valores 
en la zona 3, mientras que en las zonas 1 y 2 el patrón 
es antagónico, mayor en sequía para la zona 1 y 
menor para la 2 ocurriendo lo contrario para lluvias 
(Figura 4C). 

a) y 

a no reveló diferencias 
temporales ni espaciales, así como interacciones 

a presentó 

(ND) y 26,49 mg Clor.a.m . Las concentraciones más 
altas se midieron al comienzo del estudio, en julio, 
cuando se detectó la más elevada (media: 17,61 mg 

Figura 4. A) Variación temporal, B) espacial y C) 
interacciones entre los períodos y las zonas de los fosfatos 
de junio 2009 a mayo 2010, en el saco del golfo de Cariaco. 
Medias y 95 % intervalos de confianza. 

Clor. a.m ). Durante los meses restantes los valores 
fueron relativamente bajos, oscilando entre 0,91 y 
5,30 mg Clor.a.m (Figura 5A). 
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los primeros seis meses la biomasa húmeda registró 
valores relativamente altos (22,40 – 87,69 mg.m
en enero se halló el máximo valor (media: 252,30 
mg.m ), posteriormente la biomasa disminuyó 
considerablemente (<45 mg.m ). 

Abundancia total (ind.m-3) y composición del 
mesozooplancton
La abundancia mesozooplanctónica total mostró 
grandes variaciones temporales. Esta variable 
presentó la misma distribución temporal que la 

valores más elevados se registraron en noviembre 
(media: 1391 ind.m ) y enero (media: 1097 ind.m ), 
posteriormente se hallaron disminuciones notables a 

p 
el contraste entre ellos se encontró que durante el 
período lluvias se detectaron abundancias mucho más 
elevadas (Figura 6B). Así mismo, se comprobó la 

p < 

es casi constante en los dos períodos, notándose una 
pequeña disminución en el período de lluvia y un 
ligero aumento en sequía. Esto es contrario a lo que 
ocurre en las otras zonas (Figura 6C). 

En la tabla 2 se presentan las abundancias acumuladas 
totales y relativas de los grupos taxonómicos del 
mesozooplancton seleccionados en este estudio: 

y meroplancton. El meroplancton se representó como 
un solo grupo, constituido por las diferentes larvas. 

ind.m , mientras que en lluvia se encontró un ligero 
incremento en la abundancia alcanzando un valor de 
64776 ind.m .

a cinco órdenes: Calanoida, Poecilostomatoida, 
Cyclopoida, Harpacticoida y Siphonostomatoida. 

más abundante (87,52 – 4543,78 cel.mL ) y dominante 
durante todo el estudio, con la mayor abundancia en 

) quienes compartieron el dominio 

entre junio y agosto. Los cocolitofóridos fueron 

mL ), tuvieron el mismo patrón de abundancia que 

(< 20 cel.mL

Biomasa húmeda (mg.m-3) 

reveló diferencias temporales ni espaciales, así 

Figura 5. A) Variación temporal de la concentración de 
Clorofila a (Clor. a m-3); B) abundancia fitoplanctónica 
(Cel. mL-1) de junio 2009 a mayo 2010, en el saco del golfo 
de Cariaco. 
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Figura 6. A) Variación temporal, B) espacial y C) interacciones entre los períodos y las zonas de la abundancia 
mesozooplanctónica (ind. m-3) de junio 2009 a mayo 2010, en el saco del golfo de Cariaco. Medias y 95 % intervalos de 
confianza.

Las especies más abundantes fueron Acartia tonsa, 
Temora turbinata, Paracalanus quasimodo, P. 
aculeatus, Corycaeus speciosus, Subeucalanus 
subcrassus, 
y Oithona plumifera. El grupo de los cladóceros 
estuvo representado por cuatro especies, típicas de 
ambientes marino costeros, Pseudoevadne tergestina, 
Penilia avirostris, Evadne spinifera y Pleopis 
polyphaemoides y los quetognatos por dos especies, 
Parasagitta tenuis y . Dentro 
de los tunicados holoplanctónicos se reportaron tres 

Oikopleura, Fritillaria y Doliolum.

Es importante destacar que seis especies fueron 
comunes y constantes durante los dos períodos, P. 
tergestina, Acartia tonsa, Paracalanus quasimodo, 
Temora turbinata, Corycaeus speciosus y Oikopleura 

(Coecaria) longicauda. Las especies frecuentes 
durante el período de lluvia fueron Labidocera 
acutifrons, L. scotti, L. detruncata, Pseudodiaptomus 
marshi, Saphirella tropica y Oncaea notopus, 

fueron Subeucalanus crassus, P. cokeri, Farranula 
carinata, Fritillaria formica f. digitata. 

de bivalvos, de gasterópodos, de poliquetos, de 
decápodos Brachyura (nauplios, zoeas y megalopas), 
de cirrípedos (nauplios y cypris) e ictioplancton 
(huevos y larvas de peces). Es importante destacar 
que dentro de este grupo, las larvas de decápodos 
Brachyura e ictioplancton fueron constantes y 
estuvieron presentes en ambos períodos del estudio.
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Tabla 2. Abundancias totales (ind.m-3) y relativas (%) por épocas climáticas de los grupos 
mesozooplanctónicos estudiados en el saco del golfo de Cariaco.

 Lluvia Sequia

Grupos Abundancia 
(ind.m-3) % Abundancia 

(ind.m-3) %

HOLOPLANCTON     

Cladóceros 6.541 10,09 8.605 14,47

52.925 81,62 43.658 73,42

Quetognatos 1075 1,66 1899 3,19

710 1,09 951 1,6

MEROPLANCTON  

Larvas de bivalvos 5 0,01 30 0,05

Larvas de gasterópodos 5 0,01 25 0,04

Larva de poliquetos 14 0,02 39 0,07

Larvas de Cirripedia 450 0,69 1369 2,31

Nauplios de Decápodos 1.993 3,06 1602 2,7

Megalopas de Brachyura 95 0,15 76 0,13

231 0,36 199 0,33

Huevos de peces 708 1,09 941 1,59

Larvas de peces 24 0,04 80 0,13

Total (ind.m-3) 64.776  59.474  

Las especies A. tonsa, Subeucalanus subcrassus, S. 
subtenuis, P. tergestina y los nauplios de los crustáceos 

al modelo de dos factores (temporal y espacial) con 
interacciones propuesto en el presente trabajo. 

Acartia tonsa fue la especie más abundante de todo 

entre 4 y 2160 ind.m , estuvo presente en todos los 

con un valor medio de 404 ind.m
y 292 ind.m en sequía (Figura 7A). La abundancia 
de A. tonsa

p < 0,05). El contraste entre las zonas 
reveló que las zonas 1 y 2 son similares, siendo la zona 
3 la de mayor abundancia de esta especie (Figura 7B).
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Las abundancias de S. subcrassus y S. subtenuis 
fueron muy similares, oscilando entre 1 – 174 ind.m , 
con valores ligeramente mayores en lluvia. Además, 

p < 0,05, respectivamente), 
presentando el mismo comportamiento que A. tonsa 

zonas en S. subtenuis p < 0,05), notándose 
grandes diferencias para la zona 3, pero en sentido 
inverso a la zona 1 (Figura 7E).

, P. 
tergestina y P. avirostris constituyeron el 98,10 % de 
los cladóceros examinados. De estas, P. tergestina fue 

), se encontró en casi 
todos los meses del estudio. Sus abundancias máximas 
se hallaron al inicio de lluvia e inicio de sequía, en el 
resto de los meses tas fueron escasas y con valores 
bajos. Se detectaron 

p < 0,05), encontrando que 
el período de lluvias tiene abundancias mucho más 
elevadas (Figura 7F).

plancton en lluvia, correspondió a las larvas 
de decápodos Brachyura con 3,57 %, luego el 

de sequía, la composición porcentual estuvo repar
tida principalmente en tres grupos, que aportaron más 
del 7 % de la composición. El ictioplancton presentó 
poca variación con respecto al porcentaje de lluvia 
(1,72 %), sin embargo, las larvas de decápodos 
Brachyura disminuyeron (3,07 %), mientras que 

resto de los componentes con porcentajes menores

La mayor abundancia de las larvas de decápodos 
Brachyura correspondió a los nauplios, que mostraron 

p < 
0,05), indicando que la zona 1 y 2 son diferentes de la 
3 donde se registró la mayor abundancia (Figura 7G).

La diversidad, equidad y riqueza se calcularon 
tomando en cuenta las especies de los cinco grupos 

mesozooplanctónicos seleccionados. Los valores de 
diversidad y equidad en sequía (1,36 y 2,85 bits.ind  y 
0,28 y 0,57, respectivamente) superaron ligeramente 
a los de lluvia (1,14 y 2,64 bits.ind  y 0,23 y 0,47). 
Sin embargo, la riqueza mostró un comportamiento 
variable, hallándose en algunos meses de lluvia la 

8A). Con respecto a las tres zonas de estudio durante 

diversidad y equidad en las tres zonas, con valores 
de riqueza muy similares. En cambio en sequía, la 
diversidad, equidad y riqueza de especies fue superior 

similares de diversidad y equidad, sin embargo, la 
primera zona presentó menor riqueza (Figura 8B). 

El Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) entre 
las asociaciones de las especies mesozooplanctónicos 

diferentes en el saco del golfo de Cariaco, durante el 
período de lluvias, reveló un 76,31 % de la variación 
acumulada en los dos primeros componentes, además 

 3). Las variables continuas que presentaron 
mayor asociación con la distribución de las especies 
mesozooplanctónicas en el período de lluvia en el 
primer eje fueron: la salinidad del agua y el fosfato, 
asociado positivamente con Acartia tonsa (A.tonsa), 
e inversamente con el cladócero Pseudoevadne 
tergestina (Cl.evadne). En el segundo eje la 

de los silicatos (SiO4) con las especies Subeucalanus 
subcrassus (S.subcra), S. subtenuis (S.subte) y los 
nauplios de decápodos (Naudeca) (Figura 9A). 

Durante el período de sequía, el ACC reveló un 
72,24 % de la variación acumulada en los dos 
primeros componentes, además de una correlación 

 3). Las variables continuas que presentaron 
mayor asociación con la distribución de las especies 
mesozooplanctónicas en el primer eje fueron el 
silicato (SiO4) y el oxígeno disuelto (O2) asociado 
positivamente con Acartia tonsa (A.tonsa), densidad 
total (denzoop) y los nauplios de decápodos 
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Figura 7. A y B) Variación temporal y espacial de la abundancia de A. tonsa; C, F y G) variación espacial de la abundancia 
de S. subcrassus, P. tesgestina y Nauplios de decápodos; D y E) variación espacial e interacciones entre los períodos y 
las zonas de la abundancia de S. subtenuis de junio 2009 a mayo 2010, en el saco del golfo de Cariaco. Medias y 95 % 
intervalos de confianza. 
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Figura 8. A) Variación temporal y B) espacial de la diversidad, 
equidad y riqueza de especies de junio 2009 a mayo 2010, en el saco 
del golfo de Cariaco.

Tabla 3. Resultados del Análisis de Correspondencia canónica (ACC) 
de las especies mesozooplanctonicos y las variables ambientales 
significativamente diferentes en el saco del golfo de Cariaco.

Época de lluvia Eje 1 Eje 2

Autovalores 0,06 0,02

Porcentaje 22,04 27,62

Porcentaje de varianza acumulado 50,7 76,31

0,66 0,62

Época de sequía    

Autovalores 0,03 0,005

Porcentaje 9,67 11,23

Porcentaje de varianza acumulado 62,63 72,24

Correlación especie-ambiente (r) 0,71 0,5

A

B
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Figura 9. Proyección ortogonal de la correspondencia canónica entre las especies mesozooplanctónicas 
y las variables ambientales significativamente diferentes en el saco del golfo de Cariaco, A) durante el 
período de lluvias y B) sequía. Especies: Acartia tonsa (A.tonsa), Subeucalanus subcrassus (S.subcra), S. 
subtenuis (S.subte), nauplios de decápodos (Naudeca), Pseudoevadne tergestina (Cl.evadne).
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Discusión
Las diferencias hidrológicas observadas en el saco 
del golfo de Cariaco revelaron una variación espacial 

Okuda et al. (1978), Márquez et al. (2011) y Martínez 
et al. (2011), son el resultado de la asociación entre 
la intensidad y frecuencia de varios factores como la 
fuerza y dirección de los vientos, la surgencia costera, 
las precipitaciones, los aportes dulceacuícolas de los 
principales ríos de la región, así como de las aguas 
servidas de las poblaciones costeras de ese cuerpo 
de agua.

cionada con los gradientes de las variables medidas 
y con los cambios temporales del medio hidrológico. 
Las variaciones temporales y espaciales de la salinidad, 
se debieron principalmente a las precipitaciones, 
entre junio y octubre 2010. Estas incrementan los 
caudales de los ríos, especialmente Carinicuao y 

diferente de acuerdo a la zona. Estas diferencias 

más alejada de la desembocadura, siempre presentó 
las salinidades más elevadas, sobre todo en sequía. 

La variación temporal de la salinidad en el saco del 
golfo coincidió con lo mencionado por Simpson y 

et al. (1978) para el golfo 
de Cariaco y más recientemente con Márquez et al. 
(2011) y Martínez et al. (2011), quienes realizaron 

oriental del golfo. La variación espacial coincidió 
en parte con lo reportado por estos últimos autores, 
ya que los valores de ellos fueron más bajos (hasta 
15 unidades) que los encontrados en este estudio, 
en particular en la zona 1, donde registraron las 

los ríos Carinicuao y Cariaco.  

De acuerdo con Hutchinson (1978), Mann y Lazier 
(2013) y Hendriks et al. (2014), el oxígeno como 
el dióxido de carbono son gases que a diferencia de 

de manera que su dinámica depende en gran medida 
de las comunidades presentes. Lo anterior hace 
importante su determinación en un ecosistema 
con particularidades físicas, químicas y biológicas 

(Okuda et al. 1978). Estos autores indicaron que 
las concentraciones bajas de oxígeno suelen estar 
asociadas a degradación intensa de materia orgánica. 

En general, los niveles de oxígeno disuelto 
permanecieron altos, siendo la concentración 
promedio obtenida, muy parecida a la registrada por 
Martínez et al. (2011). En atención a lo anterior, puede 

la zonas 1 y 2, corresponde a las condiciones típicas 

caracterizada por aguas con temperaturas cálidas, 
con baja salinidad y alto contenido de oxígeno 
(Okuda et al. 1978, Márquez et al. 2011, Martínez 
et al. 2011). No obstante, los valores altos en sequía 
en la zona 3, pudieran estar asociados con procesos 

intensidad de los vientos para ese lapso, ya que no se 
observó asociación con la intensidad de la actividad 

a. 

En cuanto a los fosfatos, se encontró que la 
concentración promedio fue similar a la indicada 
por Okuda et al. (1978), y de forma consistente 
con dicho estudio, los niveles de este nutriente son 

Así mismo, coincide con Kato (1961), quien 
ó que la zona este del golfo de Cariaco posee 

concentraciones de fosfatos elevados y que tiene 
sedimentos plenos de materia orgánica los cuales 
son el origen de enriquecimiento de todo el golfo. 
Los valores muy altos reportados por Márquez et al. 
(2011) y los similares de Martínez et al. (2011) en el 
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sector oriental del golfo, con los de este trabajo, según 
Okuda et al. (1978) son difíciles de comprender. Este 
último autor mencionó que es difícil explicar las 
variaciones horizontales, ya que la estacionalidad en 

está gobernada por la surgencia costera, las lluvias y la 

sufren procesos erosivos que liberan los iones fosfato 

de las aguas, ya que las precipitaciones introducen 
agitación y al disminuir las concentraciones de 
oxígeno disuelto, el fosfato pasa a su forma reducida 
soluble en agua (Laiolo et al. 2014). Adicionalmente 
debe considerarse la importancia de los aportes 
continentales de fósforo que provienen de fertilizantes 
y detergentes descargados desde cultivos o como 

todo esto en conjunto afecta la dinámica del fósforo, 
corroborado con los altos valores obtenidos en el 
período de lluvia y su asociación positiva con A. 
tonsa, indicando a este nutriente como uno de los 
más importantes en los procesos biogeoquímicos en 
la zona de estudio.  

Las concentraciones elevadas de silicato en la 

nutriente, debido a las lluvias y el drenaje terrestre, 
principalmente en las zonas 2 y 3, a diferencia de la 

la relación de esta variable con la cantidad de agua 
de escorrentía, más que por la asimilación de este 

debido a que las diatomeas fueron escasas. En los 
lugares donde este nutriente fue abundante, este 

capaz de asimilar los nutrientes más rápidamente que 
cualquier otro grupo de algas pelágicas (Libes 1992). 
El ACC corrobora la importancia de esta variable en 

zonas. 

En el presente estudio, a pesar que no se detectaron 
a

et al. (1987) en la laguna Grande 
del Obispo y Marín et al. (2004) en la ensenada de 

aguas de escorrentía con un aumento de nutrientes, 

estuvo caracterizada en ambos períodos por los 

abundantes: Prorocentrum mexicanum, P. minimun, P. 
compressum. No obstante, los valores de abundancia 

et 
al.

en el saco del golfo, la dominancia correspondió a los 

altos de fosfatos provenientes de los aportes de los 
ríos, de las aguas servidas de la zona, así como de las 
aguas tranquilas. El crecimiento de las diatomeas está 
limitado por la perturbación inducida por los aportes 
del río y las partículas en suspensión, que no permiten 
la penetración de la luz. No obstante, es importante 
mencionar que las diatomeas son abundantes en casi 
todos los cuerpos de agua costera. Por otra parte, 
la elevada temperatura promueve el crecimiento de 

nutrientes (Klais et al. 2011, Xie et al. 2015). Dicha 
condición es consistente con los hallazgos de Klais 
et al. (2011), quienes indicaron que la competencia 

interpretar como una selección de estrategias 
planctónicas, r vs K. Las diatomeas pequeñas 
de rápido crecimiento prosperan en condiciones 
inestable de turbulencia (que corresponde a la 
estrategia r clásica), mientras el crecimiento lento de 

lo que les permite adquirir una ventaja competitiva 

biomasas superiores (estrategia K).
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La biomasa zooplanctónica no evidenció diferencias 

valores mayores para ambas variables se registraron 

en las zonas 1 y 3, estuvieron relacionadas con los 
aportes de agua de los ríos y las aguas servidas 
de las poblaciones aledañas, ocasionando una 
zona de mezcla con especies estuarinas (A. tonsa, 
Pseudodiaptomus marshi) y marinas (P. quasimodo, 
P. aculeatus, C. speciosus, S. subcrassus, S. subtenuis 
y las dos especies de quetognatos) propias del 
golfo. No obstante, estos efectos son bien conocidos 
y señalados para el zooplancton. Los cambios 
cíclicos de las condiciones ambientales, temporales 

mareas, corrientes, la escorrentía de agua continental, 

traen consigo cambios tanto en la abundancia como 
en la biomasa y en la composición de especies (Elliott 
y Mclusky 2002), así como por los nutrientes que 
aporten los ecosistemas adyacentes (Malone et al. 
1996). 

Resultados similares han sido registrados en sistemas 
estuarinos tropicales, indicando densidades altas 
durante la temporada de lluvia, como por ejemplo 
Sterza y Fernandes (2006) en la Bahía Vitória, Garboza 
da Costa et al. (2008) y Da Costa et al. (2011) en el 

no sólo en la abundancia del mesozooplancton, sino 

Costa et al.

densidad de los taxones dominantes, es un patrón 

Leitão et al. 2008, Primo et al.

esto puede ser debido a la capacidad halotolerante 
de A. tonsa
Hoai et al. (2006), Li et al. (2006), Primo et al. (2009) 
y Campbell y Kirchman (2012) han encontrado 

coincide con la diversidad y riqueza alta registrada en 
lluvia en la zona 3, indicando posiblemente que el saco 
se comporta como una zona estuarina, conformando 
una comunidad mixta, donde hay intercambio entre 
las especies oportunistas estuarinas y el zooplancton 
costero. 

químicas en los estuarios requiere que las especies 

en comunidades ecológicas menos diversas que en los 
ecosistemas acuáticos adyacentes (ríos y mar) (Elliott 

biológico, el zooplancton en los estuarios o zonas 
estuarinas podrían incluir más estrategas r (ciclo 
de vida corto, alta rotación, cuerpo pequeño, 
colonizadores rápidos) que estrategas K (Jerling 

 más generalistas que 

y estrategias de alimentación (Elliott 
2011). Sin embargo, todas las especies no presentan 
exactamente las mismas estrategias de vida que podría 
explicar el patrón observado. Estudios anteriores 
demostraron que la alta variabilidad ambiental permite 
a muchas especies coexistir, explicando la llamada 

et al. 2003). Por 
A. 

tonsa y T. turbinata son conocidos por ser especies 
et 

al. 2004), incluso la primera tiene un amplio rango 

et al. T. turbinata 
et al. 

Acartia spp. son 
considerados como estrategas r (Hirche 1992). En 
tanto que A. tonsa tiene un espectro más amplio de 
alimentos con una mayor capacidad de seleccionar 
su presa entre la materia inorgánica, incluso debido 
a su capacidad omnívora, le permite ingerir grandes 

competidores potenciales depredando a sus nauplios 

T. turbinata. Esta estrategia de alimentación de A. 
tonsa es una ventaja en el saco del golfo de Cariaco, 
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una zona con alta turbidez, alto contenido de materia 
en suspensión, concentraciones altas de nutrientes 
principalmente de origen terrestre (Márquez et 
al. 2011, Martínez et al. 2011). La coexistencia de 
ambas especies en el mismo sistema podría por lo 
tanto ser explicado por dos segregaciones espaciales 
y temporales causadas por ambas las diferencias en 
las estrategias reproductivas y la dieta (Chaalali et al. 
2013, David et al. 2016).

La composición porcentual del mesozooplancton 

coincide con lo reportado, como el grupo más relevante 
del zooplancton por lo general, representado por el 

et al. 2007). La presencia y 
abundancia de A. tonsa, T. turbinata y P. quasimodo 
coincide con los antecedentes sobre la fauna de 

aguas de Margarita (Laguna de la Restinga), fosa de 

A. tonsa ha sido 
reportada como una especie que presenta un amplio 
ámbito de tolerancia de salinidad y temperaturas. El 
ACC demostró que esta especie no se relaciona con 
la salinidad, lo cual corrobora la tolerancia estuarina, 

et. al. 2009). 

en medios con altos contenidos de material vegetal 
debido a su capacidad omnívora, la cual permite ingerir 

controlar a sus competidores potenciales depredando 

La abundancia mayor de las larvas meroplanctónicas, 
especialmente los nauplios de decápodos en la 
zona 3, zona de carácter menos estuarino y mayor 
profundidad del saco, denota la importancia de los 

ecosistemas (praderas de Thalassia testudinum y 
manglares) cercanos a la zona de estudio, como zonas 
de desove, crianza y hábitat de macroinvertebrados 

(como moluscos, cirrípedos, colonias hidroides). 
Muchas especies marinas de importancia pesquera 
son parcial o totalmente estuarinas dependientes y de 
acuerdo a sus estrategias alimenticias y reproductivas 
emplean los ambientes estuarinos como áreas de 
reproducción, alimentación, crianza y protección 

En el saco del golfo de Cariaco, el zooplancton 
consistió casi exclusivamente en una especie (90 

A. tonsa, que aparece 
en abundancias muy altas debido a la ausencia de 

las tres zonas de estudio, ya que A. tonsa es el 

turbidez, alto contenido de materia en suspensión, 
en comparación con las otras especies de Acartia 

et al. 2009). Las otras especies 
que caracterizan esta comunidad de zooplancton (T. 
turbinata, P. quasimodo, S. sucrassus, S. subtenuis, 
P. tergestina y nauplios de crustáceos decápodos), no 
se alimentan de A. tonsa,
sus abundancias muy altas en esta zona, así como en 
su alimentación directamente de detritus (David et al. 
2006).  

Considerando todos los datos obtenidos se pueden 

año y se reproducen en el golfo como A. tonsa, P. 
quasimodo, T. turbinata, C. speciosus. P. tergestina 
y O. (C.) longicauda como habitantes permanentes 
del saco del golfo de Cariaco. Otras especies como 
habitantes temporales ya que solo estuvieron 
presentes durante el período de lluvia Labidocera 
acutifrons, L. scotti, L. detruncata, Pseudodiaptomus 
marshi, Saphirella tropica y Oncaea notopus y 

S. crassus, P. cokeri, 
Farranula carinata, Fritillaria formica f. digitata. 
Esto demuestra la importancia de la salinidad para 
la presencia y abundancia de taxa en el saco del 
golfo. Diversos trabajos han discutido largamente 
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estuarino, principalmente el efecto de la salinidad 
sobre la estructura de la comunidad zooplanctónica 

et al. 2004, Marques et al. 2007, Chaalali 
et al. 2013). Sin embargo, la distribución del 
zooplancton a lo largo del gradiente de salinidad es 
más que una consecuencia simple de capacidades 
osmoreguladoras entre la especie, ya que la mayor 
parte de ellos son especies eurihalinas y podrían 
mostrar una distribución más amplia que la observada 
por el efecto solo de salinidad (Sautour y Castel 

y Castel 1995, Devreker et al. 2009), misidaceos 
y peces (Selleslagh et al. 2012). En realidad, las 

en características medioambientales e hidrodinámicas 
(por ejemplo, la zona de máxima turbidez), que 

sobre los organismos (la disponibilidad p.ej. de 
alimentos) (David et al. 2006).

Es importante considerar, que en el presente estudio, 
se han mencionado numerosas fuentes de nutrientes, 
que constituyen insumos para la producción 

Sin embargo, no se cuenta con mediciones precisas 

recomienda que se consideren en las prioridades de 
futuras investigaciones en este importante cuerpo de 
agua. Al respecto, Brink (2016), menciona el papel 

las fuentes de nutrientes, y al mismo tiempo menciona 

Por ello, es necesario promover como objetivos las 
mediciones de cada una de las fuentes de nutrientes, 
tales como aportes continentales, surgencia costera y 
los procesos de remoción de sedimentos, así como, la 
construcción de modelos que acoplen la circulación 
y los procesos biogeoquímicos (Nelson et al. 2013, 
Xue et al. 2013).

Conclusión
Los resultados obtenidos en el presente estudio 
indicaron enfáticamente que el periodo de lluvias fue 
el principal factor responsable de las variaciones en 
la hidrología del sector saco del golfo de Cariaco, 

en particular la salinidad, el fosfato y los silicatos, 
que tienen un efecto directo sobre la abundancia y 
distribución de las especies del mesozooplancton. 
La comunidad mesozooplanctónica se caracterizó 
por una baja riqueza taxonómica y alta abundancia 
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Chinches patinadoras marinas (Hemiptera: Heteroptera: 
Gerromorpha): diversidad de los hábitats oceánicos del 
Neotrópico
Marine water striders (Hemiptera: Heteroptera: Gerromorpha): diversity of ocean 
habitats in the Neotropics

Fredy Molano-Rendón e Irina Morales

Resumen 
Las chinches acuáticas del infraorden Gerromorpha son especies adaptadas a caminar o patinar sobre la 

adaptado a vivir en ambiente marinos y actualmente no se cuenta con un inventario de la riqueza y composición 

especies a nivel mundial de Gerromorpha en ambientes asociados a ecosistemas marinos. Para el Neotrópico 

En orden de riqueza de especies la familia Gerridae tuvo la mayor con 22 especies distribuidas en tres 

Palabras clave. Gerridae. 

Abstract

in freshwater environments. However some have adapted to live in marine environments and currently there 
is no census of the species richness or faunal composition of sea skaters for the Neotropics. Records were 
obtained from the 

Key words. 



Introducción

(Clapham et al.

mar o en condiciones oceánicas; entre ellos están los 

son comunes en muchos hábitats cercanos a la costa 

Las chinches acuáticas del infraorden Gerromorpha 

Halobates
et al

Rheumatobates  

distribuidas principalmente en cinco familias: 

Halobates 
micans, H. germanus, H. sericeus, H. splendens, H. 

sobrinus) son estrictamente oceánicas y se distribuyen 

et al. 

distribución espacial en el hábitat se pueden dividir en 

de lado a una fracción importante de especies que se 

las contribuciones de 
quienes realizaron una lista de Heterópteros marinos 

actualmente no se cuenta con un censo de la riqueza y 
composición de estas chinches en el Neotrópico.

especies de Heteroptera (Gerromorpha) que tienen 

 y su preferencia de hábitat. 
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Material y métodos 

principalmente las contribuciones de 

. 2. Revisión de especímenes de colecciones. 

de recolecta utilizados en ambientes marinos fueron: 

cada uno de los ambientes se buscó que todos los 

quedaran representados. 

Andersen (op. cit.
 

Resultados y discusión

estrechamente relacionadas con los hábitats marinos 
(

han descrito cerca de 21 especies principalmente de 
Rheumatobates y Halobates (Andersen 

mundial. 

Rheumatobates

et al

Rendón et al

ocasiones con poco movimi



Rhagovelia   que 

Distribución de las especies por tipo de 
hábitats

Estuarios / manglares

de man
patinadoras y la preferencia de este hábitat ha sido 

et al.
insectos han sido recolectados entre las raíces de los 

las chinches patinadoras se asocian la mayor parte de 

hábitats usándolos como zona de uscando 

Figura 1. Representantes de chinches patinadoras marinas de la región Neotropical.  
A) Halobates micans (Gerridae). B) Rheumatobates bergrothi (Gerridae). C) Husseyella 
turmalis (Veliidae). D) Rhagovelia colombianus (Veliidae).

C

A

D

B
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distribución de las especies de Gerromorpha marinos 

Rheumatobates son 

et al. 

R. bergrothi Meinert 

especies reportadas en este tipo de hábitats (estuarios 
R. bergrothi  

R. mexicanus R. peculiaris 
 

Rheumatobates minutus

Figura 2. Riqueza de especies de chinches patinadoras marinas por hábitat, en la región Neotropical. 

abundantes entre las raíces de las diferentes especies 

especie R. carvalhoi

R. prostatus 
op. cit.). Aunque la 

especie R. carvalhoi

y estanques que se conectan a los estuarios durante 
et al

(observaciones personales). 

Rhagovelia
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las cuales hasta el momento ocho especies del 

especialmente la especie R. plumbea 
es de amplia distribución en el Caribe y se encuentra 

R. aguaclara 
 

R. colombianus (Polhemus 
 fue reportada por 

 
Hebrus  
y dos especies de Nereivelia

lo son: Limnogonus franciscanus
Trepobates taylori
recolectadas por Manzano et al

Mesovelia mulsanti

especie M. mulsanti es de amplia distribución en el 
Neotrópico y frecuentemente recolectada en cuerpos 

siendo una de las especies eurihalinas verdaderas 
Telmatometra ujhelyi 

que tienen contacto con el mar durante la marea alta 
et al. En prep.).

permanentes en estos microhábitats como las 
Rheumatobates 

Potamobates 
Platygerris

Tachygerris Brachymetra 
albinervis 

Hydrometra (Hydrometridae) se encuentra 

et al Merragata 
(Hebridae) se asocia típicamente con los estanques 

et al

Guarida de cangrejo en manglar y charcas 
formadas por las mareas

Microvelia 
chanita M. inquilina 

(
ocupan este tipo de microhábitats de manera accidental 

en charcas formadas por las mareas es Speovelia 
mexicana 
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et al

Lagunas de arrecifes de coral y mar cerca de la 
costa

este tipo de hábitat: Hermatobatidae es una familia 

Hermatobates bredini  
Speovelia 

mexicana  
Hermatobates 

hawaiiensis  es una especie difícil de 

ha sido con muchas horas de esfuerzo de redes de 

adultos como las ninfas que se distribuyen en este 
tipo de hábitats durante la marea alta se ocultan 

protección a depredadores y al embate de las olas 

en este caso alrededor de islas es Halobates robustus 

Ambientes pelágicos 

Neotropical fueron: Halobates micans
Halobates sericeus 

Halobates sobrinus
y Halobates splendens

se encuentran adaptadas a soportar condiciones 

ólidos para ovipositar 

especies de Halobates descritas hasta el momento y 
que no se han vuelto totalmente oceánicas se asocian 

Neotrópico

Darwinivelia 
Halobates Limnogonus 

Mesovelia  
Microvelia Platyvelia Rhagovelia
Rheumatobates Speovelia Trepobates 

 y Telmatometroides 

Halobates  Halovelia 
Husseyella  Hermatobates 

 Merragata , Rhagovelia 
y Rheumatobates   Cinco especies de los 

Darwinivelia, Halobates Husseyella y 
Rhagovelia

Rheumatobates aestuarius 
Speovelia mexicana

Hermatobates 
hawaiiensis 

En la familia Gerridae la especie que se encuentra 

es H. micans

et al
recolectado a pocos kilómetros de la isla de Malpelo en 

et al

Mesovelia mulsanti
de amplia distribución en el Neotrópico y recolectada 

et al.



Halovelia

Halovelia
H. 

electrodominica

del Terciario. 

Hermatobatidae es una familia de insectos 
Hermatobates 

distribuidas principalmente entre el Trópico de 
Capricornio y el Trópico de Cáncer (Polhemus 

distribuyen en el Neotrópico: H. breddini

H. hawaiiensis

Darwinivelia con tres especies distribuidas en las 

 Mesovelia M. 
mulsanti
además de ser introducida en las islas de Hawaii 

et al. M. halirrhyta 
 que 

y Speovelia con un solo representante neotropical 

haciendo que se presenten microhábitats que pueden 

puedan encontrarse a pocos metros del mar y en 

cierta salinidad fruto de los cambios de marea que 

Figura 3. Riqueza de especies de chinches patinadoras marinas por área biogeográfica en la 
región Neotropical.
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Conclusión

especies y que se encontraran dos nuevas especies 
para el Caribe y Pací et al. 
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Anexo 1. Lista de familias, subfamilias y géneros de Gerromorpha (Hemiptera: Heteroptera) de ambientes marinos. Se 
presenta la distribución de especies asociadas a ecosistemas marinos y el número de especies a nivel mundial / Neotropical.  

Familia / Subfamilia/ Género Distribución

Número de 

especies

Mundial/

Neotrópico

Gerridae   89/22

Halobatinae

Asclepios Distant, 1915

India (Calcuta, Tamil Nadu), Malasia (Sabah), Singa-

pur, Sri Lanka, Tailandia (Phuket), Taiwán, Vietnam, 

China (Hong Kong), Corea, Japón (Honshu, Kyushu).

3/0

Halobates Eschscholtz, 1822
Región Indo-pacífico Australiana, Islas de Hawaii, las 

Islas de Galápagos; Pacífico Este, Océano Atlántico.
46/5

Trepobatinae    

Naboandelus Distant, 1910 Oeste de África (Oriente Océano Atlántico). 2/0

Pseudohalobates Polhemus & Polhemus, 

1996
Archipiélago Indo-Malayo. 1/0

Rheumatometroides Hungerford & Matsu-

da, 1958

Islas Salomón, West New Britain, Australia (Northen 

Territory), Singapur (Mandai), Papua New Guinea.
7/0

Stenobates Esaki, 1927
Singapur (Pulau Ubin Island, cerca de Changi), Austra-

lia (Queensland).
10/0

Stenobatopsis Polhemus & Polhemus, 1996 Archipiélago Indo-Malayo. 2/0

Telmatometroides Polhemus, 1991
Costa Rica (Puntarenas), Panamá (Bahía Honda), Co-

lombia (Costa Pacífica), Ecuador (Esmeraldas).
1/1

Thetibates Polhemus & Polhemus, 1996 Australia, Nueva Guinea. 1/0

Rhagadotarsinae    

Rheumatobates Bergroth, 1892 Sur de la Florida (USA) hasta Brasil. 16/16

Hebridae   3/1

Hebrus Curtis, 1831 Sur de Tailandia, Singapur, Filipinas (Islas Burias). 3/1

Hermatobatidae   9/2

Hermatobates Carpenter, 1892
Indo-pacífico, Islas de Hawaii (USA), Cuba, Domini-

cana.
9/2
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Familia / Subfamilia/ Género Distribución

Número de 

especies

Mundial/

Neotrópico

Mesoveliidae   11/6

Nereivelia Polhemus & Polhemus, 1989 Sur de Tailandia y Singapur. 2/0

Mesovelia Mulsant & Ray, 1852 Sur de la Florida (USA) hasta Brasil. 4/2

Darwinivelia Andersen & Polhemus, 1980
Colombia, Galápagos (Ecuador), Brasil (Pará - Mara-

panim).
3/3

Speovelia Esaki, 1929 Japón y México. 2/1

Veliidae   91/17

Haloveliinae    

Haloveloides Andersen, 1992 Filipinas, Tailandia hasta Islas Salomón. 12/0

Halovelia Bergroth, 1893 Indo-pacífico, Caribe. 32/1

Xenobates Esaki, 1927 Región Indo-Australiana. 28/0

Microveliinae    

Husseyella Herring, 1955
Honduras (Punta Gorda), Sur de la Florida (USA); 

Jamaica; Cuba; Colombia, Brasil.
3/3

Mangrovelia Linnavouri, 1977 Oeste de África (Oriente Océano Atlántico). 1/0

Microvelia Westwood, 1834 Costa Rica, Colombia. 4/4

Xiphoveloidea Hoberlandt, 1950 Oeste de África (Oriente Océano Atlántico). 2/0

Rhagoveliinae

Rhagovelia Mayr, 1865 Sur de la Florida (USA) hasta Brasil. 8/8

Veliinae    

Platyvelia Polhemus & Polhemus, 1993 Costa Pacífica Colombia. 1/1

Total especies   203/48

Cont. Anexo 1. Lista de familias, subfamilias y géneros de Gerromorpha (Hemiptera: Heteroptera) de ambientes marinos. Se 
presenta la distribución de especies asociadas a ecosistemas marinos y el número de especies a nivel mundial / Neotropical. 



Anexo 2. Especies de Gerromorpha (Hemiptera: Heteroptera) con distribución Neotropical de ambientes marinos. 

Familia / Género / Especie Hábitat
Área 

biogeográfica
Distribución Bibliografía

Gerridae        

Halobatinae        

Halobates Eschscholtz, 1822        

Halobates micans Eschscholtz, 1822
Ambientes 

pelágicos 

Pacífico, 

Atlántico

Océano Pacífico y 

Océano Atlántico.  

Andersen y Cheng 

2004.

Halobates robustus Barber, 1925
Mar cerca de la 

costa
Pacífico Galápagos (Ecuador).

Andersen y Cheng 

2004.

Halobates sericeus Eschscholtz, 1822  
Ambientes 

pelágicos
Pacífico Océano pacífico

Andersen y Cheng 

2004, Prado 2008.

Halobates sobrinus White, 1883
Ambientes 

pelágicos 
Pacífico Océano pacífico

Andersen y Cheng 

2004.

Halobates splendens Witlaczil, 1886 
Ambientes 

pelágicos 
Pacífico Océano pacífico

Andersen y Cheng 

2004, Prado 2008, 

Ferrú y Sielfeld 

2010. 

Trepobatinae        

Telmatometroides Polhemus, 1991        

Telmatometroides rozemboomi 

(Drake & Harris, 1937)
Manglares Pacífico

(Costa Rica 

(Puntarenas), Panamá 

(Bahía Honda), 

Colombia (Costa 

Pacífica), Ecuador 

(Esmeraldas)

Polhemus 1991, 

Polhemus y 

Manzano 1992, 

Molano-Rendón et 

al. 2008.

Rhagadotarsinae        

Rheumatobates Bergroth, 1892        

Rheumatobates aestuarius Polhemus, 

1969
Manglares Pacífico

México, Baja 

California (Mar de 

Cortez) 

Cheng y Lewin 

1971, Polhemus y 

Manzano 1992.
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Cont. Anexo 2. Especies de Gerromorpha (Hemiptera: Heteroptera) con distribución Neotropical de ambientes marinos. 

Familia / Género / Especie Hábitat
Área 

biogeográfica
Distribución Bibliografía

Gerridae        

Rhagadotarsinae        

Rheumatobates bergrothi Meinert, 

1895

Estuarios y 

cuerpos de agua 

dulce

Pacífico y 

Atlántico

El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Granada, 

Venezuela, Colombia, 

Panamá, Costa Rica 

Hungerford 1954, 

Padilla-Gil y 

Pacheco-Chávez 

2012, Polhemus y 

Spangler 1989.

Rheumatobates carvalhoi Drake & 

Harris, 1944

Estuarios/

Manglares 
Pacífico

Colombia (Costa 

Pacífica)

Hungerford 1954, 

Castro-Vargas y 

Morales-Castaño 

2011.

Rheumatobates clanis Drake & 

Harris, 1932
Manglares

Atlántico 

(Caribe)

Honduras (Río 

Grande), Colombia 

(Isla Fuerte, Islas de 

San Bernardo)

Hungerford 1954, 

Castro-Vargas y 

Morales-Castaño 

2011.

Rheumatobates longisetosus 

Polhemus & Manzano, 1992

Estuarios/

Manglares
Pacífico

Colombia (Valle del 

Cauca - Buenaventura, 

Nariño)

Molano et al. 2008; 

Padilla-Gil y Arcos 

2011, Padilla-Gil 

y Pacheco-Chávez 

2012.

Rheumatobates mangrovensis 

(China, 1943)
Manglares

Atlántico 

(Caribe)

Trinidad y Tobago 

(Yarra River)
Hungerford 1954.

Rheumatobates mexicanus Drake & 

Hottes, 1951

Estuarios y agua 

dulce
Pacífico

México (Acapulco, 

Aguascalientes, 

Puebla, Oaxaca, 

Veracruz)

Hungerford 1954.

Rheumatobates minutus Hungerford, 

1936
Estuarios

Atlántico 

(Caribe)

USA (Florida) 

Guatemala, Jamaica, 

Colombia, Belize, 

México, Puerto Rico, 

Panamá

Hungerford 1954, 

Castro-Vargas y 

Morales-Castaño 

2011.

Rheumatobates ornatus Polhemus & 

Cheng, 1976

Estuarios/

Manglares
Pacífico

Costa Rica 

(Puntarenas, Mata de 

Limón)

Polhemus y Cheng 

1976, Padilla-Gil 

y Pacheco-Chávez 

2012.



Cont. Anexo 2. Especies de Gerromorpha (Hemiptera: Heteroptera) con distribución Neotropical de ambientes marinos. 

Familia / Género / Especie Hábitat
Área 

biogeográfica
Distribución Bibliografía

Gerridae        

Rhagadotarsinae        

Rheumatobates peculiaris Polhemus 

& Spangler, 1989

Manglares y 

agua dulce
Pacífico

Ecuador (Los Ríos), 

Colombia (Cauca y 

Nariño)

Polhemus y 

Spangler 1989, 

Manzano et al. 

1995, Padilla-Gil 

y Pacheco-Chávez 

2012.

Rheumatobates petilus Drake & 

Hottes, 1951
Estuarios Pacífico México (Acapulco)

Hungerford 

1954, Polhemus y 

Spangler 1989.

Rheumatobates probolicornis 

Polhemus & Manzano, 1992
Manglares Pacífico

Colombia (Valle del 

Cauca, Choco, Nariño, 

Cauca)

Castro-Vargas y 

Morales-Castaño 

2011, Padilla-Gil 

y Arcos 2011, 

Padilla-Gil y 

Pacheco-Chávez 

2012. 

Rheumatobates prostatus Polhemus, 

1975

Estuarios/

Manglares
Pacífico

Costa Rica (Bocas de 

Barranca, Puntarenas), 

Panamá (Bahía 

Honda)

Polhemus 1975, 

Polhemus y 

Manzano 1992, 

Padilla-Gil y 

Pacheco-Chávez 

2012. 

Rheumatobates praeposterus 

Bergroth, 1908
Estuarios

Atlántico 

(Caribe)

Guatemala (Puerto 

Barrios)
Hungerford 1954.

Rheumatobates trinitatis (China, 

1943)
Manglares

Atlántico 

(Caribe)

Trinidad y Tobago 

(Yarra River)
Hungerford 1954.

Rheumatobates vegatus Drake & 

Harris, 1942

Estuarios/

Manglares

Atlántico 

(Caribe)

USA (Florida), Belize, 

Cuba, México, Puerto 

Rico. 

Hungerford 

1954, Polhemus y 

Spangler 1989.

Hebridae

Merragata White 1877

Merragata hebroides White, 1877 Estuarios
Atlántico 

(Caribe)
Cuba Muñoz et al 2012.
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Familia / Género / Especie Hábitat
Área 

biogeográfica
Distribución Bibliografía

Hermatobatidae        

Hermatobates Carpenter, 1892        

Hermatobates bredini Herring, 1965

Lagunas 

formadas por 

arrecifes de 

coral

Atlántico 

(Caribe)

Belize, Bahamas, 

Cuba, Dominica

Polhemus y 

Herring 1979, 

Polhemus y 

Polhemus 2012.

Hermatobates hawaiiensis China, 

1977

Mar cerca de la 

costa
Pacífico

Estados Unidos 

(Hawai)
Cheng y Leis 1980.

Mesoveliidae        

Darwinivelia Andersen & Polhemus, 

1980
       

Darwinivelia angulata Polhemus & 

Manzano, 1992

Pantanos de 

manglares
Pacífico

Colombia (Valle del 

Cauca)

Polhemus y 

Manzano 1992.

Darwinivelia forsteri Andersen & 

Polhemus, 1980

Pantanos de 

manglares
Pacífico Ecuador (Galápagos)

Andersen y 

Polhemus 1980.

Darwinivelia polhemi Carvalho, 

1984

Pantanos de 

manglares
Atlántico

Brasil (Pará – 

Marapanim)
Carvalho 1984.

Mesovelia Mulsant & Ray, 1852        

Mesovelia mulsanti White, 1879

Manglares, 

estuarios, 

cuerpos de agua 

dulce

Pacífico 

Atlántico

Canadá hasta 

Argentina

Manzano et al. 

1995, Moreira et 

al. 2008.

Mesovelia halirrhyta Polhemus, 1975

Estuarios 

(Estanques 

conectados al 

mar en marea 

alta)

Pacífico

Costa Rica (Boca de 

Barranca), Colombia 

(Valle del Cauca)

Polhemus 1975, 

Polhemus y 

Manzano 1992.

Speovelia Esaki, 1929        

Speovelia mexicana Polhemus, 1975

Charcas de 

marea de poca 

profundidad 

(en cavernas). 

Pacífico
México – Baja 

California

Polhemus 1975, 

Polhemus y 

Manzano 1992, 

Damgaard et al. 

2012, Moreira 

2015.

Cont. Anexo 2. Especies de Gerromorpha (Hemiptera: Heteroptera) con distribución Neotropical de ambientes marinos. 



Familia / Género / Especie Hábitat
Área 

biogeográfica
Distribución Bibliografía

Veliidae       

Haloveliinae        

Halovelia Bergroth, 1893        

Halovelia electrodominica* Andersen 

& Poinar, 1998
Manglares

Atlántico 

(Caribe)
República Dominicana 

Andersen y Poinar 

1998.

Microveliinae        

Husseyella Herring, 1955        

Husseyella diffidens (Drake & Harris, 

1933)
Manglares Atlántico Brasil

Drake 1958, 

Moreira et al. 

2010. 

Husseyella halophila Drake, 1958 Manglares Atlántico Brasil

Drake 1958, 

Moreira et al. 

2010.

Husseyella turmalis (Drake & Harris, 

1933)
Manglares

Atlántico 

(Caribe)

Belize, Colombia, 

Mexico, sur de Florida, 

Trinidad y Tobago

Drake & Harris 

1933, Nieser 

y Alkins-Koo 

1991; Epler 2006, 

Molano et al 2016. 

Microvelia Westwood, 1834        

Microvelia chanita Polhemus & 

Hogue, 1972

Guaridas 

de cangrejo 

(Cardisoma 

crassum) en 

manglares

Pacífico

Costa Rica 

(Puntarenas, Boca de 

Barranca)

Polhemus y Hogue 

1972.

Microvelia cubana Drake, 1951 Estuarios
Atlántico 

(Caribe)
Cuba Muñoz et al 2012.

Microvelia inguapi Padilla-Gil & 

Moreira, 2013
Estuarios Pacífico Colombia (Nariño)

Padilla-Gil y 

Moreira 2013b.

Microvelia inquilina Polhemus &  

Hogue, 1972

Guaridas de 

cangrejo en 

manglares 

(Ucides 

occidentalis) 

Pacífico

Costa Rica 

(Puntarenas, Boca de 

Barranca)

Polhemus y Hogue 

1972, Polhemus y 

Manzano 1992.

Cont. Anexo 2. Especies de Gerromorpha (Hemiptera: Heteroptera) con distribución Neotropical de ambientes marinos. 
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Familia / Género / Especie Hábitat
Área 

biogeográfica
Distribución Bibliografía

Veliidae       

Haloveliinae        

Microvelia leucothea Polhemus & 

Manzano, 1992

Pantanos de 

Manglares
Pacífico

Colombia (Valle del 

Cauca)

Polhemus y 

Manzano 1992.

Rhagoveliinae        

Rhagovelia Mayr, 1865        

Rhagovelia aguaclara Padilla-Gil, 

2010
Estuarios Pacífico

Colombia (Nariño: 

Tumaco)

Padilla-Gil y Arcos 

2011.

Rhagovelia arcuata (Polhemus & 

Manzano, 1992)
Manglares Pacífico

Colombia (Valle del 

Cauca)

Polhemus y 

Manzano 1992, 

Padilla-Gil y Arcos 

2011. 

Rhagovelia colombianus (Polhemus 

& Manzano, 1992)
Estuarios Pacífico

Colombia (Valle del 

Cauca y Cauca)

Polhemus y 

Manzano, 1992, 

Padilla-Gil y Arcos 

2011.

Rhagovelia ephydros (Drake & Van 

Doesburg, 1966)  

Estuarios y agua 

dulce
Atlántico Surinam

Drake y Van 

Doesburg 1966, 

Padilla-Gil y 

Moreira 2013a.

Rhagovelia mangle Moreira, 

Nessimian & Rúdio, 2010
Manglares Atlántico Brasil (Espírito Santo)

Moreira et al. 

2010.

Rhagovelia plumbea Uhler, 1894

Manglares, 

Estuarios, mar 

cerca de la costa

Atlántico 

(Caribe)

Estados Unidos, 

México, Bahamas, 

Cuba, Islas Caimán, 

Hispaniola, Puerto 

Rico, U.S. Virgin 

Islands, Jamaica, 

Belize, Honduras, St. 

Lucia, St. Vincent y 

Grenadines, Aruba, 

Curaçao, Bonaire, 

Grenada, Venezuela, 

Trinidad y Tobago; 

Colombia

Drake y Van 

Doesburg 1966.

Cont. Anexo 2. Especies de Gerromorpha (Hemiptera: Heteroptera) con distribución Neotropical de ambientes marinos. 



Cont. Anexo 2. Especies de Gerromorpha (Hemiptera: Heteroptera) con distribución Neotropical de ambientes marinos. 

Familia / Género / Especie Hábitat
Área 

biogeográfica
Distribución Bibliografía

Veliidae       

Haloveliinae        

Rhagovelia rosarensis Padilla-Gil, 

2010
Estuarios Pacífico

Colombia (Nariño: 

Tumaco)

Padilla-Gill y 

Moreira 2013a.

Rhagovelia salina (Champion, 1898) Manglares Pacífico Panamá (Isla Miguel)
Drake y Van 

Doesburg 1966.

Veliinae        

Platyvelia Polhemus & Polhemus, 

1993
       

Platyvelia maritima (Polhemus & 

Manzano, 1992)

Manglares 

(canales que 

forman los ríos 

dentro de los 

manglares).

Pacífico
Colombia (Valle del 

Cauca)

Polhemus y 

Manzano 1992, 

Polhemus y 

Polhemus 1993. 
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Descripción de una nueva especie de mariposa del género Wahydra 
Steinhauser (Lepidoptera: Hesperiidae: Hesperiinae: Anthoptini) 
para Colombia
Description of a new species of butterfly of the genus Wahydra Steinhauser 
(Lepidoptera: Hesperiidae: Hesperiinae: Anthoptini) from Colombia

Efraín R. Henao-Bañol, Fabián G. Gaviria y Julián A. Salazar-Escobar

Resumen
Se describe una nueva especie de mariposa saltarín (Hesperiidae) para Colombia, propia de zonas alto andinas 
especialmente en la región de vida paramuna en la cordillera Oriental de Colombia. Wahydra carneiroi n. sp. se 
diferencia fácilmente de las otras especies del género, por la presencia notoria de una banda blanca en la región 
posbasal del ala posterior ventral, además de las diferencias en las estructura genitales. Con la descripción de 
esta nueva especie el género queda integrado por 14 especies propias de las regiones andinas de Colombia, 
Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y Argentina.

Palabras clave. Cundinamarca. Hespéridos. Mariposas diurnas. Páramo. Taxonomía. 

Abstract

especially in the region of montane moors in the Cordillera Oriental of Colombia. This new species, Wahydra 
carneiroi n. sp., is easily distinguished by the presence of a white band in the region of the postbasal ventral 

Key words. Skippers. Taxonomy.

Introducción
El género Wahydra Steinhauser, 1991 pertenece a la 
subfamilia Hesperiinae y a la tribu Anthoptini (Warren 
et al. 2009), el cual se reconoce por la presencia de 
un estigma prominente tripartito ubicado por debajo 
del origen de CuA1 en las alas anteriores (Steinhauser 
1991), llamado también “brand” (Henao et al. 2015). 
Está constituido por una gran mancha alargada en Cu1-
Cu2 y dos manchas más pequeñas en Cu2-2A, cubiertas 
por escamas setosas de color gris opaco (Steinhauser 
1991, Henao et al
a nivel de las estructuras genitales es la presencia de 

y tamaño según la especie.

Este género según Mielke (2005) constaba de nueve 
especies, pero actualmente se han descrito cuatro 
nuevas especies (Henao et al. 2015). Con el objetivo de 
seguir contribuyendo a la biodiversidad de este grupo, 
el presente trabajo describe una nueva especie para la 
ciencia propia de zonas alto andinas especialmente en 
la región de vida paramuna de la cordillera Oriental de 
Colombia.
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Material y métodos
Con base en el estudio del componente biofísico sobre 
mariposas diurnas en el plan de manejo de la Reserva 
Forestal Protectora – Productora de la cuenca alta del 
río Bogotá (Conservación Internacional- Colombia, 
datos no publicados), se realizaron 20 salidas de 
campo de cuatro días de esfuerzo de muestreo a 
diferentes municipios con altitudes entre 2200 y 3500 
m. El material recolectado incluyó 33 individuos del 
género Wahydra representadas por W. tassa (Evans, 
1955), W. kenava  (A. Butler, 1870) y una nueva 
especie que se describe a continuación con sólo cinco 
individuos.

Los ejemplares fueron montados, rotulados y 

colecciones biológicas (Andrade-C. et al. 2013). 
Las estructuras genitales fueron extraídas usando un 
tratamiento de KOH con base en lo propuesto por 

un estereoscopio Advanced Optical y conservados 
en microviales con glicerina. Las fotografías de 
las estructuras genitales se realizaron con cámara 
Panasonic DMC-FH1 y los diagramas fueron 
realizados mediante estereomicroscopio Wild 308700 
con cámara lucida, escaneados y editados con el 
programa Photoshop CS3 para limpiar y componer 
las imágenes. Las descripciones de los colores siguen 
el modelo RGB basado sobre rojo, verde y azul (red, 
green, blue) por ser un espacio de color independiente 
del equipo. Para la descripción de la venación de 
las alas se utilizó la nomenclatura propuesta por 
Steinhauser (1991).

La terminología de las estructuras genitales se basó en 
Klost (1970) y Carneiro et al. (2013). La nomenclatura 
y abreviaturas siguientes son usadas a través del 
texto o en las ilustraciones: AA: Ala anterior. AAD: 
Ala anterior vista dorsal. AAV: Ala anterior vista 
ventral. AP: Ala posterior. APD: Ala posterior vista 
dorsal. APV: Ala posterior vista ventral. Sc+R: Vena 
subcostal más vena radial. Sc: Vena subcostal. Rs: 
Vena subradial. R2: Vena radial 2. R3: Vena radial 
3. R4: Vena Radial 4. R5: Vena radial 5. M1: Vena 
media 1. M2: Vena media 2. M3: Vena media 3. Cu1: 
Vena cubital 1. Cu2: Vena cubital 2. 2A: Vena anal.

Los acrónimos para las colecciones son: ICN-
MHN-L: Instituto de Ciencias Naturales, Colección 
de Lepidóptera, Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá, Colombia. CEH (Colección Personal de 
Efraín Henao). La abreviatura Gen es para estructuras 
genitales. Los Tamaños de la escalas están dadas en 1 

Resultados
Wahydra carneiroi Henao, Gaviria y Salazar n. sp. 
(Figura 1).

Material estudiado 
HOLOTIPO: Macho /Holotipo/Colombia, 
Cundinamarca, Villapinzón, Vereda San Pedro, 
Carretera Villapinzón - Soatama, páramo, zona abierta, 
cima, herbáceo, /05°10’30.3”N-73°33’28.5”O/ 
3300 m. /20 Mar/2015, 11:00 a.m/ E. Henao, Leg., 
/Depositado en CEH. CEH-085-5375 / Holotipo 
Wahydra carneiroi Henao, Gaviria & Salazar det. 
2016. Paratipos: 1 macho, con la misma información 
que el holotipo, excepto hora (11:25 a. m), depositado 
en CEH, CEH-085-5376/ 3 machos con la siguiente 
información: Colombia, Cundinamarca, Guasca/ 
PNN Chingaza/ Laguna de Siecha/ 3500 m/ 19-ene-
2013/ P. Triviño leg./Paratipos Wahydra carneiroi 
Henao, Gaviria & Salazar det. 2016/ 2 ejemplares con 
códigos CEH-085-9257 y CEH-085-9258 depositados 
en ICN-MHN con etiquetas ICN-MHN-L 36942, 
Código de barras ICN-092574; ICN-MHN-L 36943, 
código de barras ICN-092575. El tercer ejemplar 
paratipo depositado en CEH, CEH-085-9259.

Localidad tipo 
Colombia, Cundinamarca, Villapinzón, carretera 
que conduce de Villapinzón a Soatama, vereda San 

05°10’30.3”N-73°33’28.5”O y altitud 3300m.

Diagnosis. Macho: AA longitud 12-13 mm. Nudum: 
13. AAD con estigma (brand) tripartido de color 
gris (RGB # 535450, distribuido de la siguiente 
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manera: entre CuA1-CuA2 largo, delgado en la parte 
superior, amplio en la parte inferior, entre CuA2-
2A, dos cortos, el primero superior amplio y ovoide, 
el segundo inferior poco notorio, horizontal y de 
menor tamaño que la anterior. APV con una mancha 
blanca delgada y oblicua entre CuA2-2A, con cerca 
de la mitad del ancho de este espacio que va desde 
el margen anal hasta CuA2. Estructuras genitales de 

Wahydra carneiroi n. sp es similar a W. bella (Hayward, 
1939) en los patrones de coloración y maculación 
sin embargo, la presencia del estigma de la nueva 

W. 
bella que presenta un estigma amplio, grueso y color 
marrón oscuro. W. carneiroi n. sp., presenta mancha 

naranja cubriendo la mayor proporción del ala APD, 
mientras que la mancha naranja de W. bella es más 
angosta y hacia el margen externo. Otra diferencia 
existente entre las dos especies corresponde a la 
banda blanca del APV, la cual en Wahydra carneiroi 
es ancha y muy visible mientras que en W. bella es 
angosta y poco notoria.

Respecto a las estructuras genitales existe similitud 
entre W. carneiroi y W. kenava, 
del tegumen en W. kenava es más corta que en W. 
carneiroi; la porción distal de la valva en W. kenava 
es recta, mientras que en W. carneiroi es redondeada. 
El ducto eyaculatorio es corto y más proximal en W. 
kenava, en W. carneiroi es largo y más central. El 
coecum es corto y globoso en W. kenava contrario a 
W. carneiroi que es largo y delgado; la fultura en vista 
dorsal presenta una forma de fórceps en W. kenava, 
mientras en W. carneiroi presenta una forma de ce 
(C). 

Descripción
AAD: tres manchas apicales de color naranja (RGB 
# BE7D05). Margen costal naranja igual que las 
manchas apicales, mancha lineal delgada de color 
naranja (RGB # 9B6304) en la parte superior de la 
celda discal, la cual se hace más gruesa en la parte 
distal, tres manchas naranjas (RGB # BE7A04) 
oblicuas en la región media del ala desde M3 hasta 
2A, cuyo color naranja se desvanece hacia el margen 
posterior. Patrón de color de fondo del ala castaño 
oscuro (RGB # 302916). Estigma tripartita de color 
gris (RGB # 535450), el primero grueso ubicado 
entre CuA1 y CuA2 la parte superior delgada y la 
parte inferior amplia. El segundo y tercero ubicado 
entre CuA2 y 1A-2A, el primero (superior) grande, 
ovoide y semihorizontal, el segundo (inferior) más 
pequeño, poco notorio o difuso y más horizontal con 
la mitad del tamaño del anterior, ambos separados por 
escamas de color naranja (RBG # 642D04) similar al 
color de las manchas apicales y dos manchas de color 
café oscuro (RBG # 918016), ubicadas a lo largo 
del margen costal y subcostal (Figura 2). AAV: tres 
manchas apicales de color naranja (RGB # B27632), 
celda discal naranja (RGB # 7846059), dos manchas 

Figura 1. Holotipo de Wahydra carneiroi n. sp. a) vista 
dorsal, b) vista ventral. Escala 1 cm. 
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naranja (RGB # 642D02) en la región central, dos 
manchas café oscuro (RGB # 231712), una que va 
desde CuA2 hasta el margen anal ensanchándose en 
la region media del ala y otra que va desde la parte 
inferior de la celda discal hacia la región media 
del ala pasando por el tornus donde es más oscura. 

APD: Mancha naranja (RGB # B47004) distribuida 
ampliamente en la región central rodeada por una 
franja café oscuro (RGB # 918016) incluyendo el 
margen anal y aumentando su tamaño en la región 
costal. APV: margen anal de color amarillo oscuro 
y jaspeado (RGB # 2D1914) seguido de una línea 
blanca-cremosa (RGB # EBDCDC) que va desde 
CuA2 hasta la parte media del margen anal, seguida 
por mancha de color naranja claro (RGB # 784614).

Estructuras genitales
tegumen en vista dorsal formada por dos lóbulos 

Gnathos amplio y grande. Brazos del vinculum bien 
desarrollados, la región superior aguda y la región 
lateral amplia. Valva amplia y semicuadrada, la 
región distal de la valva delgada con dos pequeños 
dientes poco visibles. Ámpula amplia. Harpe grueso. 
Aedeago en vista lateral con la porción distal superior 
bien esclerosada y en forma de gancho, además 
de ser semimembranosa, se puede observar un 
esclerozamiento mayor en la parte distal en la región 
media y superior. Ducto eyaculatorio dorsal cerca de 
la región media. Coecum notorio. Fultura en vista 
lateral de forma rectangular y simple en vista dorsal 
con forma de la tercera letra del alfabeto, ce (C). 

Figura 2. Estigma o “brand” de Wahydra carneiroi n. sp.

Figura 3. Ilustración de las estructuras genitales de Wahydra carneiroi n. 
sp. A) Capsula genital, vista lateral. B) Tegumen y uncus, vista dorsal. C) 
Aedeago, vista lateral. D) Fultura, vista lateral. E) Fultura, vista dorsal. F) 
Aedeago vista ventral. G) Saccus, vista ventral. Escala: 1 mm.
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Distribución 
Esta especie es conocida de la región paramuna del 
municipio de Villapinzón (Cundinamarca) y del PNN 
Chingaza (Figura 4), lo que indica la posibilidad de 
encontrar la especie en altitudes superiores a los 3000 
m en la cordillera Oriental en los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá (Colombia).

Etimología
Esta especie ha sido dedicada a Eduardo Carneiro do 
Santos de la Universidad Federal do Paraná (Brasil), 
en reconocimiento a su dedicación en las labores 
sistemáticas de la familia Hesperiidae, su humidad y 
generosidad son ejemplo para los presentes autores.

Observaciones de comportamiento y habitat
Esta especie fue observada en zonas abiertas de 
páramo, asociadas a la especie vegetal Chusquea 
tessellata Munro, especialmente en horas de la 
mañana hasta el medio dia, los ejemplares observados 

Figura 4. Mapa de los registros de Wahydra carneiroi n. sp.

presentaron un vuelo lento en estrato medio y rasante, 
los ejemplares observados fueron solitarios.
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Pseudoescorpiones (Arachnida: Pseudoscorpiones) del nororiente 
andino de Colombia
Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) in the norteastern Andean region of 
Colombia

Catalina Romero-Ortiz

Resumen
Se realizó una evaluación de la diversidad de pseudoescorpiones en la región Andina nororiental de Colombia. 
Se revisó la colección aracnológica del Instituto de Ciencias Naturales y se efectuaron muestreos en tres 
sitios de los departamentos de Santander y Norte de Santander durante una semana mediante revisión manual 
de cernido de hojarasca. Se estudiaron 94 ejemplares y se encontraron nueve morfoespecies pertenecientes 
a seis géneros de las familias Tridenchthoniidae, Syarinidae, Olpiidae, Withiidae y Chernetidae. Se amplía 
la distribución altitudinal de Ideobisium peckorum, Ideobisium puertoricense y la familia 
Tridenchthoniidae, la cual se registra por primera vez para Colombia.

Palabras clave. Boyacá. Cordillera Oriental. Falsos escorpiones. Norte de Santander. Santander. 

Abstract
An exploration of diversity of the Order Pseudoscorpiones in the noreastern Andean region of Colombia was 
carried out. The arachnological collection of the Instituto de Ciencias Naturales was revised and sampling 
was carried out at three sites in departments of Santander and Norte de Santander for a week by manually 
sifting leaf litter. A total of nine morphospecies in six genera of the families Tridenchthoniidae, Syarinidae, 
Olpiidae, Withiidae and Chernetidae are reported. The geographic distribution of Ideobisium puertoricense 
and altitudinal range of Ideobisium peckorum is increased. The family Tridenchthoniidae is recorded for the 

Key words. Boyacá. Eastern mountain range. False scorpions. Norte de Santander. Santander. 

Introducción

El levantamiento de la cordillera de los Andes jugó 

a la separación de los organismos que habitaban 

Duellman 1997) como el surgimiento subsiguiente 
de un mosaico de hábitats desde valles hasta 

et al. 2004, Hughes y 

colonización posterior. 

Ecosistemas como el bosque andino colombiano, 
siendo uno de los más ricos a nivel biológico, es 

2001, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
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Territorial 2010). Ubicado entre los 1000 y 3000 
metros sobre el nivel del mar (sensu lato), presta una 
gran cantidad de servicios ecosistémicos, entre los 
que se encuentra la regulación del ciclo hidrológico, 
el mantenimiento de la calidad del agua y la recarga 
de acuíferos (Celleri 2010).

enfocado en la Región Andina Central (Flórez 
y Sánchez 1995). Sin embargo, zonas como el 
nororiente, de alta diversidad para otros grupos 
animales y altamente amenazada por factores 
antrópicos, han sido sub-muestreadas. 

Por su parte, la riqueza de la fauna de 
pseudoescorpiones en el mundo ha sido subestimada 
(Harvey 2002). En Colombia, la revisión realizada 
por Ceballos y Flórez (2007) reveló un total de 21 
especies de las más de 3790 especies descritas a 
nivel mundial (Harvey 2013). Trabajos posteriores 
han aportado al conocimiento del orden en el país 
(Harvey y Muchmore 2013, Bedoya et al. 2014, 2015, 
Bedoya et al. 2015, Romero-Ortiz 2015, Bedoya et 
al
más intensiva de la diversidad del grupo. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue contribuir al 
conocimiento de la diversidad de pseudoescorpiones 
del nororiente de la región Andina de Colombia. 

Material y métodos
Se revisó la Colección Aracnológica del Instituto de 
Ciencias Naturales (ICN-APs) en busca de ejemplares 
del Orden cuya localidad de colecta estuviera en 
los departamentos de Boyacá, Santander o Norte 
de Santander y cuya altitud se ubicará en el piso 
térmico templado isomacrotérmico, isomesotérmico 

Adicionalmente, se seleccionaron dos sitios de 
muestreo en el departamento de Santander, dos 
bosques alto andinos y uno en Norte de Santander, un 
bosque seco subandino, lugares donde el número de 

debido a su bajo grado de perturbación.  En el trabajo 

de campo la búsqueda se enfocó en los microhábitat 
más frecuentes del orden, como lo son la hojarasca, 
los troncos en pie y en descomposición, y bajo rocas. 
Se realizó captura manual diurna (Mahnert y Adis 
2002) de cernidos de hojarasca y posterior búsqueda 

realizadas por Chamberlin y Chamberlin (1945), 

Chamberlin (1995), Judson (2007), Edward y Harvey 
(2008) y Tooren Van Den (2011). Posteriormente, los 
ejemplares fueron depositados en microviales que 
contienen alcohol 70%, los cuales hacen parte de 
la Colección Aracnológica del Instituto de Ciencias 
Naturales (ICN-APs).  

Resultados y discusión
Se examinaron 94 ejemplares que fueron separados en 
nueve morfoespecies pertenecientes a seis géneros y 

familia Chernetidae y la mayor riqueza para la familia 

localidad en los que se encontraron los géneros 

fotografías de especímenes seleccionados por morfo. 
A continuación se presentan los resultados siguiendo 
el orden sistemático propuesto por Harvey (1992).

TRIDENCHTHONIIDAE Balzan, 1892

Diagnosis. Caparazón de los adultos con muchas 

estiletes (Mahnert y Adis 2002).

Tridenchthonius Balzan, 1887

Diagnosis. Dientes marginales de la quela pequeños, 
agudos y romos, pero muy continuos y subigualmente 
desarrollados anteriormente y posteriormente en 
ambos dedos. Tricobotrio t distal de st y proximal 
al extremo del dedo, siendo b el más basal de todos 
(Chamberlin y Chamberlin 1945).

Material examinado.
Suaita. San José de Suaita. Fundación San Cipriano. 
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(ICN-APs-412).

Distribución. Este género posee distribución 
pantropical con una mayor diversidad en el neotrópico 
aunque no se tenían registros previos ni de la familia 
ni del género para Colombia.

SYARINIDAE Chamberlin, 1930

Diagnosis. Tricobotrio t del dedo móvil apicalmente 
lanceolado (Mahnert y Adis 2002) 

Ideobisium Balzan, 1892 

Diagnosis. Cuatro ojos bien desarrollados. 

Tricobotrios eb, esb, e isb claramente en la cara lateral 
de la mano palpal (Mahnert y Adis 2002). 

Ideobisium puertoricense Muchmore, 1982

1100 m s.n.m. 15-v-2009. Colectores: E. Flórez y D. 

de sendero. Colecta manual diurna. Det: . D. 

Trampa winkler. Det: 
APs-192). Santander. Suaita. San José de Suaita. 
Fundación San Cipriano. 13-x-2013. Colector: C. 

Figura 1. Mapa de puntos de localidad de los géneros del orden Pseudoscorpiones encontrados para la 
región Andina nororiental. Los puntos se encuentran en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte 
de Santander.
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Romero. Bosque secundario. Cernido de hojarasca. 

Montaña Mágica. Sendero de los cuatro acuerdos. 

y E. Flórez. Cernido de hojarasca. 1 Tritoninfa, 1 
Protoninfa (ICN-APs-427). Santander. Zapatoca. Vda. 

2013. Colectores: C. Romero y E. Flórez. Cernido de 
hojarasca. 1 Tritoninfa, 1 Protoninfa (ICN-APs-428). 

APs-429).

Distribución. Esta especie estaba registrada sólo en 
su localidad tipo, El Yunque, Puerto Rico con lo que 
este trabajo documenta una expansión notable de su 
distribución conocida. 

Ideobisium peckorum Muchmore, 1982

Material examinado.

Trampa winkler. Det: 
Santuario de Fauna y 

Flora de Iguaque, Sector Carrizal. 2900 m s.n.m. 9-vi-
2001. Colectores: E. Flórez y V. Rodríguez. Bosque 
andino. Captura manual. Det: 

Distribución. Esta especie se encuentra registrada 
para la región amazónica colombiana y brasilera. 
Estos registros representan una ampliación altitudinal 
de 2000 metros.

Diagnosis. Aparato de veneno en los dos dedos de 

cara externa y tres en la interna. Arolio desarrollado 
y entero. Terguitos simples. Rallum compuesto por 
tres sedas, algunas veces reducidas a dos. (Harvey y 
Stahlavsky, 2009)

Apolpium Chamberlin, 1930
Diagnosis. Tricobotrios ist e it claramente distales de 
est. Tricobotrio sb claramente más cerca a b que a st 
(Mahnert y Adis 2002). 

Material examinado.
de Iguaque, sector Carrizal. 2900 m s.n.m. 9-vi-

xi-2013. Colectores: D. Martínez y C. Perafán. Bajo 

Flórez. Bajo corteza. Colecta manual diurna en casa 

la casa en tronco espinoso de aprox. 7 m. de hojas 

Distribución. Este género posee distribución 
neotropical y se tienen dos registros previos para 
Colombia en la región andina, Apolpium cordimanum 
(Balzan 1892) y Apolpium vastum Beier, 1959.

Pachyolpium Beier, 1931

Diagnosis. Tricobotria it distal de est. Tricobotria ist 
cerca de la base proximal a est (Mahnert y Adis 2002). 

Material examinado. 

1471 m s.n.m. 3-4-xi-2013. Colectores: C. Romero 

2 Deutoninfas, 2 Protoninfas (ICN-APs-421). Norte 

2013. Colectores: C. Romero y E. Flórez. Cernido 



DOI: 10.21068/c2017.v18n01a12

202

xi-2013. Colectores: C. Romero y E. Flórez. Bajo 

APs-423). Santander. Piedecuesta. Pescadero. 7-IV-
Zamia 

Distribución. Este género posee distribución 
neotropical y se tenía un registro previo para 
Colombia de la región rural de Santiago de Cali. 
Este género es el más abundante de la familia en la 
Colección Aracnológica del Instituto de Ciencias 
Naturales (Obs. Pers.)

CHERNETIDAE Menge, 1855

Diagnosis. Aparato de veneno generalmente presente 
sólo en el dedo móvil de la quela. Dedos de la quela 
normalmente con al menos un diente accesorio 
(Mahnert y Adis 2002).

Material examinado.
María. Vereda Calichana, Sendero Almenara. 

 

Distribución. Esta familia está ampliamente 
distribuida, es la más grande del Orden y se cuenta 
con trece especies de los géneros Cordylochernes, 
Dasychernes, Epactiochernes, Gomphochernes, 
Incachernes, Lustrocherenes, Neochernes, 
Parachernes, Parazaona, Pseudopilanus registradas 
para Colombia. 

Parachernes Beier, 1932

Diagnosis. Tricobotrios ib, isb, ist e it, agrupados 
cerca de la base del dedo. Tricobotrio it cerca de ist 

y claramente más cerca de isb que del tope del dedo 
(Mahnert y Adis 2002). 

Material examinado. 
buco. 
Malaisse. 

Distribución. Este género posee distribución pantro-
pical con mayor diversidad en el neotrópico y se 
cuenta con tres especies registradas previamente para 

et al. 2015) y Caribe (Bedoya et al. 2014).

El inusual registro de colecta de este material podría 
explicarse debido a que dentro del género se ha 
reportado foresis, una relación de comensalismo en 
la cual los seudoescorpiones utilizan otro organismo 
para transportarse (Poinar et al. 1998). Dos especies de 
Parachernes poseen registros de este comportamiento 
en coleópteros elatéridos (Beier 1948), por ello 
podrían encontrarse en las trampas Malaisse.

WITHIIDAE Chamberlin, 1931

Diagnosis. 
perpendicular. Esternitos de los machos generalmente 
con parches discretos de setas sensoriales (Harvey 
1992, Mahnert y Adis 2002). 

Material examinado.
Suaita. San José de Suaita. Fundación San Cipriano. 

Distribución: Esta familia posee una amplia 
distribución y se cuenta con tres géneros y tres 
especies previamente registradas para Colombia. 

se han llevado a cabo en la región Amazónica del 
Brasil en donde se registran 12 familias y alrededor 
de 30 géneros (Mahnert y Adis 2002). Beier (1959) 
reportó la mayoría de las especies que hoy se 
registran para la región Andina del Perú, Ecuador y 
Colombia, sin embargo, el estudio de la diversidad 
del orden en dicha publicación se ha basado en 
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colectas ocasionales sin muestreos sistematizados. 
Para Colombia en particular, un estudio reciente en 
la región Caribe (Bedoya et al. 2014) registró siete 
morfoespecies pertenecientes a cinco familias con 
una intensidad de muestreo mayor. Estas diferencias 
en estrategias e intensidades de muestreo hacen 
difícil realizar comparaciones a nivel de riqueza y 
abundancia.

Se destaca la ampliación en el rango de distribución 
de la especie Ideobisium puertoricense, conocida 
hasta el momento sólo en Puerto Rico. Igualmente, 
la ampliación del rango altitudinal de más de 2000 
metros para I. peckorum desde la región Amazónica, 
ahora reportada para el Santuario de Fauna y 

Flora de Iguaque. Este reporte supone además una 
ampliación en su tipo de hábitat, desde el bosque 
húmedo amazónico hasta el páramo. El reporte de 
la familia Tridenchthoniidae y la especie Ideobisium 
puertoricense son nuevos registros para el país.

En esta región se encontraron un total de seis géneros 
y nueve morfoespecies las cuales representan 
aproximadamente el 40 % de la riqueza del Orden 
reportada para Colombia. Si se compara con países 

diversidad de pseudoescorpiones en Colombia puede 
aumentar sustancialmente en la medida en que se 
sigan reportando.
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Primer registro de cuatro especies de camarones de agua dulce 
(Palaemonidae) para Colombia 
First records of four species of freshwater shrimp (Palaemonidae) from Colombia

Ada Acevedo y Carlos A. Lasso

Resumen
Se registran cuatro nuevas especies de camarones de agua dulce de la familia Palaemonidae para Colombia: 
Macrobrachium dierytrhum Pereira, 1986; Macrobrachium manningi Pereira y Lasso, 2007; Pseudopalaemon 
gouldingi Kensley y Walker, 1982 y Pseudopalaemon nigramnis Kensley y Walker, 1982, provenientes del río 
Bita, cuenca del río Orinoco.

Palabras clave. Crustáceos decápodos. Macrobrachium. Orinoquia. Pseudopalaemon. Río Bita.  

Abstract
Four new species of freshwater shrimp of the Palaemonidae family are recorded for Colombia: Macrobrachium 
dierytrhum Pereira, 1986; Macrobrachium manningi Pereira and Lasso, 2007, Pseudopalaemon gouldingi 
Kensley and Walker, 1982 and Pseudopalaemon nigramnis Kensley and Walker, 1982, collected in the Bita 
River drainage, Orinoco River Basin. 

Key words. Bita River. Decapod crustaceans. Macrobrachium. Orinoco River Basin. Pseudopalaemon. 

Introducción
La cuenca del río Orinoco abarca 981.446 km2, se 
extiende entre Colombia (35 %) y Venezuela (75 %), y 
es uno de los ríos de mayor caudal y mayor transporte 
de sedimentos a nivel mundial (Lasso et al. 2014). 
Allí convergen el Escudo Guayanés y la cordillera 
Oriental, aportándole a la región un potencial en 
riqueza biológica único. Los diversos paisajes que 
conforman la región sumados a los tipos de aguas que 
se encuentran en la misma, hacen de la zona un lugar 
propicio para la diversidad de crustáceos decápodos, 
en especial de camarones. 

Los camarones de agua dulce son un grupo de 
gran importancia por ser claves en el proceso de 
la descomposición de materia orgánica y como 

macroconsumidores (Valencia y Campos 2010). 
Para Colombia se conocían cuatro familias (Atyidae, 
Euryrhynchidae, Palaemonidae y Sergestidae), con 31 
especies (Campos 2014). La familia Palaemonidae se 
destaca por ser una de las pocas familias en colonizar 
tanto océanos como estuarios y ríos en la región 
tropical y subtropical (Valencia y Campos 2007). En 
Colombia esta familia está representada por los géneros 
Macrobrachium, Palaemonetes y Pseudopalaemon, 
el primero de los más representativos para el país con 
21 especies registradas (Campos 2014).

En el Orinoco los camarones han sido ampliamente 
estudiados tanto en Colombia como en Venezuela. 
Se reconocen unas 34 especies para toda la cuenca, 
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sin embargo, varias subcuencas de la región siguen 
sin ser exploradas, como lo son Casiquiare, Vichada, 
Tomo, Bita, Cinaruco, Capanaparo, Manapiare, Zuata 
y Aro (Pereira et al 2009, 2010). El río Bita ha sido 
una de las subcuencas cuyo estudio y conservación 
han cobrado mayor importancia en los últimos 
años, donde se destaca una riqueza de diez especies 
de camarones (Acevedo et al. en preparación). En 
ese sentido, durante enero de 2016 se realizó una 
evaluación rápida de la biodiversidad acuática de la 
cuenca, incluyendo los camarones, que resultó en 
varios registros nuevos para Colombia, los cuales se 
muestran a continuación.

Material y métodos
El estudio se llevó a cabo con base en el material 
colectado por el Instituto Alexander von Humboldt 
(IavH) y la Fundación Omacha en el marco de la 
expedición al río Bita en 2016 (estación seca). El 
material analizado se encuentra depositado en las 
colecciones de referencia del Instituto de Ciencias 

Naturales (ICN-MHN), del IAvH y de la Universidad 
del Tolima (UT).

utilizaron las claves de Campos (2014), Valencia y 
Campos (2007) y Kensley y Walker (1982). También 
se revisaron descripciones de especies en Valencia 
y Campos (2010), Pereira (1986) y Pereira y Lasso 
(2007). 

Resultados y discusión
Se examinaron 661 especímenes, de 28 localidades 
de la cuenca del río Bita, correspondientes a 
cuatro especies de camarones de dos géneros. 
Macrobrachium: M. dierytrhum y M. manningi, y 
Paseudopalaemon: P. gouldingi y P. nigramnis, las 
cuales constituyen nuevos registros para Colombia. 
A continuación, se presentan los datos analizados 
con base a la colección de referencia del ICN-MHN 
(Anexo 1). 

Figura 1. Distribución de los camarones identificados para la cuenca del río Bita.
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Macrobrachium dierythrum Pereira, 1986

Figura 2. Macrobrachium dierytrhum Pereira, 1986, macho, ICN-MHN-CR 
3125. A) Camarón, vista lateral; B) segundo pereopodo, vista lateral; C) primer 
pereopodo, vista lateral; D) telson, vista dorsal. Ilustración: J. D. Vega, Banco de 
Imágenes Ambientales, Instituto Alexander von Humboldt (BIA-IAvH).

Material examinado
128 especímenes, 59 de ellos correspondientes a la 
colección de referencia del ICN-MHN.

Vichada: Puerto Carreño, río Bita, 6°12’2,9”N-
67°38’21,5”O, ICN-MHN-CR 3002; 6°05’51,7”N-
67°31’17,2”O, ICN-MHN-CR 3007; 5°50’11,9”N-
68°39’51,8”O, ICN-MHN-CR 3015; 5°51’1,8”N-
68°43’38,5”O, ICN-MHN-CR 3022; 5°48’42,6”N-
68°37’8,1”O, ICN-MHN-CR 3030; 5°48’42,6”N-68°
37’8,1”O, ICN-MHN-CR 3032; 5°50’7,9”N-68°38’
24,9”O, ICN-MHN-CR 3039; 5°50’7,9”N-68°38’
24,9”O, ICN-MHN-CR 3040; 5°50’34,4”N-68°44’
31,8”O, ICN-MHN-CR 3046; 5°50’34,4”N-68°44’
31,8”O, ICN-MHN-CR 3049; 5°45’52,8”N-68°32’
2,4”O, ICN-MHN-CR 3060; 5°48’2,5”N-68°13’20,
1”O, ICN-MHN-CR 3064; 5°50’6,3”N-68°12’33”O, 
ICN-MHN-CR 3080; 5°50’6,3”N-68°12’33”O, ICN-
MHN-CR 3088; 5°48’39”N-68°12’36,4”O, ICN-
MHN-CR 3089; 5°51’5,8”N-68°9’40,1”O, ICN-

MHN-CR 3098; 5°51’5,8”N-68°9’40,1”O, ICN-
MHN-CR 3099; 5°50’50,8”N-68°9’44,3”O, ICN-
MHN-CR 3107; 5°56’31,6”N-68°10’7,1”O, ICN-
MHN-CR 3121; 5°56’31,6”N-68°10’7,1”O, ICN-
MHN-CR 3125.

Diagnosis
Rostro recto, margen superior con 9 a 10 dientes 
distribuidos regularmente, 2 postorbitales, margen 
inferior con 3 a 5 dientes, el rostro no sobrepasa el 
escafocerito. Caparazón liso, con espina hepática, sin 
espina branquiostegal; margen posterior del telson 
terminando en punta aguda, con un par de espínulas 
a cada lado (internas, externas), separadas por 4 
setas plumosas, espínulas internas largas, sobrepasan 
el punto medio del telson y las espínulas externas. 
Primer par de pereópodos delgado, sobrepasando el 
escafocerito con el dáctilo; segundo par de pereó-
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podos similares en forma y tamaño, sobrepasan el 
escafocerito con 2/3 del carpo. Mero con tres hileras 
de espinas ventrales; carpo 0,8 veces la longitud de 
la palma, 0,9 veces la longitud del mero, con hileras 
de espinas longitudinales; palma 3,1 veces más larga 
que ancha, cilíndrica. Patrón de espinulación igual al 
carpo, 1,5 veces la longitud del dáctilo; dedos rectos, 
con dientes prominentes; dedo móvil con 2 dientes en 

2 A-B-C-D). 

Comentarios 
La localidad tipo de Macrobrachium dierytrhum es el 
río Agüaro, en el Paso Garzerito, un sistema de aguas 
claras en llanos venezolanos del estado Guárico 
(Pereira 1986). Esta especie se consideraba endémica 
de ésta subcuenca del Orinoco (Pereira et al. 2010). A 
la fecha no se conocen registros de otras localidades 
(Pereira et al 2009, 2010), salvo el presente para el 
río Bita.

Macrobrachium manningi Pereira y Lasso, 2007

Figura 3. Macrobrachium manningi Pereira y Lasso, 2007, macho, ICN-MHN-
CR 3122. A) Camarón, vista lateral; B) segundo pereopodo, vista lateral; C) 
primer pereopodo, vista lateral; D) telson, vista dorsal. Ilustración: J.D. Vega, 
BIA-IAvH.

Material examinado
42 especímenes, 17 de ellos correspondientes a la 
colección de referencia del ICN-MHN.

Vichada: Puerto Carreño, río Bita, 5° 48’ 42,6”N-6
8°37’8,1” O, ICN-MHN-CR 3031; 5°48›42,6”N-
68°37’8,1”O, ICN-MHN-CR 3033; 5°50›34,4”N-
68°44’31,8”O, ICN-MHN-CR 3047, 5°48›2,5”N-

68°13’20,1”O, ICN-MHN-CR 3065; 5°50›6,3”N-
68°12’33”O, ICN-MHN-CR3081; 5°50›6,3”N-68°12’
33”O, ICN-MHN-CR 3083; 5°51›5,8”N-68°
9’40,1”O, ICN-MHN-CR 3100;  5°51›5,8”N-68°9’
40,1”O, ICN-MHN-CR 3106; 5°56›31,6”N-
68°10’7,1”O, ICN-MHN-CR 3122; 5°56›31,6”N-
68°10’7,1”O, ICN-MHN-CR 3126.
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Diagnosis (

Rostro recto, tan largo como el pedúnculo antenular, 
margen superior con 10 a 11 dientes, 3 postorbitales, 
margen inferior con 2 a 3 dientes. Caparazón con 
espina hepática, sin espina branquiostegal, borde 
anterolateral con numerosas espinas y algunas setas; 
margen posterior del telson terminando en punta 
aguda, con un par de espínulas a cada lado (internas, 
externas), separadas por 12 a 14 setas plumosas, 
espínulas internas sobrepasan con ½ de su longitud 
el punto medio del telson y las espínulas externas. 
Primer par de pereópodos sobrepasa el escafocerito 
con ½ de la longitud del carpo, presencia de setas 
dispersas; segundo par de pereópodos diferentes 
en forma y tamaño, con numerosas espinas y setas 
conspicuas; segundo pereopodo mayor sobrepasa el 
escafocerito con 1/3 del carpo; carpo 0,6 veces la 
longitud de la palma, 0,9 veces la longitud del mero, 

con numerosas hileras de espinas; palma cilíndrica, 
2.7 veces más larga que ancha, 1,8 veces la longitud 
del dáctilo. Patrón de espinulación como en el carpo; 

basal; dedo móvil con un diente prominente en el 
medio, seguido por dos de menor tamaño (Figura 3 
A-B-C-D).  

Comentarios
Macrobrachium manningi se consideraba endémica 
de la cuenca del río Caroní (parte alta), en la Guayana 
venezolana (Pereira y Lasso 2007, Pereira et al. 
2010). Los nuevos registros incluidos en la presente 
contribución, amplían la distribución a la región 
guayanesa de la Orinoquia colombiana. 

Pseudopalaemon gouldingi Kensley y Walker, 1982

Figura 4. Pseudopalaemon gouldingi Kensley y Walker, 1982, hembra, ICN-MHN-
CR 3023. A) Camarón, vista lateral; B) segundo pereopodo, vista lateral; C) primer 
pereopodo, vista lateral; D) telson, vista dorsal. Ilustración: J.D. Vega, BIA-IAvH.
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Material examinado
162 especímenes, 59 de ellos correspondientes a la 
colección de referencia del ICN-MHN.

Vichada: Puerto Carreño, Río Bita, 5°50’36,2”N-
68°39’28,4”O, ICN-MHN-CR3018; 5°51›11,1”N-
68°43’24”O, ICN-MHN-CR3020; 5°51›1,8”N-
68°43’38,5”O, ICN-MHN-CR3023; 5°50›7,9”N-
68°38’24,9”O, ICN-MHN-CR3043; 5°50›37,9”N-
68°39’56,3”O, ICN-MHN-CR3053; 5°50›44,3”N-68°
32’2,4”O, ICN-MHN-CR3058; 5°48›2,5”N-68°13’
20,1”O, ICN-MHN-CR3070; 5°48’2,5”N-68°13’
20,1”O, ICN-MHN-CR3077; 5°50›6,3”N-68°12’
33”O, ICN-MHN-CR3082; 5°50›6,3”N-68°12’33”O,
ICN-MHN-CR3085; 5°48›39»N-68°12›36,4”O, ICN-
MHN-CR3093; 5°50›34»N-68°9›34,7”O,  ICN-
MHN-CR3097; 5°50›50,8”N-68°9’44,3”O, ICN-
MHN-CR3108.

Diagnosis 
Rostro convexo sobre la órbita, más corto que el 
caparazón, margen superior con 8 a 13 dientes, 2 a 3

postorbitales, margen inferior con 1 a 3 dientes. 
Caparazón con espina hepática pequeña, espina 
antenal prominente; margen posterior del telson 
terminando en punta aguda, con un par de espínulas 
a cada lado (internas, externas), separadas por 
numerosas setas plumosas, espínulas internas largas 
y externas cortas. Primer par de pereópodos con 
dedos más cortos que la palma y carpo más corto que 
el mero; segundo par de pereópodos ligeramente más 
robustos que los otros pares, carpo 2/3 de la longitud 
del mero, dedos de tamaño similar a la palma (Figura 
4 A-B-C-D). 

Comentarios
La localidad tipo de Pseudopalaemon gouldingi es 
el Rio Negro, ilha de Cumuru, Lago na, estado del 
Amazonas, Brasil (Kensley y Walker 1982), además 
se conocen otros registros en las cuencas de los ríos 
Ventuari, Atabapo, Cataniapo e Inírida en Venezuela 
(Pereira et al. 2009, 2010). Estos corresponden a los 
primeros registros para Colombia.

Pseudopalaemon nigramnis Kensley y Walker, 1982

Figura 5. Pseudopalaemon nigramnis Kensley y Walker, 1982, hembra, ICN-MHN-
CR 3075. A) Camarón, vista lateral; B) segundo pereopodo, vista lateral; C) primer 
pereopodo, vista lateral; D) telson, vista dorsal. Ilustración: J.D. Vega, BIA-IAvH.
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Material examinado
329 especímenes, 118 de ellos correspondientes a la 
colección de referencia del ICN-MHN.

Vichada: Puerto Carreño, Río Bita, 6°12’2,9”N-67°
38’21,5”O, ICN-MHN-CR3004; 5°51›1,8N-68°43’
38,5”O, ICN-MHN-CR3024;  5°51’35,2”N-68°43’
11,2”O, ICN-MHN-CR3026; 5°49’59”N-68°38’42,9”O,
ICN-MHN-CR3036; 5°50’7,9”N-68°38’24,9”O,
ICN-MHN-CR3044; 5°50’34,4”N-68°44’31,8”O,
ICN-MHN-CR3051; 5°45’52,8”N-68°32’2,4”O, ICN-
MHN-CR3062; 5°48’2,5”N-68°13’20,1”O,  ICN-MHN-
CR3067; 5°48’2,5”N-68°13’20,1”O, ICN-MHN-
CR3075; 5°50’6,3”N-68°12’33”O, ICN-MHN-CR
3086; 5°48’39”N-68°12›36,4”O, ICN-MHN-CR 3091; 
5°48’39”N-68°12›36,4”O, ICN-MHN-CR3094;
5°51’5,8”N-68°9’40,1”O, ICN-MHN-CR3102; 5°
51’5,8”N-68°9’40,1”O, ICN-MHN-CR3104; 5°50’
48”N-68°9’17,2”O, ICN-MHN-CR3111;5°52’35,8”N-
68°9’49,9”O, ICN-MHN-CR3118; 5°56’31,6”N-
68°10’7,1”O, ICN-MHN-CR3129;5°56’31,6”N-
68°10’7,1”O, ICN-MHN-CR3130;5°56’49,6”N-
68°9’36”O,ICN-MHN-CR3134.

Diagnosis 

Rostro más largo que el caparazón, margen superior 
con 7 a 10 dientes, 1 postorbital, margen inferior con 
2 a 3 dientes, porción distal desprovista de dientes 
y ligeramente curvada hacia arriba. Caparazón con 
espinas hepática y antenal prominentes; margen 
posterior del telson terminando en punta aguda, con 
un par de espínulas a cada lado (internas, externas), 
separadas por setas largas, espínulas internas largas, 
sobrepasan el punto medio del telson y las espínulas 
externas. Primer par de pereópodos con dedos de 
tamaño similar a la palma, carpo y mero de tamaño 
similar; segundo par de pereópodos levemente más 
cortos que el escafocerito, ligeramente robustos, 
carpo y mero de tamaño similar, dedos más cortos 
que la palma (Figura 5 A-B-C-D). 

Comentarios
La localidad tipo de Pseudopalaemon nigramnis 
es el río Marauiá, cuenca del Rio Negro, estado del 

Amazonas, Brasil (Kensley y Walker 1982). De 
acuerdo con la base de datos del GBIF hay otros 
registros en la Orinoquia a la altura del raudal de 
Atures (Venezuela). Los registros de la presente 
contribución, corresponden a los primeros para la 
Orinoquia colombiana y para Colombia.

Conclusiones
Se registran cuatro nuevas especies de camarones de 
la familia Palaemonidae para Colombia, lo que incre-
menta la riqueza de camarones de agua dulce en el país 
a 35 especies. Igualmente, se amplia de manera consi-
derable la distribución de estas especies en la cuenca del 
Orinoco, resaltando a Pseudopalaemon nigramnis, por 
primera vez registrada para esta cuenca, aumentando el 
número de especies conocidas para esta a 35.
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Anexo 1. Listado por especies del material de referencia revisado de la colección ICN-MHN-CR, n= Número de especímenes.

Especie Latitud Longitud
Fecha de 

colección
ICN-MHN-CR n

Macrobrachium dierytrhum 

Pereira, 1986

6° 12’ 2,9” N 67° 38’ 21,5” O 9/12/2015 ICN-MHN-CR 3002 4

6° 05’ 51,7” N 67° 31’ 17,2” O 13/12/2015 ICN-MHN-CR3007 20

5° 50’ 11,9” N 68° 39’ 51,8” O 1/13/2016 ICN-MHN-CR 3015 2

5° 51’ 1,8” N 68° 43’ 38,5” O 1/14/2016 ICN-MHN-CR 3022 1

5° 48’ 42,6” N 68° 37’ 8,1” O 1/15/2016 ICN-MHN-CR 3030 2

5° 48’ 42,6” N 68° 37’ 8,1” O 1/15/2016 ICN-MHN-CR 3032 1

5° 50’ 7,9” N 68° 38’ 24.9” O 1/16/2016 ICN-MHN-CR 3039 1

5° 50’ 7,9” N 68° 38’ 24.9” O 1/16/2016 ICN-MHN-CR 3040 5

5° 50’ 34,4” N 68° 44’ 31,8” O 1/17/2016 ICN-MHN-CR 3046 1

5° 50’ 34,4” N 68° 44’ 31,8” O 1/17/2016 ICN-MHN-CR 3049 1

5° 45’ 52,8” N 68° 32’ 2,4” O 1/18/2016 ICN-MHN-CR 3060 1
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Especie Latitud Longitud
Fecha de 

colección
ICN-MHN-CR n

Macrobrachium dierytrhum 

Pereira, 1986

5° 48’ 2,5” N 68° 13’ 20,1” O 1/19/2016 ICN-MHN-CR 3064 2

5° 50’ 6,3” N 68° 12’ 33” O 1/21/2016 ICN-MHN-CR 3080 3

5° 50’ 6,3” N 68° 12’ 33” O 1/20/2016 ICN-MHN-CR 3088 1

5° 48’ 39” N 68° 12’ 36,4” O 1/20/2016 ICN-MHN-CR 3089 1

5° 51’ 5,8” N 68° 9’ 40,1” O 1/21/2016 ICN-MHN-CR 3098 1

5° 51’ 5,8” N 68° 9’ 40,1” O 1/21/2016 ICN-MHN-CR 3099 3

5° 50’ 50,8” N 68° 9’ 44,3” O 1/21/2016 ICN-MHN-CR 3107 6

5° 56’ 31,6” N 68° 10’ 7,1” O 1/23/2016 ICN-MHN-CR 3121 1

5° 56’ 31,6” N 68° 10’ 7,1” O 1/23/2016 ICN-MHN-CR 3125 2

Macrobrachium manningi 

Pereira y Lasso, 2007

5° 48’ 42,6” N 68° 37’ 8,1” O 1/15/2016 ICN-MHN-CR 3031 2

5° 48’ 42,6” N 68° 37’ 8,1” O 1/15/2016 ICN-MHN-CR 3033 1

5° 50’ 34,4” N 68° 44’ 31,8” O 1/17/2016 ICN-MHN-CR 3047 1

5° 48’ 2,5” N 68° 13’ 20,1” O 1/19/2016 ICN-MHN-CR 3065 2

5° 50’ 6,3” N 68° 12’ 33” O 1/20/2016 ICN-MHN-CR 3081 1

5° 50’ 6,3” N 68° 12’ 33” O 1/20/2016 ICN-MHN-CR 3083 1

5° 51’ 5,8” N 68° 9’ 40,1” O 1/21/2016 ICN-MHN-CR 3100 1

5° 51’ 5,8” N 68° 9’ 40,1” O 1/21/2016 ICN-MHN-CR 3106 1

5° 56’ 31,6” N 68° 10’ 7,1” O 1/23/2016 ICN-MHN-CR 3122 2

5° 56’ 31,6” N 68° 10’ 7,1” O 1/23/2016 ICN-MHN-CR 3126 5

Pseudopalaemon gouldingi 

Kensley y Walker, 1982

5° 50’ 36,2” N 68° 39’ 28,4” O 1/13/2016 ICN-MHN-CR 3018 1

5° 51’ 11,1” N 68° 43’ 24” O 1/13/2016 ICN-MHN-CR 3020 1

5° 51’ 1,8” N 68° 43’ 38,5” O 1/14/2016 ICN-MHN-CR 3023 20

5° 50’ 7,9” N 68° 38’ 24.9” O 1/17/2016 ICN-MHN-CR 3043 7

5° 50’ 37,9” N 68° 39’ 56,3” O 1/17/2016 ICN-MHN-CR 3053 2

Cont. Anexo 1. Listado por especies del material de referencia revisado de la colección ICN-MHN-CR, n= Número de 
especímenes.
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Especie Latitud Longitud
Fecha de 

colección
ICN-MHN-CR n

Pseudopalaemon gouldingi 

Kensley y Walker, 1982

5° 50’ 44,3” N 68° 32’ 2,4” O 1/18/2016 ICN-MHN-CR 3058 7

5° 48’ 2,5” N 68° 13’ 20,1” O 1/19/2016 ICN-MHN-CR 3070 1

5° 48’ 2,5” N 68° 13’ 20,1” O 1/19/2016 ICN-MHN-CR 3077 4

5° 50’ 6,3” N 68° 12’ 33” O 1/20/2016 ICN-MHN-CR 3082 1

5° 50’ 6,3” N 68° 12’ 33” O 1/20/2016 ICN-MHN-CR 3085 5

5° 48’ 39” N 68° 12’ 36,4” O 1/20/2016 ICN-MHN-CR 3093 5

5° 50’ 34” N 68° 9’ 34,7” O 1/20/2016 ICN-MHN-CR 3097 4

5° 50’ 50,8” N 68° 9’ 44,3” O 1/21/2016 ICN-MHN-CR 3108 1

Pseudopalaemon nigramnis 

Kensley y Walker, 1982

6° 12’ 2,9” N 67° 38’ 21,5” O 9/12/2015 ICN-MHN-CR 3004 2

5° 51’ 1,8N 68° 43’ 38,5” O 1/14/2016 ICN-MHN-CR 3024 1

5° 51’ 35,2” N 68° 43’ 11,2” O 1/14/2016 ICN-MHN-CR 3026 4

5° 49’ 59” N 68° 38’ 42,9” O 1/16/2016 ICN-MHN-CR 3036 4

5° 50’ 7,9” N 68° 38’ 24.9” O 1/17/2016 ICN-MHN-CR 3044 4

5° 50’ 34,4” N 68° 44’ 31,8” O 1/17/2016 ICN-MHN-CR 3051 4

5° 45’ 52,8” N 68° 32’ 2,4” O 1/18/2016 ICN-MHN-CR 3062 4

5° 48’ 2,5” N 68° 13’ 20,1” O 1/19/2016 ICN-MHN-CR 3067 32

5° 48’ 2,5” N 68° 13’ 20,1” O 1/19/2016 ICN-MHN-CR 3075 17

5° 50’ 6,3” N 68° 12’ 33” O 1/20/2016 ICN-MHN-CR 3086 7

5° 48’ 39” N 68° 12’ 36,4” O 1/20/2016 ICN-MHN-CR 3091 13

5° 48’ 39” N 68° 12’ 36,4” O 1/20/2016 ICN-MHN-CR 3094 4

5° 51’ 5,8” N 68° 9’ 40,1” O 1/21/2016 ICN-MHN-CR 3102 8

5° 51’ 5,8” N 68° 9’ 40,1” O 1/21/2016 ICN-MHN-CR 3104 3

5° 50’ 48” N 68° 9’ 17,2” O 1/21/2016 ICN-MHN-CR 3111 2

5° 52’ 35,8” N 68° 9’ 49,9” O 1/22/2016 ICN-MHN-CR 3118 1

Cont. Anexo 1. Listado por especies del material de referencia revisado de la colección ICN-MHN-CR, n= Número de 
especímenes.
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Especie Latitud Longitud
Fecha de 

colección
ICN-MHN-CR n

Pseudopalaemon nigramnis 

Kensley y Walker, 1982

5° 56’ 31,6” N 68° 10’ 7,1” O 1/23/2016 ICN-MHN-CR 3129 3

5° 56’ 31,6” N 68° 10’ 7,1” O 1/23/2016 ICN-MHN-CR 3130 2

5° 56’ 49,6” N 68° 9’ 36” O 1/23/2016 ICN-MHN-CR 3134 2

Cont. Anexo 1. Listado por especies del material de referencia revisado de la colección ICN-MHN-CR, n= Número de 
especímenes.
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César Román-Valencia, Donald C. Taphorn, Carlos. A. García-Alzate, Sebastián 
Vásquez-P. y Raquel I. Ruiz-C.

Resumen

 tipo de 63

Palabras claves.

Abstract

Key words. F

Introducción

 

en siete



DOI:  10.21068/c2017.v18n01a14  

218

et al.

Material y métodos

et al. 

et al. 
et 

al.

Resultados

. 

Orden Siluriformes

Familia Callichthyidae

1. Callichthys fabricioi 

Holotipo

Paratipos

Familia Loricariidae

2. Ancistrus vericaucanus 

Paratipos

Figura 1. Holotipo de Callichthys fabricioi  



et al.

  
 

Orden Characiformes

Familia Characidae

3. Bryconamericus andresoi 

Holotipo 

Figura 2. Ancistrus varicaucanus

a

b

c

Figura 3 Bryconamericus andresoi

Paratipos

Comentarios

4. Bryconamericus arilepis 

Figura 4. Holotipo de Bryconamericus arilepis

Holotipo 
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Paratipos

 

5. Bryconamericus bucayensis

Paratipo

6. Bryconamericus caldasi 

7. Bryconamericus carlosi Román-Valencia 2003

Figura 5. Holotipo de Bryconamericus caldasi  

Holotipo 

Paratipos

et al.

Figura 6.  Bryconamericus carlosi

Paratipos 

et al.

8. Bryconamericus charalae 

Paratipos  

9. Bryconamericus cinarucoense 

Paratipos 
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et al.

10. Bryconamericus cristiani 

Paratipos

78

Comentarios

12. Bryconamericus ecuadorensis 

Figura 7  Bryconamericus cinarucoense

Figura 8 Bryconamericus cristiani

Paratipos 

Comentarios

11. Bryconamericus dahli 

Figura 9. Bryconamericus dahli

Figura 10. Holotipo de Bryconamericus ecuadorensis

Holotipo

78

Paratipos
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et al.

13. Bryconamericus foncensis 

73

Comentarios  
1273 et 
al. 

et al. 

et al. 
et 

al. 
et al. 

14. Bryconamericus galvisi 

Figura 11. Holotipo de Bryconamericus foncensis  

Holotipo 

Paratipos

Figura 12 Bryconamericus galvisi
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et al.

Paratipos 

et al. 

et al. 

et al. 

et al.

Comentarios: 

Bryconamericus caucanus, 
Bryconamericus 

galvisi

15. Bryconamericus gonzalezoi 

Holotipo

Paratipos

16. Bryconamericus guizae 

Figura 13. Holotipo de Bryconamericus gonzalezoi

Figura 14 Bryconamericus guizae

Holotipo

Paratipos

Comentarios

17. Bryconamericus huilae 

Figura 15 Bryconamericus huilae  

Holotipo 
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et al

Paratipos: 

et al. 

et al

et al

et al.

Comentarios: 

18. Bryconamericus macarenae 

Holotipo :  

et al.

Paratipos: 

et al.

et al.

et al. 

et al.

et al.

et al.

Figura 16. Holotipo de Bryconamericus macarenae  
 



et al.

et al.

et al. 

. 

et al. 

et al. 

et al.

Comentarios: 
et al. 

et al. 

et al. 

et al. 

et al. 

et al. 

19. Bryconamericus macrophthalmus 

Paratipos : 

20. Bryconamericus orinocoense 

Figura 17. Bryconamericus macrophthalmus

Figura 18. Bryconamericus orinocoense  

Paratipos : 
 

et al.

21. Bryconamericus oroensis 

Figura 19. Bryconamericus oroensis  

Paratipos : 
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Comentarios: 
Bryconamericus oroensis 

et al.  

Hemibrycon antioquiae 
et al.  

de Bryconamericus oroensis

22. Bryconamericus plutarcoi 

Paratipos : 

et al.

Comentarios:

23. Bryconamericus singularis 

Figura 20 Bryconamericus plutarcoi

Paratipos

et al.

24. Bryconamericus subtilisform 

Figura 21. Bryconamericus subtilisform

Paratipos : 

25. Bryconamericus yokiae 

Figura 22. Bryconamericus yokiae

Paratipos : 

et al.

26. Bryconamericus zamorensis 

Paratipo : 
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et al.

27. Creagrutus maculosus 

Holotipo :  

3 

Paratipos: 

Figura 23. Bryconamericus zamorensis  

Figura 24. Holotipo de Creagrutus maculosus 
 Comentarios:

et al. 

28. Grundulus cochae 

Figura 25. Holotipo de Grundulus cochae

Holotipo : 

Paratipos:
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et al.

Comentarios: 
 et al. (

et al. 

et al. (

29. Grundulus quitoensis 

Paratipos: 

Comentarios et al.

30. Hemibrycon antioquiae 

Figura 26. Holotipo de Hemibrycon antioquiae  

Holotipo : 

Paratipos: 



et al.

Comentarios: 

et al.

et al. 

et al.

et al.

et al. 

et al. 

31. Hemibrycon brevispini 

Holotipo :  

et al

Paratipos: 
.

.

Comentarios: el 

32. Hemibrycon cairoense Román-Valencia y 
Arcila-Mesa 2009

Figura 27. Holotipo de Hemibrycon brevispini  
 

Figura 28. Holotipo de Hemibrycon cairoense  

Holotipo : 

et al.

Paratipos:

.

Comentarios:
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33. Hemibrycon cardalensis 

Comentarios:
et 

al.

et al.

34. Hemibrycon fasciatus 

Figura 29. Holotipo de Hemibrycon cardalensis  

Holotipo

Paratipos:

Figura 30. Holotipo de Hemibrycon fasciatus

Holotipo : 

Paratipos: 
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et al.

Comentarios: el 
et al.

et al.

et al. 

35. Hemibrycon microformaa 

Comentario:

36. Hemibrycon paez 

Figura 31. Holotipo de Hemibrycon microformaa  

Holotipo : 

Paratipos: 

Figura 32. Holotipo de Hemibrycon paez  

Holotipo

Paratipos:  

Comentarios: 
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37. Hemibrycon palomae 

et al. 

et al.

38. Hemibrycon pautensis 

Paratipos: 

39. Hemibrycon quindos 
Figura 33. Holotipo de Hemibrycon palomae  

Holotipo : 

et al.

Paratipos: 

et al.

et al.

et al.

et al

et al. 

et al.

Comentarios: el 

et al.

Figura 34. Holotipo de Hemibrycon quindos  

Holotipo : 

Paratipos: 

 

40. Hemibrycon rafaelense 

Paratipos : 
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et al.

41. Hemibrycon raqueliae 

42. Hemibrycon sanjuanensis

Figura 35. Hemibrycon rafaelense

Figura 36. Holotipo de Hemibrycon raqueliae  

Holotipo :  

Paratipos:

Comentarios:

Figura 37. Holotipo de Hemibrycon sanjuanensis  

Holotipo : 

Paratipos: 
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43. Hemibrycon santamartae Paratipos : 

et al. 
.

Comentarios: 

et al. 

45. Hemibrycon virolinica 

Figura 38. Holotipo de Hemibrycon santamartae  

Holotipo

Paratipos

44. Hemibrycon sierraensis 

Figura 39. Hemibrycon sierraensis  

Figura 40. Hemibrycon virolinica  

Paratipos : 

Comentarios: 



et al.

46. Hemibrycon yacopiae 

et al. 

et al
.

48. Hyphessobrycon amaronensis 

Figura 41. Hemibrycon yacopiae  

Paratipos : 

Comentarios: 

47. Hyphessobrycon acaciae 

Paratipos : 

 

Figura 42. Hyphessobrycon acaciae  

Figura 43. Holotipo de Hyphessobrycon amaronensis  

Holotipo : 

Paratipos:
. 

et al.
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Comentarios:
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49. Hyphessobrycon chocoensis 

51 Hyphessobrycon mavro 

Figura 44. Holotipo de Hyphessobrycon chocoensis  

Holotipo : 

et al.

Paratipos:

 .
 . 

.

Comentarios:

et al. 

50. Hyphessobrycon eschwartzae

Paratipos:

Figura 45. Holotipo de Hyphessobrycon mavro

Holotipo : 

Paratipos:

52. Hyphessobrycon natagaima 

Paratipos:

53. Hyphessobrycon niger 

Paratipos: 

54. Hyphessobrycon ocasoensis 

Holotipo : 



237

et al.

Paratipos:

Comentarios:

55. Hyphessobrycon oritoensis 

56. Hyphessobrycon paucilepis 

Figura 46. Holotipo de Hyphessobrycon ocasoensis  

Figura 47. Holotipo de Hyphessobrycon oritoensis  

Holotipo : 

et al.

Paratipos:  
.

.

Figura 48. Holotipo de Hyphessobrycon paucilepis  

Figura 49. Holotipo de Hyphessobrycon sebastiani  

Holotipo : 

Paratipos:

Holotipo :

Paratipos:

57. Hyphessobrycon sebastiani 
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58. Hyphessobrycon taguae 

Figura 50. Holotipo de Hyphessobrycon taguae  

Figura 51. Holotipo de Hyphessobrycon tuyensis  

Paratipos: 

60. Hyphessobrycon tuyensis 

Holotipo : 

Comentarios:
et 

al. 

61. Tyttocharax metae 

Figura 52. Holotipo de Tyttocharax metae  

Holotipo :

Paratipos: 

 

 

et al.

Comentarios
et al. 

et al. 

59. Hyphessobrycon taphorni Holotipo : 



et al.

et al.

Paratipos: 
.

2 et al.

et al.

et al.
.
.

et al.

et al. 

et al.

Familia Parodontidae

62. Parodon alfonsoi 

Paratipos

 

Figura 53. Parodon alfonsoi  

Figura 54. Parodon magdalenensis

63. Parodon magdalenensis 

Paratipos : 
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Pterygoplichthys undecimalis (Siluriformes: Loricariidae): una 

Colombia
Pterygoplichthys undecimalis (Siluriformes: Loricariidae): a species transplanted to 
the Basin of the Patía River, Colombia

Alberto Moncayo-Fernández, Ofelia Mejía-Egas y Héctor E. Ramírez-Chaves

Resumen
En Colombia se desconocen registros del trasplante de peces de la familia Loricariidae en los diferentes 
sistemas dulceacuícolas. El presente trabajo describe la historia del trasplante en la cuenca alta del río Patía 

Pterygoplichthys undecimalis que se distribuye naturalmente en diferentes 
ríos que drenan a la vertiente del Caribe de Colombia. Las observaciones realizadas indican que la especie se 

Palabras clave. Distribución. Especies nativas. Introducción de especies. Peces. Trasplante de especies. 

Abstract

Pterygoplichthys undecimalis, that is 

Key words. Distribution. Fishes. Native species. Species introduction. Species transplant.

Introducción

biológica, debido a la competencia por recursos con 
otras especies (Glonka et al. 
de especies alóctonas en muchos casos afecta los 
balances ecosistémicos al actuar como trasmisores 

et al.  
como depredadores de otras especies y destructores 

et al. 
Igualmente, los trasplantes, entendidos como 

de un país, pueden presentar a la fauna nativa el mismo 
problema potencial que las introducciones (Escobar-

de peces dulceacuícolas introducidas provenientes 
de diferentes partes del mundo, y alrededor de 23 
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trasplantes realizados por particulares y entidades 
gubernamentales (Mojica et al. 
et al. Álvarez-León 

Salmonidae, Poeciliidae y Serrasalmidae (Gutiérrez 
et al únicamente 
se han registrado introducciones de dos especies del 
género Hypostomus en el departamento de Caldas 
(Restrepo-Santamaría y Álvarez-León

En México, los peces del género Pterygoplichthys 
(Loricariidae) constituyen una fuerte amenaza debido 
a que actúan como especies invasoras (Mendoza 
et al
han registrado a la fecha, casos de introducción o 
trasplantes de especies de este género (Gutiérrez et 
al  

et al. 
Entre estas, P. undecimalis 
cuya localidad tipo es la Ciénaga Grande de Santa 

distribución natural que comprende principalmente 
las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca, Lebrija, 
San Jorge, Bajo Cesar, Bajo Sinú y Catatumbo, en 

A parte de dichas cuencas, se ha mencionado su 

Colombia), en el departamento del Cauca, vertiente 
et al

un primer registro de trasplante que no ha sido 
discutido en detalle. Con este trabajo se presenta 
evidencia adicional del trasplante de P. undecimalis 
en la cuenca del río Patía, a partir de observaciones 

la revisión de ejemplares depositados en la colección 
de Ictiología del Museo de Historia Natural de la 

Material y métodos
Las observaciones fueron realizadas a partir de 
muestreos de campo en diferentes subcuencas  de la 
cuenca Patía en el departamento del Cauca, entre los 

parte de las cuencas de los ríos Sambingo, Hato Viejo 
(municipio de Mercaderes, Cauca) y las quebradas 
Cantarana y Palobobo (municipio de Patía, Cauca). 
Para la captura de los peces se realizaron muestreos 

in situ 

colección de referencia de Ictiología del Museo de 

cada ejemplar recolectado se tomaron las medidas de 

individuos se comparó con los caracteres diagnósticos 
et al.

Armbruster y
papila bucal simple; espinas pectorales largas que 
sobrepasan el inicio de la base de las aletas pélvicas 

et al. 
“las espinas pectorales largas sobrepasan el inicio 
de la base de las aletas pectorales” y cubiertas de 

radios dorsales. 

Resultados
Los primeros registros del trasplante de P. undecimalis 
a la cuenca del río Patía fueron realizados en junio 

Aunque estos ejemplares (adultos y juveniles) 
eran mantenidos bajo “condiciones controladas”, 
empezaron a ser registrados en capturas con atarraya, 

de uno de estos al río Hato Viejo. En noviembre del 

dos ejemplares) fueron capturados en la quebrada 

km al norte de la localidad de los primeros registros 
por la posible ruta de dispersión. Posteriormente, en 
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diferentes edades que se puede corroborar por las 

Figura 1. Distribución original de Pterygoplichyhys undecimalis en Colombia (en 
de P. undecimalis 

en la cuenca alta del río Patía, Cauca.

tados  individuos de P. undecimalis los cuales 
presentan las características diagnósticas de la 

et al. 
pectorales largas que sobrepasan el inicio de la base 
de las aletas pélvicas y cubiertas de numerosas 
papilas en el extremo, poseen radios dorsales. 

con forma de lengua (Armbruster y
medidas obtenidas de estos ejemplares se resumen en 
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Número de catálogo 
Número

de ejemplar
LE LC LE/LC

MHNUC-IC 1119

1 30,07 11,92 2,52

2 37,72 14,16 2,66

3 42,64 15,35 2,78

MHNUC-IC 1121

1 29,22 10,23 2,86

2 38,89 14,27 2,73

3 43,59 15,81 2,76

4 54,06 19,18 2,82

5 54,68 19,54 2,80

6 73,15 23,8 3,07

7 90,7 29,22 3,10

8 100,05 31,28 3,20

9 112,76 34,39 3,28

10 127,05 39,13 3,25

 MHNUC-IC 1080
1 98,94 32,31 3,06

2 139,65 40,49 3,45

MHNUC-IC 1157 1 64,59 22,19 2,91

MHNUC-IC 1158

1 46,09 16,35 2,82

2 47,78 16,76 2,85

3 51,31 18,04 2,84

4 53,76 18,49 2,91

5 55,1 19,09 2,89

6 58,69 21,31 2,75

7 61,47 21,5 2,86

8 62,99 21,84 2,88

9 64,02 21,87 2,93

10 67,01 22,8 2,94

11 72,36 24,17 2,99

12 72,56 24,29 2,99

13 158,44 49,26 3,22

14 220,43 62,04 3,55

Tabla 1. 
los ejemplares recolectados de Pterygoplichthys undecimalis en la cuenca alta del río Patía, departamento del 

del Cauca
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Figura 2. Caracteres diagnósticos de un ejemplar juvenil de Pterygoplichthys undecimalis 

D) Boca con papila bucal simple.
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Discusión
En Colombia no existen reportes de trasplantes de 

et al Álvarez-León 
P. undecimalis se constituye como 

una especie trasplantada en el país, en este caso para 
la cuenca del río Patía. Aparentemente, la especie se 
ha establecido exitosamente en la cuenca del río Patía 

realizados semestralmente en la cuenca alta del río 
et al. 

de especímenes depositados en diferentes colecciones 
et 

al. P. undecimalis 
en la cuenca.

Aunque en el momento no existen estudios que 
determinen el nivel de riesgo que pueden correr las 
especies de peces nativas y endémicas de la cuenca 

introducidos a México pueden desplazar muchas 
especies de peces, debido a la competencia por zonas 
de anidación en épocas de reproducción, consumo 
incidental de sus huevos y competencia por algas y 
detritus (Mendoza et al. 
registros de introducciones de Pterygoplichthys desde 

(Mendoza et al. 
como P. disjunctivus se han convertido en invasoras en 
la región del bajo Balsas, particularmente en la presa 

de la región (Sandoval-Huerta et al

de Pterygoplichthys en otros países, el trasplante de 
P. undecimalis en la cuenca del río Patía obliga a 

especies nativas de la cuenca. En particular, el impacto 
sobre Chaetostoma patiae (Loricariidae) la cual es 

endémica de la cuenca del río Patía (Maldonado-
et al. et al. ) 

y que puede estar sujeta a competencia espacio-
P. undecimalis  debido a 

que aprovechan recursos similares. Igualmente, se 

derivado de las acciones voluntarias (acuicultura) 

ordenación, manejo y control de tales acciones. De 
esta manera se puede evitar la dispersión masiva y 
nuevos trasplantes o introducciones en los diferentes 
sistemas piscícolas con posibles vías de escape a 
tributarios de la cuenca.

Conclusiones
El presente trabajo reporta evidencias de trasplante 
de peces de la familia Loricariidae (P. undecimalis) 
para Colombia. Según las observaciones realizadas 
en campo, P. undecimalis 

de Cauca. Aparentemente, el establecimiento de P. 
undecimalis fue exitoso debido al amplio intervalo de 
dispersión en la cuenca según registros recientes, y 
su permanencia en diferentes tributarios de la cuenca 
alta del río Patía. Sin embargo, se desconoce el nivel 

y endémicas de la cuenca, por lo cual, se recomienda 
realizar estudios de caso que determinen el estado 
actual de las poblaciones de peces en este sector del 
país.
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Lista anotada de la herpetofauna del departamento del Quindío, 
Colombia
Checklist of the herpetofauna of the department of Quindío, Colombia 

Cristian Román-Palacios, Sara Fernández-Garzón, Alejandro Valencia-Zuleta, Andrés 
F. Jaramillo-Martínez y Ronald A. Viáfara-Vega

Resumen
La creciente incertidumbre sobre el estado de conservación de los diferentes grupos biológicos resalta la 
importancia de trabajos enfocados en la recopilación de registros de diversidad. Para Colombia, la exploración 
biológica ha implicado el descubrimiento de zonas prioritarias de conservación, pero la falta de información 
sobre aspectos como la distribución de las especies, limita tanto el énfasis como la efectividad en los esfuerzos 
de conservación. En particular, el departamento del Quindío representa un área de interés faunístico importante 

dentro de los límites políticos del departamento. Entre estas, los géneros Anolis Pristimantis representan la 

zonas.

Palabras clave. Conservación. Reptiles. Riqueza.

Abstract

an important area of faunal interest due to its geographical position and climatic conditions. However, still 

Anolis 
and Pristimantis

surrounding areas.

Key words Conservation. Reptiles. Richness.
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Introducción

et al.
Mendoza et al.

que han promovido los eventos de especiación 
et al.

Cadena et al. ñan et al.
las variaciones geológicas, la incapacidad inherente 

adaptarse a condiciones ecológicas nuevas, acoplada 

et al. et al.

alopatría a nivel ecológico están la baja diversidad 
et al. 

et al. ñoz-
Ortiz et al. 

et al. et al.

et al. et al. 

área ha sido 
gravemente afectada por la intervención antrópica. 

tendencia al incremento en la explotación pecuaria 

área índice 
de transformación ecológica mediada por efectos 

et al.
la disminución en extensión para bosques primarios 

et al. 

et al.
et al.

sensibles ante la degradación ambiental. En general 

presentan diferentes respuestas en el contexto espacial 

et al.
et al. et al.
et al.

la relació
elevación en reptiles está dada por la temperatura, el 
patró

la alta capacidad explicativa de los componentes 
microambientales soportan la estrecha dependencia 

ofrecen una explicación a la variación altitudinal 

et al.
ser generalizada, el patrón altitudinal de diversidad 

et al.
et al. 

de comprensión sobre la generalidad del patrón o la 
realidad sobre la relación funcional entre elevación 

et al.

et 
al. et al.



et al.

rencial 

transformaciones globales como la pérdida de hábitat, 
el cambio climático, enfermedades, minería, uso de 

poblaciones de ambos grupos se encuentren en un 
et al. et 

al. et al.
principales problemáticas es el desconocimiento de 
la diversidad biológica, pero en particular en grupos 
focales. Hasta la fecha, 

sensu
que las regiones montañosas tropicales son “hotspots” 

et al. et al. 
áreas deberían ser consideradas como 

planes de manejo que aporten en la conservación de 
la herpetofauna. 

En el departamento del Quindío, pocos estudios han 
sido enfocados en describir la diversidad de herpe-
tofauna. Hasta la fecha de redacción de este docu-
mento, Cadavid et al.  trabajo que 
recopila de manera sistemática información sobre la 

lo cual contrasta con otros trabajos enfocados en re-

et al
síntesis sobre la riqueza de estos grupos, genera la 
imposibilidad de discusiones subsecuentes en aspec-
tos como delimitación de regiones con prioridades de 
conservación. El propósito del presente trabajo es re-
copilar la información contenida en diferentes fuentes 

-
bre la riqueza de herpetofauna en el departamento del 
Quindío. En el presente documento se analiza tam-

Figura 1
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Material y métodos

Área de estudio
El departamento del Quindío se ubica en la zona 

2 

gradiente altitudinal ascendente desde el extremo 

las laderas propias de la vertiente occidental de la 
et al.

Obtención de datos
La información fue obtenida a partir de fuentes de 

las 

resolución para la descripción de la distribución 
et 

al.  

ticas biológicas de cada municipio denominadas 

Análisis de datos

riqueza entre rangos altitudinales a partir de un análisis 

análisis complementó funcionalmente con los valores 

encontrar las especies responsables de las diferencias 
entre rangos altitudinales se realizó un análisis de 

en los análisis algunas especies consideradas como 
introducidas en el departamento por no presentar en 
algunos casos poblaciones naturales dentro de la zona 
de estudio. Los análisis fueron realizados en usando 

et al
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Resultados

Los reptiles reportados en el departamento se 

Tabla 1. Resumen de la composición de la herpetofauna del departamento del Quindío, 
Colombia.

Clase Orden Familia Géneros Especies

AMPHIBIA

Anura 8 18 44

Caudata 1 1 1

Gymnophiona 3 3 3

REPTILIA

Testudinata 3 3 3

Sauria 8 12 22

Serpentes 5 19 32

Total 27 57 105

representadas por una sola especie. 

presentaron los registros más bajos. En contrastante la 

Diversidad por ecorregiones
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Figura 2.  familias en el departamento del Quindío, 

Figura 3. 
del Quindío. 

A

B
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Bolitoglossa vallecula, 
Nymphargus ruizi, N. grandisonae Parvicaecilia 
pricei. Las ecorregiones ubicadas al noroccidente del 

Pristimantis 
achatinus, Rhinella horribilis, Dendropsophus 
columbianus Colostethus fraterdanieli presentaron 
registros en las cuatro ecorregiones, mientras que 
Centrolene savagei, Pristimantis erythropleura, P. 
palmeri, P. thectopternus, B. vallecula Nymphargus 

ecorregiones. 

de Chelydra acutirostris, Leptodeira septentrionalis, 
Tantilla melanocephala, Mastigodryas danieli 

Basiliscus galeritus

correspondientes a Chironius montícola, Bothriechis 
schlegelii Micrurus mipartitus

en el departamento.

Figura 4. Riqueza porcentual de la herpetofauna 
por ecorregión en el departamento del Quindío, 
Colombia.

Análisis altitudinal

gaussiana de acuerdo al gradiente altitudinal, con un 
pico máximo de riqueza en altitudes intermedias en 

gradiente 

Typhlonectes natans 

encontraron  registros de Craugastoridae 

presente en todos los rangos, excepto en R1, 

m s.n.m.

Amplitud altitudinal de las especies de reptiles
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Chelydra acutirostris

encontraron registros de Atractus crassicaudatus 
Riama striata

Anolis heterodermus 
.

R1 con R2. El grupo que presentó la composición más 

disímil con respecto a los demás rangos altitudinales 

identidad del ensamble.

El índice de disimilitud de Whittaker indicó una 
notable identidad de los rangos extremos en cuanto 

tanto estructuras independientes respecto a los rangos 

agrupamiento entre rangos altitudinales responde a la 
presencia de especies como Pristimantis alalocophus 

Osornophryne percrassa
Dendropsophus columbianus Pristimantis 
permixtus Rhinella horribilis

Colostethus ucumari
Centrolene geckoideum

r lo tanto son exclusivas 
de determinadas alturas.

Figura 5.
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Patrones de Beta diversidad en reptiles 

gradiente. La formación de estos grupos implica que 
para reptiles se encuentran tendencias a ensambles de 

Tabla 2.

 

Rango R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

R1 – 0,29 (6) 0,88 (2) 0,95 (1) 1,00 (0) 1,00 (0) 1,00 (0)

R2 0,09 (41) – 0,77 (4) 0,90 (2) 1,00 (0) 1,00 (0) 1,00 (0)

R3 0,30 (28) 0,19 (35) – 0,15 (25) 0,59 (9) 0,75 (5) 1,00 (0)

R4 0,46 (19) 0,35 (25) 0,18 (30) – 0,42 (14) 0,65 (8) 0,94 (1)

R5 0,70 (8) 0,66 (10) 0,54 (13) 0,36 (15) – 0,29 (11) 0,73 (3)

R6 1,00 (0) 1,00 (0) 0,95 (1) 0,88 (2) 0,76 (2) – 0,50 (5)

R7 1,00 (0) 1,00 (0) 0,95 (1) 0,93 (1) 0,87 (1) 0,33 (1) –

diferencia entre alturas fue impuesta principalmente 
por A. crassicaudatus

Figura 6.

BA
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Discusión

Generalidades de la herpetofauna en el departa-
mento

et al.
Entre los departamentos del área, el Quindío recoge 

área con 

respondiendo a la extensión de la cordillera Central 

Este documento es el primer listado de herpetofauna 
que se realiza para el departamento. Estudios previos 
realizados por Cadavid et al.  
registran las especies en una serie de transectos, sin 
recopilar información exhaustiva sobre la riqueza 

et al

con el patrón de riqueza de la vertiente Oriental en 
la cordillera Central, donde han sido reportadas 

et al. 
de esto, es evidente una baja riqueza de herpetofauna 
en comparación con otros departamentos cercanos 

comparaciones con otras entidades administrativas 

para el Quindío. Tolima presenta cerca de siete veces 
más extensión de la cordillera Central que el Quindío 

et 
al.

aplicación de agentes químicos, et al.
relacionados con la

área
explicaciones plausibles a la baja diversidad alfa. 

Distribución altitudinal de la herpetofauna
El patrón general de la diversidad con relación al 
gradiente altitudinal del Quindío se observa como 

al incremento en la altura. Esta tendencia ha sido 

de ambos grupos ante las variaciones ambientales en 

et al. et al. 

Entre los factores que determinan la 
i

et al. 
ii

Watling et 
al. iii

bosque seco tropical, donde la marcada estacionalidad 

de especies que pueden habitar este ecosistema 

caracterizados por la alta riqueza de Pristimantis 

miembros de las familias Bufonidae, Centrolenidae, 

también una baja riqueza típica de la fauna paramuna 

et al.
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Los reptiles estuvieron representados en todos los 
rangos altitudinales por dipsadidos, gimnophthalmidos 

este grupo presenta un patrón continuo de pérdida 
de riqueza con el incremento de la altura. Es decir, 

de este grupo. Las serpientes presentan riqueza 
similar en estos intervalos contrario a los saurios que 

et al. 

para el mantenimiento de las temperaturas corporales 

de lagartos han podido establecerse en estas alturas 

et 
al.
Atractus crassicaudatus,
pueden encontrarse en estas alturas, facultados 

euritermica de especies como A. heterodermus pueden 

ser una adaptación a estos ambientes junto con la 
termorregulación comportamental.

Conservación de la herpetofauna  
El 

En particular estas especies se concentran en la EEL 

dentro de los límites políticos del departamento no se 
registró ninguna especie endémica. 

introducidas como Hemidactylus Lepidodactylus 
lugubris

et al. 

pesar de ser nativas para Colombia, no presentan una 
Kinosternon 

leucostomum Trachemys callirostris; Páez et 
al.

et al.

Conclusiones
Es claro que, aunque la extensión del departamento 
no es comparable con otras entidades administrativas 
cercanas, la riqueza de especies e identidad ecológica 
de los taxones encontrados en el Quindío resalta la 
importancia de este departamento como reservorio de 

servir como recopilación de la información publicada, 
futuros trabajos podrían ser dirigidos a discutir 
las características de los ecosistemas presentes en 
éstas ecorregiones que pueden estar determinando 
la presencia o abundancia de registros en algunas 
zonas. La información del estado de conservación en 

no es bien conocida, lo que recalca la importancia 

abordar aspectos relevantes para su conservación. 

futuros estudios que enriquezcan la información 

además como guía para la demarcación de áreas con 
importancia crítica de conservación para el Quindío. 
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Batracofauna de los bosques de niebla y estribaciones del 
piedemonte en el municipio de Yopal (Casanare), Orinoquia 
colombiana
Frogs and toads of cloud forests and  foothills in the Yopal municipality (Casanare), 
Colombia

Andrés R. Acosta-Galvis

Resumen
Se realiza una descripción regional de la batracofauna asociada a las áreas montañosas del municipio de Yopal 
en el departamento de Casanare, cuenca del Orinoco, Colombia. Se reseñan aspectos relativos a la distribución 
e historia natural de las especies registradas. El número de especies obtenidas en cada localidad es relativamente 
bajo entre 4-17; pero los valores consolidados en las áreas montañosas del Municipio, incluyen 26 especies 
distribuidas en ocho familias y 15 géneros. Estos valores permiten evaluar los umbrales de riqueza obtenidos 
en previos estudios de este grupo en las estribaciones andino-orinoquenses. Los ensamblajes encontrados son 
un mosaico de especies provenientes de las planicies llaneras que ha ocupado los ambientes intervenidos, junto 
con especies endémicas propias de los bosques húmedos del piedemonte del Orinoco colombiano. 

Palabras clave. Anuros. Estacionalidad. Localidad. Montañas. Riqueza.

Abstract
A regional inventory of the anuran fauna of the mountainous areas of the municipality of Yopal (Casanare-
Colombia) is presented. Aspects of their regional distribution and natural history of the species are reported. 
Individually in each locality studied, inventories showed that the number of species is relatively low, between 
4-17, but the accumulative values for the piedmont region of the Orinoco totals 26 species in eight families
and 15 genera. These values permit the evaluation of species richness thresholds obtained in previous studies
of this group in the Andean foothills of the Orinoco River Basin. Assemblages found, are a mosaic of species
from the eastern savannas that have occupied intervened environments in mountainous areas, together with a
set of endemic species of the humid forests of the piedmont of the Colombian Orinoco.

Key words. Frogs. Locality. Mountains. Richness. Seasonality.

Introducción
A partir de la aproximación preliminar de la fauna 

que la riqueza de este grupo todavía es incierta, 
donde se reportan entre 46 a 49 especies (Acosta-
Galvis et al. 2010, Acosta-Galvis y Alfaro-Bejarano 
2011, Pedroza-Banda et al. 2014). En un contexto 

estrictamente eco-regional y político administrativo, 
el departamento del Casanare con 44.649 km2 se 
distribuye en 19 municipios, de los cuales 11 ocupan 
sus territorios de forma parcial en la región del 

World Wildlife 
Fund (WWF) como “bosques secos de la región Apure 
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Villavicencio”, con un gradiente de precipitación 
anual que decrece de norte a sur entre 2000 a 5600 
mm  respectivamente, en áreas notablemente más 
húmedas hacia el sur en la región de Villavicencio. 

Entre las áreas político administrativas en el 
departamento, que poseen mayor actividad antrópica 
y a su vez abarcan gran heterogeneidad de ambientes 
naturales en razón a su localización estratégica 
en las estribaciones del piedemonte llanero, se 
localiza el municipio de Yopal, donde son reportadas 

et al. 2014). No obstante a estos valores, estudios 

del piedemonte, que incluyen entre otras la región 
de Villavicencio, han registrado hasta 45 especies 
(Lynch 2006); donde los umbrales de diversidad en 
las estribaciones andinas en la cuenca del Orinoco 
colombiano son los más altos a nivel regional, con 
una riqueza potencial de entre 16-34 especies (Acosta 
Galvis y Alfaro-Bejarano 2011).

Durante el desarrollo de prospecciones sistemáticas 
que incluyen estudios espacio-temporales realizados 
entre el 2011-2014 en cinco localidades restrictas 
a las áreas montañosas del municipio de Yopal, 
se realizaron una serie de inventarios que permite 
corroborar la hipótesis sobre la riqueza propuesta 
esperada (Lynch 2006) en los umbrales para esta 
subregión, y se reportan el doble de la riqueza de 
especies previamente publicada para el Municipio de 
Yopal.

Material y métodos
Área de estudio

abarcaron una importante porción del gradiente 
altitudinal de la región montañosa del municipio 
de Yopal que incluye desde las estribaciones del 
piedemonte entre los 600 m s.n.m., hasta el bosque 
relictual montano bajo sobre los 1700 m s.n.m. en 
límites con el departamento de Boyacá (Figura 1). 
El área está enmarcada dentro de la cuenca del río 
Meta en la subcuenca media y alta del río Cravo Sur 

en la vertiente Oriental de la cordillera Oriental de 
Colombia. 

Trabajo de campo
Cada evento de colecta involucró una serie de 
muestreos temporales (Figura 2) desde febrero de 
2011 hasta abril de 2014, en el cual se estudiaron 
cinco localidades (Anexo 1) que abarcan dos 
corregimientos constituyéndose una cuarta parte 
del territorio político administrativo del municipio 
de Yopal; donde se excluyen las planicies llaneras 
(Figura 3). 

Las localidades estudiadas fueron: Localidad 1, 
corregimiento El Charte, vereda Rincón del Soldado 
(Figura 4). Localidad 2, corregimiento El Morro, 
vereda El Morro, casco urbano. Localidad 3, 
corregimiento El Morro, vereda Marroquí (Figura 5). 
Localidad 4, corregimiento El Morro, vereda Aracal. 
Localidad 5, corregimiento El Morro, vereda El 
Progreso, Finca La Montañita (Figura 6).

Los ejemplares de referencia y su información 
asociada fueron obtenidos mediante tres 
aproximaciones metodológicas que incluyen: 1) 
métodos de encuentro visual (VES) (Heyer et al. 
1994); 2) registros auditivos de las vocalizaciones 
(Angulo 2006); 3) muestreo por remoción (Heyer et 
al. 1994), en el que se realizó una búsqueda activa 
en troncos y rocas. El esfuerzo de muestreo incluyó 
jornadas entre las 6:00-11:00 horas, 14:00-16:00 
horas y 18:30-23:00 horas. Todos los ejemplares de 
referencia registrados se georreferenciaron mediante 
un Geoposicionador Satelital Garmin GPS 60CSx. 
A cada espécimen estudiado, se le midió la longitud 
rostro cloacal (LRC) que involucra la distancia 
desde el extremo del rostro hasta la abertura cloacal, 
empleando un calibrador digital (Mitutoyo 0,1 mm). 
De esta manera se estudiaron 277 especímenes 
depositados en el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

de Ciencias Naturales (ICN-MNH), que incluyen 
ejemplares sin catalogar con el acrónimo de campo 
de colector Andrés Acosta (ARA). 



DOI: 10.21068/c2017.v18n01a17

284

Figura 1. Localización general del área de estudio en el departamento de Casanare; línea roja municipio de Yopal; 
localidades estudiadas (triángulos).

Figura 2. Pluviosidad media anual del área estudiada, basado en la estación de El Morro, Fuente Igac (2008). En negro los 
meses del año donde se realizaron los diferentes estudios.
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Figura 3. Localidades estudiadas en las montañas del municipio de Yopal (Anexo 1): A) Localización geopolítica; B) 
Localización en el gradiente altitudinal. Localidad 1, corregimiento El Charte, vereda Rincón del Soldado. Localidad 
2, corregimiento El Charte, vereda Rincón del Soldado. Localidad 3, corregimiento El Morro, vereda Marroquí. 
Localidad 4, corregimiento El Morro, vereda Aracal. Localidad 5, corregimiento El Morro, vereda El Progreso, Finca 
La Montañita.
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Figura 4. A) Panorámica de la vereda Rincón del Soldado en la Localidad 1, correspondiente al paisaje asociado a 

(05°23´17,7”N-72°29´8,9”O, 877 m s.n.m.), durante la estación seca; C) Microhábitat en la quebrada Aguazula 
(5°23´48,8”N-72°29´14,6”O, 865 m s.n.m.), durante la estación de lluvias; D) Microhábitat en la quebrada NN 
(05°23´15,4”N-72°28´42,4”O, 860 m s.n.m.), durante la estación seca. 

) i d l d i d l ld d l lid d di l i j i d

Análisis de la información
Para medir la diversidad alfa (diversidad local), 
se elaboró una matriz con los datos de presencia y 
ausencia de las especies discriminando los diferentes 
días de muestreo estudiados; con estos datos se empleó 
el software EstimateS; versión 8.0.0, con el cual se 
construyó la curva de acumulación de especies y se 
estimó la representatividad del muestreo, por medio 
de cinco estimadores no paramétricos que incluyen 
Singlentons, Doubletons, Bootstrap, Jacknife1 y 
Jacknife2, y que permite evaluar cuantitativamente 
el esfuerzo de captura (Moreno 2001, Villarreal 
et al
y la incorporación de los registros se visualizaron 
mediante el programa Arc Map-Arc info v.10.3. La 
determinación taxonómica se realizó hasta el nivel 

especializada  (Cochran y Goin 1970, Duellman 

1971, Lynch y Duellman 1973, Heyer 1978, Kluge 
1979, Pyburn y Lynch 1981, Ruiz-Carranza  y Lynch 
1982, Heyer 1994, Kaplan 1994, Lynch 1994, Ruíz-
Carranza y Lynch 1998, Acosta-Galvis 1999, Morales 
2002, Lynch 2006, Narvaes y Trefaut 2009, Angarita 
et al. 2013, Lavilla et al. 2013, Dos Santos et al. 2015, 
Orrico et al. 2017).. 

Vocalizaciones
Las grabaciones fueron realizadas con una grabadora 
MARANTZ modelo PMD671 y un micrófono 
unidireccional SENNHEISER modelo MKH/P48. 
El micrófono fue posicionado entre uno y dos metros 
de los ejemplares voucher; variables de temperatura 
ambiental y humedad relativa fueron registradas en 
cada evento de grabación empleando un Datalogger 
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Figura 5. A) Microhábitat de charcas estacionales en la Localidad 2. Casco urbano corregimiento El Morro 
(05°26´50,1”N-72°27´22,5”O), 507 y 628 m s.n.m; B) Localidad 2. Panorámica de la margen izquierda del 
río Cravo Sur, corregimiento El Morro, alrededores del casco urbano, 507 m s.n.m; C) Sitio 3. Panorámica del 
área de los bosques asociados a la microcuenca Agua Blanca; D) Microhábitat en la quebrada Agua Blanca 
(5°29´36,9”N-72°26´54,9”O, 1026 m s.n.m.).

EXTECH. Las vocalizaciones fueron registradas 
a una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz y 16 bit 
de resolución y su análisis fue realizado empleando 
el software Raven 1.3 for Windows (Cornell Lab 
of Ornithology) empleando FFT (Fast Fourier 

Transformation) = 256 y Overlap = 50. Las variables
registradas fueron: 1) número de notas por 
vocalización, 2) duración de la nota, 3) intervalo entre 
notas, 4) frecuencia dominante (= fundamental), 5) 

frecuencias máximas y 6) frecuencias mínimas. 

la descripción de las vocalizaciones sigue varias 
propuestas (Heyer 1978, Pyburn y Lynch 1981, 
Duellman y Pyles 1983, Cocroft y Ryan 1995, 
Gerhardt 1998, Martins y Jim 2003, Díaz y Cádiz 
2006, Brito et al. 2014). Las grabaciones fueron 
depositadas en el Banco de Sonidos Ambientales 
(BSA), del IAvH.



DOI: 10.21068/c2017.v18n01a17

288

Figura 6. A) Localidad 4. Panorámica del área de los bosques a la microcuenca de la quebrada La Cauteña en el bosque 

58,5”O, 1248-1814 m s.n.m.); C) Microhábitat cabeceras de la quebrada Jaramá (5°30´28,8N-72°25´42,5º, 1814 m 
s.n.m. m s.n.m.).
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Resultados
Se registran 26 especies de anuros en las áreas 
montañosas y estribaciones andinas en el municipio 
de Yopal distribuidas en ocho familias y 15 géneros 
(Tabla 1, Anexo 2, Figura 7). 

Entre los patrones de distribución en los ensamblajes 
reportados se tiene que la riqueza hallada presenta 
un mosaico de especies de amplia distribución 

áreas gracias a los procesos antrópicos (formación de 

nuevas áreas agropecuarias) y fauna local propia de 
los bosques del piedemonte. Un importante número 
de las especies aquí reportadas que se extienden a lo 
largo de las estribaciones orientales de la cordillera 
Oriental en los departamentos del Meta y Caquetá. La 
familia de mayor dominancia corresponde a Hylidae 
(Figura 7) con 10 especies. El número de especies 
en cada localidad individual (Anexo 1) decrece en 
la medida en que aumenta la altitud y las coberturas 
vegetales se homogenizan (Tabla 1).

Figura 7. Distribución porcentual de las familias de anfibios anuros en las montañas en el 
municipio de Yopal.
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Taxón 1 2 3 4 5 6

Orden Anura

Familia Aromobatidae

Allobates cepedai (Morales, 2002 “2000”) 1 1 1

Familia Bufonidae

Rhinella humboldti (Gallardo, 1965) 1

Rhinella sp. 1 gr. margaritifera (Laurenti, 1768) 1 1 1 1 1 1

Rhinella marina (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1

Familia Craugastoridae

Pristimantis carranguerorum (Lynch, 1994) 1

Pristimantis frater (Werner, 1899) 1 1

Pristimantis medemi (Lynch, 1994) 1 1 1 1 1 1

Pristimantis savagei (Pyburn y Lynch, 1981) 1 1 1

Pristimantis sp.1 1

Familia Centrolenidae

Hyalinobatrachium esmeralda Ruiz y Lynch, 1998 1

 (Lynch y Duellman, 1973) 1 1

Familia Hylidae

Boana lanciformis (Cope, 1870) 1 1 1 1 1

Boana punctata (Schneider, 1799) 1 1

Boana xerophylla (Duméril & Bibron, 1841) 1 1 1 1 1 1

Dendropsophus mathiassoni (Cochran y Goin, 1970) 1 1

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) 1 1

Dendropsophus stingi Kaplan, 1994 1

Hyloscirtus phyllognathus (Melin, 1941) 1

Osteocephalus carri (Cochran y Goin, 1970) 1 1

Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758) 1

Tabla 1. Comparación de eventos de colecta individuales de la fauna Amphibia en las localidades evaluadas. 
1) Casco urbano El Morro – junio de 2011; 2) Rincón del Soldado - febrero de 2013; 3) El Morro, Marroquí 
- mayo de 2013; 4) El Morro, Aracal - septiembre de 2013; 5) Rincón del soldado, abril de 2014. 6) Bosque 
El Aracal - septiembre de 2012.
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Taxón 1 2 3 4 5 6

Familia Leptodactylidae

Leptodactylus colombiensis Heyer, 1994 1 1 1 1

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) 1 1 1 1

Lithodytes lineatus (Schneider, 1799) 1 1

 (Boulenger, 1890) 1

Familia Phyllomedusidae

Pithecopus hypochondrialis (Daudin, 1802 “1803”) 1 1 1

Familia Ranidae

Lithobates palmipes (Spix, 1824) 1

15 9 13 9 17 4

Tabla 1. Comparación de eventos de colecta individuales de la fauna Amphibia en las localidades evaluadas. 
1) Casco urbano El Morro – junio de 2011; 2) Rincón del Soldado - febrero de 2013; 3) El Morro, Marroquí 
- mayo de 2013; 4) El Morro, Aracal - septiembre de 2013; 5) Rincón del soldado, abril de 2014. 6) Bosque 
El Aracal - septiembre de 2012.

Orden Anura 
Familia Aromobatidae 
Allobates cepedai (Morales, 2002 “2000”)

La información previa de esta especie se restringe 
únicamente a sus aspectos taxonómicos (Morales 
2002), siendo registrada en la hojarasca de áreas 
boscosas (Angarita-Sierra et al. 2013). De actividad 
diurna, ha sido registrada en el municipio de Yopal 
principalmente durante el desarrollo la estación 
de lluvias (abril-junio, noviembre) donde es más 
conspicua y abundante; siendo muy activa entre las 
6:00-10:00 y las 14:00-17:00 horas. 

Ha sido registrada en diversos microhábitats que 
involucran desde la base de arbustos que conforman 
cercas vivas, arbustales-pastizales (Figura 5C), 
hojarasca del sotobosque al interior de bosques 
secundarios, áreas de escorrentía siempre asociadas 
a las áreas circundantes a corrientes de agua 
permanentes. 

Durante el periodo de lluvias (junio de 2011), seis es-
pecímenes fueron observados vocalizando, entre los 
que se cuentan un macho con seis renacuajos sobre 
el dorso al borde de áreas ecotonales de pastizal y 
bosque secundario bajo. Otras observaciones en las 
localidades de mayor altitud (bosques de la quebra-
da Agua Blanca, vereda Marroquí, sobre los 1123 m 
s.n.m.; sitio 3) se registraron varios machos vocali-
zando ocultos en cercas vivas asociadas con áreas 
abiertas (n = 4), también, en áreas de escorrentía aso-
ciadas a pequeños cursos de agua a una temperatura 
del aire entre 22,5-24 °C y una humedad relativa en-
tre los 89-90 %. 

Durante la estación seca un macho adulto (con el tercer 
dedo manual expandido- IAvH-Am 10713, LRC = 16,2 
mm - Figura 8A) fue registrado bajo troncos cubiertos 
en la hojarasca al interior del cauce de quebradas secas 
del sector del bosque del Secreto II. 
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Descripción de la vocalización: vocalizaciones de 
dos ejemplares fueron grabadas en sitio 3 (Anexo 
1). La primera, corresponde a un macho adulto sin 
colectar grabado el 13 de mayo de 2013 a las 15:16 
horas a una temperatura de ambiente de 24,6 °C y 
una humedad relativa del 67 %; el segundo ejemplar 
fue grabado oculto en un rastrojo el 13 de mayo a 
las 06:49 horas (BSA-15981). La vocalización de 
Allobates cepedai consiste en un conjunto de notas 
(Figura 8B) que pueden variar de manera individual 
en tiempo entre 1,94-191,20 s. ( = 42,03 ± 62,75 n 
= 9), registrándose entre 5-7 notas por segundo ( = 
5,92 ± 0,49, n = 58) (Figura 8C). La duración de la 
nota es de 0,029-0,048 s ( = 0,035 ± 0,0032, n = 
100); el intervalo entre notas es de 0,094-0,133s (

= 0,124 ± 0,033, n = 97) (Figura 8D). La frecuencia 
dominante es entre 4928,2-6216,1 Hz.

Bufonidae 
Rhinella humboldti (Gallardo, 1965)

Esta especie de amplia distribución en las planicies 
a lo largo de la Orinoquia es conspicua y muy 
abundante en los ecosistemas de sabana durante la 
estación de lluvias. En las áreas montañosas de Yopal, 
se obtuvo un limitado número de especímenes. Un 
ejemplar (IAvH-Am 10701) con una LRC = 45,4 
mm (Figura 9A), proveniente de los alrededores del 
casco urbano del corregimiento de El Morro, en áreas 
intervenidas que incluyen pastizales para ganadería 

Figura 8. A) Allobates cepedai macho adulto IAvH-Am 10713, LRC = 16,2 mm; B) Oscilograma (arriba) y 
espectrograma (abajo) de una vocalización completa de Allobates cepedai con 222 notas, macho adulto IAvH Am 
10713 (BSA-15981); C) Oscilograma (arriba) y espectrograma (abajo) de cinco notas de Allobates cepedai macho 
adulto IAvH-Am 10713; D) Oscilograma (arriba) y espectrograma (abajo) de individual de una nota, macho adulto 
Allobates cepedai.
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fue localizado en el mes de junio vocalizando en 
solitario a las 20:43 horas, a una temperatura de 23 °C 
y 87 % de humedad relativa (Figura 2). Por otra parte, 
una pareja amplectante fue observada en una charca 
temporal en la noche junto con un segundo ejemplar 
oculto bajo un tronco en el día. 

Rhinella sp. 1 (grupo margaritifera) 

Considerada como un complejo de especies con 
diversas aproximaciones taxonómicas: para la 
región del Casanare ha sido tratada de forma previa 
con incertidumbre, bajo el nombre de “Rhinella cf. 
acuminata” (Angarita-Sierra et al. 2013, Pedroza-
Banda et al. 2014). El estatus taxonómico de estas 
poblaciones a nivel regional “Bufo typhonius” = 
Rhinella margaritifera (Lynch 2006) aún es incierto 
y confuso debido a que la designación nomenclatural 
del lectotipo es invalidada y el Neotipo es designado 
a partir de una hembra adulta (depositada en el 
Museu Nacional do Rio de Janeiro, MNRJ 71538) del 
estado de Amazonas, en Brasil (Lavilla et al. 2013). 
Hay que mencionar, que la evaluación morfológica 
y molecular de las poblaciones de “Rhinella 
margaritifera” en Ecuador y Perú corresponden a 
una especie no descrita (Dos Santos et al. 2015). La 
comparación de las poblaciones del área de Yopal, 

Rhinella gr. margaritifera” de 

las hembras adultas, las hileras de espinas oblicuas 
menos prominentes y las crestas craneanas más bajas 
y aplanadas.  En comparación con la descripción 
asociada con el Neotipo de Rhinella margaritifera 
(Lavilla et al. 2013, p. 260) de Brasil, donde la cresta 
supratímpanica es notablemente más aplanada, el 
rostro es más redondeado, las crestas craneanas son 
marcadamente visibles y en vista dorsal, las glándulas 
parótidas son más reducidas (Figura 9B).

Las poblaciones de Casanare incluyen machos adultos 
con una longitud rostro cloacal (LRC) entre 38,3-54,5 
mm (n = 12) y en hembras adultas 57,8-68,1 mm (n 
= 8). De actividad nocturna, los ejemplares fueron 
registrados durante el inicio y el desarrollo la estación 
de lluvias (febrero-septiembre, Figura 2). Se puede 

considerar un sapo común en los bosques protectores 

presente en las diferentes localidades estudiadas del 
municipio de Yopal. 

Durante la estación seca en el mes de febrero (Figura 
2) se colectaron una serie de ejemplares en diversos 
estados de madurez sexual: un ejemplar juvenil 
(IAvH-Am 10741, LRC = 22,9 mm), fue colectado 
de la hojarasca al interior de la quebrada NN en la 
vereda Rincón del Soldado (Figura 4D), mientras que 
un macho inmaduro (IAvH-Am 10745), junto con dos 

por su callo palmar evidente, fueron registrados 
activos en la noche al borde de pozos al interior de la 

Durante la transición a la estación lluviosa en el 
mes de abril (Figura 2); otra serie de ejemplares 
fueron registrados al interior de las cabeceras de las 
microcuencas ocultos en la hojarasca de los cauces 
secos. Esto incluye un macho adulto (IAvH-Am 
10751) obtenido en los bosques circundante a la 
quebrada Aguazula, dos machos adultos con callos 
palmares desarrollados (IAvH-Am 10752-6) junto con 
dos hembras grávidas (IAvH-Am 10757-8) activas en 
el sustrato del bosque, cerca de las áreas ecotonales a 
los pastizales y lejos a los cuerpos de agua. 

En contraste con lo anterior, durante la estación 
lluviosa en el mes de mayo (Figura 2), una hembra 
grávida (IAvH-Am 10744), fue registrada activa en el 
piso del bosque, aledaño a la quebrada Agua Blanca 
(Figura 6D, Anexo 1). Otra serie de ejemplares 
fueron hallados en áreas abiertas y rastrojos bajos 
pastizales asociadas a pequeñas lagunas en áreas de 
escorrentía, en áreas ecotonales donde se observaron 
congregaciones de ejemplares que incluyen machos 
adultos vocalizando con callo palmar visible (IAvH-
Am 10746, IAvH-Am 10755, IAvH-Am 10759-60), 
junto con un limitado número de hembras adultas 
(IAvH-Am 10747, IAvH-Am 10761) y una pareja 
amplectante (IAvH-Am 10762-3) (Figura 9C), 
inmersa en el agua al borde de la laguna. 
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Figura 9. A) Rhinella humboldti macho adulto IAvH-Am 10701, LRC = 45,4 mm.; B) vista de 
la región cefálica lateral y dorsal de Rhinella sp. 1 gr. margaritifera (arriba) hembra adulta IAvH-
Am 10747 y (abajo) macho adulto IAvH-Am 10754; C) Rhinella sp. 1 gr. margaritifera pareja 
amplexante IAvH-Am 10762-63; D) Rhinella gr. margaritifera macho adulto IAvH-Am 10759. E) 
Ejemplar juvenil, Rhinella marina IAvH-Am 10766; F) Pristimantis carranguerorum, macho adulto 
ICN-ARA 6523.
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Durante la transición climática que corresponde a 

septiembre (Figura 2) un ejemplar juvenil (IAvH-Am 
10748, LRC= 35,1 mm), fue registrado cerca de la 
corriente de agua al interior de la quebrada Vados. 
De igual modo, un macho adulto (IAvH-Am 10759, 
Figura 9D) fue registrado a las 18:35 horas y una 
temperatura ambiental de 20,1 ° C y una humedad 
relativa del 78 %.

Rhinella marina (Linnaeus, 1758)

Durante la estación lluviosa en el mes de mayo, varios 
machos adultos fueron registrados vocalizando sobre 
rocas al borde de pocetas en áreas de curso lento y 
en la quebrada del bosque Agua Blanca (Figura 5D), 
mientras que una hembra juvenil (IAvH-Am 10765, 
LRC = 89,4 mm) fue registrada activa sobre el piso 
del bosque. Por otro lado, en la estación seca en el 
mes de febrero (Figura 2) una hembra adulta (IAvH-
Am 10764, LRC = 104,0 mm) se observó a la orilla 
de las pocetas en la microcuenca del acueducto de la 

la estación transicional verano-invierno en las áreas 
intervenidas de la microcuenca de la quebrada 
Aguazula (Figura 4C) se registró un ejemplar juvenil 
(IAvH-Am 10766, LRC = 31,9 mm), en pastizales al 
borde de trochas (Figura 9E).

Familia Centrolenidae 
Hyalinobatrachium esmeralda Ruiz y Lynch, 1998

Esta especie es descrita originalmente para la región 
de Pajarito en el departamento de Boyacá (Ruíz-
Carranza y Lynch 1998) y reportada en segunda 
instancia, sobre los 1700 m. por un espécimen (IAvH-
Am-11367) proveniente de la región de Chámeza en 
el norte del departamento de Casanare (Acosta-Galvis 
y Alfaro-Bejarano 2011). 

Durante los inventarios de la parte alta se obtiene 
un macho adulto (IAvH-Am 10696, LRC = 23,1 
mm), que corresponde al segundo reporte en el 
departamento y el ejemplar con menor registro 
altitudinal (1026 m); este espécimen fue registrado 
en un área encañonada de la quebrada Agua Blanca 

en la vereda Marroquí (Figura 5D) a las 22:09 horas, 
vocalizando a una temperatura ambiental de 21,7 °C y 
una humedad relativa del 74 %. El ejemplar perchaba 
en la vegetación arborescente a 3 metros de altura 
del suelo en el envés de hojas, mientras cuidaba una 
postura de 49 huevos, mismos que presentaron una 
pigmentación de color crema-verdoso (Figura 10A) 
en estadios 9-13 (Gosner 1960). La vocalización de 
Hyalinobatrachium esmeralda (IAvH-Am 10696, 
grabación BSA-15984) fue registrada a 2 m de 
distancia en un corte de 166 s de duración y consistió 
en un conjunto de 14 notas. La duración de la nota 
varía entre 0,218-0,257 s ( = 0,239 ± 0,014, n = 
14) y el intervalo entre notas varía entre 4,7-31,1 s (
= 11.82 ± 7.01, n = 13) (Figura 10B). La frecuencia 
dominante varía entre  4739,3-5580,7 Hz ( = 5204,2 
± 298,2 n = 30) (Figura 10B).

 (Lynch y Duellman, 1973)

Se reportan varios especímenes distribuidos en dos 
de las localidades del Municipio de Yopal y al igual 
que otros integrantes de esta familia, su biología está 
ligada a coberturas protectoras de cauce sobre la 
corriente de agua. 

Durante la estación seca (febrero 2012) en la quebrada 

21:24 horas tres machos adultos (IAvH-Am 10688-
690, LRC=19,3-22,9 mm), en las áreas más húmedas 
y cercanas a la corriente de agua, relacionadas con 
base de rocas de gran tamaño cubiertas de musgo; 
la temperatura del ambiente en este microhábitat 
fue de 21,7-23 °C y una humedad relativa entre 58-
74 %. Así mismo, dos hembras (IAvH-Am 10686-
7, LRC = 21,2-23,8 mm), se registraron al interior 
de la quebrada NN en la vereda Rincón del Soldado 
(Figura 4D). 

Por otro lado, durante la estación lluviosa (mayo 2013) 
en la quebrada Agua Blanca (Figura 5D), se registró 
un macho adulto (IAvH-Am 10685, LRC=23,4 mm, 
Figura 10D) a las 21:24 horas, vocalizando sobre la 
vegetación protectora de cauce (2 metros) en el haz 
de hojas de arácea. Las poblaciones registradas en el 
municipio de Yopal, exhiben importantes variaciones 
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Figura 10. A) Postura de Hyalinobatrachium esmeralda registrados con el macho adulto IAvH-Am 10696; B) 
Oscilograma (arriba) y espectrograma (abajo) de tres notas de Hyalinobatrachium esmeralda del ejemplar IAvH-Am 
10696, 21,7 °C y una humedad relativa del 74 %.; C) Oscilograma (arriba) y espectrograma (abajo) de Hyalinobatrachium 
esmeralda (IAvH-Am 10696 21,7 °C y una humedad relativa del 74 %.; D) , macho adulto 
IAvH-Am 10685, LRC = 23,4 mm.

de color, que involucran desde especímenes con patro-
nes dorsales con puntos dispersos hasta densamente 
punteados.

Familia Craugastoridae 
Pristimantis carranguerorum (Lynch, 1994)

Registrada en los bosques prístinos de niebla y a su 
vez en la localidad estudiada de mayor altitud en el 
municipio que corresponde a la quebrada Agua Blanca 
(Anexo 1, Figura 5D). Estos bosques se caracterizan 

por un dosel entre 7-10 m de altura con un sustrato 
constituido por una capa de hojarasca hasta de 0,5 m 
de profundidad y que se asocian con áreas rocosas y 
pendientes de hasta 30°. El sotobosque está constituido 

evidencia que la asociación de P. carranguerorum 
con estos microhábitats es muy cerrada y sensible a 
los cambios del sotobosque, ya que en el muestreo en 
bosques aledaños con intervenciones por entresaca, 
no se registraron ejemplares en su interior.
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Pristimantis carranguerorum en el día permanece 
oculta entre la hojarasca y en la noche es activa en la 
vegetación arbustiva ubicándose sobre el haz de las 
hojas por debajo de los 0,5 m; siendo activas durante 
la estación lluviosa, donde los machos se sitúan 
dispersos registrándose hasta tres machos en un área 
aproximada de 50 m. Los machos adultos ICN-ARA 
6521, (LRC=25,5 mm ) e ICN-ARA 6523, (LRC= 
26,4 mm) (Figura 9F) fueron registrados vocalizando 
sobre las hojas de helechos. De igual modo, una 
hembra adulta fue capturada en el día oculta bajo la 
hojarasca (ICN-ARA 6519). 

Pristimantis frater (Werner, 1899)
Considerada una de los anuros más raros en las 
localidades evaluadas en el municipio de Yopal, 
siendo reportada durante la estación seca en el 
mes de febrero (Figura 2). De actividad nocturna, 

(Figura 4A), sobre la vegetación arbustiva.  Incluye 
una serie de tres hembras adultas (IAvH-Am 10801-
3, LRC=17,1-20,6 mm) y un macho adulto (IAvH-
Am 11951, LRC=17,1 mm). Otros especímenes 
fueron registrados en la estación lluviosa, en áreas 
ecotonales de pastizal abierto asociados a la cobertura 
protectora de cauce en el sector del bosque del Secreto 
II, siendo activos después de lluvias fuertes. Incluyen 
una hembra adulta (IAvH-Am 10804, LRC=19,4 
mm) y un macho adulto (IAvH-Am 10805, LRC=18,2 
mm), activo vocalizando a las 18:56 horas en arbustos 
asociados a pastizal, a una temperatura de 23,8 °C y 
una humedad relativa de 46 %.

Pristimantis medemi (Lynch, 1994)
Esta especie es considerada muy abundante en 
las áreas del piedemonte andino-orinocense, las 
poblaciones estudiadas en el municipio de Yopal 
incluyen machos adultos LRC=27,4-33,8 mm 
(n=14), junto con varias hembras adultas LRC=34,5-
44,0 mm (n = 8). 

Con una alta resiliencia y una dinámica espacio-
 ha sido 

observada durante la estación seca en áreas muy 
húmedas, asociadas al sotobosque de coberturas 

protectora de cauce de las quebradas de montaña, 
al igual que en las coberturas arbustivas asociada 
al sotobosque en zonas altamente conservadas y sin 
cuerpos de agua evidentes. 

Esta relación con los microhábitats se mantiene 
durante la transición de verano-invierno, donde 
se registraron al interior de la microcuenca de la 

adultos sobre los arbustos (incluyen IAvH-Am 
11954-57, IAvH-Am 11959), junto con un ejemplar 
juvenil (IAvH-Am 11958). 

En contraste, durante la estación lluviosa ocupa 
zonas intervenidas como ambientes ecotonales y 
pastizales cercanos a franjas de bosque en áreas 
protectoras de cauce y en arbustos bajos asociados 
a potreros arbolados. Machos activos vocalizando 
como se registró en pastizales de las áreas aledañas 
a la quebrada Aguazula (Figura 4C),  incluyen ocho 
especímenes (IAvH-Am 11960, IAvH-Am 11962-3, 
IAvH-Am 11965, IAvH-Am 11970-73), junto con 
cuatro hembras adultas (IAvH-Am 11961 IAvH-Am 
11966, IAvH-Am 11968-9) y una serie de ejemplares 
juveniles (IAvH-Am 11964 ,IAvH-Am 11967, IAvH-
Am 11981). De manera semejante, en el bosque de 
Peña Aracal (Figura 6A), durante el mes de septiembre 
(Figura 2), cuatro hembras adultas (IAvH-Am 11975, 
IAvH-Am 11977, IAvH-Am 1979-80), un juvenil 
(IAvH-Am 11974) y dos machos adultos (IAvH-Am 
11976, IAvH-Am 11981) fueron registrados. Por otra 
parte, en el mes de junio un macho adulto (IAvH-Am 
11952), fue registrado vocalizando en el tallo de un 
árbol de mediano porte en un área potrerizada (Figura 
11 A). 

(Pyburn y Lynch, 1981)

Esta especie puede reconocerse por su pliegue 
dérmico dorsolateral corto, rostro subacuminado y
dos puntos negros en la región escapular. Sus 
abundancias relativas varían a lo largo del gradiente 
altitudinal, siendo más abundante por encima de los 
700 metros de altitud. No obstante, suele registrarse en 
las matrices de bosque y en las coberturas protectoras 
de cauce. 
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Figura 11. A) Pristimantis frater macho adulto IAvH-Am 10805; B) Pistimantis medemi, macho adulto IAvH-Am 11952; C) 
Pristimantis savagei, macho adulto IAvH-Am 10795; D) Pristimantis sp.1, IAvH-Am 10767 (LRC = 12,2 mm).

Se registraron machos adultos LRC = 22,3-24,3 mm, 
(n= 4) y una hembra adulta LRC = 28,0 mm, (n =1). 

juvenil (IAvH-Am 10782), fue colectado activo 

(Figura 4B); de otro lado, especímenes registrados 
en la época de transición lluvioso-seco (septiembre, 

del sotobosque (Figura 6C), que incluyen una serie 
juveniles (IAvH-Am 10783-90, IAvH-Am 10792), 
junto con una hembra adulta (IAvH-Am 10791); sus 

microhábitats también incluyen zonas ecotonales de 
sotobosque-pastizal donde se registran ejemplares 
juveniles (IAvH-Am 10793-4). 

Se debe agregar que al inicio de la estación lluviosa, 
los adultos son conspicuos y activos después de 
lluvias fuertes, observados al interior del sotobosque 
sobre la vegetación arbustiva entre los 0,50 hasta 1,50 
m. entre los que se registraron: dos machos adultos 
(IAvH-Am 10795) vocalizando sobre troncos de 
árboles (Figura 11 C) sintópico con IAvH-Am 10796 
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que se hallaba vocalizando perpendicular, posado en 
la horqueta de un árbol pequeño; de igual modo otros 
machos fueron hallados e incluye los ejemplares 
IAvH-Am 10797-800.

Pristimantis sp.1

Registrada por primera vez en los bosques del 
municipio de Chámeza (Acosta y Ramírez en 
preparación). Para el municipio de Yopal, esta 
entidad biológica fue hallada en las áreas ecotonales 

(Figura 6B), donde se colectaron tres ejemplares 
juveniles (IAvH-Am 10767, Figura 11D), (IAvH-Am 
10768-9), siendo activos sobre la vegetación baja del 
sotobosque.

Familia Hylidae 
Dendropsophus mathiassoni (Cochran y Goin, 
1970)

Propia de los ecosistemas de sabana de la cuenca del 
Orinoco; no obstante, en los ambientes piemontanos 
del municipio de Yopal ocupa las áreas deforestadas 
para actividades agrícolas y ganaderas. Es una 
especie estacional y conspicua durante la estación de 
lluvias, se asocia con ambientes acuáticos de carácter 
lentico que incluye reservorios de agua, charcas 
permanentes, pastizales inundados y lagunas. La 
serie de ejemplares obtenidos proviene de áreas de 
pastizales localizados en el sector de la microcuenca 
de la quebrada Aguazula (Figura 4C), incluye cuatro 
machos (IAvH-Am 10704-7, LRC = 19,8-22,3 mm, 
n=4), todos registrados vocalizando (Figura 12A) y 
una hembra adulta (IAvH-Am 10708, LRC = 23,6 
mm), provenientes de una laguna estacional en áreas 
ecotonales de rastrojos altos. 

Dendropsophus minutus (Peters, 1872)

La serie estudiada incluye: machos adultos LRC = 
21,2-25,5 mm (n = 12) junto con hembras adultas LRC 
= 24,9-27,9 mm (n = 7). Esta especie es fácilmente 
confundible con Dendropsophus stingi, que se 
localiza en las áreas más altas y mejor conservadas 

del municipio; el rasgo diagnóstico que permite 
su rápida diferenciación se basa en que la región 
gular de Dendropsophus minutus es pobremente 
pigmentada (sensu Kaplan 1994). En las montañas 
del municipio de Yopal, D. minutus ha sido registrada 
en las estribaciones del piedemonte en el municipio, 
ocupando zonas intervenidas por debajo de los 1000 
metros de altitud y fue registrada únicamente durante 
la estación lluviosa. Varios machos fueron localizados 
vocalizando en ambientes ecotonales de rastrojo alto, 
áreas potrerizadas y sobre canales de desagüe (El 
Morro) (macho adulto IAvH-Am 10827). Otra serie 
conformada por siete hembras adultas proveniente 
de una laguna estacional (IAvH-Am 10828, IAvH-
Am 10833, IAvH-Am 10835-6, IAvH-Am 10840, 
IAvH-Am 10842, IAvH-Am 10844) y seis machos 
adultos con saco gular visible (IAvH-Am 10829-
32, IAvH-Am 10834, IAvH-Am 10837-9, IAvH-Am 
10841, IAvH-Am 10843, IAvH-Am 10845-6), fueron 
registrados vocalizando sobre la vegetación arbustiva 
circundante y vegetación emergente (inundada) 
al borde de una pequeña laguna de 1 metro de 
profundidad. Esta especie posee un comportamiento 
antidepredatorio que consiste en descolgarse de la 
vegetación arbustiva y sumergirse en el cuerpo de 
agua.

Dendropsophus stingi Kaplan, 1994

Asociada a los cuerpos de agua loticos y permanentes 
(Figura 6 D), fue hallada en las localidades de mayor 
altitud y mejor conservadas en el municipio, las 
cuales corresponden a los bosques de niebla arriba de 
los 1700 m s.n.m. en las cabeceras de la microcuenca 
de la quebrada Jaramá (Figura 6 C y D). La serie 
colectada incluye nueve machos adultos (LRC = 22,9-

en el mes de septiembre (Figura 2), todos con el saco 
vocal visible (IAvH-Am 10817-9, IAvH-Am 10821-
2, IAvH-Am 10823-6) (Figura 12C). Se debe agregar 
que además de esta serie se obtuvo un ejemplar 
postmetamó
y un lote de renacuajos (IAvH-Am 10807) entre los 
estadios 25 a 38 (Gosner 1960).
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Hyloscirtus phyllognathus (Melin, 1941) 

Corresponde al primer registro de la especie en el 
departamento y consiste en una hembra subadulta 
(IAvH-Am 10684, LRC=28,9 mm, Figura 12D), 
colectada durante la estación de lluvias el 13 de 
mayo de 2013; siendo localizada en las áreas más 
conservadas de la parte más alta del municipio (sobre 
los 1018 m s.n.m), al interior del bosque prístino 
(sotobosque) cerca del nacimiento de la quebrada 
Agua Blanca (Figura 5D); fue registrada perchando 
sobre arbustos a las 18:58 horas. El microhábitat 
consiste en áreas con capas de hojarasca de hasta 0,20 

sitio de colecta estaba a unos 50 metros del cuerpo de 
agua de uno de los aferentes de la quebrada Seca en 
la vereda Marroquí. 

Boana xerophylla (Duméril & Bibron, 1841)

más generalistas en las tierras bajas en Colombia, con 
excepción de los bosques altamente conservados de la 
Amazonia y Pací
(Orrico et al. 2017) restringen a Boana crepitans 
(Wied-Neuwied, 1824) para Brasil. Los machos 
adultos estudiados miden LRC = 52,5-58,7 mm (n 
= 7) y hembras adultas LRC = 62,8-66,4 mm (n = 
2). Se distribuye en áreas intervenidas circundantes a 
las coberturas de bosque natural, pero es más común 
reportarlas en las áreas con perturbación antropogénica 
que incluye áreas urbanas. Todos los ejemplares 
adultos obtenidos durante los diferentes muestreos se 
relacionaron con áreas abiertas con diversos grados 
de perturbación y fueron particularmente conspicuas 
en algunas de las localidades estudiadas durante 
la estación lluviosa, mientras que los juveniles se 
localizaron en áreas de cobertura protectora de cauce. 

Al inicio de la estación lluviosa (abril), varios 
ejemplares fueron localizados en áreas abiertas 
asociados a sistemas lagunares, entre estos se incluye 
una hembra adulta (IAvH-Am 10733), colectada 
oculta en arbustos en la base de un árbol en áreas de 
rastrojo alto (Figura 6C). Por otro lado, cuatro machos 
adultos (IAvH-Am 10735-8, IAvH-Am 10740) fueron 

hallados vocalizando ocultos en los arbustos sobre 
los 0,2-0,5 m de altura al sustrato en microhábitats 
de charcas formadas por escorrentía, mientras que un 
ejemplar juvenil (IAvH-Am 10734, LRC=44,24 mm), 
fue hallado al interior en la vegetación arbustiva de 
una poceta, en el nacimiento de la quebrada Aguazula 
(Figura 4C).

macho adulto (IAvH-Am 10726), fue registrado 
vocalizando en charcas estacionales en el casco 
urbano del corregimiento El Morro (Figura 5A) a las 
19:40 horas, con una temperatura ambiental de 23 °C 
y una humedad relativa de 83 %; otros especímenes 
se registraron vocalizando y activos en áreas 
potrerizadas circundantes a la cobertura protectora de 
cauce de la quebrada Agua Blanca (Figura 5D), en el 
cual dos machos adultos (IAvH-Am 10730-1), fueron 
registrados en sustrato fangoso. 

En las prospecciones desarrolladas durante la 

2), se registró una hembra grávida (IAvH-Am 10732) 
en arbustales asociados con áreas potrerizadas al borde 

que los estadios juveniles y jóvenes son conspicuos 

donde varios ejemplares juveniles (IAvH-Am 10727, 
LRC=40,3 mm; IAvH-Am 10728, LRC=45,7 mm), 
así como una hembra joven (IAvH-Am 10729, LRC 
= 53,0 mm), se localizaron ocultos entre los arbustos 
en el sotobosque y en la hojarasca al borde de las 

Soldado (Figuras 4 A y D).

Boana lanciformis (Cope, 1870)

En las diferentes localidades estudiadas del 
municipio de Yopal, fue registrada con base en 
16 observaciones entre las 18:11-22:23 horas, a 
temperaturas ambientales entre 22,6-23,2 °C y una 
humedad relativa entre 57-86 %. Los machos adultos 
estudiados midieron LRC = 60,6-71,8 mm (n = 3) 
y una hembra adulta LRC = 57,8 mm. Esta especie 
fue registrada en tres de las localidades estudiadas y 
presenta una preferencia de hábitat relacionada con 
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ambientes de alta humedad, por lo que su registro 
está condicionado a la época del año. De hábitos 
arborícolas fue registrada principalmente sobre la 
vegetación arbustiva. 

10697, LRC=33,0 mm), e IAvH-Am 10698, LRC = 

(Figura 4A), entre los 1,5-2 m de altura, siendo activos 
en los arbustos del sotobosque protector de cauce. 

esta misma localidad se observaron varias parejas 
amplectantes (Figura 12F), en pocetas y remansos 

junto con varios machos satélite (IAvH-am 11703-4), 
ocultos en la vegetación circundante y vocalizando, 
o en pastizales circundantes. Estos microhábitats 
fueron registrados de la misma forma en la quebrada 
Aguazula donde se hallaron de forma aislada una 
hembra (IAvH-Am 10699), junto con un macho 
(IAvH-Am 10682). La vocalización de esta especie 
fue registrada a las 18:50 horas a una temperatura 
de 20,7 °C y un 80 % de humedad relativa (IAvH-
Am 10683). Corresponde a un macho oculto en la 
vegetación arbustiva al borde de áreas de escorrentía 
cercanas a un nacedero de agua o después de lluvias 
copiosas (observado en IAvH-Am 10700), otro macho 
adulto fue registrado a una temperatura ambiental de 
22 °C y una humedad relativa de 87 % sobre arbustos 
en una charca estacional al interior del casco urbano 
del corregimiento El Morro (Figura 5A).

Boana punctata (Schneider, 1799)
Propia de la vegetación arbustiva circundante a 
los ambientes acuáticos temporales como charcas, 
pocetas cercanas en quebradas de curso lento o 
sistemas lagunares con vegetación emergente; es 
una especie de tamaño pequeño, los machos adultos 
estudiados miden 32,3-34,3 mm de LRC (n = 3). 
Es activa y más conspicua durante la estación de 
lluvias en los meses de abril-junio, donde un macho 
adulto (IAvH-Am 10709, Figura 13A) fue registrado 

agua, perchando en un pastizal inundado del casco 
urbano en el corregimiento El Morro (Figura 5A). 
Otros ejemplares adicionales (IAvH-Am 10710-11) 
se hallaron vocalizando en arbustos a la orilla a la 
quebrada y sobre pocetas, en el cauce de curso lento 

).

Osteocephalus carri (Cochran y Goin, 1970)

De hábitos nocturnos, es una especie considerada 
rara y exclusiva de las microcuencas; fue registrada 

estación seca e inicios de la lluviosa. Los registros 
están representados por siete especímenes entre 
juveniles y adultos, hallados en las rocas al interior 
del cauce de quebradas resguardadas por cobertura 

la estación seca una hembra adulta (IAvH-Am 
10693, LRC=59,2 mm, Figura 13C) fue registrada 
durante la noche, estaba parcialmente sumergida en 
el agua,  adherida a la base de una roca de gran porte, 
en una poceta de la  (Figura 
4B, IAvH-Am 10749). Además se registraron dos 
juveniles (IAvH-Am 10691, LRC=47,0 mm) sobre la 
vegetación arbustiva, a 2 metros del agua, junto con 
IAvH-Am 10692 (LRC=38,2 mm) a 1,5 m sobre el 
haz de una arácea.

Así mismo, en estos hábitats el registro de los estados 
larvales sugiere su posible actividad reproductiva 
hacia la transición de la estación lluviosa-seca 
(diciembre), donde un lote de ejemplares IAvH-
Am 10681 (estadios 30 al 41 sensu Gosner 1960, 
n=50, Figura 13B), fueron registrados en pocetas de 
quebradas rocosas y de sustrato arenoso (Figura 4B). 
Es de resaltar que los ejemplares fueron observados 
activos durante las 24 horas, pero su mayor actividad 
y abundancias relativas se presentaron durante el día. 
En cuanto a los estados postmetamó
individuos fueron registrados ocultos en el día sobre 
el haz de los arbustales circundantes del cauce de 
la quebrada (esto incluye el espécimen IAvH-Am 
10750, LRC=17,3 mm).
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Figura 12. A) Dendropsophus mathiassoni, macho adulto IAvH-Am 10704 LRC=19,8 mm; B) 
Dendropsophus minutus, macho adulto IAvH-Am 10827; C) Dendropsophus stingi IAvH-Am 
10826, LRC=24,6 mm macho adulto. D) Hyloscirtus phyllognatus, hembra adulta IAvH-Am 
10684, LRC=28,9 mm. E) Boana xerophylla , macho adulto vocalizando IAvH-Am 10735, F) 
Boana lanciformis
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Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758)

Considerada una especie de amplia distribución en 
las sabanas naturales de los llanos Orientales y en 
general en las tierras bajas de las regiones Caribe y 
Valle del Magdalena. En las montañas del municipio 
de Yopal ocupa áreas antropogénicas que incluyen 
lagunas temporales en áreas potrerizadas. Un macho 
adulto (IAvH-Am 10703, LRC = 73,7 mm, Figura 13 
E) fue registrado vocalizando oculto en la vegetación 
arbustiva a las 22:29 horas, a una temperatura de 21,4 
°C y una humedad relativa del 71 %.

Familia Leptodactylidae 
Leptodactylus colombiensis Heyer, 1994

Es una de las especies más comunes y abundantes 
en las montañas de Yopal; los ejemplares revisados 
incluyen una serie de machos adultos (LRC= 39,1-
43,6 mm, n= 2), junto con varias hembras adultas 
(LRC=49,1-53,6 mm, n=7).

El registro de esta especie durante la estación seca 

agua lóticos, que incluyen las pocetas al interior de 
quebradas y nacederos con escorrentía. Una hembra 
adulta (IAvH-Am 10718, Figura 13F) fue hallada al 
interior de las pocetas de agua de la quebrada NN 
(Figura 4D) y en su contenido estomacal se encontró 
un ejemplar de Pristimantis medemi. Así mismo, 
varias hembras adultas (que incluyen IAvH-Am 
10719-22), fueron colectadas en el borde y pocetas 

junto con IAvH-Am 10723-25 en el nacimiento de la 
quebrada Aguazula (Figura 4C). 

Durante la estación lluviosa (entre los meses de abril-

a otras coberturas vegetales fuera de las microcuencas, 
incluyendo cuerpos de agua lénticos que son 
conformados por reservorios de agua, estanques, 
lagunas de pequeño porte en áreas perturbadas, 
usualmente asociadas a pastizal y arbustales. Estos 
registros incluyen un macho adulto con espinas 
nupciales (IAvH-Am 10717) colectado en charcas 
temporales del casco urbano del corregimiento El 
Morro (Figura 5A) y una hembra grávida (IAvH-Am 

10722). Así mismo, el hallazgo de un alto número de 
larvas (IAvH-Am 10806), señala que su reproducción 
es explosiva durante las lluvias, hallándose en las 

pequeñas lagunas temporales en áreas de pastizal 
abierto.

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)

Contrario a lo que se observa en los ambientes de 
planicie, las abundancias relativas y distribución 
de esta especie en los ambientes montañosos 
son limitados y están ligados únicamente a áreas 
intervenidas durante la estación de lluvias. Un 
macho adulto (IAvH-Am 10712, LRC= 42,3 mm) 
fue registrado vocalizando oculto en suelo y cubierto 
por vegetación arbustiva circundante a una laguna y 
otro ejemplar juvenil (IAvH-Am 10714, LRC= 27.4 
mm) fue hallado en pastizales inundados en el casco 
urbano del corregimiento El Morro (Figura 5A). Por 
otra parte, tres hembras grávidas (IAvH-Am 10715-
16, IAvH-Am 10722; LRC= 43,3-47,9 mm,), fueron 
registradas en áreas potrerizadas circundantes a los 
bosques nativos de la quebrada Agua Blanca (Figura 
5C) sobre los 1000 m s.n.m.

Lithodytes lineatus (Schneider, 1799)

Puede considerarse una especie rara en los ambientes 
de montaña y ha sido registrada en diversos 
ambientes que incluyen pastizales con escorrentía 
en áreas potrerizadas y áreas ecotonales a un bosque 
protector de cauce, siendo activa durante la estación 
de lluvias. Una hembra adulta (IAvH-Am 10694, 
LRC= 49,4 mm) se constituye en el mayor registro 
altitudinal en Colombia (1026 m s.n.m.) y fue 
hallada a las 22:41 horas a una temperatura de 27,1 
°C y una humedad relativa de 74%. Así mismo, un 
macho adulto (IAvH-Am 10695, LRC= 44,6 mm, 
Figura 14B) fue registrado vocalizando oculto en un 
hormiguero al borde de la quebrada Aguazula (Figura 
5C) a las 20:21 horas a una temperatura de 22,6 °C y 
una humedad relativa de 51%; de manera semejante, 
un ejemplar juvenil (IAvH-Am 11173) fue registrado 
en el bosque protector de cauce asociado con áreas 
abiertas en la misma localidad (Figura 5B).
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Figura 13. A) Boana punctata, macho adulto IAvH-Am 10709, LRC=34 mm.; B) Osteocephalus carri, renacuajos IAvH-
Am 10749; C) Osteocephalus carri, hembra adulta IAvH-Am 10693, LRC=59,2 mm.; D) Pithecopus hypochondrialis, 
hembra adulta IAvH-Am 10693, LRC=59,23 mm. E) Trachycephalus typhonius, macho adulto IAvH-Am 10703, LRC=73,3 
mm. F) Leptodactylus colombiensis, hembra adulta IAvH-Am 10718, LRC=50,0 mm.
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(Boulenger, 1890)

Conocida ampliamente de los ambientes de planicie 
como sapo vaquero (debido a su vocalización) 
o monjita (por su coloración), es propia de los 
ambientes de planicie en los llanos orientales de 
Colombia y Venezuela. En las estribaciones andinas 
en el municipio de Yopal esta especie es registrada 
en áreas intervenidas que incluye el casco urbano 
del corregimiento El Morro (Figura 5 A), en el cual, 
un macho adulto (IAvH-Am 10702 con LRC=30,5 
mm) se registró vocalizando en un pastizal inundado 
(Figura 14C).

Familia Phyllomedusidae 
Pithecopus hypochondrialis (Daudin, 1802 “1803”)

Recientes cambios nomenclaturales son propuestos 
por Duellman et al. (2016) donde se extracta 
del género Phyllomedusa. Con un amplio rango 
distribucional cisandino, ocupa desde las planicies 
llaneras hasta la amazonia, junto con las estribaciones 
andinas asociadas a estas regiones.  

Ésta especie es de carácter estacional y es 
particularmente activa durante la estación lluviosa, 
asociándose a los cuerpos de agua efímeros rodeados 
de vegetación arbustiva que son su microhábitat 
principal. Un macho adulto (IAvH-Am 10675, LRC 
= 36,8 mm) fue hallado vocalizando al interior de 
arbustos, sobre 1,5 metros de altura sobre una charca 
estacional en el casco urbano de El Morro (Figura 5A), 
a las 20:13 horas a una temperatura de 23°C y una 
humedad relativa del 85 %. Así mismo, un espécimen 
postmetamó
en charcas estacionales después de lluvias fuertes. 
Por otra parte, otros ejemplares fueron hallados 
en pequeñas lagunas formadas por escorrentía 
provenientes de nacederos de agua, donde dos machos 
adultos IAvH-Am 10676 (LRC= 37,1 mm) junto con 
IAvH-Am 10677 (LRC= 35,4 mm) fueron registrados 
vocalizando ocultos en los arbustos. De igual modo, 
una hembra adulta fue hallada consumiendo termitas 
(IAvH-Am 10678, LRC= 44,2 mm) entre las 18:50-
20:54 horas. Una de las características morfológicas 
externas de esta especie es su marcada coloración 

de los ejemplares colectados y registrados fueron de 
color naranja pálido (Figura 13D).

Familia Ranidae 
Lithobates palmipes (Spix, 1824)

La historia natural de esta especie está asociada a las 
quebradas de curso lento, generalmente cubiertas por 
vegetación protectora de cauce. Se registró un macho 
adulto (IAvH-Am 10739, LRC=86,1 mm, Figura 14D)
activo al borde de una poceta y proveniente de la 
quebrada La Morreña, en los alrededores del corre-
gimiento el Morro, a las 20:47 horas a una temperatura 
ambiental de 23 °C y una humedad relativa del 90 %.
Registros previos de esta especie son reportados 
para la quebrada El Pozuelo, en la vía Yopal - El 
Morro, ICN-MHN 41220 (Acosta-Galvis 1999), en 
localidades asociadas a las montañas de Yopal. 

Discusión
Existen variadas limitaciones en el desarrollo de 

las variables que podemos resaltar, se encuentran la 

la disponibilidad o las limitaciones de estudio en 
los hábitats, así como las técnicas de inventario 
implementadas, entre otros factores. Desde este punto 
de vista, encontramos que la publicación en la literatura 

los casos, a registros obtenidos en un único evento 
de colecta o registros fortuitos o aislados. De manera 
previa para el municipio de Yopal, son reportadas 
14 especies y una curva teórica de acumulación 
de especies esperadas a nivel departamental para 
el piedemonte entre 18-20 especies y entre 29-31 
especies en las áreas de planicie (Pedroza-Banda et 
al. 2014).Si se tiene en cuenta, la heterogeneidad de 
los ambientes (bosques de niebla, selvas higrofíticas 
del piedemonte y ambientes transicionales de sabana) 
presentes en el área de Yopal, sumado a la conjunción 
entre los gradientes de altitud, las coberturas vegetales 
junto con el desarrollo de eventos de colecta en 
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diversas épocas del año, pone a prueba los resultados 
preliminares atrás expuestos. 

Los resultados aquí obtenidos son limitados 
únicamente a las áreas montañosas del municipio, pero 
incluyen una serie sistematizada de eventos de colecta 
espacio–temporal que al consolidarlos rechazan 
los valores de diversidad previamente propuestos; 
dado que los resultados obtenidos reportan para 
esta subregión 26 especies que corresponde a casi el 
doble de la riqueza reportada en la literatura. Por otra 
parte, el análisis de los resultados obtenidos de los 

diversos eventos de colecta en las áreas montañosas 
del municipio de Yopal proyecta una curva teórica 
de acumulación de especies esperadas entre 29-
35 especies (Figura 15), que es muy superior a los 
valores propuestos en aportes preliminares, inclusive 
a lo propuesto en las áreas de planicie.

La evaluación de cada uno de los eventos de colecta 
individuales realizados en este estudio en el área 
montañosa de Yopal, resaltan la variación de la 
riqueza individual en cada localidad muestreada, 
varían entre 7 - 17 especies (Tabla 1). 

Figura 14. A) Leptodactylus fuscus, hembra adulta IAvH-Am 10715, LRC=46,4 mm.; B) Lithodytes lineatus, macho adulto 
IAvH-Am 10695, LRC=44,6 mm.; C) , macho adulto IAvH-Am 10702, LRC=30,5 mm.; D) Lithobates 
palmipes, macho adulto IAvH-Am 10739.
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La aproximación al ensamblaje de especies aquí 
descrita acorde a la serie de muestreos de carácter 
regional realizados por más de cuatro años, orienta que 
a nivel político-administrativo (Municipio de Yopal), 
los datos presentados aún son preliminares; si se toma 
en cuenta que no se incluyen las especies propias de 
ambientes de sabana que involucran otras especies 
adicionales aquí no reportadas como: Engystomops 
pustulosus, Leptodactylus insularum, Leptodactylus 
macrosternum (= L. latrans), Leptodactylus mystaceus 
Scinax kennedyi, Scinax wandae, Pseudis paradoxa, 
Pseudopaludicola boliviana, Pseudopaludicola 
llanera junto con Elachistocleis ovalis.

En adición a la evidencia aquí obtenida, la información 

Galvis y Alfaro-Bejarano 2011, Angarita-Sierra et 
al. 2013, Angarita-Sierra 2014, Pedroza-Banda  et al. 
2014) y eventos de colecta desarrollados en una escala 
espacio-temporal en otras localidades aledañas en las 
zonas del piedemonte en el departamento, indican 
la existencia de especies adicionales que no están 
registradas en el municipio, entre otras Adenomera 
hylaedactyla, Allobates cepedai, Boana boans y 
Boana geographica. Es así que la futura evaluación 
de localidades propias del entorno sabanero junto 
con otras localidades del piedemonte y andinas en 
la región, podrán arrojar adiciones importantes y 
estables sobre el estado del conocimiento sobre la 
fauna Amphibia.
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Anexo 1. 

Localidad/Nombre Descripción Fecha 

1. Corregimiento El Charte, 

vereda Rincón del Soldado.

Constituido por áreas heterogéneas con alta intervención 

antrópica a una altitud entre 860-1018 m s.n.m (Figura 

5). Incluye la cuenca alta y media (acueducto veredal) 

en las microcuencas de las quebradas El Infierno 

(05°23´17,7”N-72°29´8,9”O, Figura 5B), quebrada Aguazula 

(5°23´48,8”N- 72°29´14,6”O, Figura 5C) y la quebrada 

NN (05°23´15,4”N-72°28´42,4”O, Figura 5D); que son 

denominados localmente en la parte alta, como los bosques 

del Secreto I y II mientras que en la baja abarca el acueducto 

veredal que incluye el predio de la finca Primavera. Éstas 

áreas igualmente se circunscriben a un mosaico heterogéneo 

constituido por pequeños relictos de bosque, algunos de 

ellos con interconectividad en sus áreas más altas, que están 

delimitados por pastizales y algunos complejos de arbustos 

y bosques secundarios, casi todos asociándose a coberturas 

protectoras de cauce aferentes por la margen izquierda del 

río Charte haciendo parte integral de la subcuenca del río 

Cravo sur (Figuras 2, 3 y 5).

febrero de 2013 y 

abril de 2014 

2. Corregimiento El Morro, 

vereda El Morro, casco urbano.

Localizado en la margen izquierda del río Cravo Sur 

(05°26´50,1”N-72°27´22,5”O), distante a 18 km en línea área, 

al noroccidente de la ciudad de Yopal, su altura entre 507 y 

628 m s.n.m. Esta área está constituida por áreas con mayor 

efecto antropogénico que corresponde al casco urbano, la 

quebrada la Morreña y agrosistemas circundantes asociadas 

con áreas de bosque protector de cauce constituidos por 

vegetación arbustiva, árboles pequeños y de gran porte de 

hasta 10 metros de altura (pendientes entre 30 y 45 %) junto 

con áreas destinadas al procesamiento de hidrocarburos 

(Figura 2, 3, 6 y 9).

24-26 de junio

de 2011

3. Corregimiento El Morro, 

vereda Marroquí.

Corresponde a las áreas heterogéneas denominadas bosques 

de Agua Blanca, (5˚30´05,2”N- 72˚26´57,4”O) a una altitud 

entre 997-1200 m s.n.m (Figura 6C). La microcuenca donde 

se localiza el bosque, se caracteriza por un área prístina 

en la parte alta (arriba de los 1168 m s.n.m.), mientras 

que para la parte media se observan bosques conservados 

en recuperación de entresaca y la parte baja consiste en 

áreas potrerizadas que rodean una matriz protectora de 

cauce en su interior se localizan la quebrada Agua Blanca 

(5°29´36.9”N-72°26´54.9”O, 1026 m. Figura 6 D) y la 

quebrada Seca (5°30,´8.1”N-72°26´53,3”O, 1026 m.). En la 

parte baja, las coberturas incluyen potreros abiertos en las 

áreas circundantes al bosque protector de cauce (Figura 6C).

11 y 14 de mayo

de 2013 
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Localidad/Nombre Descripción Fecha 

4. Corregimiento El Morro, 

vereda Aracal.

Involucra un área encañonada con matriz protectora 

de cauce y áreas empinadas con pendientes inclinadas 

de hasta 45 grados que se caracteriza por vegetación 

heterogénea con bosques protectores de cauce en las 

partes más bajas asociados con agrosistemas de ganadería 

y agricultura intensiva con altos grado de intervención 

antropogénica, y en las áreas más altas con matrices de 

bosque subandino en diversos estados de conservación que 

incluye evidencia de entresaca en altitudes entre 779-1381 

m s.n.m. (Figura 13 A), donde se evaluaron tres puntos: 

bosque Peña Aracal (5°30´32,6-34,8”N-72°24´34,3-38,3”O) 

1306-1381 m s.n.m. que involucra la localidad estudiada 

en el municipio de mayor altitud; la quebrada Cauteña 

(5°30´11.6-16.2”N-72°24´06.8-17.0”O) 853-932 m s.n.m. y 

la quebrada Vados 5°29´44,3-52,6”N-72°24´11,8-27,0”O) 

779-842 m s.n.m.

5-7 de septiembre

de 2013

5. Corregimiento El Morro, 

vereda El Progreso,

finca La Montañita.

(5°30´20.2-41.6”N, 72°24´01.3-58.5”O, 1248-1814 m); 

pertenecientes a la microcuenca de la quebrada Jaramá 

(Figura 7B); ésta localidad posee los más altos grados 

de conservación categorizándose como un área relictual 

con procesos de deforestación con matrices rodeadas 

por áreas empleadas para la ganadería. Se evaluaron dos 

puntos constituidos por bosque natural que corresponden 

a los bosques de las cabeceras de la quebrada Jaramá 

(5°30´28.8N-72°25´42.5º, 1814m. s.n.m., Figura 7C) entre 

los 1714-1814 metros de altitud y las áreas abiertas asociadas 

a pequeños sistemas lagunares naturales (Figura 7D).

8 y 11 de septiembre 

de 2014

Cont. Anexo 1. 
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Anexo 2. Ejemplares examinados

AROMOBATIDAE: Allobates cepedai 
COLOMBIA, departamento del Casanare, 
municipio de Yopal, corregimiento El Charte, vereda 
Rincón del Soldado, bosque El Secreto 1018, m s.n.m. 
5°23´48,8”N, 72°29´14,6”O., IAvH-Am 10713.

BUFONIDAE: Rhinella humboldti COLOMBIA, 
departamento del Casanare, municipio de Yopal, 
corregimiento El Morro, cerca al casco urbano del 
Morro, 05°26´50,1”N-72°27´22,5”O 612 m s.n.m., 
macho adulto IAvH-Am 10701. 

Rhinella sp. 1 gr. margaritifera COLOMBIA, 
departamento del Casanare, municipio de Yopal, 
corregimiento El Charte, vereda Rincón del Soldado; 

05°23´17,7”N-72°29´8,9”O , 877 m s.n.m. machos 
adultos IAvH-Am 10742-43, macho juvenil, IAvH-Am 
10745, quebrada NN, 05°23´15,4”N-72°28´42,4”O , 
860 m s.n.m. IAvH-Am 10741 macho adulto IAvH-
Am 10751,La Primavera, Bosque Nacedero quebrada 
Aguazula, 05°23´0”N-72°29´55,6”O, 1003 m s.n.m., 
machos adultos IAvH-Am 10751, bosque de la parte 
alta de El Secreto, 05°23´48,8”N-72°29´14,6”O, 1018 
m s.n.m., machos adultos IAvH-Am 10752-4, IAvH-
Am 10756 La Primavera, 05°22´58”N-72°29´45,7”O, 
922 m s.n.m., machos adultos, IAvH-Am 10755, 
IAvH-Am 10759-61, amplexantes IAvH-Am 10762-3, 
bosque de El Secreto I, 05°23´26,8”N-72°29´21,9”O 
, 1015 m s.n.m. hembras grávidas, IAvH-Am 10757-8 
; corregimiento El Morro, vereda Marroquí, quebrada 
Agua Blanca, bosque de Agua Blanca,05°29´39,3”N-
72°26´57,7”O , 1026 m s.n.m., hembras adultas, 
IAvH-Am 10744, IAvH-Am 10747, macho adulto 
IAvH-Am 10746; Vereda Aracal, alrededores 
quebrada Vados 5°29´50,6”N-72°24´22,2”O,831 m 
s.n.m., juvenil IAvH-Am 10748. 

Rhinella marina: COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, corregimiento 

Primavera, 05°23´0”N-72°29´55,6”O,1003 m s.n.m., 
juvenil IAvH-Am 10766, acueducto veredal de la 

877 m s.n.m. hembra adulta IAvH-Am 10764; 
Corregimiento El Morro, Vereda Marroquí, quebrada 
Agua Blanca, 5°29´36.9”N-72°26´54.9”O, 1026 m 
s.n.m., hembra joven, IAvH-Am 10765.

CENTROLENIDAE: Hyalinobatrachium 
esmeralda COLOMBIA, departamento del 
Casanare, municipio de Yopal, corregimiento El 
Morro, vereda Marroquí, quebrada Agua Blanca, 
5°29´36,9”N-72°26´54,9”O, 1026 m s.n.m., macho 
adulto IAvH-Am 10696. 

: COLOMBIA, departa-
mento del Casanare, municipio de Yopal, 
corregimiento El Morro, vereda Marroquí, quebrada 
Agua Blanca, bosque de Agua Blanca,05°29´39,3”N-
72°26´57,7”O , 1026 m s.n.m. , macho adulto IAvH-
Am 10685; corregimiento El Charte, vereda Rincón del 
Soldado, quebrada NN, 05°23´15,4”N-72°28´42,4”O 
, 860 m s.n.m. hembras adultas IAvH-Am 10686-

05°23´17,7”N-72°29´8,9”O , 877 m s.n.m. machos 
adultos IAvH-Am 10688-90 .

CRAUGASTORIDAE Pris t imantis 
carranguerorum: COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, corregimiento 
El Morro, vereda Marroquí, 1131 m s.n.m. hembra 
adulta ICN-ARA 6519, machos adultos ICN-ARA 
6520-1, ICN-ARA 6523-4 

Pristimantis frater: COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, corregimiento 
El Charte, vereda Rincón del Soldado, 

05°23´17,7”N-72°29´8,9”O, 877 m s.n.m. Hembras 
adultas IAvH-Am 10801-03; parte alta del bosque 
El Secreto, 05°23´48,8”N-72°29´14,6”O, 1018 m 
s.n.m., hembra adulta IAvH-Am 10804, machos 
adultos IAvH-Am 10805, IAvH-Am 11951

Pristimantis medemi: COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, corregimiento 
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Primavera, bosque nacedero quebrada Aguazula, 
05°23´00”N-72°29´55,6”O, 1003 m s.n.m., macho 
adultos IAvH-Am 11960, IAvH-Am 11962-3,IAvH-
Am 11964-5, hembras adultas IAvH-Am 
11961,IAvH-Am 11966;Bosque de la Primavera 
05°22´46,5”N-72°30´2,8”O, 959 m. s.n.m. machos 
adultos , IAvH-Am 11967, IAvH-Am 11970, hembras 
adultas IAvH-Am 11968-9; bosque de El Secreto I, 
05°23´26,8”N-72°29´21,9”O, 1015 m s.n.m. machos 
adultos, IAvH-Am 11971-3; Acueducto veredal 

°29´8,9”O, 
877 m. IAvH-Am 11956-7, IAvH-Am 11958-
9, ;Corregimiento El Charte, limites veredas La 
Primavera-Rincón del Soldado, quebrada NN, 
05°23´15,4”N-72°28´42,4”O, 860 m s.n.m. IAvH-Am 
11954-5;Corregimiento El Morro, cuenca alta del río 
Cravo Sur, 05°26´59,5”N-72°27´22,1”O, 610 m. s.n.m. 
macho adulto, IAvH-Am 11952; Vereda El Aracal, 
05°30´32,6”N-72°24´36,2”O, 1324 m s.n.m. hembras 
adultas, IAvH-Am 11975, juvenil, IAvH-Am 11974; 
quebrada Cauteña, 05°30´15,4”N-72°24´17,2”O, 
839 m s.n.m., IAvH-Am 11976; quebrada Vados, 
05°29´50,6”N-72°24´22,2”O, 831 m s.n.m., hembras 
adultas IAvH-Am 11977-9, macho adultos IAvH-Am 
11980-1. 

: COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, Corregimiento El 
Charte, vereda Rincón del Soldado, Acueducto veredal 

877 m. s.n.m. ejemplar juvenil IAvH-Am 10782, 
Bosque del Secreto I, 05°23´26,8”N-72°29´21,9”O, 
1015 m. s.n.m., machos adultos IAvH-Am 10795-800 
; Corregimiento El Morro, Vereda Aracal, Bosque El 
Aracal, 5°30´32,6”N-72°29´36.2”,1324m. s.n.m., 
juveniles IAvH-Am 10783-87, IAvH-Am10790, 
IAvH-Am 10792 hembra adulta, IAvH-Am 10791; 
Quebrada Cauteña, 5°30´15,4”N, 72°24´17,2”,839 
m. s.n.m. juveniles IAvH-Am10788-9; Vereda El 
Progreso, Bosques de la parte Alta, 5°30´27.9.4”N, 
72°24´17,2”,1811 m. s.n.m. juveniles IAvH-
Am10793-4.

Pristimantis sp. 1 COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, Corregimiento 
El Morro, Vereda El Progreso, Finca La 

Montañita;5°30´39.7”N-72°25´56.9”O, 1714 m. 
s.n.m., IAvH-Am 10767-9.

HYLIDAE:

Boana lanciformis COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, corregimiento 
El Charte, vereda Rincón del Soldado, bosque 
de la parte alta de los bosques El Secreto, 
05°23´48,8”N-72°29´14,6”O, 1018 m s.n.m., macho 
adulto IAvH-Am 10682; acueducto veredal de la 

877 m s.n.m., machos adultos IAvH-Am 11703-4 

área ecotonal nacedero de la quebrada Aguazula, 
05°23´0”N-72°29´55,6”O, 1003 m s.n.m. IAvH-Am 
10683; corregimiento El Morro, casco urbano del 
Morro, 05°26´59,5”N-72°27´22,1”O 610 m s.n.m. 
IAvH-Am 10700.

Boana punctata COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, corregimiento 
El Morro, cuenca alta del río Cravo Sur, 
05°26´59,5”N72°27´22,1”O, 610 m s.n.m., IAvH-
Am 10709; corregimiento Charte, vereda Rincón 

05°22´46,5”N-72°30´2,8”O, 959 m s.n.m., IAvH-Am 
10710-11.

Boana xerophylla, COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, corregimiento El 
Charte, vereda Rincón del Soldado; acueducto veredal de 

877 m s.n.m., juveniles IAvH-Am 10727-28, 
quebrada NN, 05°23´15,4”N-72°28´42,4”O, 860 

Primavera, áreas abiertas microcuenca quebrada 
Aguazula 05°22´53,9”N-72°29´39,6”O, 879 m 
s.n.m., hembra adulta IAvH-Am 10733, machos 
adultos IAvH-Am 10735-38, IAvH-Am 10740 
bosque de La Primavera, nacedero quebrada 
Aguazula, 05°22´46,5”N-72°30´2,8”O, 959 m s.n.m. 
juvenil IAvH-Am 10734; corregimiento El Morro, 
casco urbano del Morro, 05°27´6,4”N-72°27´26,8”O 
622 m s.n.m. macho adulto IAvH-Am 10726; vereda 
Aracal, alrededores quebrada Vados 5°29´50,6”N-
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72°24´22,2”,831 m s.n.m., hembra adulta IAvH-Am 
10732; vereda Marroquí, quebrada Agua Blanca, 
bosque de Agua Blanca,05°29´39,3”N-72°26´57,7”O, 
1026 m s.n.m. , machos adultos, IAvH-Am 10730-1.

Dendropsophus mathiassoni: COLOMBIA, 
departamento del Casanare, municipio de Yopal, 
Corregimiento Charte, vereda Rincón del Soldado, 
Finca La Primavera, 05°22´53.9”N-72°29´59.6”O , 
879 m. s.n.m. , machos adultos IAvH-Am 10704-7, 
hembra adulta IAvH-Am 10708.

Dendropsophus minutus: COLOMBIA, 
departamento del Casanare, municipio de Yopal, 
corregimiento EL Charte, vereda Rincón del Soldado, 
Finca La Primavera, 05°22´53,9”N-72°29´59,6”O 
, 879 m. s.n.m., machos adultos IAvH-Am 10829-
32, IAvH-Am 10834, IAvH-Am 10837-9, IAvH-Am 
10841, IAvH-Am 10843, IAvH-Am 10845-6, hembras 
adultas IAvH-Am 10828, IAvH-Am 10833, IAvH-
Am 10835-6, IAvH-Am 10840, IAvH-Am 10842, 
IAvH-Am 10844; Corregimiento El Morro, cuenca 
alta del río Cravo Sur, 05°26´59,5”N72°27´22,1”O 
,610 m s.n.m. macho adulto IAvH-Am 10827

Dendropsophus stingi: COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, corregimiento 

5°30´39,7”N-72°25´56,9”O, 1714 m s.n.m., 
renacuajos IAvH-Am 10807; machos adultos IAvH-

IAvH-Am 10820.

Hyloscirtus phyllognathus, COLOMBIA, departa-
mento del Casanare, municipio de Yopal, 
corregimiento El Morro, vereda Marroquí, 
quebrada Agua Blanca, Bosque de Agua Blanca, 
05°29´39,7”N-72°26´53.1”O , 1131 m s.n.m. , IAvH-
Am 10684.

Osteocephalus carri COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, corregimiento El 

quebrada Aguazula, 05°23´00”N-72°29´55,6”O,1003 
m s.n.m., lote de Renacuajos IAvH-Am 10749, ejemplar 
juvenil IAvH-Am 10692; acueducto veredal de la 

877 m s.n.m. Juvenil IAvH-Am 10691, hembra adulta 
IAvH-Am 10693, lote de Renacuajos IAvH-Am 
10681 y postmetamó

Pithecopus hypochondrialis COLOMBIA, 
departamento del Casanare, municipio de 
Yopal, corregimiento El Morro, cuenca alta del 
río Cravo Sur, 05°26´59,5”N72°27´22,1”O,610 m 
s.n.m., IAvH-Am 10675; corregimiento El Charte, 

05°22´53,9”N-72°29´59,6”O, 879 m s.n.m., macho 
adulto IAvH-Am 10677.

Trachycephalus typhonius COLOMBIA, departa-
mento del Casanare, municipio de Yopal, 
corregimiento Charte, vereda Rincón del Soldado, 
Finca La Primavera, 05°22´53,9”N-72°29´59,6”O, 
879 m. s.n.m. , macho adulto IAvH-Am 10703.

LEPTODACTYLIDAE: Leptodactylus colombiensis
COLOMBIA, departamento del Casanare, 
municipio de Yopal, corregimiento El Charte, 
vereda Rincón del Soldado, quebrada NN, 
05°23´15,4”N-72°28´42,4”O, 860 m s.n.m. hembras 

05°23´17,7”N-72°29´8,9”O, 877 m. s.n.m. IAvH-

05°22´46,5”N-72°30´2,8”O, 959 m s.n.m., hembras
adultas IAvH-Am 10723-25, nacedero quebrada 
Aguazula 05°23´0”N-72°29´55,6”O, 1003 m s.n.m.
lote de renacuajos IAvH-Am 10806; corregimiento 
El Morro, cerca al casco urbano del Morro, 
05°26´50,1”N-72°27´22,5”O 612 m s.n.m., 
macho adulto IAvH-Am 10717; vereda Marroquí, 
quebrada Agua Blanca, bosque de Agua Blanca, 
05°29´39,3”N-72°26´57,7”O, 1026 m s.n.m., hembra 
adulta, IAvH-Am 10722.

Leptodactylus fuscus, COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, corregimiento El 

quebrada Aguazula, 05°22´58,0”N-72°29´45,7”O, 
922 m s.n.m., macho adulto IAvH-Am 10712; 
corregimiento El Morro casco urbano del Morro, 
05°26´59,5”N-72°27´22,1”O 610 m s.n.m., juvenil 
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IAvH-Am 10714; vereda Marroquí, alrededores de la 
quebrada Agua Blanca, 5°29´36,9”N-72°26´54,9”O, 
1026 m s.n.m. , hembras adultas IAvH-Am 10715-16.

Lithodytes lineatus, COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, corregimiento 
El Morro, vereda Marroquí, quebrada Agua Blanca, 
5°29´36,9”N-72°26´54,9”O, 1026 m s.n.m., hembra 
adulta IAvH-Am 10694, corregimiento El Morro, casco 
urbano del Morro, 05°26´59,5”N-72°27´22,1”O 610 
m s.n.m. juvenil IAvH-Am 11173; corregimiento El 

quebrada Aguazula, 05°23´00”N-72°29´55,6”O, 
1003 m s.n.m., macho adulto IAvH-Am 10695.

COLOMBIA, departamento 
del Casanare, municipio de Yopal, corregimiento 
El Morro, cerca al casco urbano del Morro, 
05°26´50,1”N-72°27´22,5”O 612 m s.n.m., macho 
adulto IAvH-Am 10702.

RANIDAE: Lithobates palmipes COLOMBIA, 
departamento del Casanare, municipio de 
Yopal, corregimiento El Morro, cerca al casco 
urbano del Morro, quebrada La Morreña 
05°26´15”N-72°26´59,7”O 507 m s.n.m. macho 
adulto IAvH-Am 10739.
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Jagüeyes y su papel potencial en la conservación de tortugas 
continentales en el golfo de Morrosquillo, Sucre, Caribe 
colombiano
Cattle ponds and their potential role in conservation of freshwater turtles in the Gulf of 
Morrosquillo, Sucre, Colombia

Jaime De La Ossa-V., Merly Ardila-Marulanda, Alejandro De La Ossa-Lacayo

Resumen
El presente trabajo analiza la ocupación territorial de jagüeyes (pequeñas lagunas de origen antrópico) por 
quelonios, discute y plantea la relación que este hábitat tiene con la conservación local en una zona antropizada 
del golfo de Morrosquillo, Sucre, Colombia. Se seleccionaron 65 jagüeyes con área mayor a 1.000 m2, y se 
trabajó con una muestra representativa de 12 jagüeyes escogidos al azar y sin comunicación entre ellos. La 
toma de información poblacional se realizó mediante muestreos llevados a cabo entre enero y marzo de 2014, 
entre las 08:00 y las 12:00 horas, utilizando un trasmallo 100 m de largo por 6 m de ancho y ojo de 5 cm y 
en cada sesión se hicieron dos barridos, manteniendo un cubrimiento del 90 % en los arrastres del área de 
cada jagüey. Se capturó una población total de 383 quelonios, 241 Trachemys callirostris; 66 Kinosternon 
scorpiodes y 76 Mesoclemmys dahli. El cálculo de población estimada para cada especie mediante el Método 
de Lincoln Petersen dio como resultado un tamaño estimado de 259 T. callirostris, 82 K. scorpiodes y 62 M. 
dahli.  

Palabras clave

Abstract
This study analyzed the territorial occupation of cattle ponds by turtles and established the relationship that this 
habitat has with local conservation in a human impacted zone in the Gulf of Morrosquillo, Sucre, Colombia. 

2; and a representative sample of 12 
randomly selected waterholes that were not connected was used. The population data were collected with 
samples taken between January and March of 2014, between 08:00 and 12:00 p.m., using a trammel net that 
was100 m long and 6 m wide with 5 cm mesh. Two sweeps were carried out for each session, covering 90 
% of the area of each pond. A population of 383 individuals was obtained: 241 Trachemys callirostris, 66 
Kinosternon scorpioides, and 76 Mesoclemmys dahli. The estimated population calculated for each species 
was obtained with the Lincoln-Petersen method, obtaining estimated populations of 259 for T. callirostris, 82 
for K. scorpiodes and 62 for M. dahli. 

Key words
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et al.

Introducción
Los jagüeyes, unidades construidas como abrevaderos 
de ganado, funcionan como pequeños humedales con 
un elevado grado de naturalidad y poseen una riqueza 
de especies que los hacen especialmente valiosos para 
la conservación (León et al. 2010, Casas et al. 2012). 
Permiten evidenciar que existe una relación positiva 
entre el número de jagüeyes y la biodiversidad local 
de un área dada, en especial en zonas de bosque 
seco y en el cinturón árido pericaribeño (Botero et 
al. 2009). Las charcas ganaderas o jagüeyes, son 
ecosistemas antrópicos, lénticos y someros, se 
encuentran principalmente en zonas de clima árido y 
semiárido. Su llenado se produce mayormente a partir 
del agua de lluvia por lo que su periodo de inundación 
o hidroperiodo puede resultar muy irregular intra e 
interanualmente (Sancho y Lacomba 2010). En la 
mayor parte de los casos son sistemas de pequeña 

y mantenidos tradicionalmente como fuentes de 
agua en zonas secas del Caribe colombiano. La 
alimentación de los mismos se genera mediante la 
creación de una zona o cuenca de captación del agua 
de lluvia, destinada a la generación de escorrentías, 
inserta en una matriz paisajística forestal o agrícola 
(Verdiell-Cubedo 2012). 

En los jagüeyes del Caribe colombiano hay una 
ocupación territorial faunística constante, que 
incluye a los quelonios. Los mecanismos seguidos 

son distinguibles tanto en época de lluvias cuando 
los cauces temporales generalmente conectan los 
jagüeyes entre sí, y en época seca cuando por la 
ausencia de cuerpos de aguas disponibles, debido a la 
sequía, se da permanencia in situ o migraciones hacia 
los que aún conservan parte de su espejo de agua, 
convirtiéndose en refugios de gran valor ecológico 

entonces procesos de migración relacionados con los 
ciclos de lluvias, caracterizados por concentración 
durante la sequía y por migración y ocupación 

sobrevivencia exitosa de muchas especies silvestres 
regionales (Botero et al. 2009).

Para el golfo de Morrosquillo, Sucre, Colombia 
se tiene evidencia de la presencia de tres especies 
de quelonios continentales: Trachemys callirostris 
(hicotea) (Medem 1962); Kinosternon scorpiodes 
(tapaculo) (Rueda-Almonacid et al. 2007) y 
Mesoclemmys dahli (carranchina), endémica de 
la costa Caribe de Colombia, reconocida para los 
departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, 
Cesar y Magdalena (Medem 1966, Rueda- Almonacid 
et al. 2007; Páez et al. 2012). 

Por otro lado, el estatus nacional de cada una de estas 
especies, según Castaño-Mora 2002, CITES 2016 
(
Appendices-2016-03-10.pdf), es: T. callirostris: 
Vu (Criterios) y CITES no listada. K. scorpiodes 
LC;  CITES no listada y M. dahli: EN (actualizar 
criterios), CITES: no listada. De acuerdo con 
Morales-Betancourt et al (2015), T. callirostris y   K. 
scorpiodes VU, mientras que M. dahli se le cataloga 
como EN.

El presente trabajo analiza la ocupación territorial 
de jagüeyes por las tres especies de quelonios 
continentales registrados para el área de estudio, 
discute y plantea la relación que este hábitat antrópico 
en relación a la conservación local en un escenario 
cuya matriz paisajística es netamente agropecuaria.

Material y métodos
Área de estudio. Se localiza entre los municipios 

área total de 17.088 ha. La zona pertenece al bioma 
tropical alternohígrico y hace parte del cinturón árido 
pericaribeño (Hernández-Camacho y Sánchez-Páez 

Tropical, con precipitación anual entre 900 y 1.200 
mm, con temperatura media anual de 25°C y humedad 



DOI: 10.21068/c2017.v18n01a18 

318

et al.

Figura 1. Mapa del área de estudio. 

Muestreos: La ubicación inicial del área de estudio 
y todos los jagüeyes existentes, así como las medidas 
para calcular su área y su ubicación se hicieron 
mediante la aplicación del programa Google Earth 
(versión libre 7.1.2.2041), con imagen del 07-2013. 
Luego se llevaron a un formato Keyhole Markup 
Language (kml); todos los polígonos se trasladaron al 
formato shape (.shp) para ser utilizados en el software 
ArcMap de ArcGIS licenciado a la Universidad de 

Sucre. Para el espacio mapa que señala los jagüeyes 
seleccionados para el estudio se trabajo con una 
imagen Landsat 5 TM (versión libre) del año 2011 
con combinación de bandas 342. Se seleccionaron 
todos los polígonos con área mayor a 1.000 m2 de 
espejo de agua, que no tuvieran comunicación entre 
ellos, dando como resultado un total de 65 jagüeyes, 
correspondiente a un área total de 24,07 ha (De La 
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Figura 2. Algunos de los jagüeyes muestreados. 

El cálculo de la población representativa de jagüeyes 
se obtuvo aplicando la matriz de tamaño de muestra 

máximo de estimación del 10 %. Dio como resultado 
12 unidades que fueron escogidas aleatoriamente 
(Zar 1999) (Tabla1).

Toma de información. Durante enero a marzo de 
2014, correspondiente a la época de sequía, con 
horario de trabajo entre las 08:00 y las 12:00 horas, 
se llevó a cabo el trabajo de campo. Entre la sesión 
de captura y la de recaptura se tuvo un espacio de 
30 días para cada uno de los jagüeyes. Se utilizó un 
trasmallo de 100 m de largo por 6 m de ancho y ojo 

et al. 2012a). En 
cada sesión se hicieron dos barridos y se mantuvo 
un cubrimiento aproximado del 90 % del área. Los 

especie y fueron sexados, según lo establecido por 
Rueda-Almonacid et al. (2007).  

Análisis de información poblacional. Se calculó 
media, máxima, minina y desviación estándar para 
las áreas de los jagüeyes; se aplicó la prueba de 

poblaciones totales por especie (Zar 1999). Se calculó 
la densidad bruta indicada en ind./área (Krebs 1986). 

Para el cálculo de la población por especie se recurrió 
a la aplicación del Método de Lincoln-Petersen, 
teniendo en cuenta que al momento del trabajo se 
trataba de una población cerrada que además se 
concentra por efectos climáticos, ya que la época 
de sequía impone un aislamiento de los jagüeyes 
y las condiciones de sequía generan un ambiente 

poblacionales de quelonios (Gibbons et al. 1990). 
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Tabla 1. Coordenadas de cada lugar de muestreo y medidas 
de área para cada jagüey.

Jagüey Área (m2) Longitud Latitud

1 6.545,80 75°32’20” 9°33’0”

2 1.190,00 75°32’31” 9°33’47”

3 32.509,85 75°33’29” 9°43’12”

4 6.814,26 75°35’10” 9°39’58”

5 8.796,13 75°30’22” 9°36’14”

6 3.185,12 75°31’37” 9°37’48”

7 3.174,95 75°35’35” 9°41’24”

8 25.652,74 75°31’41” 9°43’30”

9 4.083,78 75°33’7° 9°38’31”

10 1.172,37 75°32’2” 9°41’10”

11 1.388,17 75°35’56” 9°43’8”

12 2.831,50 75°35’10” 9°42’0”

Área total 97.344,67

Los animales fueron marcados para su futura 

los escudos marginales y estableciendo un código de 
numeración (Rueda-Almonacid et al. 2007), luego 
fueron puestos en libertad en el mismo lugar de 
captura. Después de 30 días se extrajo una segunda 
muestra de animales entre los que había animales 
marcados. Asumiendo que la proporción de marcados 
en la segunda muestra es un razonable estimador de 
la proporción poblacional desconocida (Badii et al. 
2012, Martella et al. 2012), se aplicó la siguiente 
fórmula.

que estaban marcados.

Resultados
Los 12 jagüeyes muestreados presentaron una media 
de 8.111,58 m2 (1.172-32.509, DE 10.187,08). El 
número de individuos capturados y recapturados 
se presenta en la tabla 2. Los datos de capturas y 
recapturas por especie se presentan en la tabla 2.

El número de individuos estimados por especie con un 
 T. callirostris 236 

individuos (197 y 277); K. scorpiodes 68 individuos 
(45 y 95); M. dahli 77 individuos (53 y 104).

las poblaciones totales de cada especie, se determinan 
diferencias entre T. callirostris con K. scorpioides y 
M. dahli (Tabla 3).  

La densidad bruta total de acuerdo con la población 
estimada y calculada por especie se presenta en la 
tabla 4.

Discusión
Independientemente del área de los jagüeyes, en 
todos ellos se hallaron individuos de T. callirostris, 
K. scorpioides y M. dahli, lo que indica que estas 
especies hacen uso conjunto de este tipo de cuerpos 
de agua y probablemente son muy importantes para 
el mantenimiento de las poblaciones de las especies 
de tortugas continentales referidas. Es necesario 
reconocer que el deterioro del hábitat natural limita 
la capacidad de carga de los ecosistemas y hace que 
estrategias como la ocupación y colonización de 
hábitat antrópicos sean valiosos para la sobrevivencia 

convierten por lo tanto en refugios faunísticos de gran 
importancia regional (Botero et al. 2009).  

La población estimada de T. callirostris es 
K. scorpioides y 

M. dahli
entre las poblaciones totales de estas dos últimas 
especies, lo cual coincide con lo reportado para 
jagüeyes de las sabanas de Sucre por Sampedro et al. 
(2012). 
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Tabla 2. Capturas y recapturas para las tres especies de quelonios muestreadas.

Especie
Captura 

inicial

Captura final

Recaptura  

marcados

Captura no 

marcados
Total

T. callirostris 124 61 56 117

K. scorpiodes 28 15 23 38

M. dahli 35 18 23 41

Tabla 3
para las tres especies de quelonios.

Especies N Z p

T. callirostris vs. K. scorpiodes 12 3,059412 0,002218

T. callirostris vs. M. dahli 12 2,934058 0,003346

K. scorpiodes vs. M. dahli 12 1,325083 0,185145

Tabla 4. Densidad bruta estimada por especie acorde con la población 
calculada según el método de Lincoln-Petersen. 

Especie
Población 

calculada
Área total (ha)

Densidad 

(Ind./ha)

T. callirostris 236 97,34 2,424

K. scorpiodes 68 97,34 0,698

M. dahli 77 97,34 0,791

Trachemys callirostris es el quelonio continental 
de mayor abundancia, lo cual concuerda con los 
resultados de este trabajo y con lo reportado para la 

et al. 2003, 

resaltar que la zona de estudio no está conectada a 
grandes ciénagas ni a ríos, que se trata de sistemas de 
almacenamiento de agua de tipo antrópico, aislados y 
que solo actúan como refugios.

En cuanto a K. scorpiodes, ampliamente distribuida 
en una gran variedad de ambientes acuáticos 
permanentes, semipermanentes y temporales, usual-

dos de los cauces principales de los grandes ríos 
(Berry et al. 2012; Páez et al. 2012). Medem 
(1958, 1960) describió el hábitat de K. scorpioides 
en Suramérica (principalmente Colombia) como 
arroyos, pequeños pozos, lagos, pantanos y otros 
tipos de humedales.
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un movimiento promedio durante dos días de 68 m 
(máximo 380 m), y un desplazamiento neto promedio 
de 35 m (máximo 300 m), lo que permite asumir 
que los jagüeyes además de ser un refugio son parte 
del hábitat colonizado y que ha estado ligados a la 

históricamente cómo eran sus poblaciones cuando la 
matriz paisajística no acusaba el deterioro que ahora 
existe y cuando los cuerpos de aguas predominantes 
eran naturales. Hay que tener en cuenta que se trata de 
una de las especie de quelonios de más ampliamente 
distribución en Colombia, con registros en casi todas 

et al. 
2012; Montes-Correa et al. 2014) .

Por su parte, para M. dahli, Rueda-Alamonacid 
et al. (2004) registraron entre ocho y 18 tortugas 
capturadas por kilometro de arroyo muestreado, con 
densidades de 20 a 60 tortugas capturadas/ha. En otros 
jagüeyes estos valores fueron de hasta 500 individuos 

et al. 
(2011), para el departamento del Cesar, hallaron 
densidades entre 16 tortugas/ha y 170 tortugas/ha, 
por lo que la densidad de 0,63 ind/ha hallado en este 
estudio es comparativamente muy baja. La ocupación 
de jagüeyes que esta especie hace está documentada y 
se le reconoce como habitante regular de los mismos 
(Sampedro et al. 2012).  

El deterioro de hábitats naturales es la causa principal 
de la pérdida de la biodiversidad mundial, según 
lo señalado por Myers et al. (2000). Sin embargo, 
algunos agroecosistemas pueden conservar una parte 
sustancial de la biodiversidad de su anterior ecosistema 
natural y servir como zonas de amortiguación y 
complemento a las áreas protegidas o de reserva para 

et 
al. 2012b).

Dado el cambio que acusa la matriz paisajística 
de la zona de estudio, lo jagüeyes actúan como 
valiosos refugios para las tres especies de quelonios 
continentales estudiados. En muchos casos, el jagüey 
es la única reserva de agua disponible para el ganado 
y para los pobladores locales durante la época de 

sequía y es una fuente de sobrevivencia de gran valor 
et al. 2012b), que 

muestra según lo aquí analizado su importancia en 
aspectos de conservación local de quelonios, así como 
de otras especie de fauna silvestre regional (Botero et 
al et al. 2012b).  

Conclusiones
Los jagüeyes, en este caso, se convierten en refugios 
de gran valor para los quelonios continentales, en 
especial al tratarse de una matriz paisajística que 
acusa un cambio estructural profundo.

Los jagüeyes muy a pesar de ser unidades creadas 
como abrevaderos de ganado, cumplen un papel muy 
importante en la conservación de fauna silvestre local 
y su protección debería ser una estrategia prioritaria.

Se deben continuar los trabajos investigativos en estas 
unidades de almacenamiento de agua, es posible que 
muchos grupos zoológicos subsistan localmente  en 
virtud de su existencia y funcionalidad.
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Aspectos poblacionales de primates diurnos simpátricos que 
habitan parches de bosque seco tropical en los Montes de María, 
Sucre, Colombia
Populational aspects of diurnal sympatric primates inhabiting patches of tropical dry 
forest in the Montes de María, Sucre, Colombia

Jaime De La Ossa-V. y Silvia Galván-Guevara

Resumen
En el presente estudio se determinó la densidad poblacional, tamaño poblacional y composición de grupo, 
y calculó el espacio vital para tres especies simpátricas de primates diurnos: Allouata seniculus, Cebus 
capucinus y Saguinus oedipus. Se trabajó con el método del transecto lineal para la ubicación de los grupos y 
se complementó con el método de seguimiento continuo. Se estudiaron 11 fragmentos de bosque seco tropical 
del arroyo Pechelín en los Montes de María, Caribe colombiano. El tamaño de grupo hallado para A. seniculus 
fue 7,1 ind/grupo ± 2,14, valor que se ajusta al intervalo establecido para la especie. Para C. capucinus la 
media fue de 10,5 ind/grupo ± 5,38, dato comparable con el tamaño mínimo de grupo registrado para la 
especie, y para S. oedipus con una media 3,76 ind/grupo ± 1,87, mucho menor que lo que se tiene registrado. 
No obstante, las densidades halladas son menores a los registros históricos que se tienen para las tres especies, 
consecuentemente el cálculo de espacio vital tomando como valor de comparación el registro histórico mínimo 
presenta una notable disminución, la cual se puede relacionar con la fragmentación de la cobertura boscosa y 
el aislamiento en parches.  

Palabras clave. Bosque seco tropical. Caribe colombiano. Primates simpátricos. Variables poblacionales.

Abstract 
The present study determines the populational density, population size and group composition, and it calculated 
the home range for three diurnal and sympatric species of primates: Allouata seniculus, Cebus capucinus 
y Saguinus oedipus. The transect line method was applied for localization of primates groups and it was 
supplemented with the continuous monitoring method. We studied 11 fragments of tropical dry forest of the 
Pechelín stream in Montes de María, Colombian Caribbean. The group size found for A. seniculus was 7.1 ± 
2.14 ind/groups, it is in accordance with the established range for the species; for C. capucinus we observed 
10.5 ± 5.38 ind/group, a value comparable with the minimum size group registered for the species, and S. 
oedipus had 3.76 ± 1.87 ind/group, which is much lower than usually reported for the species. However, the 
densities found are lower than the historical records for these three species, and consequently the calculation 

can be related to the fragmentation of the Forest cover and isolation in patches.

Key words. Colombian Caribbean. Population variables. Sympatric primates. Tropical dry forest. 
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Introducción
El alto grado de amenaza que sufre el bosque 
seco tropical, producto de su larga historia de 
transformación y degradación en el Neotrópico y 

et al. 2006), 

presentan las estrategias para su conservación 
et al. 2015). Se estima que sólo 

3 % de los bosques secos del país están incluidos 

región del Caribe, donde se encuentran los relictos 

et al. 2003).

Para las especies animales, la fragmentación 
del bosque implica una disminución del hábitat 
disponible, con una serie adicional de cambios 

pérdida de humedad, y biológicos como la pérdida 
de recursos por mortalidad de plantas e insectos 

et al. 1991, Ries et al. 2004). Las 
poblaciones de organismos nativos responden a los 
cambios del hábitat de manera variable, dependiendo 

et al. 1992). Sin embargo, 
en general, el tamaño poblacional se reduce conforme 
disminuye el área del hábitat o se incrementa el grado 

et al. 1992). Sumado a lo anterior, la extracción de 
recursos forestales y la cacería contribuyen a acelerar 
la alteración del hábitat residual y a reducir el tamaño 

et al. 

Ecológicamente, el espacio ocupado por una especie se 
relaciona con los mecanismos de selección de hábitat 

las que se tienen: disponibilidad de hábitat, relaciones 

alimento en calidad y cantidad, las cuales determinan 

primates neotropicales, diversos trabajos registran 

et al. 2001). 
Varias especies de primates pueden vivir en simpatría 

diferenciando el uso de hábitat, recursos alimentarios, 

2000, Stevenson et al. 2000, Vilela 2007). Se tienen 
registros de simpatría en poblaciones de primates 

zona de estudio, donde se ha determinado simpatría 
entre Alouatta seniculus, Cebus capucinus y Saguinus 
oedipus et al. 2013). 

En el presente estudio se determina y compara 
la densidad, tamaño y composición de grupo, y 

home range) para tres 
especies simpátricas de primates diurnos Allouata 
seniculus, Cebus capucinus y Saguinus oedipus, en 
una zona transformada de los Montes de María. 

Material y métodos

Área de estudio 
Se estudiaron 11 fragmentos de relictos de bosque 
seco tropical que ocupan las dos márgenes del arroyo 
Pechelín, entre los municipios de Colosó y Toluviejo, 
localizados entre los 9°29´44´´N, 75°20´21´´W y 
los 9°30´35´´N y 75°34´24´´W, en el departamento 

parte del bioma tropical alternohígrico del cinturón 

1992). La ubicación y cálculos de área de los sitios 

et al

La zona de estudio se localiza la Reserva Forestal 
Protectora Serranía de Coraza y Montes de María, 
ubicada en la parte suroccidental de la Serranía de 
San Jacinto, departamento de Sucre, entre 200 y 560 

zonas bajas han sido en gran parte transformadas 
en pastizales e intensamente intervenidas para la 

et al. 2006). El 
área acusa una alta fragmentación, categorizada como 
discontinua con parches de bosque de forma irregular 

et al. 
2015).
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Tabla 1. Coordenadas y medidas de área de cada sitio de 
muestreo.

Fragmento
Coordenadas UTM

Área (m2)
Este Norte

1 459878 1044547 221.240

2 458261 1042658 17.800

3 457352 1042029 80.600

4 455193 1042224 160.000

5 453414 1042647 4.520

6 452543 1042913 64880

7 450674 1043209 82.560

8 445462 1044718 138.800

9 445795 1046010 43.600

10 444243 1047659 124.000

11 439596 1049919 57.200

Área total 995.200

Métodos

Muestreos poblacionales 
Entre enero a marzo de 2013, se llevó a cabo la toma 
de información poblacional de las tres especies de 

A. seniculus, C. capucinus y S. oedipus), 

primates, el método del transecto lineal con recorridos 
et al. 1980). En total se 

trabajaron cinco transectos de 5.000 m cada uno. Se 
muestreo entre las 06:00 y las 13:00 horas, dos veces/
semana, a una velocidad media de 0,7 Km/hora, con 
dos observadores por transecto y un esfuerzo total 
de 625 horas. La longitud total del bosque de arroyo 
trabajado fue de 34 km, el transecto total fue de 24,8 

detallada, entre los meses de abril a junio de 2013, 

18:00 horas), con cinco grupos de observadores, 
compuestos por dos persona/grupo, se cubrieron los 
11 parches seleccionados a la semana. El esfuerzo 
total de muestreo fue de 660 horas.  

Análisis de información 
Los cálculos de densidad media se llevaron a 

entre el área total de muestreo determinada en los 
seguimientos continuos; el espacio vital medio 
como el valor inverso de la densidad media obtenida 

fueron organizados en tablas y se aplicó estadística 
paramétrica. Previa comprobación de la normalidad de 

composición de grupo, igualmente se aplicó la prueba 

densidad poblacional.

Resultados
En la Tabla 2 se presentan los cálculos poblacionales 
de las tres especies de primates diurnos y simpátricos 
determinados en este estudio mediante el método de 
seguimiento continuo.

especies de primates; igualmente, existe diferencia 

La densidad total calculada y el espacio vital por 
especie en la totalidad de los fragmentos estudiados, 
se presenta en la tabla 4. 

por fragmentos por el método de diferencia mínima 
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Tabla 2. Cálculos poblacionales para las tres especies de primates diurnos simpátricos determinados en este 

Especie Grupos
Individuos 

totales
Media DE Mínimo Máximo

Composición de 

grupo

M H J N

A. seniculus 25 178 7,12 2,14 3 11,5 1,9 3,4 0,9 0,5

C. capucinus 11 116 10,54 5,38 5 13 2,2 3,7 0,9 0,7

S. oedipus 17 64 3,76 1,87 2 5 0,8 0,9 0,4 0,1

Tabla 3

Fuente
Suma de 

cuadrados
Gl

Cuadrado 

medio
Razón-F Valor-P

Efectos principales

 A: fragmento 538,894 10 53,8894 37,72 0,0000

 B: especie 148,061 2 74,0303 51,82 0,0000

 C: composición 379,545 3 126,515 88,56 0,0000

Interacciones

 AB 138,106 20 6,9053 4,83 0,0000

 AC 185,288 30 6,17626 4,32 0,0000

 BC 79,4545 6 13,2424 9,27 0,0000

Residuos 85,7121 60 1,42854

TOTAL (Corregido) 1555,06 131

Tabla 4. Cálculos medios de densidad y espacio vital para cada una de las tres especies de primates. 

Especie
Densidad  

(ind/ha)
DE Mín. Máx.

Espacio vital 

(ha)
DE Mín. Máx.

A. seniculus 1,78 10,19 0,6 35,4 0,56 0,84 0,1 2,3

C. capucinus 1,16 13,62 0,5 46,5 0,86 0,89 0,02 2,78

S. oedipus 0,64 4,2 0,1 13,3 1,55 2,48 0,1 6,9
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fragmento 5 cuyas densidades fueron las máximas 
para las tres especies. 

Tabla 5. Comparación estadística de los fragmentos 

densidad.

Contraste Diferencia +/- Límites

1 - 5 -31,2288 8,69492

2 - 5 -26,6547 8,69492

3 - 5 -29,1468 8,69492

4 - 5 -31,3359 8,69492

6 - 5 31,5568 8,69492

7 - 5 30,4593 8,69492

8 - 5 31,3987 8,69492

9 - 5 29,8761 8,69492

10 - 5 31,3615 8,69492

11 - 5 26,3496 8,69492

Discusión
El tamaño del grupo para A. seniculus en los 11 
fragmentos muestreados, con una media de 7,12 ± 
2,14 ind/grupo se encuentra dentro de lo establecido 

et al

en bosque andino se reconoce una media de 6 ind/

registrado en este trabajo, aunque se conoce que el 
tamaño del grupo puede variar entre 5 y 9,6 ind/grupo 

et al. 2013). El tamaño de los grupos 
puede variar desde 2 o 3 hasta más de 16 individuos 

Masaguaral, Venezuela con grupos que varían de 5,9 
a 16 individuos. 

Para C. capucinus con 11 grupos detectados, con 

la media fue de 10,54 ± 5,38 ind/grupo, valor que 
se ubica en el límite mínimo de tamaño de grupo 
registrado para la especie, que está entre 7 y 36 ind/

et al
ampliamente del intervalo de 15 a 20 individuos 

boscosa similar en Costa Rica.

Saguinus oedipus
grupo mayor que el de C. capucinus y menor que el 
de A. seniculus et al. 1986), lo cual no se 
ajusta a lo hallado en este trabajo, cuya media 3,76 ± 
1,87 ind/grupo, que es menor que la de C. capucinus. 
Cabe resaltar que el estudio referenciado presenta una 
diferencia en tiempo de 30 años, lo que muestra un 
deterioro poblacional atribuible entre otros factores 

et al. 2015). Tomando la información más 
reciente se tiene que el tamaño de grupo es de 4,34 

et al. 2010) y en su hábitat natural 

hallados en este trabajo.

La composición de grupos muestra para A. seniculus 
un valor que se asemeja a lo hallado por Izawa y 

relación de sexos de 1,5 machos por hembra. Estos 
datos concuerdan con lo establecido para un grupo 
típico que posee un promedio de dos o tres hembras 
adultas, uno o dos machos adultos, un juvenil y un 

et al. 2013).

En cuanto a la composición etaria, los valores están 
por encima de los valores para adultos establecido 

la proporción descrita por estos mismos autores 
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adulto que se presenta como la cabeza de grupo, los 
grupos tienen generalmente dos machos adultos, 
y el promedio de adultos machos en poblaciones 
estudiadas en Venezuela se determinó en 1,65 

correspondencia con lo hallado en este trabajo y lo 

La composición de grupo para C. capucinus

quienes encontraron una proporción etaria y de sexos 

Es notoria la ausencia de neonatos en los grupos 
detectados, registrándose un 9,4 % de ocurrencia; 
pero con una alta proporción de adultos 73 %. 

Saguinus oedipus en promedio muestra una 
composición de grupo de 88,3 % adultos, 8,3 % 
juveniles y 3,4 % neonatos, lo que representa una 
relación de edad entre individuos maduros: inmaduros 

et al. 2010), dato que no se ajusta 
a los valores obtenidos para adultos en este trabajo 
que fue de 76,5 %, guardando una relación maduro: 

inmaduro de 3,3:1, detectándose un desbalance 
respecto de los individuos inmaduros ya que en el 
72,7 % de los fragmentos no se registraron neonatos.

La densidad encontrada para A. seniculus es 
comparativamente baja, ya que en fragmentos de 
bosque de galería se han encontrado densidades de 
2,3 a 6,9 individuos/ha en fragmentos con tamaños 

et al. 2011).

En general, para A. seniculus en la zona de estudio 

et al. 2013). Igualmente, 

en este estudio. Los valores más bajos de densidad se 

1998). 

Figura 3. Saguinus oedipus en la zona de estudio.
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Para C. capucinus la densidad registrada es 

disponibles para el área, lo mismo que para S. 
oedipus
Existen reportes de densidades de 1,8 a 2,4 ind/
ha e inclusive de 3 ind/ha para C. capucinus y de 3 
a 12 ind/ha para S. oedipus
tener en cuenta que la densidad es una variable 
dependiente de la disponibilidad y distribución de 
recursos como alimento, agua y lugares seguros para 
el descanso, por lo tanto, es un indicador de calidad 

caso, la densidad de A. seniculus históricamente se 
mantiene, mientras que para las otras dos especies de 
primates se reduce ostensiblemente, lo que indica que 
la constante fragmentación del hábitat está afectando 
seriamente sus poblaciones, lo cual es concordante 

et al

Consecuentemente, el espacio vital para las tres 
A. 

seniculus existe registro mínimo de 4 ha y máximo 
C. capucinus se tiene 

50 ha como mínimo y 80 ha como máximo, mientras 
que para S. oedipus se reporta un mínimo de 3,3 ha 

de espacio vital calculados en este estudio se pueden 
asociar con los efectos de la fragmentación del 
bosque.

En términos generales los primates pueden ser 
considerados indicadores de calidad de hábitat, 
convirtiéndose en actores importantes de la dinámica 

Bierregaard et al. 1992, Robinson et al.

et al et al. 2013, 
et al. 2015). Este aspecto se ve 

los resultados y comparar la información poblacional 
con trabajos relacionados en diferentes épocas para la 

et al
et al. 

et al. 2013).

Se corrobora que la fragmentación del arroyo 
Pechelín debido al cambio del uso del suelo, ha 
reducido el espacio vital para las tres especies de 
primates estudiadas, alterando el tamaño, densidad 
y composición de grupo, sometiendo las especies 
estudiadas a un proceso de deterioro poblacional 

et al
et al et al. 2015), lo 

cual encaja de forma perfecta con los planteamientos 
que relacionan la salud poblacional de los primates 
con los impactos negativos que se presentan por la 
fragmentación del hábitat.

Conclusión
 de la relativa tolerancia a cambios en la 

cobertura vegetal arbórea que tienen las especies S. 
oedipus y A. seniculus  la fragmentación 

natural, conduce al aislamiento poblacional y ocasiona 
inhabilidad gradual de las especies para mantenerse en 

sobre las poblaciones con un progresivo descenso de 
la densidad, desequilibrio nocivo en la composición 

del espacio vital, como lo evidencian los resultados 
de este trabajo. 
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Diversidad de pequeños mamíferos no voladores 
(Didelphimorphia, Paucituberculata y Eulipotyphla) en Áreas de 
Protección Estricta de Venezuela
Diversity of non-volant small mammals (Didelphimorphia, Paucituberculata and 
Eulipotyphla) in the Strictly Protected Areas in Venezuela

Franger J. García, Mariana I. Delgado-Jaramillo y Marjorie Machado

Resumen 
Se evalúa la riqueza de especies de tres órdenes de mamíferos (Didelphimorphia, Paucituberculata y 
Eulipotyphla) en las Áreas de Protección Estricta de Venezuela (APE). El estudio se realizó con base al 

APE.

Palabras clave. 

Abstract
Based on presence or absence of species, we evaluated the richness of three orders of non-volant small mammals 
(Didelphimorphia, Paucituberculata and Eulipotyphla) in the strictly protected areas from Venezuela (national 

reports) as well as databases from national and international museums, and then, made taxonomic lists of every 

corridors, and create new protected areas that include those species not protected in the current system.

Key words.
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Introducción
En Venezuela existen tres tipos de áreas naturales 

Estricta (APE), las cuales forman parte del sistema 

(Bevilacqua et al

Bevilacqua et al

creadas para preservar ecosistemas importantes desde 

et al.

Las APE actualmente están constituidas por 43 
parques nacionales, 36 monumentos naturales y siete 

2

et al
rada en estas tres áreas indica que los parques 
nacionales muestran la mayor cantidad de datos 

et al
et al.

et al et al.
Ochoa et al. et al

et al.

et al.

Este desconocimiento es crítico en aquellas 

elevado y constante crecimiento socio-económico 
(Ochoa et al

la fauna existente en determinadas áreas. En muchos 
casos, estos datos son inutilizados dado el carácter 

et al.

Entre los mamíferos vivientes de Venezuela, 
los marsupiales (Didelphimorphia), comadrejas 
musarañas andinas (Paucituberculata) y musarañas 

está ampliamente distribuido, tanto en el norte como 
en el sur del río Orinoco; Eulipotyphla se encuentra 

(Serranía del Litoral y Sierra de Aroa) y en cuanto a 

en los Andes del Macizo El Tamá, oeste del estado 

et al

del endemismo nacional con cuatro especies de 
marsupiales (Marmosa tyleriana, Marmosops 
fuscatus, M. ojastii y Philander deltae; Sánchez-

et al

respectivamente (Cryptotis aroensis, C. dinirensis, 
C. meridensis y C. venezuelensis

El objetivo de este trabajo consistió en recopilar toda 
la información posible de marsupiales, comadrejas 
musarañas andinas y musarañas en las APE de 
Venezuela y de esta manera mostrar lo que se conoce 
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hasta la fecha sobre la representatividad, distribución 

en la conservación de los taxones estudiados. Este 
análisis se basa en la presencia y/o ausencia de 
las diferentes especies en cada una de las APE. La 
información aportada servirá como un indicador de 
cuáles áreas y especies deberían ser consideradas 
como prioritarias para esfuerzos de conservación de 

Material y métodos
En este trabajo se considera como área de estudio 

propuestas por el Ministerio del Poder Popular para 

cordillera Oriental, Llanos, Andes, Delta del río 

la presencia o ausencia de las especies consideradas 

et al
además de aquellas endémicas o con distribuciones 

Figura 1.
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Para realizar dicho análisis, se elaboraron y 
actualizaron (en el caso de las áreas que ya contaban 

taxonómicas en cada una de las APE, utilizando 

Asimismo, se complementó la información con 

venezolanos en bases de datos de otras colecciones 
internacionales, disponibles en línea en el portal 

En este último punto, el porcentaje mayor proviene 
de informes técnicos elaborados por el entonces 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
venezolano y facilitados a los autores en formato 

et al

taxonómicas no señaladas en la última actualización 

Marmosops carri es considerado como 
una especie válida distribuida en Venezuela (Díaz-

Marmosops impavidus y M. 
neblina son sinónimos de M. caucae

Marmosops cracens es considerado 
un sinónimo de M. fuscatus 

Monodelphis orinoci o Monodelphis sp., es 
un sinónimo de M. palliolata (Pavan et al
Gracilinanus agilis no es reconocido para Venezuela 
y lo que previamente era señalado con ese nombre 

Gracilinanus 
sp. (Anderson et al Gracilinanus dryas no es 

los Andes colombianos (Voss et al
reconoce la presencia de Marmosops parvidens para 

M. 
ojastii, M. pakaraimae o M. pihneiroi

et al
presencia de Marmosa regina

et al

lados del río Orinoco (norte y sur).

Resultados
En el Anexo 2 se muestra el total de marsupiales, 
comadrejas musarañas andinas y musarañas para 

33 especies en el orden Didelphimorphia, una especie 

manera, se aprecia que un alto número de las especies 

Marmosa lepida, Monodelphis 
adusta y Gracilinanus
para la única especie de comadreja musaraña andina 
(Caenolestes fuliginosus) y para una musaraña 
(Cryptotis tamensis).



et al.

Cryptotis aroensis, C. 
venezuelensis Marmosops ojastii, 
Caenolestes fuliginosus y C. meridensis (Vulnerable). 
En las APE se encuentran las cuatro especies tanto 
de marsupiales como de musarañas señaladas hasta 
ahora como endémicas de Venezuela (Anexo 2).

En cuanto a la presencia de las diferentes especies en 

presentes en todas las Áreas de Protección Estricta 
(Marmosa robinsoni y Didelphis marsupialis), 

y Monumentos Caluromys lanatus, 
C. trinitatis, Marmosa demerarae, Monodelphis 
brevicaudata, M. palliolata, Didelphis imperfecta, 
Marmosops carri y M. ojastii

En el Anexo 3, se observa la riqueza de especies de 

Discusión

aspectos que deberían tenerse en cuenta para 
alcanzar objetivos de conservación a mediano y 

de las APE, los marsupiales indudablemente son el 

(especialmente los parques nacionales) pudieran 

condicionado por variables no tomadas en cuenta 
en este trabajo que se relacionan con el esfuerzo 

de cada una de éstas, tipos de hábitats entre otros 
atributos.

Aunque la mayoría de los taxones del orden 
Didelphimorphia están presentes en más de un área 

Marmosa murina, M. robinsoni, M. 
demerarae, Monodelphis brevicaudata, Didelphis 
marsupialis, Marmosops carri), existen pocos 

et al. 

potenciales de esas especies por diferentes factores 

disponibilidad de recursos, etc., que pudieran derivar 

Esto toma aún más valor si se mira con detalle a 

Marmosa xerophila, M. waterhousei, 
Marmosops pakaraimae, M. pihneiroi, Lutreolina 
crassicaudata y Philander deltae); hasta qué punto 
se sabe si su sobrevivencia puede estar condicionada 

o destrucción de los hábitats, como por ejemplo, el 

de precipitación, temperatura y por ende, afectar la 
et al

Otro aspecto a revisar es el estado de conservación 

evaluados; un ejemplo lo representa Caenolestes 
fuliginosus (considerada en niveles críticos de 

et al

a los parques nacionales o monumentos naturales 

et al

et al
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Otros taxones de interés de conservación no incluidos 
en las APE actuales son Monodelphis adusta, 
Marmosa lepida y C. tamensis. Las tres especies 

Mérida (Monodelphis adusta; Soriano et al

venezolana (M. lepida; Ochoa et al
bosques nublados en asociación con páramos en el 
Macizo del Tamá (C. tamensis

La alta representatividad de la mayoría de las especies 
evaluadas presentes en las APE de Venezuela puede 

seleccionados (particularmente marsupiales); sin 

un indicador de niveles estables de conservación, sino 
que también hay que tomar en cuenta otros parámetros 

e interespecífíca, amplitud en el aprovechamiento de 
recursos, depredación, entre otros, que permitan una 
mayor interpretación de las dinámicas en cada uno de 

et al

Aunque Venezuela se encuentra ubicada dentro de 
los diez países con mayor diversidad del Planeta 

et al

Latina (Bevilacqua et al

resolver en cuanto a la protección de la fauna silvestre 

et al

cree que es necesario revisar con más detalle el plan 
de ordenamiento territorial venezolano; establecer 

ameritan protección de la biota autóctona.

Conclusiones
Las Áreas de Protección Estricta en Venezuela sin 

conservación, en conjunto con las comunidades 
asociadas con éstas.
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APE
Número de 

especies

Número de 

endémicas

Especies en libro 

rojo venezolano

Superficie 

(km2)

Cordillera Central

PN Yurubí 10 1 1 236,70

PN Henri Pittier 9 1 1 1078,00

PN Guatopo 8 0 0 1224,64

PN Waraira Repano 7 0 0 819,00

PN Miguel José Sanz (San Esteban) 5 0 0 435,00

MN Pico Codazzi 4 2 2 118,50

MN Juan Germán Roscio “Cerro Plati-

llón”
3 0 0 80,00

Cordillera Oriental

PN Península de Paria 5 0 0 375,00

Sistemas de colinas Lara-Falcón

PN Juan Crisóstomo Falcón “Sierra de 

San Luis”
6 1 0 200,00

MN Cerro Santa Ana 1 0 0 19,00

RFS Laguna Boca de Caño 1 0 1 4,53

RFS Cuare 1 0 0 118,53

Andes

PN Perijá 9 0 0 2952,88

PN Sierra de La Culata 9 2 1 2004,00

PN Sierra Nevada 8 2 1 2764,46

PN Dinira 5 2 0 453,28

PN General Cruz Carrillo “Páramos de 

Guaramacal”
4 1 0 210,00

PN Yacambú 3 1 0 269,16

PN Páramo El Tamá 3 0 0 1390,00

PN General Juan Pablo Peñaloza y de los 

páramos Batallón y la Negra”
1 0 0 752,00

Anexo 3.
información está ordenada de mayor a menor número de especies en cada una de las APE.
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APE
Número de 

especies

Número de 

endémicas

Especies en libro 

rojo venezolano

Superficie 

(km2)

Depresión del Lago de Maracaibo

RFS Ciénaga de los Olivitos 1 0 0 222,04

Guayana

PN Canaima 13 1 0 30000,00

PN Duida-Marahuaca 11 1 0 2100,00

PN Serranía La Neblina 9 0 0 13600,00

PN Jaua-Sarisariñama 8 1 0 3300,00

PN Parima-Tapirapecó (Incluye MN 

Serranía Tapirapecó)
7 0 0 34200,00

PN Yapacana 5 0 0 3200,00

MN Cerro Autana 3 0 0 10,69

MN Cerro Guanay 2 0 0 0,12

MN Cerro Vinilla 1 0 0 26,98

MN Cerro Yaví 1 0 0 89,02

Delta del río Orinoco

PN Mariusa “Delta del Orinoco” 5 1 0 3310,00

Llanos

PN Cinaruco-Capanaparo 1 0 0 5843,68

MN Morros de San Juan 1 0 0 27,75

RFS de la Tortuga Arrau 1 0 0 174,31

RFS Esteros de Chiriguare 1 0 0 320,00

Insular

PN Cerro Copey-Jóvito Villaba 1 0 0 71,30

Cont. Anexo 3.
La información está ordenada de mayor a menor número de especies en cada una de las APE.
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La integridad biológica como herramienta de valoración 
cuantitativa del estado de conservación del bosque seco en 
Colombia 
Biological integrity as a tool for quantitative assessment of the conservation status 
of dry forest in Colombia

Wilmar Bolívar-García, Alan Giraldo y Ángela M. González-Colorado

Resumen
El bosque seco tropical es un ecosistema críticamente amenazado en Colombia y se requiere incrementar el 
conocimiento sobre su dinámica, funcionamiento y salud, con el propósito de delinear estrategias de manejo 
para su conservación. En este trabajo se utilizó el Índice de Integridad Biológica (IIB) como herramienta 
analítica para establecer el estado de conservación de los fragmentos de bosque seco y ecosistemas naturales 
transformados en una localidad del valle medio del río Magdalena, Colombia. Se construyó un IIB de 
ocho niveles considerando atributos de composición, estructura y función del ecosistema, así como de 

cuales 10 se encuentran catalogadas en algún nivel de amenaza por la UICN. De acuerdo con el IIB, la zona 

catalogada como hábitat en estado crítico y la zona de minería como hábitat en estado pobre. En conclusión, 
los grupos taxonómicos seleccionados representaron adecuadamente el grado de perturbación local y el IIB 
establecido podría ser utilizado como herramienta de análisis del estado de conservación de los fragmentos 
de bosque seco en Colombia.

Palabras clave. Bosque Tropical. Conectividad. Ecología del paisaje. Valle del Magdalena. Vulnerabilidad. 

Abstract 
Tropical dry forest is a critically endangered ecosystem in Colombia and more information is required about 

study, we use the index of biological integrity as an analytical tool to establish the conservation status of dry 
forest fragments and transformed natural landscapes in the middle sector of the Magdalena River Valley. An 
eight level index of biological integrity was established, associated with attributes of composition, structure 

fauna were recorded in the study area, of which 10 are cataloged by IUCN in some level of threat. The 
results of the IIB classify the fragment of dry forest as in fair condition, while the silvopastoril system 
without management was listed as a critical habitat and the sector with mining activity was listed as a habitat 
in poor condition. In conclusion, the ecological attributes of the selected taxonomic groups adequately 
represented the degree of local disturbance and the IIB established could be used as a tool for analysis of the 
conservation status of the dry forests fragments in Colombia.

Key words. Connectivity. Landscape. Magdalena Valley. Tropical Forest. Vulnerability. 
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Introducción
El bosque seco tropical en Colombia, con un total 
de 720.000 hectáreas en todo el país, presenta un 
alto grado de fragmentación, correspondiendo las 
coberturas boscosas existentes a pequeños relictos 
en medio de matrices de otros usos. Incluso, en la 
mayoría de las zonas del país en donde persisten 
coberturas de bosque seco, estas corresponden a 
vegetación ribereña con poca conectividad (García 
et al. 2014). Bajo este escenario, es necesario 
incrementar los esfuerzos de investigación no solo 

presente, sino establecer la dinámica, funcionamiento 
y estado de conservación de los fragmentos que aún 
persisten (Vargas y Ramírez 2014).

Para este propósito, diferentes grupos biológicos 
han sido propuestos como indicadores de cambios 
en la calidad e integridad biológica de un hábitat y, 
por ende, han sido utilizados como elementos para 
determinar el cambio en la estructura y función de 
los ecosistemas (Welsh y Ollivier 1998, Carignan 
y Villard 2002, Savilaakso et al. 2015). Entre los 
grupos taxonómicos que tradicionalmente han sido 
utilizados como indicadores biológicos se destacan 
las plantas, escarabajos estercoleros, invertebrados 

y mamíferos (Carignan y Villard 2002). Sin embargo, 
generalmente se realiza el seguimiento temporal de 
una sola especie o grupo taxonómico como elemento 
indicador, por lo que el resultado obtenido solamente 
representará las condiciones del entorno asociadas al 
estrecho margen de elementos ecológicos utilizados 
por el indicador biológico seleccionado en un 
determinado hábitat (Landres et al. 1988, Medellín et 
al. 2000, Bryce et al. 2002, Medeiros y Torezan 2013, 
Oliveira-Junior et al. 2015).

(2001) el uso de una sola especie o grupo taxonómico 
como indicador biológico no permite generar la 
información técnica que se requiere para interpretar 
la dinámica o la respuesta de un ecosistema completo. 
Por esta razón, ha sido propuesto el uso de manera 

simultánea de un mayor número de especies indica-
doras en las investigaciones de integridad biológica 
y estado de conservación de los ecosistemas, de tal 
manera que se pueda fortalecer las estrategias de 
gestión de una localidad (Carignan y Villard 2002, 
Jørgensen et al. 2010, Lindenmayer y Likens 2011).

La formulación de indicadores de integridad bioló-
gica o del cambio de las condiciones de calidad de 
los ecosistemas basados en ensambles de grupos 
biológicos en coberturas naturales y transformadas ha 
sido impulsado desde el año 2005 por la Evaluación 
de Ecosistemas del Milenio (EEM) (Welsh y Ollivier 
1998, Simon et al. 2000, Borja et al. 2008, Vélez-
Restrepo y Gómez-Sal 2008, Córdoba-Avalos et al. 
2009). Estas investigaciones han prestado atención a 
los ecosistemas humanizados y a la particularidad de 
que algunos de ellos hayan logrado un nivel notable 
de autonomía ecológica, compatible con valores natu-
rales y con la prestación continua de servicios para
el bienestar  humano (Vélez-Restrepo y Gómez-
Sal  2008). Sin embargo, estos indicadores han
sido generados con éxito principalmente para 
ecosistemas o regiones en las que el conocimiento de 
los aspectos biológicos y ecológicos de las especies 
presentes es amplio. 

En términos generales, la construcción y formulación 
de un Índice de Integridad Biológica (IIB) se basa en 
supuestos y evidencias que exponen la interacción 
entre la actividad humana y los atributos biológicos de 
un sitio, los cuales se obtienen a través del monitoreo y 
análisis espacio-temporal de la interacción (Córdoba-
Ávalos et al. 2009). Es a partir de la información 
suministrada por estos análisis, que los IIBs miden 
la proporción en la cual la biota se ha desviado de 
un estado poco o nada intervenido por los humanos 
o desde un sistema menos alterado. Por lo tanto, las 
actividades humanas se convierten en un elemento 
importante del proceso de medición, lo que abre 
nuevas perspectivas para el análisis de integridad en 
los ecosistemas naturales (Vélez-Restrepo y Gómez-
Sal 2008).
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En este trabajo, se presentan los resultados de la 
implementación de un análisis de integridad bioló-
gica para un fragmento de bosque seco tropical del 
Magdalena medio colombiano, considerando el com-
ponente vegetal, diferentes grupos biológicos de 
vertebrados y las actividades humanas que se han 
desarrollado en la localidad. Se propone utilizar 
esta aproximación como herramienta práctica para 
establecer una medida cuantitativa del estado de 
conservación de los remanentes bosque seco en 
Colombia, de tal manera que se pueda consolidar una 

las acciones de conservación. 

Material y métodos

Área de estudio
El estudio se desarrolló en un área de 413 ha, en predios 
de la hacienda La Española, entre los municipios de 
La Dorada y Victoria en el departamento de Caldas, 
Colombia (5°22’2,6’N-74°47’36,6’’O, 255 m s.n.m.),
que de acuerdo con Espinal y Montenegro (1963), 

corresponde a la zona de vida Bosque seco tropical 
(bs-T) del valle del río Magdalena (Figura 1).
La temperatura ambiente durante el año varía entre 
26,8 °C (octubre) y 28,3 °C (agosto). La precipitación 
es de tipo bimodal, con máximos registros en abril 
(230 mm) y octubre (310 mm/mes), y dos periodos 
de menor precipitación en enero (56 mm/mes) 
y julio (80 mm/mes) (http://en.climate-data.org/
location/190076/). La fuente principal de agua en la 
zona de estudio es el río Purnio, el cual nace en las 
inmediaciones de La Victoria (Caldas) y desemboca 
después de 35 km de recorrido en el río Magdalena, 
cerca de La Dorada (Caldas) (Corpocaldas 2001). 

Para realizar el análisis de integridad biológica se 
diferenciaron tres unidades de paisaje en la zona 
de estudio: una zona boscosa (ZB), una zona con 
actividad minera (ZM) y una zona silvopastoril sin 

ambientales en las unidades de paisaje seleccionadas, 
durante el periodo en el que se realizó el presente 
estudio, están descritas ampliamente en Vargas-

Figura 1. Ubicación de la hacienda La Española en el departamento de Caldas, indicando la posición de las tres 
unidades de paisaje establecidas en la zona de estudio. Fuente Google Earth Pro ®. Imagen: CNES/Astrium. 
Fecha: febrero 15 de 2016. Altura: 3 km. Imagen centrada en 5° 22’ 21,.34” N – 74° 47’ 37,77” W. 
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Figueroa et al. (2016). En términos generales la zona 
boscosa (ZB) presentó vegetación arbórea y arbustiva 
con sitios de sotobosque parcialmente formado, 
hasta sitios con ausencia de un dosel y presencia de 

varios cursos de agua que desembocan al río Purnio, 
siendo la temperatura media del aire de 29,3 °C, el 
porcentaje de humedad relativa medio de 74,0 % y 
la humedad media del suelo de 17,63 %. En la zona 
de actividad minera (ZM) el suelo estuvo totalmente 
desprovisto de vegetación, aunque en algunas 
cárcavas y bordes de caminos se ha desarrollado 
vegetación tipo arbustiva combinada con árboles de 
porte bajo a medio y algunos árboles aislados de porte 
alto, de crecimiento rápido. Además, se encontraron 
algunos crecimientos de pastizales inundables 
y pequeños cuerpos de agua que son utilizadas 
como piscinas de sedimentación en el proceso de 
extracción del material de arrastre. En esta zona 
la temperatura media del aire fue de 32,13 °C, el 
porcentaje de humedad relativa media fue de 67,0 % 
y el porcentaje de humedad media del suelo fue del 
15,6 %. La zona silvopastoril sin manejo (ZS) estuvo 
conformada por un cultivo de palma de vino (Attalea 
butyracea, Arecaceae) aparentemente abandonado, 
mezclado con sitios de rastrojos bajos y altos de 
especies en su mayoría pioneras, y pequeños parches 
de bosque, con colonización invasiva de varias lianas 
de las familias Bignoniaceae y Sapindaceae. En 
esta zona la temperatura media fue de 31,35 °C, el 
porcentaje medio de humedad relativa fue de 73,2 % 
y la humedad media del suelo fue del 16,0 %.

Métodos de campo
Se realizaron cuatro jornadas de muestreo biológico 
considerando los periodos de precipitación descritos 
para la zona, con el propósito de incluir en la 
información biológica posibles variaciones asociadas 
a las condiciones climáticas locales. Se realizaron 
dos jornadas de muestreo durante un periodo de alta 
precipitación (abril y mayo 2014) y dos jornadas de 
muestreo durante un periodo de menor precipitación 
(julio y agosto 2014). Cada jornada de muestreo tuvo 
una duración de 10 días, durante las cuales se realizó 

Figura 2. Panorámica de las unidades de paisaje 
establecidas en la Hacienda La Española para el desarrollo 
del estudio de integridad biológica. A) Zona de bosque 
(ZB). B) Zona silvopastoril sin manejo (ZS). C) Zona de 
minería (ZM).
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se estableció el porcentaje de cobertura vegetal y se 
realizaron registros estandarizados de abundancia de 

técnicas estándar de muestreo.

lianas, y hierbas (incluyendo bejucos y hierbas 
acuáticas). Se siguió el método propuesto por Gentry 

et al. (2004), realizando 20 trayectos de 50 x 2 
m distribuidos al azar en cada una de las unidades 
de paisaje. En el caso de las especies leñosas, se 
registraron todos los individuos con un diámetro a la 
altura del pecho (DAP) mínimo de 1 cm medido a 1,3 

total y el hábito de crecimiento para cada individuo. 
Para el muestreo de las hierbas terrestres se ubicaron 
cinco cuadrantes de 1 m² cada 10 m dentro de cada 
trayecto y estableció el porcentaje de cobertura de 
cada especie vegetal tomando el trayecto como 
unidad de referencia.

Para realizar el muestreo de peces se utilizó el método 
et al. 2009) 

en las zonas donde la profundidad del cuerpo de agua 
fue menor a 1 m. Cuando la profundidad fue mayor 
a 1 m se utilizaron artes de pesca complementarias 
como chinchorro, atarraya, trasmallo y anzuelos. 
Los puntos de muestreo se ubicaron a lo largo del 
paso del río Purnio por el área de estudio, además en 
quebradas que drenan sus aguas al río y lagunas de 
sedimentación formadas en la zona de extracción de 
material de arrastre. La pesca eléctrica se realizó en 
10 tramos de 100 m de longitud trazado sobre el cauce 
del río o quebrada, empezando desde la zona baja y 
haciendo el recorrido corriente arriba. El método de 
captura se estandarizó realizando faenas de 10 minutos 
al cabo de los cuales se detenía la electropesca para 
revisar la nasa y sacar los individuos capturados. 
Se realizaron tantas faenas como fueron necesarias 
hasta completar el recorrido de la distancia trazada 
y, luego, se relacionó con el tiempo total empleado. 
Para la pesca con chinchorro en lagunas y pozos se 
realizó un arrastre con una red de 4 m de largo, 1,5 
m de alto y ojo de malla de 5 mm, se hicieron tres 

arrastres por laguna o pozo. El muestreo con atarraya 
fue estandarizado a 10 lances por pozo, los anzuelos 
fueron estandarizados a 3 horas de pesca con anzuelo, 
por tres anzuelos en cada pozo. El trasmallo fue usado 
solo en tres pozos donde se dejó por 4 horas durante 
la noche.

trayectos limitados por distancia y tiempo, y se 
utilizaron trampas de caída y trampas cangrejeras. 
Los trayectos recorridos tuvieron una longitud de 300 
m y un ancho de detección de 5 m. Se realizaron los 
recorridos en jornadas diurnas y nocturnas usando el 
método de relevamiento por encuentro visual (VES), 
abarcando así un área de 1.500 m2 entre las 08:00 
y 12:00 y las 18:00 a 22:00 horas. El método de 
trampas de caída consistió en combinar dos tipos de 
trampas en un solo montaje. Se usaron tres baldes de 
plástico de 74 l enterrados en el suelo en línea recta 

En el espacio disponible entre cada balde, se instaló 
un cercado con tela con una longitud total de 15 m, 
la cual pasaba encima del área abierta de cada balde 
cumpliendo la función de barrera para direccionar los 
individuos en su desplazamiento hacia las trampas 
de caída. En cada unidad de paisaje se realizó el 
montaje de sistema de trampa de caída, el cual fue 
abierto entre las 08:00 y 12:00 y las 18:00 a 22:00 
horas. Además, se ubicaron 13 trampas cangrejeras 
para la captura de tortugas en los charcos presentes 
en las diferentes unidades de paisaje, cebadas con 
una mezcla de atún y sardinas, siendo remplazado 
cada 12 horas. 

Para realizar el registro de aves, se usó el método 

puntos de observación de aves con un radio de 30 
metros y una distancia mínima de 80 metros entre 
ellos. Los registros visuales se complementaron 
con registros visuales de oportunidad y registros 
auditivos realizados durante 10 a 20 minutos en cada 
día de observación. Además, se instalaron ocho redes 
de niebla de 12 x 2,5 m cada una, por unidad de 
paisaje para realizar la captura de especies de difícil 
observación. Las redes fueron abiertas entre las 6:00 
y las 10:00 horas y las 16:00 y 18:00 horas. 
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El muestreo de mamíferos incluyó el uso de redes de 
niebla, trampas cámara, trampas Sherman, trampas 
Havaharth, observación de rastros y búsqueda directa 
de individuos. Para el muestreo con redes de niebla 
se utilizaron diez redes de 12 x 2,5 m cada una, 
estas redes se ubicaron en lugares apropiados para 
la captura de murciélagos, como claros de bosque, 
sotobosque, senderos y cruce de ríos (Pérez-Torres 
2000). Las redes permanecieron abiertas desde las 
18:00 hasta las 24:00 horas y fueron revisadas cada 
hora. Se instalaron tres trampas cámara durante 
36 días efectivos. Cada estación de trampa cámara 
estuvo compuesta por una cámara ubicada sobre un 
árbol a una altura promedio de 50 cm, las estaciones 
fueron distribuidas a lo largo de caminos dentro de 
la vegetación entre 1 y 3 km de senda, esta distancia 
en cada unidad de paisaje dependió de la cobertura, 
igualmente en todos los casos las estaciones fueron 
espaciadas garantizando la independencia de los 
registros. 

Se dispusieron 48 trampas Sherman (10 x 10 x 30 cm) 
y 20 trampas Havahart en cada unidad de paisaje, a lo 
largo de un trayecto de 600 m en donde, cada 30 m se 
instaló una estación de trampeo compuesta por una 
trampa Havahart y una o dos trampas Sherman. Las 
trampas fueron instaladas en microhábitats a nivel 
del suelo, como bases de troncos en descomposición, 
troncos huecos, árboles caídos, entre hojarasca, 
matorrales, grietas y cerca de cursos de agua; y se 
cebó con cebo dulce y salado cada 24 horas. Para 
registrar especies de mamíferos elusivos, se realizaron 
jornadas de búsqueda intensiva de huellas y rastros a 

en cada unidad de paisaje. También se registraron 
todas las evidencias de alimentación o de actividad 
que permitan establecer la presencia de alguna 
especie de mamífero, tales como madrigueras, pelos, 
espinas, cadáveres, huellas, entre otras, siguiendo 
un protocolo estandarizado a partir de las técnicas 
descritas por Conroy (1996) y Sánchez et al. (2004).

biológicos, se calcularon los estimadores no 
paramétricos de riqueza de especies de Jackknife 
1 para cada grupo taxonómico y se estableció el 

porcentaje de riqueza registrada por el esfuerzo de 
muestreo en función del número total de especies 
establecido con los estimadores. Cuando el 
porcentaje de representatividad fue superior al 80 % 
se consideró que el esfuerzo de muestreo realizado 
representó adecuadamente la riqueza de especies 
del grupo taxonómico. De acuerdo con Gotelli y 
Colwell (2011) y Chao y Chiu (2016), el estimador 
de Jackknife de primer orden, es apropiado para 
establecer la riqueza potencial de especies en una 
localidad cuando se realiza un adecuado esfuerzo de 
muestreo. 

Análisis de Integridad Biológica
Se construyó una matriz de importancia para 
realizar el análisis y la valoración de los indicadores 
biológicos establecidos para cada unidad del paisaje. 
Para este propósito se tuvo en cuenta información 
primaria generada durante el esfuerzo de muestreo e 
información secundaria relacionada con los diferentes 
grupos taxonómicos utilizados. Básicamente los 
indicadores responden a tres atributos principales: 
composición, estructura y función, con base en los 

el análisis de integridad biológica. 

Se establecieron los valores de estado para la riqueza 
de especies con base en la representatividad (Tabla 1), 
el número de hábitats usados por una especie (Tabla 
2), la abundancia de individuos de cada especie 
(Tabla 3), grado de vulnerabilidad de especies con 
referencia a las categorías de amenaza establecidas 
por la UICN (Tabla 4) y la exigencia primaria de 
hábitat (Tabla 5). Para incorporar en el análisis 
de integridad información relacionada sobre la 
estructura y funcionalidad espacio-temporal del área 
de estudio, se utilizaron los indicadores propuestos 
por Zambrano et al. (2003), a partir del número de 
fragmentos (Tabla 6), área núcleo efectiva (Tabla 7) y 
conectividad entre fragmentos (Tabla 8), establecidos 
a partir del análisis de la cartografía de cobertura de 
tierras de la zona a escala 1:50.000 proporcionada 
por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, 
utilizando la herramienta computacional Fragstats 
3.3® (McGarigal et al. 2002).
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Tabla 1. Valores de estado para el nivel riqueza de especies en la matriz de valoración.

Nivel en la matriz
Grupos biológicos al 

cual aplica
Categorías Valor

1

Plantas

Mamíferos

Anfibios

Aves

Reptiles

Peces

Alta representatividad, entre el 60 y 100% 

de las especies registradas
3

Moderada representatividad, entre el 40 y 

60 % de las especies registradas
2

Baja representatividad, entre el 1 y 40 % de 

las especies registradas
1

Representatividad nula 0

Tabla 2. Valores de estado para el nivel hábitat utilizado por las especies en la matriz de valoración.

Nivel en la matriz
Grupos biológicos al 

cual aplica
Categorías Valor

2

Plantas

Mamíferos

Anfibios

Aves

Reptiles

Peces

Más del 25 % de las especies exclusivas a un 

tipo de hábitat
4

Más del 25 % de las especies presentes en 

dos de los hábitats
2

Más del 25 % de las especies presentes en 

los tres hábitats
1

Ausencia 0

Tabla 3. Valores de estado para el nivel abundancia de individuos en la matriz de valoración.

Nivel en la matriz
Grupos biológicos al 

cual aplica
Categorías Valor

3

Plantas

Mamíferos

Anfibios

Aves

Reptiles

Peces

Al menos dos especies raras 4

Menos del 50 % de las especies son 

abundantes
2

Especies abundantes supera el 50 % 1

Ausencia 0
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Tabla 4. Valores de estado para el nivel grado de vulnerabilidad de especies en la matriz de valoración.

Nivel en la matriz
Grupos biológicos al 

cual aplica
Categorías Valor

4

Plantas

Mamíferos

Anfibios

Aves

Reptiles

Peces

CR 6

EN 5

VU 4

NT 3

LC 2

DD o NA 1

Ausencia 0

 la integridad biológica en la zona de 
estudio se tomó como referencia los valores de 
estado establecidos para cada indicador considerando 
cada unidad de paisaje, y se valoró con base en seis 
categorías de calidad de hábitat como: pobre (0 a 69), 
estado crítico (70 a 83), aceptable (84 a 97), regular 
(98 a 111), buena (112 a 124) y muy buena (mayor a 

cada uno de los niveles de información que fueron 

utilizados en la valoración de la integridad biológica 
de cada unidad de paisaje y el aporte para la valoración 
de la integridad biológica en la zona de estudio de 
cada uno de los grupos taxonómicos utilizados como 
indicador. Finalmente, se realizó un análisis de 

de información que podrían generar diferencias en la 
medida de integridad biológica entre las unidades de 
paisaje que fueron delimitadas en la zona de estudio. 

Tabla 5. Valores de estado para el nivel exigencias primarias de hábitat en la matriz de valoración.

Nivel en la 

matriz

Grupos biológicos al 

cual aplica
Categorías Valor

5

Plantas

La mayor proporción de especies endozoocoria 5

La mayor proporción de especies ectozoocoria 4

La mayor proporción de especies hidrocoria 3

La mayor proporción de especies anemocoria 2

La mayor proporción de especies autocooria 1

Mamíferos

La mayor proporción de especies son carnívoros 5

La mayor proporción de especies son frugívoros 4

La mayor proporción de especies son nectarívoro 3

La mayor proporción de especies son insectívoro 2

Otros 1
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Cont. Tabla 5. Valores de estado para el nivel exigencias primarias de hábitat en la matriz de valoración.

Nivel en la 

matriz

Grupos biológicos al 

cual aplica
Categorías Valor

5

Anfibios

Modo reproductivo independiente de agua 4

Modo reproductivo dependiente de agua lótico 2

Modo reproductivo dependiente de agua lénticos 1

Aves

La mayor proporción de especies son frugívoro 4

La mayor proporción de especies son nectarívoro 3

La mayor proporción de especies son insectívoro 2

Otros 1

Reptiles

Arbóreos 5

Semiacuático 4

Terrestre - arbóreo 3

Fosoriales 2

Terrestre 1

Peces 

Más del 50 % de los individuos de las especies indica-

doras de buena calidad del agua
4

Entre el 25 y el 50 % de los individuos de las especies 

indicadoras de buena calidad del agua
2

Menos del 25 % de los individuos de las especies indi-

cadoras de buena calidad del agua
1

Ausencia 0

Tabla 6. Valores de estado para el nivel número de fragmentos en la matriz de valoración.

Nivel en la matriz Hábitat al cual aplica Categorías Valor

6
Zona Bosque
Zona Minera

Zona Silvopastoril

Entre 4 y 6 fragmentos 3

Entre 2 y 4 fragmentos 2

Entre 1 y 2 fragmentos 1

Ausencia 0
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Tabla 7. Valores de estado para el nivel área núcleo efectiva en la matriz de valoración.

Nivel en la 

matriz
Hábitat al cual aplica Categorías Valor

7

Zona Bosque

Zona Minera

Zona Silvopastoril

Entre 48,7 y 73,1 ha de Área núcleo 

efectiva
3

Entre 24,4 y 48,7 ha de Área núcleo 

efectiva
2

Entre 0 y 24,4 ha de Área núcleo efectiva 1

Ausencia 0

Tabla 8. Valores de estado para el nivel conectividad entre fragmentos en la matriz de valoración.

Nivel en la 

matriz
Hábitat al cual aplica Categorías Valor

8

Zona Bosque

Zona Minera

Zona Silvopastoril

Entre 0 y 39,6 m de distancia entre 

fragmentos
3

Entre 39,6 y 79,2 m de distancia entre 

fragmentos
2

Entre 79,2 y 118,8 m de distancia entre 

fragmentos
1

Ausencia 0

Resultados
Del área total de la zona de estudio, 313,8 ha 
correspondieron a ZB, 56,6 ha a ZS y 43,2 ha a ZM. 
Las ZB y ZM están compuestas por un solo fragmento, 
mientras que ZS la componen seis fragmentos, siendo 
la mayor área núcleo efectiva la del ZB con 73,1 ha 
y la distancia promedio entre los fragmentos de la ZS 
de 118,8 m. Se registraron 615 especies en la zona 
de estudio para los seis grupos biológicos evaluados 
(listados de especies alojados en SIB Colombia, IPT 
Valle: http://ipt.sibcolombia.net/valle/) (Figura 3). 
Del total de especies registradas en la zona de estudio 
el 51,2 % fueron plantas, mientras que el 25 % fueron 

mamíferos presentaron un aporte porcentual menores 

al 10 % del total de las especies registradas en la zona 
de estudio. El mayor registro de especies se realizó 
en la ZB (71,1 % del total de las especies registradas 
en la zona de estudio), seguido por la ZS (52,2 % del 
total de las especies registradas en la zona de estudio) 
y la ZM (49,6 % del total de las especies registradas 
en la zona de estudio).

El esfuerzo de muestreo realizado en la zona de 
estudio registró el 83,8 % de la riqueza de especies 
de plantas esperadas para esta localidad, el 92,6 % 
de las especies peces, el 88,4 % de las especies de 

% de las especies de aves y el 88,5 % de las especies 
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de mamíferos. De las 615 especies registradas en la 
zona de estudio, solamente 10 especies se encon-
traban en alguna categoría de amenaza de la UICN 
(CR-En Peligro Crítico, EN-En Peligro y VU-
Vulnerable ); cuatro especies de plantas, Herrania 
laciniifolia (CR) (Calderon 1998a), Astrocaryum 
malybo (EN) (Galeano y Bernal 2005), Cedrela 
odorata (EN) (Montero et al. 2007) y Rinorea 
ulmifolia (VU) (Calderon 1998b), tres especies de 
peces, Prochilodus magdalenae (VU), Leporinus 
muyscorum (VU), y  (VU) (Mojica 
et al. 2012), una especie de ave, Agamia agami 
(VU) (BirdLife International 2012) y dos especies 
de mamíferos, Saguinus leucopus (EN) (Morales-
Jiménez et al. 2008) y Aotus griseimembra (VU) 
(Morales-Jiménez y Link 2008.).

El tipo de dispersión con mayor porcentaje de ocu-
rrencia en las especies de plantas registradas en la zona 
de estudio fue la zoocoria (47,6 %), seguida de autocoria 
(20,8 %), anemocoria (13,7 %) e hidrocoria (1,0 %). 
De estos tipos de dispersión, la zoocoria fue el tipo 
con mayor porcentaje de ocurrencia en la ZB y la ZS, 
mientras que la autocoria fue el tipo de reproducción 
vegetal con mayor porcentaje de ocurrencia en la ZM. 
Se encontraron tres especies depeces indicadoras de
buena calidad de agua, , 
Chaetostoma marginatum y Cetopsorhamdia nasus 
(Mojica et al. 2006). Siendo registrada la mayor abun-
dancia de estas especies indicadoras de buena calidad 
del agua en la ZB (51,9 % del total de peces registrados), 
seguida ZS (25,9 % del total de peces registrados) y 
ZM (22,2 % del total de peces registrados).

la zona de estudio tuvieron modo reproductivo 
dependiente de cuerpos de agua léntico, mientras 

modo reproductivo independiente de cuerpos de 
agua y el 17,2 % de las especies exhibieron modos 
reproductivos dependientes de cuerpos de agua 
lóticos. Para los reptiles, el tipo de microhábitat con 
mayor representatividad fue el terrestre (31,0 %), 
seguido de terrestre – arbóreo (24,1 %) y arbóreos 
(17,2 %), esta tendencia fue similar en todas las 
unidades de paisaje. 

El 51 % de las especies de aves registradas en la 
zona de estudio fueron insectívoras, mientras que 
el 20 % fueron frugívoras y el 15 % carnívoras. La 
dominancia de aves insectívoras fue una constante en 
las tres unidades de paisaje evaluadas. Para el grupo 
de mamíferos la mayor representatividad la tuvieron 
los frugívoros (36,4 %), seguida de carnívoros e 
insectívoros con el 18,2 % del total de las especies 
registradas. La dominancia de especies insectívoras 
fue una constante en las tres unidades de paisaje 
evaluadas. 

Índice de Integridad Biológica (IIB)
La evaluación de las variables de estado en la matriz 
de integridad, catalogaron a la ZB como un hábitat 
regular (107 puntos), la ZS como un hábitat en estado 
crítico (75 puntos) y ZM como un hábitat pobre (63 
puntos). Los estimados para todos los niveles de 
análisis fueron mayores en la ZB que en la ZS y la 
ZM, con excepción del número de fragmentos (nivel 
6), nivel que tuvo un mayor aporte al IIB en la ZS 
(Figura 4). 

El grupo biológico que más aportó al índice de 
integridad en ZB fueron las plantas, seguida de 

y los peces aportaron en igual proporción al índice 

la ZM el grupo biológico que mayor aporte hizo al 
índice de integridad fueron los peces, seguidos de 
plantas (Figura 5).

La riqueza de especies (Nivel 1), hábitat utilizado por 
las especies (número de especies exclusivas en cada 
hábitat) (Nivel 2) y grado de vulnerabilidad (número 
de especies en categoría de amenaza Vulnerable, En 
Peligro y En Peligro Crítico) (Nivel 4), fueron las 
fuentes de diferencias entre las unidades de paisaje. 
Particularmente, la información sobre especies 
exclusivas de plantas (N2PP

N1AA), fueron los 

en el estimado del IIB para la ZB (Figura 6).
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Figura 3.
A) Astrocaryum malybo; B) Attalea cohune; C) Prochilodus magdalenae; D) Pristimantis gaegei; E) Chelonoides 
carbonaria. F) Tupinambis teguixin. G) Erythrolamprus melanotus.

A

C
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Figura 4. Aporte numérico de cada nivel de análisis al Índice de Integridad Biológico 
considerando cada unidad de paisaje establecido en la zona de estudio. Se indica el valor 
del índice para cada unidad del paisaje. ZB: zona de bosque, ZS: zona silvopastorial sin 
manejo, ZM: zona de minería. 

Figura 5. Aporte numérico de cada grupo biológico utilizado como indicador de estado 
en el análisis de integridad biológica considerando cada unidad de paisaje establecido en 
la zona de estudio. ZB: zona de bosque, ZS: zona silvopastorial sin manejo, ZM: zona de 
minería.
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Figura 6. Aporte a la varianza entre unidades de paisaje de los niveles de riqueza de especie (N1), 
hábitat utilizado por las especies (N2) y grado de vulnerabilidad (N4). (N1PP = Nivel 1 – Plantas; 

1 – Aves; N1MM = Nivel 1 – Mamíferos; N2PP = Nivel 2 – Plantas; N2PCC = Nivel 2 – Peces; 

N4RR = Nivel 4 – Reptiles; N4AVV = Nivel 4 – Aves; N4MM = Nivel 4 – Mamíferos).

Discusión
El uso de vertebrados como indicadores biológicos 
fue propuesto inicialmente por Merriam (1898) y Hall 
y Grinnell (1919) para caracterizar zonas térmicas o 
zonas de vida. En los años 80, el uso de vertebrados 
como indicadores biológicos se incrementó de manera 

para evaluar efectos de contaminantes ambientales 
(Wren 1986), sostenibilidad del hábitat (Verner et al. 
1986) o calidad del ecosistema (Cairns 1986). Incluso, 
han sido usados como elementos para generar índices 
de medición de carácter global, como el índice del 
planeta viviente (Collen et al. 2009).

En la zona de estudio, la mayor riqueza de especies 
aún permanece en las coberturas boscosas (71,1 % 

la conservación de la biodiversidad local. Aunque la 
mayoría de especies de los distintos grupos biológicos 
considerados para el desarrollo del presente trabajo 

ya que pueden estar presentes en zonas como minería 
y el sistema silvopastoril sin manejo, la zona de 
bosque alojó a las especies que tienen mayores 
requerimientos de hábitat. 

De acuerdo con Law y Dickman (1998), la fauna de 
vertebrados terrestres tiende a utilizar los recursos 
ofrecidos por diferentes tipos de hábitat que 

el aprovechamiento puede variar temporalmente 
o ser dependiente de la edad. Sin embargo, el fácil 
acceso de individuos a hábitat de menor calidad 
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aledaños a la zona de bosque (e.g. zona de minería o 
zona silvopastoril sin manejo), podrían promover el 
desarrollo de una trampa ecológica local (Schlaepfer 
et al. 2005, Robertson et al. 2013), condición 
que podría llegar incluso a eliminar poblaciones 
localmente (Battin 2004, Rotem et al. 2013, Hale et 
al. 2015) y se convierte en un desafío para los planes 
de manejo y acciones de conservación. 

En la zona de estudio, el paisaje estuvo dominado por 
un fragmento de bosque seco tropical en recuperación 
de más de 300 ha, cuya presencia estaría promoviendo 

localidad. Ha sido ampliamente demostrado que 
un hábitat estructuralmente heterogéneo, como 
el que se observa en un bosque seco, incrementa 

fauna presentes en una localidad (Gascon et al. 1999, 
Hill y Hamer 2004, Ruiz et al. 2005, Chazdon et al. 
2007, Hernández-Stefanoni et al. 2011). 

El uso de un indicador de integridad biológica, 
como el desarrollado en el presente trabajo, permite 
con un valor numérico, representar información 
estandarizada sobre la estructura y composición del 
hábitat, y la composición, diversidad y función de 
las especies presentes, la cual puede ser relacionada 
con la variación natural histórica del ecosistema 
o las perturbaciones causadas por las actividades 
humanas (Tierney et al. 2009). Incluso, permite hacer 
un seguimiento a su dinámica, de tal manera que se 
puedan detectar de manera temprana los momentos 
de variación espacio-temporal del sistema para 

generar acciones de respuesta para su mitigación (Karr 
1991, Cairns et al. 1993, Noss 1999, Dale y Beyeler 
2001). Aunque el uso de vertebrados como especies 
indicadoras ha sido frecuentemente cuestionado 
(Landres et al. 1988, Pearsons 1994, Carignan y 
Villard 2002, Larsen et al. 2009), recientemente, 
Brown y Williams (2016) destacaron la importancia 
de los vertebrados como indicadores biológicos en 
procesos de evaluación de la integridad biológica 
del ecosistema, calidad del hábitat y procesos de 
restauración ecológica.

En la zona de estudio los atributos ecológicos de 
los grupos taxonómicos (plantas y vertebrados) 
seleccionados como indicadores del estado del 
ecosistema, estuvieron relacionados con el grado de 
perturbación de las unidades de paisaje establecidas. 

biológicos que generaron una mayor diferencia en 
el valor de integridad entre las unidades de paisaje 
evaluadas, mientras peces, reptiles y aves, aportaron 
en igual proporción para el estimador de integridad 
biológico, en todas las unidades de paisaje de la zona 
de estudio. Particularmente, atributos como riqueza, 
hábitat utilizado y estado de amenaza de las especies 
fueron los niveles de análisis que más efecto tuvieron 
sobre el valor alcanzado por el Índice de Integridad 
Biológica en la zona de estudio. 

De acuerdo con Andreasen et al. (2001), un índice 
de integridad biológico terrestre que incorpore 
información de diferentes escalas espacio-temporales, 
esté fundamentado en aspectos de la historia natural 
de los grupos taxonómicos seleccionados, integre 
elementos ecológicos terrestres y acuáticos, y sea 

investigación, sería una herramienta de gran utilidad 
para los administradores ambientales y tomadores 
de decisiones. Por lo tanto, análisis de integridad 
biológica descrito en el presente trabajo para ser 
usado como referente y herramienta de comparación 
de la integridad biológica entre diferentes fragmentos 
de bosque seco del país. 

hacienda La Española, podría ser utilizado para 
priorizar localidades del valle del Magdalena o a 
nivel nacional, en donde persisten fragmentos de 
bosque seco tropical, y de esta manera direccionar 
los recursos y acciones de conservación, buscando 
en el mediano plazo incrementar la representatividad 
de este tipo de ecosistema en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas – SINAP. Particularmente, para la 
región del valle del río Magdalena no se tiene registro 
en el SINAP de áreas naturales protegidas del orden 
nacional, regional o reservas de la sociedad civil que 
incluyan fragmentos de bosque seco tropical (García 
et al. 2014). 
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Nota 

Microgenys minuta 
Eigenmann 1913 (Characiformes, Characidae) en la cuenca del río 
Magdalena, Colombia
Expansion of distribution of Microgenys minuta Eigenmann 1913 (Characiformes, 
Characidae) in the Magdalena River basin, Colombia

Lina M. Mesa-S. y Juan G. Albornoz

Resumen
Se amplía la distribución de Microgenys minuta (Characiformes, Characidae) desde la sección medio-alta del 
río Cauca y el tramo alto del río Magdalena hasta la porción media de la cuenca del río Magdalena, con base 
en ejemplares colectados en el piedemonte del departamento de Santander, Colombia.

Palabras clave. Distribución trasandina. Especie endémica. Peces. Santander.

Summary
The distribution of Microgenys minuta (Characiformes, Characidae) is expanded to include the area from the 
mid-upper section of the Cauca River and the high stretch of the Magdalena River to the middle portion of 
the Magdalena River Basin, based on specimens collected in piedmont streams of  Santander Department, 
Colombia.

Key words. Endemic species. Fishes. Santander. Transandean distribution.

Microgenys minuta Eigenmann 1913 (Figuras 1 y 
2), es un carácido de pequeño porte que alcanza 
aproximadamente 30 mm de longitud estándar (LE) 
cuando adulto. 

Se caracteriza por presentar dos series de dientes 
tricúspides en el premaxilar (cada serie con cuatro 
dientes) y una aleta anal corta (con i, 10 radios) 
(Eigenmann 1913). Es endémico del sistema 
Magdalena-Cauca, en la región trasandina de 
Colombia, generalmente habita quebradas típicas del 
piedemonte con vegetación marginal, lecho rocoso, 
pendiente moderada y relativa torrencialidad (Figuras 

3 y 4). Según Lozano-Zarate et al. (2008) presenta 
una dieta insectívora, basada en material alóctono en 
período de lluvias, mientras que en época de sequía 
muestra mayor preferencia por material autóctono. 
Está evaluada con categoría de Casi Amenazada (NT) 
a nivel nacional (Usma y Lehman 2012) y como de 
Preocupación Menor (LC) a nivel global (Mesa-S. y 
Sanchez-Duarte 2016).

La distribución más reciente reportada para la especie 
se encuentra en la evaluación realizada en el libro rojo 
de peces dulceacuícolas de Colombia (Mojica et al. 
2012), donde mencionan que habita la porción media-
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Figura 4.
Fotografía: L. M. Mesa-S.

Figura 1. Microgenys minut
Fotografía: A. Romero (Instituto de Investigación de 

Figura 2. Microgenys minuta, CZUT-IC-10722. Fotografía: 
C. C. Conde-Saldaña y J. G. Albornoz-Garzón.

Figura 3. 
la antigua vía del ferrocarril. Fotografía: L. M. Mesa-S.

alta de la cuenca del río Cauca (ríos Bugalagrande, 
Ansermanuevo y La Vieja) y la cuenca alta del río 

ríos Coello, Opía, Tetúan, Peralonso, Anchique, Pata 
y quebradas Gualanday y La Fragua (Maldonado-
Ocampo et al. et al. 2006). En 
colecciones posteriores ha sido registrada para los 

Recientemente en el marco del proyecto “Planeación 
Ambiental para la Conservación en las Áreas 
Operativas de Ecopetrol”, realizado entre el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

petróleo (Ecopetrol), se efectuó una expedición al 
departamento de Santander, en septiembre de 2013, 
en donde se colectaron 46 ejemplares de la especie 

de las expediciones Colombia BIO (Colciencias–

departamento de Santander, en esta oportunidad en el 
municipio de El Peñón, corregimiento de Río Blanco. 
Se recolectaron en esta oportunidad, tres ejemplares 



373

Microgenys minuta 

Figura 5. Distribución de Microgenys minuta. a) Ampliación de distribución reportada para la especie (cuencas 
de los ríos Lebrija y Carare, Magdalena medio); b) distribución reconocida de la especie para el alto Magdalena 
y alto medio Cauca. Mapa elaborado por D. Córdoba.

río Blanco.

Con las colectas mencionadas, se amplía la 
distribución de Microgenys minuta a la porción media 

regiones que aquí se mencionan, no contaban con 

se encuentran en zonas remotas, a pesar de estar en 
un departamento de ocupación antigua.
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Resumen
La ictiofauna de la cuenca del río Magdalena, la mejor muestreada de Colombia, todavía presenta información 
escasa para algunas subcuencas. Tal es el caso de las subcuencas que drenan el nororiente colombiano, donde 
se están descubriendo nuevas especies y haciendo los primeros inventarios de muchos cuerpos de agua. En 
este artículo se describen los datos de la principal colección de peces del nororiente colombiano, la Colección 
Ictiológica de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga. Los primeros registros de la colección 
datan de diciembre de 2002 y a la fecha las colectas continúan activas. La mayoría de los ejemplares han sido 
recolectados en el sistema de la cuenca del Magdalena y en el departamento de Santander. También incluye 
ejemplares recolectados en los departamentos de Arauca, Atlántico, Bolívar, La Guajira, Meta, Norte de 

%. Actualmente la colección cuenta con 1665 registros, pertenecientes a 9 órdenes, 33 familias, 74 géneros y 
100 especies. Los órdenes mejor representados son Characiformes (38,4 % de los registros), Perciformes (31,4 
%) y Siluriformes (18,6 %). Entre los especímenes se cuenta con los holotipos de Astyanacinus yariguies y 
Gephyrocharax torresi y con paratipos de estas dos especies y de Trichomycterus uisae.

Palabras clave. Andes tropicales. Diversidad. Especímenes de museo. Peces de agua dulce. Río Magdalena. 

Abstract
The ichthyofauna of the Magdalena River Basin is the best sampled of Colombia and yet, there is scant 

Collection of the Universidad Industrial de Santander in Bucaramanga. The collection started in December 
of 2002 and still active. Most of the specimens were collected in the Magdalena river basin system in the 
department of Santander. There are also specimens collected from the departments of Arauca, Atlántico, Bolívar, 

preserved in 70% alcohol. There are currently 1665 records, corresponding to 9 orders, 33 families, 74 genera, 
and 100 species. The most frequent orders were Characiformes (38.4% of the records), Perciformes (31.4%), 
and Siluriformes (18.6%). Among the specimens in collection are the holotype and paratypes of Astyanacinus 
yariguies and Gephyrocharax torresi, and paratypes of Trichomycterus uisae.

Key words. Magdalena River. Museum specimens. Tropical Andes.

Citación del recurso. Colección Ictiológica de la Universidad Industrial de Santander (2017). 1665 registros, 
aportados por Mauricio Torres (proveedor de datos, procesador, custodio, proveedor de metadatos, publicador, 
editor). En línea: http://http://ipt.biodiversidad.co/sib/resource.do?r=uist, publicado el 12/02/2015

Artículo de datos

Colección Ictiológica de la Universidad Industrial de Santander, 
Colombia
Ichthyology Collection of the Industrial University of Santander, Colombia

Mauricio Torres, Egna Mantilla-Barbosa, Federico Rangel-Serpa 
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Introducción
Propósito: Los tres países del mundo con mayor 
diversidad de peces dulceacuícolas son Brasil (2122 

et al.
DoNascimento et al. 2017) e Indonesia (~1300 sp. 

la diferencia de estos países en área continental, 
Colombia pasa a ser de lejos el país con mayor 
diversidad de peces dulceacuícolas por km2 del 
mundo (COL: 1,44 sp. *103*km ; IND: 0,68 
sp.*103*km ; BRA: 0,25 sp.*103*km ). Esa gran 
diversidad de peces dulceacuícolas colombianos 
sigue creciendo con el descubrimiento constante de 
nuevas especies (DoNascimento et al. 2017) en zonas 

cundiboyacense y los cauces principales de la cuenca 
et al. 2005). 

Una región relativamente poco muestreada es el 
nororiente del país, que comprende los departamentos 
de Cesar, Norte de Santander, Santander y parte 
de Arauca. En el nororiente del país hay cuencas 
importantes que vierten sus aguas al río Magdalena 
(ríos Carare, Opón, La Colorada, Sogamoso, Lebrija 
y Cesar), el lago de Maracaibo (río Catatumbo) y la 
cuenca del Orinoco (río Arauca). En estas cuencas se 
han desarrollado muestreos dispersos y esporádicos 
cuyos especímenes se depositaron casi en su totalidad 
en colecciones nacionales e internacionales por fuera 
de la región. Con miras a contribuir al conocimiento 
de la ictiofauna regional se estableció en 2004 la 
Colección Ictiológica de la Universidad Industrial 
de Santander, cuya base de datos se presenta en este 
artículo.

Datos del proyecto

Título. Sistematización y actualización de la 
Colección Ictiológica de la UIS.

Nombre. Mauricio Torres (Custodio de los Datos).

Convenio de Cooperación 

Humboldt y la Universidad Industrial de Santander.

Descripción del área estudio. Colombia, 
principalmente la cuenca del río Magdalena. Una 
muestra de Trinidad y Tobago, cuenca del Quare 
River.

Cobertura taxonómica
Pa
ción de Eschmeyer et al. (2016). En la Colección 
Ictiológica 1665 registros de las clases Actinopterygii 
(94 % de los registros) y Chondrichthyes (6 % restante), 
pertenecientes a 9 órdenes, 33 familias, 74 géneros y 
100 especies. Los órdenes mejor representados son 
Characiformes (38,4 % de los registros), Perciformes 
(31,4 %) y Siluriformes (18,6 %). Las familias más 
comunes en colección son Characidae (34,8 % de los 
registros), Cichlidae (31,1 %) y Loricariidae (9,5 %). 
Los géneros con más registros en colección fueron  
Geophagus (27 %), Creagrutus (21 %) y Hemibrycon 
(7 %).

Categorías

Clase. Actinopterygii, Chondrichthyes
Orden. Characiformes, Siluriformes, 
Cyprinodontiformes, Perciformes, Myliobatiformes, 
Synbranchiformes, Syngnathiformes, Atheriniformes, 
Gymnotiformes.
Nombres comunes. Sardinas, bocachicos, 
perralocas, bagres, chocas, lauchas, jaboneros, 
piponcitas, mojarras, rayas, anguilas, trompetas, 
plateados y peces cuchillo.

Colectados principalmente en aguas dulces, pocos 
registros de aguas estuarinas. La mayoría colectados 
en el departamento de Santander (Colombia), dentro 
del sistema de la cuenca del río Magdalena. Los tres 
municipios con mayor porcentaje de especímenes 
registrados en colección son los municipios 
santandereanos de Páramo (29 %), San Gil (26 %) y 

Trinidad y Tobago, de la cuenca del Quare River.
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Coordenadas

Cobertura temporal

Datos de la colección

Nombre de la colección. Colección Ictiológica de la 
Universidad Industrial de Santander.

42).

Método de preservación de los especímenes. 

formol tamponado al 5 % (para especímenes de 
Cyprinodontiformes pequeños destinados a análisis 
de historias de vida), formol tamponado al 10 % 
(la mayoría de los especímenes), o alcohol al 95 % 
(para especímenes destinados a análisis genético). 

preservados en alcohol al 70 %.

Material y métodos

Área de estudio
Colectados principalmente en aguas dulces, pocos 
registros de aguas estuarinas. En Colombia, la 
mayoría colectados en el departamento de Santander, 
dentro del sistema de la cuenca del río Magdalena. 
En Trinidad y Tobago se colectó una muestra en 
la cuenca del Quare River. Las localidades únicas 
son en total 147, la mayoría en Santander dentro 
del sistema cuenca río Magdalena. Las localidades 
son en su mayoría ríos de montaña y ríos de planos 
inundables. Pocas muestras son de sistemas lénticos 
como ciénagas, estuarios o represas.

Descripción del muestreo
Colectados con redes manuales, atarrayas de 
diferentes ojos de malla, chinchorros, nasas, 
electropesca y trasmallos, dependiendo de las 

condiciones del hábitat a muestrear. Los ejemplares 

al 5 % (para especímenes de Cyprinodontiformes 
pequeños destinados a análisis de historias de 
vida), formol tamponado al 10 % (la mayoría de los 
especímenes), o alcohol al 95 % (para especímenes 
destinados a análisis genéticos). Los especímenes 

alcohol al 70 %.

Metodología paso a paso 
Una vez colectados, la mayoría de los especímenes 

formol al 10 % y posteriormente 
preservaron en alcohol al 70 %, si era el caso, y se 
depositaron en la colección asignándose un número 

insertó una etiqueta en papel Resistall (University 
Products Inc., USA), la cual fue escrita a mano en 

museos nacionales donde se ha observado despegue 
de caracteres en etiquetas impresas una vez ha 
transcurrido una década de preservación. La etiqueta, 

número de catálogo, número de ejemplares, 
familia, especie, nombre común, localidad, cuenca, 
subcuenca, latitud, longitud, número de campo, 
colector, fecha de colección, determinador y fecha 
de determinación. La determinación se llevó a cabo 

más utilizadas fueron las de Eigenmann (1917), Dahl 
(1971), Harold y Vari (1994), Ballen y Vari (2012), 

et al.
et al. (2008). La georreferenciación se realizó usando 

et al. 2004).

Resultados

Descripción de conjunto de datos

URL del recurso. Para acceder a la versión del 
conjunto de datos:

IPT. http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.
do?r=uist
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Figura 1. 
Ictiológica de la Universidad Industrial de Santander. Los colores de las barras 

(gris oscuro= especie, gris claro=género, blanco=familia o no determinado). El 
ancho de las barras es proporcional al número de registros, según la escala.
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Portal de datos. http://data.sibcolombia.net/
conjuntos/resource/198

Portal GBIF. 

Nombre. Archivo Darwin Core Colección Ictiológica 
de la Universidad Industrial de Santander

Idioma. Español.

URL del archivo. Para acceder a la versión del 
conjunto de datos descrita en este artículo:

IPT. http://ipt.biodiversidad.co/sib/resource.
do?r=uist

Formato del archivo. Darwin Core

Versión del formato del archivo. 1.0

Nivel de jerarquía. Conjunto de datos

Fecha de publicación de los datos.

Idioma de los metadatos. Español

Fecha de creación de los metadatos.

Licencia de uso. Este trabajo está bajo una 
licencia Creative Commons Zero (CC0) 1.0 http://
creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
legalcode.

Conjuntos de datos Externos

Descripción del conjunto de datos

Nombre: Museo de Historia Natural UIS

Formato del archivo: HTML

Distribución:  ht tp: / /c iencias .uis .edu.co/
museocolecciones/

Discusión
La Colección Ictiológica de la Universidad Industrial 

colección de referencia de este grupo de vertebrados 

del nororiente colombiano. Su contínuo crecimiento 
permite en este documento aumentar el listado de 

et 
al. (2011) para el departamento de Santander. Se 
encontraron en la colección siete nuevos registros 
para Santander: Argopleura diquensis, Astyanax 

, Cetopsorhamdia molinae, Crossoloricaria 
variegata, Megalonema xanthum, Sternopygus 
macrurus y Sturisomatichthys leightoni. La colección 
cuenta con los holotipos de Astyanacinus yariguies 
y Gephyrocharax torresi y paratipos de esas dos 
especies y de Trichomycterus uisae; cuenta también 
con los únicos ejemplares de Gambusia lemaitrei y 
Priapichthys chocoensis en colecciones colombianas. 
En colección se encuentran ejemplares de 13 especies 
incluidas en la más reciente lista roja de peces de agua 
dulce (Mojica et al. 2012): Ichthyoelephas longirostris 
(En Peligro), Abramites eques (Vu=Vulnerable), 
Ageneiosus pardalis (Vu), Apteronotus magdalenensis 
(Vu), Curimata mivartii (Vu), Leporinus muyscorum 
(Vu),  (Vu), Prochilodus 
magdalenae (Vu),  (Vu), Sorubim 
cuspicaudatus (Vu). Cynopotamus magdalenae 
(CA=Casi Amenazada), Megalonema xanthum (CA), 
Potamotrygon magdalenae (CA). Se destaca que en 
la Colección Ictiológica se encuentran depositados 
ejemplares de Astyanax y Ancistrus que pueden 
corresponder a especies por describir. El valor de la 
colección y sus ejemplares se debe aumentar por medio 
de nuevos muestreos que complementen la diversidad 
referenciada y que amplíen la cobertura espacial. Por 
ejemplo, se podría buscar que la colección contara 
con ejemplares de cada una de las especies registradas 

et al. 2011). Una 
estrategia de enriquecimiento de la colección puede 
ser el depósito de ejemplares colectados por empresas 
consultoras en el marco de caracterizaciones bióticas 
y estudios de impacto ambiental. Ese tipo de estudios 

de petróleo, carbón y oro son el principal renglón de 
la economía de esta zona del país. Como esos estudios 
están obligados por normativa nacional (Decreto 
3016 de 2013) a depositar los ejemplares colectados 
en colecciones registradas, al acoger esos ejemplares, 
así como de ejemplares obtenidos en investigaciones 
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continuar consolidándose como la principal colección 
de referencia de la región.

Agradecimientos

(UIS) apoyaron la creación de la colección con 
equipos, espacio de laboratorio y fondos para 
procesamiento de material. Muchas gracias a la 
larga lista de investigadores que han enriquecido la 
colección depositando especímenes. Marcela Delgado 
(SiB Colombia, IAvH) acompañó amablemente el 
proceso de estructuración y validación de la base de 
datos de la colección.
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Preparación del manuscrito 
El envío de un manuscrito implica la declaración explícita por 
parte del autor(es) de que este no ha sido previamente publicado, 
ni aceptado para su publicación en otra revista u otro órgano de 

-
ponsabilidad de sus autores y no del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ni de la revista o 

Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés o portugués, y 
se recomienda que no excedan las 40 páginas (párrafo espaciado a 

el editor podrá considerar la publicación de trabajos más extensos, 

particular interés para la revista son las descripciones de especies 

Para la elaboración de los textos del manuscrito se puede usar 
cualquier procesador de palabras (preferiblemente Word); los 
listados (a manera de tabla) deben ser elaborados en una hoja 

es necesario además anexar una carta de intención en la que se 
indique claramente:

de correspondencia (es indispensable suministrar una dirección 

Evaluación del manuscrito
-

aceptado (en cuyo caso se asume que no existe ningún cambio, 
omisión o adición al artículo, y que se recomienda su publicación 
en la forma actualmente presentada); b) aceptación condicional 
(se acepta y recomienda el artículo para su publicación solo si se 
realizan los cambios indicados por el evaluador); y c) rechazo 
(cuando el evaluador considera que los contenidos o forma de 
presentación del artículo no se ajustan a los requerimientos y es-
tándares de calidad de Biota Colombian

Texto
- 

la siguiente manera: hoja tamaño carta, márgenes de 2,5 cm 
en todos los lados, interlineado 1,5 y alineación hacia la iz-

correspondiente al título), deben numerarse en la parte inferior 

Guía para autores

- Los manuscritos debe llevar el siguiente orden: título, resumen 

y métodos, resultados, discusión, conclusiones (optativo), 

subespecies en cursiva 
sensu, et al.

- En cuanto a las abreviaturas y sistema métrico decimal, 

recordando que siempre se debe dejar un espacio libre entre el 

-1

- Escriba los números del uno al diez siempre con letras, excepto 

- Exprese los años con todas las cifras sin demarcadores de miles 

(enero, julio, sábado, lunes) siempre se escriben con la primera 

- Los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) siempre deben 

- Las abreviaturas se explican únicamente la primera vez que son 

- Al citar las referencias en el texto mencione los apellidos de 
los autores en caso de que sean uno o dos, y el apellido del 
primero seguido por et al. 
varias referencias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente 

et al.

- incluya un resumen de máximo 200 palabras, tanto en 

- : máximo seis palabras clave, preferiblemente 
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Systematic Entomology

 
Libros: 

Tesis:

Informes técnicos: 
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 

Capítulo en libro o en informe:

En: Amat, 

Resumen en congreso, simposio, talleres:

En: Programa y 

Agradecimientos

tallas), preferiblemente en blanco y negro, con tipo y tamaño de 

complejidades innecesarias (por ejemplo, tridimensionalidad en 

deben ser de un tamaño adecuado de manera que sean claramente 

Lo mismo aplica para las tablas y anexos, los cuales deben ser 

de información y líneas divisorias o presentadas en forma 

Ordénelas alfabéticamente por autores y cronológicamente para un 

Guidelines for authors
(humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/biota)

Manuscript preparation 

the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 

author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 

cases, the editor could consider publishing more extensive 
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Evaluation

accepted 
assume that no change, omission or addition to the article is 

 conditional 
acceptance (the article is accepted and recommended to be 
published but it needs to be corrected as indicated by the 

rejected

requirements of publication standards of Biota Colombiana

Text

sensu, et al

- As for abbreviations and the metric system, use the standards of 

-1

many references, they should be in chronological order and 
et al. 

- 

- 

Pictures, Figures, Tables and Annex
- Figures (graphics, diagrams, illustrations and photographs) 

tables of information overload and fault lines or presented in 

Bibliography
References in bibliography contains only the list of references 

format, including the use of spaces, commas, periodss, capital 

Systematic Entomology 

Book: 

Thesis:

Technical reviews: 
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
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Book chapter or in review:

En: Amat, 

Symposium abstract:

En:

El objetivo de esta guía es establecer y explicar los pasos 
necesarios para la elaboración de un manuscrito con el potencial 
de convertirse en artículo de datos para ser publicado en la revista 
Biota Colombiana

¿Qué es un artículo de datos?
Un artículo de datos o Data Paper es un tipo de publicación 
académica que ha surgido como mecanismo para incentivar la 
publicación de datos sobre biodiversidad, a la vez que es un medio 
para generar reconocimiento académico y profesional adecuado 
a todas las personas que intervienen de una manera u otra en la 

Los artículos de datos contienen las secciones básicas de un 

acuerdo a un estándar internacional para metadatos (información 
que le da contexto a los datos) conocido como el GBIF Metadata 

 ( )1

estándar se da, en primer lugar, para facilitar que la comunidad 
de autores que publican conjuntos de datos a nivel global, con 
presencia en redes como la Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF) y otras redes relacionadas, puedan publicar 
fácilmente artículos de datos obteniendo el reconocimiento 

los autores de este tipo de conjuntos de datos que aún no han 
publicado en estas redes de información global, tengan los 

Un artículo de datos debe describir de la mejor manera posible 
el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo de la toma y 
almacenamiento de los datos, sin llegar a convertirse en el medio 
para realizar un análisis exhaustivo de los mismos, como sucede 

Guía para autores - Artículos de Datos

(2011)2

¿Qué manuscritos pueden llegar a ser artículos de datos?

originales que contengan registros biológicos (captura de datos 
de la presencia de un(os) organismo(s) en un lugar y tiempo 
determinados); información asociada a ejemplares de colecciones 

genómicos y todos aquellos datos que sean susceptibles de ser 
estructurados con el estándar Darwin Core3 (
es utilizado dentro de la comunidad de autores que publican 
conjuntos de datos sobre biodiversidad para estructurar los datos y 
de esta manera poder consolidarlos e integrarlos desde diferentes 

que describan conjuntos de datos secundarios, como por ejemplo 
compilaciones de registros biológicos desde fuentes secundarias 

Preparación de los datos

de este proceso deben ser estructurados en el estándar  

), ha creado dos 
plantillas en Excel, una para registros biológicos y otra para 
listas de especies  Lea y siga detenidamente las instrucciones de 

cualquier duda sobre el proceso de estructuración de estos datos 
por favor contactar al equipo coordinador del 

1

2

3 Darwin Core:



Preparación del manuscrito
Para facilitar la creación y estructuración del manuscrito en el 

( ) que guiará al autor en dicho 

, como una 
guía de la información a incluir en cada sección del manuscrito, 

Pasos a seguir para la elaboración del manuscrito:

 el acceso al editor 

diríjase a la pestaña Gestión de recursos y cree un nuevo recurso 
asignando un nombre corto a su manuscrito usando el formato 

Metadatos (por favor, no manipule ningún otro elemento), allí 
encontrará diferentes secciones (panel derecho) que lo guiarán 

usar el manual 

dichas secciones en negrilla

de usar dichas secciones amplíe o complemente información 
descripción 

descripción del área 
de estudio

La información del área de estudio debe dar un contexto 

• Es indispensable documentar el control de calidad en 

herramientas o protocolos se utilizaron para garantizar 

la calidad y coherencia de los datos estructurados con el 
estándar 

• Para crear la referencia del recurso, en la sección 

 este 

• Para incluir la bibliografía del manuscrito en referencias, 
ingrese cada una de las citas de manera individual, añadiendo 
una nueva referencia cada vez haciendo clic en la esquina 

Guía general para 
autores de Biota Colombiana

acerca de la estructuración de los datos y dará las instrucciones 

Someter el manuscrito
Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y recibido 

electrónico  para someter su artículo, 
siguiendo las instrucciones en la Guía general para autores de 
Biota Colombiana

Recuerde adjuntar:
• Plantilla de Excel con la última versión de los datos revisada 

acceso en los portales de datos del  y GBIF
permitirá que sus datos estén disponibles para una audiencia 
nacional e internacional, manteniendo siempre el crédito para los 

Guidelines for authors - Data Papers
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A

Anexo 1. 

título
creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas
creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas

organización, dirección, código postal, ciudad, país y 
correo electrónico

creador del recurso

referencia del recurso
resumen

abstract
 key words.
propósito

biológica o proyecto en relación con los datos descritos, siempre y cuando no se repita información 

título, , apellido, rol, fuentes 
, descripción del área de estudio y 

descripción, , 
 y categoría

descripción, latitud mínima, 
latitud máxima, longitud mínima, longitud máxima

, 
, , método de preservación 

de los especímenes y unidades curatoriales
área de estudio, descripción del 

muestreo, control de calidad, descripción de la metodología paso a paso

del formato de los datos y metadatos: nivel de jerarquía,  y derechos de 
propiedad intelectual

discusión
referencia a la importancia, relevancia, utilidad o uso que se le ha dado o dará a los datos en 

agradecimientos

CORRESPONDENCIA CON LOS ELEMENTOS DEL EDITOR ELECTRÓNICO SECCIÓN/SUBSECCIÓN
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Anexo 2. 

TIPO DE RECURSO PLANTILLA EJEMPLO

se sugieren dos formatos, sin embargo puede consultar otros formatos establecidos por  GBIF4

El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de un proyecto  
de carácter institucional 
o colectivo con múltiples 

El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de una iniciativa 
personal o de un grupo de 

4  

-

proveedor de contenidos, proveedor de metadatos), 

-

-

What is a Data Paper?
A data paper is a scholarly publication that has emerged as a 
mechanism to encourage the publication of biodiversity data 

professional recognition to all those involved in in the management 

standard for metadata (information that gives context to the data) 

Guidelines for authors - Data Papers

5

 ( )5

the manuscript based on this standard enables the community of 

such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

of this type of data sets that have not yet published in these global 
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paper?

biological records (data of occurrences in a particular place 

collections, thematic or regional inventories of species, genomic 
 Darwin 

CoreDarwin Core  (
of authors publishing biodiversity datasets to structure the data 

secondary datasets, such as biological records compilations from 

Dataset preparation
As mentioned above data submitted in this process should be 

), 
occurrences and other 

for 

Manuscript preparation

section (please, do not use any other section), once there you 

elements of these sections in 

not repeat the same information describing the description 

description 

• It is essential to document the 

resource citation

citations, enter 

Biota Colombiana Guidelines for 
Authors

, indicating that 

email , f
Biota Colombiana Guidelines for Authors

Remember to attach:

freely accessible in the data portal of  and GBIF
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Project data
 

 

title 
resource creator, metadata provider, and associated parties
resource creator, metadata provider and associated parties

these elements combinations of organization, address, postal code, ,  and email 

resource contact, metadata provider

resource citation
resumen
 palabras clave 

purpose

title, , personnel last name, role, funding, 
area description, and design description

description, , common name 
and rank

description, , east, south, north

collection name, , parent 
, specimen preservation method and curatorial units

, sampling description, 
control and step description

data and metadata: , and ip rights.

citations

Annex 1. 

MAPPING WITH WRITING TOOL ELEMENTS SECTION/SUB-SECTION 
HEADING
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