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Resumen 

 

Título: Riqueza, Diversidad y Comportamiento de la Mastofauna Silvestre Terrestre en Dos 

Bosques Naturales Bajo Condiciones Contrastantes de Temperatura y Humedad* 

 

Autores: Jenny Alejandra Díaz Díaz, Carol Maritza Manrique Archila** 

 

Palabras clave: Fototrampeo, Abundancia Relativa, Bosque Altoandino, Bosque Seco Tropical. 

 

 

Descripción:  

 La fauna silvestre desempeña una serie de roles importantes dentro de la complejidad de los 

procesos ecológicos que hacen la dinámica del bosque. Roles que incluyen procesos de 

polinización, dispersión, descomposición de materia orgánica y ciclaje de nutrientes, estos entre 

otros son los más importantes para el funcionamiento correcto de la ecología de un bosque. 

Conocer la diversidad de fauna es fundamental para determinar el estado de conservación de un 

ecosistema. Se estimó la riqueza y diversidad de mamíferos silvestres terrestres mediante el 

método de fototrampeo, así, como el comportamiento y abundancia de los mismos registrados 

mediante las cámaras trampa. Se registraron 6 especies en el bosque altoandino (Didelphis 

pernigra, Cerdocyon thous, Mustela frenata, Notosciurus granatensis, Thomasomys aureus y 

Leopardus tigrinus) de los que se destaca la última especie en la lista como importante de para la 

conservación y dinámica del ecosistema. Mientras que en el bosque seco tropical se encontraron 5 

especies mamíferos (Cuniculus paca, Dasypus novemcinctus, Didelphis marsupialis, Scirius 

granatensis y la familia Muridae). La familia con mayor índice abundancia relativa en los dos 

ecosistemas fue la familia Didelphidae, presentando mayor número de individuos en las dos zonas. 

Mediante la fórmula de Shannon-Wiener se encontró que el hábitat con mayor diversidad alfa en 

mamíferos terrestres fue el bosque altoandino (1,19) con respecto al bosque seco tropical (0,97). 
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Abstract 

 

Title: Wealth, Diversity and Behavior of the Wild Land Mastofauna in Two Natural Forests Under 

Contrasting Conditions of Temperature and Humidity * 

 

Authors: Jenny Alejandra Díaz Díaz, Carol Maritza Manrique Archila** 

 

Key words: Phototrampeo, Relative Abundance, Altoandino Forest, TropicaL Dry Forest. 

 

 

Description:  

Wildlife plays a number of important roles within the complexity of the ecological processes that 

make the forest dynamic. Roles that include processes of pollination, dispersion, decomposition 

of organic matter and nutrient cycling, these among others are the most important for the proper 

functioning of the ecology of a forest. Knowing the diversity of fauna is essential to determine the 

state of conservation of an ecosystem. The richness and diversity of terrestrial wild mammals was 

estimated using the phototramp method, as well as the behavior and abundance of the same 

recorded by the trap cameras. Six species were recorded in the high Andean forest (Didelphis 

pernigra, Cerdocyon thor, Mustela frenata, Notosciurus granatensis, Thomasomys aureus and 

Leopardus tigrinus) of which the last species in the list stands out as important for the conservation 

and dynamics of the ecosystem. While in the tropical dry forest 5 mammal species were found 

(Cuniculus paca, Dasypus novemcinctus, Didelphis marsupialis, Scirius granatensis and the 

Muridae family). The family with the highest relative abundance index in the two ecosystems was 

the Didelphidae family, presenting a greater number of individuals in the two zones. The Shannon-

Wiener formula found that the habitat with the greatest alpha diversity in terrestrial mammals was 

the high Andean forest (1.19) with respect to the tropical dry forest (0.97). 
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Introducción 

 

La principal amenaza para los bosques tropicales y subtropicales presentes en Suramérica es la 

deforestación y explotación de los recursos naturales del bosque, esto debido al avance de áreas 

para ganadería y cultivos, lo que causa la degradación de la cobertura boscosa y la aparición de 

hábitats fragmentados, además ocasiona la extinción acelerada y masiva de especies de fauna, lo 

que genera un gran riesgo en la estabilidad y funcionalidad de todos los ecosistemas del mundo 

(Otálora, 2003; Carvajal y Urbina, 2008; Brazeiro et al., 2018). 

Particularmente para los bosques andinos, y su mastofauna asociada, no se encuentra mayor 

información sobre su diversidad, historia natural y comportamiento. Así mismo, en la actualidad 

son pocos los inventarios completos que se han realizado de mastofauna en bosques secos de 

Colombia. Además, se necesita amplificar el conocimiento sobre la historia de las especies que se 

encuentran en los bosques secos (Otálora, 2003; Benítez et al., 2016).  

Cabe destacar que, en las zonas rurales del país, existen pequeños remanentes de ecosistemas 

los cuales ofrecen beneficios económicos, culturales y sociales (Schelhas y Greenberg, 1996; 

Minor y Urban, 2008). Para evaluar la función que cumplen en la conservación y apoyar procesos 

de planificación en estas zonas, es fundamental conocer la biodiversidad siendo aptos los 

inventarios de flora y fauna (Villarreal et al., 2004; Latorre y Arévalo, 2015). 

De igual forma, en la dinámica del bosque se pueden identificar las funciones que cumplen los 

animales, entre estos roles se encuentra la polinización, el ciclaje de nutrientes, la descomposición 

de materia orgánica, dispersión y consumo de semillas, destrucción de plántulas. Así mismo, los 

carnívoros cumplen una función importante en la regulación de la población de herbívoros 

manteniendo el equilibrio en el ecosistema del bosque. Particularmente, los mamíferos brindan 
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diversos servicios ecosistémicos a la población, siendo un grupo de fauna ideal para la 

conservación y manejo de los ecosistemas naturales (González-Maya et al., 2013; Latorre y 

Arévalo, 2015). Por lo anterior, es importante desarrollar proyectos de caracterización de fauna 

silvestre, que sirvan como línea base para los diferentes mecanismos y estrategias de conservación 

de los bosques naturales tropicales y su diversidad. 
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1. Objetivos 

 

1.1.Objetivo general 

 

Evaluar la riqueza, diversidad y comportamiento de la mastofauna silvestre terrestre en un bosque 

altoandino y un bosque seco tropical en el departamento de Santander, Colombia. 

 

1.2.Objetivos específicos 

 

Determinar la riqueza y diversidad de la mastofauna silvestre terrestre presente en los ecosistemas 

naturales estudiados. 

Identificar el comportamiento de la mastofauna silvestre terrestre presente en los ecosistemas 

naturales estudiados. 

Comparar la diversidad y el comportamiento de la mastofauna silvestre terrestre entre los dos 

ecosistemas estudiados. 
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2. Antecedentes 

 

• Latorre y Arévalo (2015), en su artículo ¨COMUNIDAD DE MAMÍFEROS NO 

VOLADORES EN UN ÁREA PERIURBANA ANDINA, CUNDINAMARCA, 

COLOMBIA¨ encontraron 17 especies pertenecientes a siete órdenes, que indican que es 

una comunidad compleja a pesar de la intervención antrópica en la zona. Destacan la 

presencia de especies raras o endémicas como Olallamys albicauda, Cuniculus 

taczanowskii y Leopardus tigrinus. 

• Otálora (2003), encontró por medio de información secundaria que en los robledales de 

Encino y Charalá en el departamento de Santander, se registran 55 especies de mamíferos 

pertenecientes a 10 órdenes y 14 familias. Los órdenes Chiroptera y Rodentia son los más 

abundantes. Adicionalmente, se sugiere que por la gran extensión de área fragmentada se 

ve afectada la riqueza de las especies en las cuales, las especies grandes tuvieron una 

valoración mala, las medianasbuena y regular y las especies pequeñas terrestres y 

arborícolas muy buena.  

• Jiménez, F. A. S. (2010), en su artículo en el bosque de robledal en el Corredor Guantiva 

– La Rusia – Iguaque, registró 83 especies de mamíferos, de los cuales 2 corresponden a 

especies amenazadas, 3 son especies endémicas, 12 son asociadas a los bosques de roble 

del corredor. Las familias Phyllostomidae y Sciuridae son las que mayor número de 

especies presenta en los robledales.  

• García, Ramírez, & Flórez (2015), en su investigación de los mamíferos en relictos de 

bosque seco tropical ubicados en el Tolima, utilizaron técnicas de captura y técnicas de 

detección directa e indirecta, registraron 8 órdenes, 16 familias, 35 géneros y 39 especies. 
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El orden más abundante fue Chiroptera con 24 especies, seguido de Carnivora con 5. Las 

especies más abundantes fueron Heteromys anomalus con 26 individuos, Carollia 

perspicillata con 45 y 7 individuos de Aotus griseimembra. 

 

3. Marco Referencial 

 

3.1.Marco teórico 

 

3.1.1.Bosque altoandino. Se encuentran a una altitud entre 2000 y 3500 m.s.n.m (Tobón, 

2009), se encuentran generalmente cubiertos de neblina, tiene gran diversidad biológica. Tiene un 

característico manto de nubes que envuelve la cumbre de las montañas, lo cual lo convierte en un 

ambiente supremamente húmedo (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2011), por esta 

razón, muchos animales tienen gran variedad de micro hábitats.  

En el límite de los departamentos de Santander y Boyacá se hallan los relictos de robles más 

extensos de Colombia, aunque en el pasado estos bosques eran grandes extensiones y cubrieron 

gran parte de las cordilleras de los Andes (Solano, 2002). 

Por otra parte, estos bosques son hábitats de algunas especies de aves y mamíferos con alta 

prioridad de conservación, ya sea por endemismos o por que se encuentran en algún grado de 

amenaza. Además, los efectos de la fragmentación sobre los mamíferos son poco conocidos en los 

ecosistemas tropicales (Otálora, 2003). 

Los bosques altoandinos cuentan con dos factores importantes para la prevenir la erosión de las 

laderas, estos son la vegetación y el suelo, los cuales además forman un hábitat esencial para 

muchas especies de organismos. Su vegetación es estratificada, sus árboles son de gran porte, con 
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dosel continuo, se caracteriza por tener una amplia diversidad de flora, donde se encuentran 

especies como: Vallea stipularis (el raque), Weinmannia tomentosa (encenillo), Hesperomeles 

goudotiana (mortiño), Alnus acuminata (aliso) y el Quercus humboldtii (roble) son predominantes. 

Gracias a su exceso de humedad se encuentran variedad de epifitas como quiches, orquídeas, 

musgos y líquenes que cubren las ramas de los árboles (Romero, 2012). 

Así mismo, brinda servicios ecosistémicos como la regulación del flujo hídrico, acumulación y 

administración de nutrientes, ayudando al crecimiento de los árboles, los cuales protegen y 

alimentan a una gran variedad de especies de flora y fauna (Romero, 2012). 

 

3.1.2.Bosque seco tropical (bs-T). Es característico de tierras bajas, con altitudes entre 0 a 

1000 m.s.n.m y temperaturas superiores a 24°C y baja precipitación. Cuenta con una diversidad 

de flora y fauna muy característica, ya que se han adaptado a condiciones de estrés hídrico por lo 

cual presenta altos niveles de endemismo, o sea que no se encuentran en ningún otro ecosistema. 

En Colombia tiene una extensión de 1’141.748 km2 de área continental. 

Se caracteriza por la diversidad que alberga, con especies adaptadas a las altas temperaturas, 

con alto grado de amenaza ya que no está siendo protegida eficientemente. Por esta razón cada vez 

aumentan las áreas expuestas a la degradación y modificación de hábitats. El bosque seco 

originalmente cubría más de 9 millones ha, de las cuales solo queda aproximadamente el 8% 

(Muños et al., 2017). El bosque seco se encuentra en tierras bajas y se caracteriza por tener una 

fuerte estacionalidad de lluvias. En Colombia, se encuentra en seis regiones: el Caribe, los valles 

interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, la región Nor-Andina en Santander y Norte de 

Santander, el valle del Patía, Arauca y Vichada en los Llanos (Repizzo y Devia, 2008).  
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El bosque seco tiene una biodiversidad única de plantas y animales que se han adaptado a 

condiciones de estrés hídrico, por lo cual presenta altos niveles de endemismo. Es decir, que 

contiene especies que no se dan en ningún otro tipo de ecosistema. Por ejemplo, la vegetación del 

bosque seco tropical se caracteriza por estar adaptada al déficit de agua con estrategias como la 

pérdida de hojas durante la época de sequía. Además, presenta modificaciones físicas en su 

estructura como hojas compuestas pequeñas, cortezas de troncos lisas y presencia de aguijones o 

espinas (Pizano et al., 2017). 

Siendo así estos ecosistemas de gran importancia para la conservación de la diversidad y 

teniendo en cuenta que la fauna desempeña una serie de roles importantes dentro de la complejidad 

de los procesos ecológicos que hacen la dinámica del bosque. Roles que incluyen procesos de 

polinización, dispersión, descomposición de materia muerta y ciclaje de nutrientes, estos entre 

otros son los más importantes para el funcionamiento correcto de la ecología de un bosque. 

Conocer la diversidad de fauna es fundamental para determinar el estado de conservación de un 

ecosistema (Villarealetal, 2004). 

 

3.1.3.Fototrampeo. Es una herramienta muy útil para la realización de estudios de especies 

difíciles de observar directamente, así como los grandes carnívoros, además de confirmar la 

ausencia o presencia de especies. Su importancia radica en la facilidad para realizar reportes de 

especies en diferentes partes del país, así como para el estudio del comportamiento de especies en 

varios tipos de ecosistemas. 

La técnica de fototrampeo es una importante herramienta para la identificación de la diversidad 

silvestre, sin embargo, en Colombia el uso sistemático de las cámaras trampa ha tenido lugar en la 

última década. Las cámaras trampa son usadas actualmente para detectar presencia o ausencia de 
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animales, realizar inventarios, registrar horas de actividad y otros comportamientos, estimaciones 

de diversidad, monitoreo de poblaciones en diferentes paisajes, estimaciones de abundancia y 

densidad y hasta control y vigilancia en áreas protegidas (O’Connell et al., 2011; Long et al., 2012). 

Las fotos de las cámaras trampa permiten acercar a los investigadores y a los pobladores de las 

zonas objeto de estudio a la fauna. 

 

3.2. Marco conceptual 

 

• Fauna silvestre: Según la Ley 611 de 2000 son ¨un conjunto de organismos de especies 

animales terrestres y acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento 

genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje” 

• Servicios ecosistémicos: De acuerdo con Balvanera, 2012 ¨son los beneficios que las 

sociedades obtienen de los ecosistemas. Este concepto permite hacer más explícita la 

interdependencia del bienestar humano y el mantenimiento del adecuado funcionamiento 

de los ecosistemas¨. 

• Comportamiento: Son determinadas actividades que se realizan con secuencia en el tiempo. 

El patrón conductual cambia entre las especies y cada conducta presenta un significado 

para el individuo (Cabeza, 2009). 

• Diversidad: Según IAvH 2000, la diversidad biológica es ¨ la variabilidad de organismos 

vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos 

y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la variación dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas¨. La 

diversidad de especies expresa el número de especies diferentes que están presentes en 
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determinado ecosistema (riqueza), esta está conformada por el número de especies en una 

comunidad (diversidad alfa), recambio de especies entre diferentes comunidades 

(diversidad beta).  

• Cebo: Es cualquier alimento o sustancia que simule una presa, éste tiene como objetivo 

atraer el animal a la trampa. 

• Especie amenazada: Cualquier especie o categoría infraespecífica cuya sobrevivencia sea 

real o potencialmente en peligro por causas naturales o antropogénicas, su área de 

distribución sea muy restringida, o porque los individuos se presenten en densidades 

relativamente bajas en la mayoría de las poblaciones (Hernández y Godínez, 1994). 

• Abundancia relativa: Es una excelente herramienta en la toma de decisiones y planes de 

manejo, ya que pueden ser utilizados en la detección de cambios en las poblaciones a través 

del tiempo o en diferentes lugares en el espacio (Navarro, 2005). 

 

4. Metodología 

 

4.1. Metodología 

 

Este proyecto es de carácter investigativo. Para su realización se utilizaron tres cámaras trampa 

(Digital Trail Camera HT-001) dispuestas al azar en el área de muestreo según la metodología del 

Manual de Fototrampeo (Díaz y Payán, 2012). 

 

4.1.1.Ubicación. Se llevó a cabo en el área de investigación de dos bosques naturales en las 

coordenadas N 6° 40′ 25″ -W 72° 48′ 33″ y N 6° 40′ 05″- W 72° 42′ 00″ en los municipios de 
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Enciso y Molagavita en el departamento de Santander, respectivamente (Figura 1). En el municipio 

de Enciso encontramos el bosque seco tropical que se encuentra a unos 1200 m.s.n.m., por otro 

lado, el bosque altoandino ubicado en el municipio de Molagavita se encuentra a unos 3200 

m.s.n.m.       

 

 
Figura 1. Mapa área de estudio y localización de los bosques naturales objeto de investigación. 

 

En la Figura 2, se presenta la ubicación geográfica de la instalación de las cámaras trampa en 

la zona de vida altoandina referenciadas con GPS. El bosque tiene un área aproximada de 28 ha, 

rodeado por pastizales para ganado. 
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Figura 2. Ubicación de las cámaras trampa en el bosque altoandino. 

 

En la Figura 3, se observa donde se localizaron los dispositivos en el bosque seco tropical 

debidamente georreferenciados con GPS. Este bosque tiene un área de 48 ha aproximadamente, 

rodeado e intervenido por pastizales para ganado y para cabras, también se encuentran zonas de 

cultivos transitorios. 
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Figura 3. Ubicación de las cámaras trampa en el bosque seco tropical. 

 

Las coordenadas geográficas de los puntos en los cueles se ubicaron los dispositivos se 

muestran en la Tabla 1. Particularmente en el bosque seco tropical se cambiaron las cámaras del 

sitio inicial debido a la alta presencia de animales domésticos. 

 

 

Tabla 1. 

Coordenadas de las cámaras trampa. 

Zona de vida Número de cámara Georreferenciación 

Bosque altoandino 1 N 6°39´05,5¨ 

W 72°46´13,13¨ 

2 N 6°39´06,85¨ 

W 72°46´14,83¨ 

3 N 6°39´07,51¨ 
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Zona de vida Número de cámara Georreferenciación 

W 72°46´11,53¨ 

Bosque seco tropical 1 N 6°36´37,69 

W 72°42´25,01¨ 

2 N 6°36´28,06¨ 

W 72°42´27,7¨ 

3 N 6°36´36,9¨ 

W 72°42´22,2¨ 

1 N 6°36´36,6¨ 

W 72°42´27,0¨ 

2 N 6°36´28,06¨ 

W 72°42´27,7¨ 

3 N 6°36´25,8¨ 

W 72°42´26,6¨ 

 

 

4.1.2.Acondicionamiento de equipos y materiales. Se realizaron pruebas de funcionamiento 

a los sistemas de las cámaras trampa, estableciendo el tipo de registros de dos fotografías y un 

video de 30 s. De igual forma se realizó el acondicionamiento de los cebos según (Lozano, 2010). 

Se utilizaron diferentes alimentos teniendo en cuenta la preferencia para cada categoría dietaría y 

la flora presente en la zona.  

Se manejaron cebos de olor compuestos por órganos y extremidades de pollo en 

descomposición, por otra parte, se utilizaron frutas tales como plátano (bocadillo), maracuyá, 

papaya, melón, pitahaya, mango, guayaba, también se incluyeron huevos de codorniz y 

concentrado canino. 

  

4.1.3.Trabajo de campo 
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4.1.3.1. Instalación de cámaras trampa. Los dispositivos se ubicaron en lugares de 

alimentación y corredores, además se proporcionaron cebos basados en la alimentación de la 

fauna y diversidad florística de la zona. 

Estos dispositivos se ubicaron al azar dentro de los bosques en estudio con actividad las 24 h, 

además, fueron programados para hacer registro de la hora de la captura. Las cámaras se instalaron 

en fustes a una altura donde el lente estuviese perpendicular al camino o corredor (70-120 cm). 

Posteriormente, se despejo de vegetación el área de enfoque de la cámara y se ubicaron los cebos.  

Al mismo tiempo de la instalación de las cámaras, se hizo la georreferenciación de la ubicación 

de estas utilizando GPS. 

 

4.1.3.2. Monitoreo y seguimiento. El seguimiento de las cámaras se realizó cada 8 días durante 

los 60 días de muestreo en cada zona de vida, donde se hacía revisión de los sistemas del 

dispositivo, descarga de información, cambio de baterías y sustitución de cebos. 

La información era descargada en un computador portátil llevado a campo donde se ordenaba 

y digitalizaba en una base de datos. 

 

4.1.4.Procesamiento de datos. Se hizo la revisión minuciosa de los registros obtenidos para 

hacer la identificación del individuo, determinando el nombre común, nombre científico, familia 

y género a la cual pertenece. Posteriormente, se digitalizaron también los datos de: hora, ubicación, 

número de cámara y número de individuos por registro, igualmente, se determinó el tipo de 

alimentación de preferencia. El número de individuos fotografiados se determinó según (Monroy 

et al., 2011) quien dice que cuando hay registros fotográficos consecutivos de la misma especie se 

consideran individuos diferentes cuando estas están separadas por 24 h.  
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Para cada especie encontrada se investigó el grado de vulnerabilidad en que se encuentra según 

(RED LIST) de la UICN. 

 

4.1.4.1. Identificación taxonómica. Se realizó la identificación de la fauna con base en la Guía 

Ilustrada Mamíferos Cañón del Río Porce–Antioquia (Cuartas y Marín, 2014) además se contó 

con la ayuda de Elson Meneses Pelayo, Biólogo UIS Magister en biología UIS y Javier Enrique 

Colmenares Biólogo UIS Magister en biología UIS.  

 

4.1.4.2. Riqueza y diversidad. La riqueza se obtuvo mediante el conteo de especies presentes 

en cada zona de vida, así como información de las encuestas realizadas a la comunidad aledaña al 

bosque en cada hábitat. El esfuerzo de captura se calculó multiplicando el número total de cámaras 

por el total de días de muestreo (Diosa et al., 2016). 

Las encuestas se aplicaron a la comunidad aledaña a las zonas de vida, teniendo en cuenta que 

tuvieran mínimo 10 años viviendo en el área. La información recolectada se comparó entre sí para 

ver el porcentaje de coincidencia en las respuestas.  

Mediante la ecuación 𝐼𝐴𝑅 =
𝑆

𝑁
; donde S: número total de individuos de la especie y N: número 

total de individuos registrados en el área de estudio, se determinó la abundancia relativa (Arroyo 

et al., 2013). 

La diversidad fue medida en su componente alfa, se determinó mediante el índice de diversidad 

de Shannon- Wiener utilizando la ecuación 𝐻´ = ∑ 𝑃𝑖 ln  𝑃𝑖, donde: Pi: abundancia proporcional 

de la especie i, lo cual implica obtener el número de individuos de la especie i dividido entre el 

número total de individuos de la muestra (Villareal et al., 2004), para determinar la diferenciación 

estadística de la diversidad alfa entre las dos zonas de vida se aplicó una prueba de t-student 
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modificada por Hutcheston (Arroyo et al., 2013). El índice calculado en el proyecto se obtuvo a 

través de Paleantological statistic (PAST) (Hammer & Harper, 2004, Zapata et al., 2013).  

Para la diversidad y abundancia relativa, no se tuvieron en cuenta las especies determinadas a 

partir del método de encuestas, dichas especies solo fueron tenidas en cuenta para la riqueza de las 

zonas de vida. 

 

4.1.4.3. Prueba T student. Se utilizó para determinar las diferencias estadísticas en la 

diversidad entre las dos zonas de vida realizando la comparación por cámara. Se llevó a cabo 

mediante  la ecuación modificada por Hutcheston 𝑡 =
ℎ1−ℎ2

(𝑉𝑎𝑟 ℎ1+𝑉𝑎𝑟 ℎ2)2
1 donde, h1: diversidad alfa 

para la cámara 1 en el bosque altoandino, h2: diversidad alfa calculada para la cámara 1 en el 

bosque seco tropical, Var h1: varianza para la cámara 1 en el bosque altoandino y Var h2: varianza 

para la cámara 1 en el bosque seco tropical.  

Dónde 𝑉𝑎𝑟 H´ =  
∑ 𝑃𝑖(ln 𝑃𝑖)

2 
−(∑ 𝑃𝑖 ln 𝑃𝑖)

2

𝑛
+

(𝑆−1)

2𝑛2 ; Pi: número de individuos en la cámara, n: 

número de individuos de una especie y S: número de especies. Se utilizó la siguiente ecuación para 

calcular los grados de libertad (g.l) que tienen los datos 𝑔. 𝑙 =
(𝑉𝑎𝑟 𝐻´1+𝑉𝑎𝑟 𝐻´2)2

(𝑉𝑎𝑟 𝐻´1)2

𝑛1
+

(𝑉𝑎𝑟 𝐻´2)2

𝑛2

.  

Una vez realizados los cálculos se realiza las comparaciones con el programa de cálculo Excel 

utilizando la siguiente función DISTR.T.2C (t; g.l). 
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5. Resultados 

 

5.1.Taxonomía, comportamiento (dieta, actividad, habito, sociabilidad) y estado de 

amenaza 

 

Durante el tiempo de estudio se registraron 6 especies de mamíferos en el bosque altoandino y 9 

especies en el bosque seco, con un esfuerzo de muestreo de 180 días/trampa, a las cuales se 

determinó la taxonomía (ver Tabla 2).   

 

Tabla 2.  

Taxonomía de las especies registradas. 

Z
O

N
A

 D
E

 

V
ID

A
 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

MÉTODO 

B
O

S
Q

U
E

 A
L

T
O

A
N

D
IN

O
 

Carnívora Felidae Leopardus tigrinus Tigrina, tigrillo 

lanudo, Oncilla 

Fototrampeo 

Carnívora Canidae Cerdocyon thous Zorro cangrejero, 

Zorro perruno 

Fototrampeo 

Didelphimorphi

a 

Didelphidae Didelphis pernigra Fara, Zarigüeya 

orejiblanca andina 

Fototrampeo 

Carnívora Mustelidae Mustela frenata Comadreja de cola 

larga, Comadreja 

andina 

Fototrampeo 

Rodentia Sciuridae Notosciurus granatensis Ardilla Fototrampeo 

Rodentia Cricetidae Thomasomys aureus* Ratón andino dorado Fototrampeo 

B
O

S
Q

U
E

 S
E

C
O

 T
R

O
P

IC
A

L
 Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca Paca, lapa, guagua 

venada, tinajo 

Fototrampeo

, encuestas 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo nueve 

bandas 

Fototrampeo

, encuestas 

Rodentia Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla colorada Fototrampeo

, encuestas 

Didelphimorphi

a 

Didelphidae Didelphis marsupialis Fara, Zarigüeya 

común, Chucha 

orejinegra 

Fototrampeo

, encuestas 

Rodentia Muridae Mus musculus* Ratón casero Fototrampeo 

Rodentia Muridae Rattus rattus* Rata Negra Fototrampeo 
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Z
O

N
A

 D
E

 

V
ID

A
 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

MÉTODO 

Pilosa Myrmecophagida

e 

Tamandua mexicana Oso hormiguero, 

tamandua 

Encuestas 

Carnívora Mustelidae Mustela frenata Comadreja  Encuestas 

Carnívora Canidae Cerdocyon thous Zorro cangrejero, 

Zorro perruno 

Encuestas 

* Dato sin confirmar 

 

De las 14 especies registradas el 7,14% (1 especie) se encuentran en grado de vulnerabilidad de 

acuerdo con las normas internacionales (IUCN, 2019), el 92,86 % restante se encuentra en estado 

de preocupación menor (LC) según dichas normas (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3.  

Estado de conservación (IUCN). 

Z
O

N
A

 

D
E

 

V
ID

A
 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN IUCN 

B
O

S
Q

U
E

 

A
L

T
O

A
N

D
IN

O
 Leopardus tigrinus Tigrina, tigrillo lanudo, Oncilla VU 

Cerdocyon thous Zorro cangrejero, Zorro perruno LC 

Didelphis pernigra Fara, Zarigüeya orejiblanca andina LC 

Mustela frenata Comadreja de cola larga, Comadreja andina LC 

Notosciurus granatensis Ardilla LC 

Thomasomys aureus Ratón andino dorado LC 

B
O

S
Q

U
E

 S
E

C
O

 

T
R

O
P

IC
A

L
 

Cuniculus paca Paca, lapa, guagua venada, tinajo LC 

Dasypus novemcinctus Armadillo nueve bandas LC 

Sciurus granatensis Ardilla colorada LC 

Didelphis marsupialis Fara, Zarigüeya común, Chucha orejinegra LC 

Mus musculus Ratón casero LC 

Rattus rattus Rata Negra LC 

Tamandua mexicana Oso hormiguero de oriente LC 

Mustela frenata Comadreja  LC 

Cerdocyon thous Zorro cangrejero, Zorro perruno LC 

 VU: Vulnerable; LC: Preocupación menor  
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En la Tabla 4, se presenta el comportamiento de las especies evaluado desde su tipo de 

alimentación, hábitos, sociabilidad hasta la actividad que realizaban cuando fueron registrados en 

las cámaras trampa en cada una de las zonas de vida estudiadas.  

 

Tabla 4.  

Comportamiento de las especies registradas. 

Z
O

N
A

 D
E

 

V
ID

A
 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

DIETA ACTIVIDAD 

REALIZADA 

HÁBITO SOCIABILIDAD 

B
O

S
Q

U
E

 A
L

T
O

A
N

D
IN

O
 

Leopardus 

tigrinus 

Carnívora Caminando Nocturno Individual 

Cerdocyon thous Carnívora Caminando Nocturno Individual 

Didelphis 

pernigra 

Omnívora Comiendo, 

escarbando 

Nocturno Individual 

Mustela frenata Carnívora Buscando alimento Diurno Individual 

Notosciurus 

granatensis 

Frugívoro Descansando Diurno Pareja e 

individual 

Thomasomys 

aureus 

Omnívoro Buscando alimento Nocturno Individual 

B
O

S
Q

U
E

 S
E

C
O

 T
R

O
P

IC
A

L
 

Cuniculus paca Frugívoro  Comiendo Nocturno Pareja e 

individual 

Dasypus 

novemcinctus 

Insectívoro Escarbando Nocturno y 

diurno 

Individual 

Sciurus 

granatensis 

Frugívoro  Trepando el árbol Diurno Pareja e 

individual 

Didelphis 

marsupialis 

Omnívoro Comiendo, 

escarbando 

Nocturno Pareja e 

individual 

Mus musculus Omnívoro Corriendo Nocturno Individual 

Rattus rattus Omnívoro Corriendo Nocturno Individual 

Tamandua 

tetradactyla 

Insectívoro Tomando agua Nocturno y 

diurno 

Individual 

Mustela frenata Carnívoro Corriendo Diurno Individual 

Cerdocyon thous Carnívoro Caminando Nocturno Individual 
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5.2. Riqueza, diversidad alfa y prueba T student 

 

Riqueza de especies: se registraron 11 especies de mamíferos silvestres con el método de 

fototrampeo y 3 especies con el método de encuestas (Tabla 2). Gracias al fototrampeo se 

evidenciaron 24 individuos en total de las 6 especies encontradas en el bosque altoandino, de igual 

forma, se observaron 66 individuos en total para la zona de vida de bosque seco tropical. 

Abundancia relativa: en el bosque altoandino la especie con mayor IAR fue Didelphis pernigra 

(58,33 %) seguido de Thmasomys aureus (25,00 %), mientras que las especies Leopardus tigrinus, 

Mustela frenata y Notosciurus granatensis tuvieron el mismo valor de índice (4,17%) (ver Figura 

4.).  
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Gráfica 1.  Figura 4. Índice de abundancia relativa para las especies del Bosque 

Altoandino. 
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Para el bosque seco tropical la especie que presento mayor abundancia relativa fue Didelphis 

marsupialis (59,09 %), seguido de Cuniculus paca (31,82 %) y la familia Muridae (6,06 %), 

mientras que las especies Dasypus novemcintus y Sciurus granatensis tuvieron el mismo resultado 

(1,52 %) (ver gráfica 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IAR para las zonas de estudio (bosque altoandino y boque seco tropical) mostró que la 

familia Didelphidae presentó mayor abundancia en las zonas de vida, presente en dos géneros. 

Diversidad alfa: mediante el índice de Shannon-Wiener para la mastofauna se encontró que el 

habitad con mayor diversidad alfa evidenciada fue el bosque altoandino con un valor de índice de 

1,19, mientras que el bosque seco tropical tuvo un valor de 0,97. En ambos casos la diversidad alfa 

es baja, aunque es ligeramente mayor en el bosque altoandino. 

Prueba T student: una vez realizada la prueba, se encontró una gran diferencia en la diversidad 

de fauna entre los dos bosques, pues los valores obtenidos en la comparación realizada, por cámara, 
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Figura 5. Índice de abundancia relativa para las especies del Bosque seco 

tropical. 
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entre los dos bosques dio superior a 0,05 (cámara 1: 0,92; cámara 2: 0,35; cámara 3: 0,21), lo que 

indica que la diferencia entre las diversidades halladas es estadísticamente significativa. 

  

6. Discusión 

 

El presente trabajo documenta por primera vez la mastofauna del bosque de roble en el municipio 

de Molagavita, Santander. Para el bosque seco tropical en el municipio de Enciso, la Fundación 

Natura realizó un estudio de toda la fauna silvestre para términos de denominarse Reserva Natural 

de la Sociedad Civil.  

El monitoreo mediante fototrampeo permitió obtener información confiable sobre la cantidad 

de individuos capturados para obtener datos sobre la abundancia de especies en los bosques 

naturales, lo que mostró que en las dos zonas de estudio la fauna más abundante fue la 

perteneciente a la familia Didelphidae, esto puede deberse a la variabilidad de alimentación a la 

que pueden adaptarse gracias a su dieta omnívora, similar a lo encontrado por (Latorre y Arévalo, 

2015) en Cundinamarca, Colombia, quienes también encontraron mamíferos de la familia Canidae, 

Felidae, Sciuridae y Cricetidae. 

Por otra parte, se presentaron especies poco comunes como el Leopardus tigrunus en el bosque 

altoandino, esta es la especie más pequeña entre los felinos manchados de Colombia, y es de gran 

importancia para los ecosistemas, ya que es una especie clave en el tope de la cadena alimenticia, 

pues es un controlador de las especies presa e indica buena salud en los ecosistemas (Miller et al., 

2001). 

Debido a la ubicación de los Félidos en la cadena alimenticia, cambios en su densidad significa 

cambios en la densidad de otras especies (Linnell y Strand, 2000), cambios que pueden verse en 

la abundancia y dinámica de otros depredadores, así como herbívoros presa y vegetación, es decir, 
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cabios en la dinámica del ecosistema (Jones, 2005). Esta especie se encuentra en grado vulnerable 

de amenaza (IUCN, 2019) por la disminución de su habitad principalmente, a causa de actividades 

antrópicas como la expansión de la frontera agrícola y la deforestación indiscriminada. Gracias a 

la disminución de sus rangos de distribución la especie se desplaza a relictos de bosque donde 

disminuye significativamente la disponibilidad de presas, además, la caza ilegal o deportiva de los 

humanos disminuye aún más su alimentación o su propia especie (Balaguera y Gonzales, 2008).  

Es importante conocer la riqueza faunística de mamíferos en un ecosistema, para su protección 

y conservación, ya que tal riqueza de especies es la encargada de la dispersión y consumo de 

semillas, ciclaje de nutrientes, polinización, además mantienen el equilibrio del ecosistema (Rumiz 

y Herrera, 2010). Al estudiar la riqueza de un bosque se determina el grado de conservación y 

salud en el que se encuentra. En la zona de vida estudiada altoandina se evidenció una especie 

sombrilla (Leopardus tigrinus) en grado de vulnerabilidad según la IUCN, especie que indica que 

el bosque tiene equilibrio de especies depredadoras y presas. 

Por otra parte, la presencia de animales domésticos en zonas de bosque ayuda a la disminución 

de especies silvestres ya sea por consumo o por ahuyentamiento. Es lo que se evidenció 

principalmente en el bosque seco tropical, donde la fauna domestica hace presencia constante 

dentro del bosque. Semejante a lo encontrado por (García et al., 2015) se evidenciaron especies 

como Didelphis marsupialis, Dasypus novemcinctus, Tamandua mexicana, Sciurus granatensis 

en el bosque seco tropical, además, se encontraron especies como Cuniculus paca y especies de la 

familia Muridae. 

En síntesis, los resultados de este trabajo son de vital importancia para nuevas investigaciones 

en estas zonas de vida, ya que la información publicada sobre mastofauna es escasa. Además, 

sirven de objeto de conservación gracias a las especies indicadoras encontradas en los bosques que 
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además son las encargadas de mantener y regular el bosque. También, es importante mencionar 

que son bosques naturales que brindan servicios ecosistémicos importantes para la humanidad que 

ayudan en la disminución de los cambios ambientales, en la regulación hídrica, en la degradación 

del suelo, emisión de gases y sirven de refugio a la fauna silvestre, es una relación de ganancia 

mutua. 

 

7. Conclusiones  

 

El bosque altoandino presenta una especie importante que indica el buen estado de conservación 

y dinámica del bosque, que además se encuentra en grado de vulnerabilidad, ya que este es un 

relicto de bosque de roble afectado por la expansión ganadera y la tala.  

La mastofauna presente en las zonas de vida estudiadas a pesar de las diferencias altitudinales 

y de temperatura que presentan las dos zonas, presentan comportamiento similar en donde 

prefieren la actividad nocturna para su alimentación o para desplazarse.  

El índice de diversidad de Shannon evidenció valores similares (bosque altoandino 1,19 y 

bosque seco 0.97), pero estadísticamente se comprobó que las zonas son altamente diferentes en 

cuanto a la diversidad presente. 

Por otra parte, las encuestas permitieron estar al tanto de tres especies que posiblemente se 

encuentren en la zona del bosque seco tropical pero que no fueron vistas en la información tomada 

por las cámaras.  
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8. Recomendaciones  

 

Se recomienda continuar futuras investigaciones de este tipo y ampliar el tiempo de estudio en las 

zonas para evidenciar más especies faunísticas e incluir mamíferos voladores y aves. También, 

implementar más métodos de captura de especies.  

Realizar actividades que ayuden en la concientización a las familias aledañas a los bosques 

sobre la importancia de la fauna silvestre para la supervivencia de los ecosistemas y métodos de 

conservación, trabajar especialmente con los niños. 

Para el bosque seco se recomienda mitigar la acción antrópica y la intervención de fauna 

domestica (perros, gatos, cabras, vacas) que causan la disminución de la mastofauna en la zona. 

Por otro lado, para el bosque altoandino se recomienda el cuidado y la protección del ecosistema 

y de la especie sombrilla (Leopardus tigrinus) encontrada en la zona. 
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Apéndices  

 

Apéndice  A. Especies bosque altoandino. 

  

Cerdocyon thous Didelphis pernigra 

  

Leopardus tigrinus Thomasomys aureus 

 
 

 

Notosciurus granatensis Mustela frenata 
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Apéndice  B. Especies bosque seco tropical. 

  

Cuniculus paca Sciurus granatensis 

  
 

Didelphis marsupialis Mus musculus- Rattus rattus 

 

Dasypus novemcinctus 
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Apéndice  C. Fichas técnicas de la mastofauna silvestre terrestre en dos bosques naturales. 
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Apéndice  D. Instalación de cámaras trampa y realización de encuestas. 
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Encuesta realizada al señor Esteban Suarez Herrera. 

Encuesta realizada a la señora Teotiste Hernández. 
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Encuesta realizada a la señora Ginna Mayerly Morantes. 

Encuesta realizada al señor Delfo Uribe Zabala. 
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