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Boana pugnax
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RESUMEN
La obtención de alimento es un factor primordial para el desarrollo de los dife-
rentes grupos biológicos. Este proceso se relaciona con la dinámica reproductiva 
y de crecimiento de los organismos e incluso puede llegar a modular su historia 
natural. La información referente a este tema en el país, está asociada principal-
mente a estudios en donde se describe la composición de la dieta de especies 
o de ensamblajes de anfibios y reptiles en localidades específicas. El presente  
capítulo es una aproximación al estado del conocimiento de la ecología trófica 
de anfibios y reptiles que utilizan los hábitats que o rece el bosque seco tropical 
(bs-T) en Colombia. La in ormación se analizó considerando el tipo de tácticas 
de forrajeo y variaciones morfológicas y ontogénicas de la herpetofauna, y se 
plantearon las implicaciones en las interacciones alimentarias, debido a la com-
petencia inter e intraespecífica por el recurso, las posibles restricciones a la dieta 
por e ecto de la pérdida de hábitat, el rol de los anfibios y reptiles como presas 
y su interacción en las redes tróficas.

Palabras clave: Hábitos alimenticios, Morfología, Presa, Predador, Tácticas de 
forrajeo, Tipos de dieta.



214 | BIOLOGÍA DE ANFIBIOS Y REPTILES EN EL BOSQUE SECO TROPICAL DEL NORTE DE COLOMBIA

Crotalus durissus
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INTRODUCCIÓN
El tipo de dieta de los anfibios y reptiles se considera 
como factor primordial para determinar las caracte-
rísticas de sus ensamblajes (Pianka & Huey 1978; 
Rojas-Murcia et al. 2016). La búsqueda y obtención 
de recursos alimentarios en anfibios y reptiles está 
relacionada con características comportamentales 
y morfológicas de las especies. En el contexto de 
comportamiento y refiriéndose al tipo de estrategias 
para la obtención de alimento, es posible identificar 
patrones que varían desde estrategias de sentarse 
y esperar  hasta la búsqueda activa . Las especies 
sedentarias consumen presas con una alta tasa de 
movilidad mientras que, las especies que orrajean 
de manera activa tienden a consumir presas menos 
móviles o de distribución agrupada (Kolodiuk et al. 
2010; Zamora-Abrego & Ortega-León 2016). Desde 
una perspectiva morfológica, en los estudios se ha 
hecho re erencia a la especialización o pre erencia al 
tipo y calidad de presas, en función del tamaño cor-
poral y cambios ontogénicos (Vidal & Labra 2008).

En los anfibios la selección de presas está modulada 
por características como el tamaño de la boca; esta 
relación ha sido evidenciada de manera anecdótica 
con la frase “comen todo lo que les cabe en la boca” 
(To t 1980; Amado 2014). Dado que la orma del 
cráneo en anfibios se correlaciona con el tama-
ño corporal y tipo de presas consumidas (Emerson 
1985), las diferencias morfológicas entre especies 
se han interpretado como un resultado de procesos 
evolutivos que han minimizado interacciones nega-
tivas (e.g. competencia interespecífica) entre espe-
cies que coexisten. Los anfibios pequeños consumen 
presas pequeñas como termitas, ácaros y hormigas, 
mientras que anfibios con tallas corporales mayo-
res incluyen dichos ítems alimenticios y presas más 
grandes.
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Para el caso de los reptiles, las dimensiones de la 
cabeza, longitud de la mandíbula y la dentición 
podrían tener relación con la selección del recurso 
alimentario. En algunas especies se presenta una co-
rrelación positiva entre el tamaño corporal del rep-
til y la longitud de las presas (Vidal & Labra 2008; 
Astudillo et al. 2015); además, la fuerza de mordida 
aumenta en función del tamaño corporal. Esta rela-
ción hace que en el caso de lagartos grandes requie-
ran menos tiempo para ingerir las presas, y puedan 
incluir presas más grandes y más duras en su dieta 
que especies de lagartos más pequeñas (Herrel et al. 
2001; Herrel et al. 2006), sin embargo, un factor 
a considerar en esta relación es la disponibilidad de 
presas. Algunos autores como Vidal & Labra (2008) 
proponen que si la oferta de alimento es baja, no se 
presenta una asociación significativa entre el tamaño 
de los depredadores y el de presas mientras que, si la 
oferta ambiental de alimento es alta, los individuos 
más grandes ingerirán presas de mayor tamaño.

La interacción entre estrategias de forrajeo, morfo-
logía y el tipo de presa consumida, son los tres fac-
tores principales que modulan las diferencias en la 
dieta de las especies de anfibios y reptiles, y por lo 
tanto, las relaciones intra e interespecíficas en una 
comunidad dada (Vitt & Caldwell 2014; Rojas-Mur-
cia et al. 2016). La abundancia y distribución espa-
cial de los anfibios y reptiles está relacionada con 
la disponibilidad de presas, cuya abundancia en el 
bosque seco tropical (bs-T) está modulada por fac-
tores ambientales y estructurales propios de este 
tipo de ecosistema (Rojas-Murcia et al. 2016 Medi-
na-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015). Por ejemplo, 
los ciclos biológicos de las presas están regulados 
por la estacionalidad de las lluvias que determina 
la disponibilidad de agua durante el año; esto a su 
vez, genera variaciones en la disponibilidad de recur-
sos alimentarios (Zamora-Abrego & Ortega-León 
2016). Por otro lado, los hábitats con mayor número 

de estratos y cobertura vegetal, favorecen una mayor 
oferta alimentaria (Rojas-Murcia et al. 2016). Es así 
como la mayor presencia de árboles, puede generar 
más sitios para forrajear e indirectamente un mayor 
aporte de hojarasca en el suelo, que establece mayor 
número de micro-hábitats para especies terrestres 
alrededor de dichos árboles (Medina-Rangel & Cár-
denas-Arévalo 2015).

Las diferencias en los ítems alimenticios entre anfi-
bios y reptiles es posible asociarlas a diversos facto-
res de historia natural, tales como: patrones de ac-
tividad y sitios de forrajeo, o a procesos adaptativos 
que han conllevado a una reducción de competencia 
entre especies (MacArthur 1972; Vitt & Zani 1998). 
En el bs-T, los anfibios y reptiles presentan un uso 
generalista de los diferentes recursos del hábitat 
(Carvajal-Cogollo et al. 2012), lo que conlleva a una 
amplia variedad de presas consumidas; sin embargo, 
la ecología trófica de la mayoría de especies de an-
fibios y reptiles presentes en los bs-T de Colombia, 
ha sido poco evaluada (Rojas-Murcia et al. 2016), 
y la información disponible al respecto se relacio-
na principalmente con la composición de la dieta en 
algunas especies de áreas específicas del valle del 
Magdalena.

En este capítulo se presenta una revisión de los as-
pectos ecológicos, tipo de dieta y tácticas de forrajeo 
para anuros, saurios, serpientes y tortugas, grupos 
en los cuales se han realizado investigaciones de 
ecología trófica en el ecosistema de bs-T en Co-
lombia. Se enfatiza en el rol de estos reptiles como 
depredadores, ya que estudios de ellos como presas 
son muy pocos y nuestro conocimiento al respecto 
es restringido a observaciones casuales. Igualmente, 
se identifican vacíos de información y se presentan 
perspectivas de investigación prioritarias para un 
mejor entendimiento de la ecología trófica de los 
anfibios y reptiles en el bs-T del norte de Colombia.
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ANFIBIOS
La dieta de los anfibios en estado adulto está 
compuesta principalmente por la ingesta de ar-
trópodos (Fig. 1); sin embargo, hay registros de 
especies que consumen vertebrados (Solé & R -
dder 2009). En estos vertebrados se han definido 
dos tipos de estrategias de forrajeo: captura al 
acecho y forrajeo activo, las cuales forman par-

te de un continuum y derivan de características 
del medio donde se encuentran los depredadores 
(Vitt & Caldwell 2014). Los estudios de dieta de 
anuros en bs-T para Colombia son escasos; no 
obstante, existen reportes para varias de las es-
pecies presentes (Tabla 1).

Figura 1. Ejemplo de presas encontradas en análisis de contenido estomacal de anuros de bs-T en el norte 
de Colombia.
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Tabla 1. Especies de anfibios con in ormación sobre composición de su dieta en bs-T de Colombia.

FAMILIA GÉNERO Y ESPECIE FUENTE DE INFORMACIÓN

Bufonidae Rhinella horribilis Flórez & Blanco-Torres 2010;
Blanco-Torres et al. 2013

Rhinella humboldti Flórez & Blanco-Torres 2010;
Blanco-Torres et al. 2013

Ceratophryidae Ceratophrys calcarata Pérez-Anaya & Blanco-Cervantes 2016

Craugastoridae Craugastor raniformis Blanco-Torres et al. 2015b

Dendrobatidae Dendrobates truncatus Erazo et al. 2016;
Posso-Peláez et al. 2017

Colostethus inguinalis Blanco-Torres et al. 2013

Colostethus ruthveni Blanco-Torres et al. 2014

Hylidae Boana pugnax Muñoz-Guerrero et al. 2007;
Flórez & Blanco-Torres 2010;
Blanco-Torres et al. 2013

Dendropsophus microcephalus Muñoz-Guerrero et al. 2007

Scarthyla vigilans Muñoz-Guerrero et al. 2007

Scinax rostratus Muñoz-Guerrero et al. 2007;
Blanco-Torres et al. 2017a

Scinax ruber Blanco-Torres et al. 2017a

Leptodactylidae Engystomops pustulosus Blanco-Torres et al. 2013

Pleurodema brachyops Blanco-Torres et al. 2013

Leptodactylus insularum Flórez & Blanco-Torres 2010;
Blanco-Torres et al. 2013

Leptodactylus fragilis González-Duran et al. 2011;
Blanco-Torres et al. 2013

Leptodactylus fuscus Flórez & Blanco-Torres 2010;
Blanco-Torres et al. 2013

Microhylidae Elachistocleis pearsei Blanco-Torres et al. 2015a

Elachistocleis panamensis Blanco-Torres et al. 2015a

Phyllomedusidae Phyllomedusa venusta Blanco-Torres et al. 2017b

A pesar de las marcadas variaciones climáticas en el bs-T, algunas especies presen-
tan preferencias o disponibilidad de recursos en el ambiente por un tipo de presa en 
particular. Por ejemplo, los anuros Colostethus ruthveni, C. inguinalis y Dendroba-
tes truncatus (Dendrobatidae), Elachistocleis panamensis y E. pearsei (Microhyli-
dae) consumen principalmente hormigas, termitas o ácaros (Blanco-Torres et al., 
2013; Blanco-Torres et al. 2014; Blanco-Torres et al. 2015a; Erazo-Londoño et al. 
2016). Este tipo de dieta está asociada generalmente al forrajeo activo. Otras es-
pecies por el contrario, son generalistas en el consumo de presas; tal es el caso de: 
Craugastor raniformis (Craugastoridae), Dendropsophus microcephalus, Scarthyla 
vigilans, Boana pugnax y Scinax rostratus (Hylidae) (Muñoz-Guerrero et al. 2007; 
Blanco-Torres et al. 2015b). También, se ha encontrado que algunas especies de 
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anuros consideradas especialistas, debido al consu-
mo de un tipo de presa en particular, presentan un 
espectro dietario mucho más diverso de lo asumido 
previamente; tal es el caso de Ceratophrys calcarata, 
que además de ingerir anuros, incluye artrópodos 
(Pérez-Anaya & Blanco-Cervantes 2016).

En cuanto a la dieta de los otros dos órdenes de anfi-
bios en bs-T el norte de Colombia, es decir, salaman-
dras (Caudata) y cecilias (Gymnophiona), el conoci-
miento así como su distribución es casi nulo (ver Ca-
pítulo II). Es necesaria la investigación de cómo estos 
dos tipos de anfibios, usan los recursos alimentarios 
disponibles en los bs-T del Caribe colombiano, para 
así, generar elementos importantes para eventuales 
planes de manejo y conservación. Adicionalmente, 
existe escasa información sobre la dieta de renacuajos 
en bs-T y en algunas ocasiones, se infiere partir de 
generalizaciones basadas en estudios de otras espe-
cies.

Todo lo anterior, permite in erir que el estudio de la 
dieta de las especies de anfibios en el bs-T del norte 
de Colombia es un proceso complejo, y que es nece-
saria la investigación a ondo de la ecología trófica de 

larvas y adultos. Igualmente, no se ha cuantificado 
adecuadamente el efecto de la variación climática, 
la pérdida de cobertura vegetal nativa y el desarrollo 
de nuevas coberturas derivadas de actividades an-
tropogénicas sobre las relaciones tróficas a nivel de 
poblaciones y comunidades de anfibios en este tipo 
de ecosistema.

Un aspecto a considerar en la ecología trófica de los 
anfibios en el bs-T del norte de Colombia, es su rol 
como presas (Fig. 2). A partir de algunas publicacio-
nes y observaciones no sistemáticas en campo, se 
conoce que estos vertebrados son consumidos oca-
sionalmente o recuentemente por anfibios (Tabla 
2), mamí eros pequeños y medianos, aves, reptiles, 
peces y numerosos invertebrados (Medina-Ran-
gel & Cárdenas-Arévalo 2015; Rojas-Murcia et al. 
2016; Pérez-Anaya & Blanco-Cervantes 2016). Sin 
embargo, como todo lo referente a la investigación 
trófica en anfibios en bs-T, se necesita desarrollar 
más información sobre el papel de estos vertebrados 
como presas y la dinámica de esta ingesta, tanto en 
relación con variaciones climáticas como en la pér-
dida y degradación del bs-T. En este contexto, este 
tema se convierte en una línea de investigación para 
desarrollar en el país.

Figura 2. Depredación de Leptodactylus fuscus por Ceratophrys calcarata.



220 | BIOLOGÍA DE ANFIBIOS Y REPTILES EN EL BOSQUE SECO TROPICAL DEL NORTE DE COLOMBIA

agarto camu ado en o arasca
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Uno de los pocos estudios que abarcan aspectos relacionados a las de ensas anti-
depredatorias en anfibios presentes en bs-T del norte de Colombia, es el realizado 
por Erazo-Londoño et al. (2016). Estos autores compararon la composición de 
alcaloides, la diversidad del recurso alimentario y la dieta entre dos poblaciones 
de la ranita venenosa Dendrobates truncatus bajo diferente nivel de perturbación 
en su hábitat, y encontraron diferencias en la composición de los alcaloides entre 
poblaciones en bosque y en áreas intervenidas; sin embargo, dichas di erencias no 
estuvieron asociadas a variaciones en la oferta de alimento o en la dieta de los in-
dividuos de esta especie entre los dos hábitats comparados. Este tipo de estudio es 
importante, ya que la composición química de las secreciones glandulares de mu-
chos anfibios dependen en gran medida de su dieta (Saporito et al. 2004; Mebs et 
al. 2010). Además, y como se ha encontrado en numerosos estudios, una relación 
entre la composición y estructura de los ensamblajes de insectos que componen 
dicha dieta puede verse alterada por la perturbación antropogénica (Born et al. 
2010; Erazo-Londoño et al. 2016).

Tabla 2. Ejemplo de anfibios depredando sobre anfibios presentes en el bs-T de Colombia.

PRESA DEPREDADOR FUENTE DE INFORMACIÓN

Rhinella humboldti Ceratophrys calcarata Pérez-Anaya & Blanco-Cervantes 
2016

Boana sp. Leptodeira septentrionalis y
Thamnodynastes paraguanae

Rojas-Murcia et al. 2016

Leptodactylus sp. Leptodeira septentrionalis
Thamnodynastes gambotensis
Thamnodynastes paraguanae
Lygophis lineatus y
Bothrops asper

Rojas-Murcia et al. 2016

Engystomops pustulosus Ceratophrys calcarata Pérez-Anaya & Blanco-Cervantes 
2016

Pleurodema brachyops Lygophis lineatus y
Ceratophrys calcarata

Rojas-Murcia et al. 2016; Pérez-
Anaya & Blanco-Cervantes 2016

Lithobates vaillanti Ceratophrys calcarata Pérez-Anaya & Blanco-Cervantes 
2016

Caecilia cf. caribea Bothrops asper Rojas-Murcia et al. 2016
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Clelia clelia
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REPTILES
En Colombia, los reptiles están representados por 
tres clados: Crocodylia (cocodrilos y caimanes), 
Squamata (lagartos, serpientes y amphisbaena) y 
Testudinata (tortugas), presentan diferencias en ca-
racterísticas morfológicas y de comportamiento re-
lacionadas con la obtención de alimento. Como ocu-
rre con los anfibios en el bs-T del país; la mayoría de 
información disponible, se relaciona principalmente 
con la composición de la dieta de algunas especies 
en áreas específicas del valle del Magdalena (Tabla 
3). Por tal motivo, a continuación se presentan los 
aspectos de la ecología trófica de estos clados por 
separado, iniciando con los saurios (lagartos), ser-
pientes y por último, se abordarán las tortugas como 
el grupo que presenta la mayor cantidad de in orma-
cion sobre dieta.
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Tabla 3. Especies de reptiles con información sobre composición de su dieta en bs-T de Colombia.

ORDEN Y FAMILIA GÉNERO Y ESPECIE FUENTE DE INFORMACIÓN
Squamata (Saurios)
Corytophanidae Basiliscus basiliscus Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015
Dactyloidae Anolis gaigei Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015; Rojas-Murcia et al. 

2016
Anolis auratus Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo, 2015; Rojas-Murcia et al. 

2016
Gekkonidae Hemidactylus frenatus Díaz et al. 2012
Gymnophtalmidae Bachia talpa Rojas-Murcia et al. 2016

Bachia bicolor Ramos-Pallares et al. 2015
Tretioscincus bifasciatus Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015

Iguanidae Iguana iguana Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015
Phyllodactylidae Thecadactylus rapicauda Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015; Rojas-Murcia et al. 

2016
Phyllodactylus ventralis Rojas-Murcia et al. 2016

Sphaerodactylidae Lepidoblepharis 
sanctaemartae

Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015; Rojas-Murcia et al. 
2016

Gonatodes albogularis Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015
Scincidae Mabuya sp. Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015
Teiidae Ameiva praesignis Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015; Rojas-Murcia et al. 

2016
Cnemidophorus lemniscatus Grisales-Martínez & Rendón Valencia 2014; Medina-Rangel & 

Cárdenas-Arévalo 2015
Holcosus festivus Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015
Tupinambis teguixin Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015

Tropiduridae Stenocercus erythrogaster Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015

Squamata (Serpentes)
Boidae Corallus ruschenbergerii Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015
Colubridae Helicops danieli Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015

Imantodes cenchoa Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015
Leptodeira septentrionalis Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015; Rojas-Murcia et al. 

2016
Leptophis ahaetulla Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015
Lygophis lineatus Rojas-Murcia et al. 2016
Oxybelis aeneus Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015
Pseudoboa neuwiedii Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015
Thamnodynastes 
gambotensis

Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015; Rojas-Murcia et al. 
2016

Thamnodynastes 
paraguanae

Rojas-Murcia et al. 2016

Viperidae Bothrops asper Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015; Rojas-Murcia et al. 
2016

Porthidium lansbergii Rojas-Murcia et al. 2016
Crocodylia
Alligatoridae Caiman crocodilus Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015
Testudines
Emydidae Trachemys venusta 

callirostris
Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015
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Saurios (lagartos)
En términos generales, los lagartos presentan una 
mayor amplitud del rango alimenticio (i.e. mayor 
diversidad de presas) en comparación con los otros 
grupos de reptiles. Esto posiblemente sea un re ejo 
de que los lagartos usan hábitats más diversos, lo 
que implica la oportunidad de acceder y explotar un 
rango más amplio de recursos (Pough et al. 1998). 
En los análisis del contenido estomacal realizados 
en 18 especies presentes en la región Caribe de Co-
lombia, se ha reportado que la dieta de los lagar-
tos está compuesta principalmente por artrópodos 
de los órdenes Aranea, Coleoptera, Hymenoptera 
y Lepidoptera (Díaz et al. 2012; Medina-Rangel & 
Cárdenas-Árevalo 2015; Ramos-Pallares et al. 2015; 
Rojas-Murcia et al. 2016).

Por otra parte, la selección del sitio para la obten-
ción de alimento en lagartos depende de factores 
ambientales y aspectos de su historia natural tales 

como rasgos morfológicos (Herrel et al. 2002a), ter-
morregulación óptima (Huey & Slatkin 1976), com-
petencia inter e intraespecífica (Downes & Bauwens 
2002) y patrones de distribución de especies (Smith 
& Ballinger 2001). Además, la combinación de las 
características del hábitat, como cobertura de hoja-
rasca, altura, diámetro de los árboles, temperatura y 
humedad, pueden generar microhábitats que avo-
recen o in uencian los requerimientos alimenticios a 
nivel de individuos o especies. La poca complejidad 
estructural de ciertos tipos de hábitat (e.g. sabanas 
arboladas), promueven la presencia de reptiles con 
forrajeo activo y hábitos terrestres como los presen-
tes en especies de la familia Teiidae, las cuales pue-
den recorrer grandes distancias entre microhábitats 
diferentes (Winck et al. 2011). En Ameiva ameiva se 
ha reportado la presencia de presas con movilidad 
reducida, mientras que en la dieta de Ameiva prae-
signis, que exhibe orrajeo activo, se ha reportado la 
capacidad de obtener alimentos tanto en hábitats 
boscosos como en áreas abiertas (Silva et al. 2003). 

Basiliscus galeritus
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Mientras que, las especies género Tupinambis (e.g. 
T. merianae) utilizan principalmente áreas con im-
pacto antropogénico, en donde se alimentan de in-
vertebrados, vertebrados pequeños, huevos de aves 
e incluso hongos (Winck et al. 2011). 

Un caso especial es el lagarto Hemidactylus frena-
tus, una especie introducida en el país, que se asocia 
principalmente a centros urbanos, por lo cual pre-
senta un comportamiento generalista y oportunista 
en su dieta (Díaz et al. 2012). Es importante resal-
tar que especies invasoras con hábitos generalistas 
como, H. frenatus son capaces de explotar y utilizar 
diferentes recursos disponibles en el hábitat, por 
lo que suelen tener una ventaja competitiva sobre 
especies nativas, tales como Gonatodes albogularis. 
De hecho, especies del género Gonatodes se en-
cuentran casi exclusivamente en troncos de árboles y 
solo ocasionalmente en otros sustratos (Oda 2008); 
por lo tanto, contrario a las especies invasoras están 
adaptados para explotar un rango limitado de los re-
cursos disponibles.

En hábitats con mayor complejidad, por ejemplo 
mayor estructura vertical, se genera un rango más 
amplio de microhábitats disponibles a ser utilizados 
por las especies de reptiles y sus potenciales pre-
sas. Por ejemplo, los bosques ribereños del valle 
del Magdalena favorecen la presencia de especies 
de la amilia Dactyloidae, que al exhibir capacidad 
arbórea, pueden aprovechar la estructura vertical 
(sitios de percha) de dichos hábitats y acceder a re-
cursos alimentarios en estratos diferentes al suelo 
(Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015). Las 
estructuras en especies vegetales arbóreas pueden 
uncionar como pequeños microhábitats que pre-

sentan condiciones particulares que posibilitan el 
acceso a recursos alimentarios variados (Nemes et 
al. 2006). En general, la elección de características 
vegetales específicas depende del e ecto sinérgico 
entre la estructura ísica del ambiente, la fisonomía 
de la especie, la disponibilidad de recursos y el grado 
de protección contra factores como la desecación o 
depredadores potenciales (Medina-Rangel & Cárde-
nas-Arévalo 2015).

En lagartos, las diferencias en el uso de los hábi-
tats para la obtención de recursos alimenticios están 
asociadas a la variabilidad mor ológica, fisiológica, 

modo de orrajeo y el contexto histórico (filogenia) 
de las especies (Guzmán 2016). Todo esto ha sido 
tradicionalmente asociado a mecanismos que redu-
cen la competencia por recursos entre especies que 
coexisten en un hábitat. Se reconoce que los lagar-
tos que coexisten exhiben di erenciación en su nicho 
trófico. Por ejemplo, algunas especies de Gymnoph-
thalmidae, como Bachia bicolor, presentan reducción 
de sus extremidades, cabeza estrecha y cuerpo-cola 
alargados; esta configuración mor ológica puede li-
mitar a esta especie a usar microhábitats fosoria-

Spilotes pullatus
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les o subterráneos (bajo la hojarasca) y favorecer 
la detección de algunas presas que habitualmente 
viven en el subsuelo y forman parte del ciclo de la 
materia orgánica (e.g. termitas, larvas de insectos, 
coleópteros e isópodos terrestres; Ramos-Palla-
res et al. 2015). La misma configuración mor oló-
gica, posibilita que individuos de Bachia talpa en 
un bs-T al norte de la región Caribe de Colombia, 
aprovechen el recurso disponible, tanto en hábitats 
terrestres como subterráneos a la vez que reducen la 
competencia con otras especies de hábitos similares: 
Gymnophthalmus speciosus, Tretioscincus bifascia-

tus, Lepidoblepharis sanctaemartae y Amphisbaena 
medemi (Rojas-Murcia et al. 2016).

Otro es el caso de las especies simpátricas como 
Anolis auratus y A. gaigei, que se distribuyen en los 
bs-T de Colombia, estas especies presentan un uso 
similar del recurso alimentario en este tipo de eco-
sistema, pero en bosque húmedo tropical presentan 
división de hábitat: A. auratus se restringe a zonas 
abiertas mientras que A. gaigei se restringe a zonas 
boscosas y bordes de bosque (Carvajal-Cogollo et al. 
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2007). En bosques secos localizados en el norte de 
la región Caribe del país, donde el hábitat de estas 
dos especies se solapa, y se ha observado que A. au-
ratus presenta mayor abundancia de individuos que 
A. gaigei; esto sugiere un efecto de la competencia 
interespecífica con respecto al recurso alimentario 
en las dinámicas poblacionales de estas dos espe-
cies; sin embargo, no se tiene evidencia de los me-
canismos de interacción (Rojas-Murcia et al. 2016).

Finalmente, considerando el tipo de dieta genera-
lista presente en la mayoría de especies de reptiles 
y las dificultades en la identificación de los ítems 
alimenticios (i.e. a nivel de especie en Artrópodos), 
los análisis pueden sugerir un falso solapamiento de 
ítems alimenticios. En este contexto, para las inves-
tigaciones que evalúen el uso de recurso alimenticio 
entre especies que coexisten en bs-T sería adecuado 
establecer categorías de identificación de las presas 
a una escala más fina que la tradicionalmente utili-
zada (i.e. Orden; Luiselli 2008).

Serpientes
En las serpientes se ha establecido más concreta-
mente que otros grupos de reptiles; la interacción 
entre la partición del nicho trófico y el unciona-
miento de los ensamblajes (Luiselli 2008); sin 
embargo, para Colombia se tiene poca información 
relacionada con la ecología trófica de la mayoría de 
especies. Esto es consecuencia, en parte, de la baja 
densidad de individuos en muchas poblaciones y la 
consecuente dificultad para obtener in ormación ro-
busta.

Algunas características de la ecología trófica de ser-
pientes sugieren patrones únicos  asociados a la 
simplicidad de su diseño corporal. Las serpientes 
son exclusivamente carnívoras e ingieren a su presa 
completa, lo cual está asociado a diversas adapta-

Leptophis ahaetulla
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ciones. Por ejemplo, la producción de veneno y la 
presencia de un sistema para su inyección, fuerza 
corporal extrema en relación a su tamaño corporal y 
una alta capacidad de expansión de su cráneo (Gree-
ne 2001; Luiselli 2006a). Además, la particularidad 
de los factores de la ecología trófica de este grupo, 
está asociada a dos modos principales de forrajeo. 
Forrajeo activo, en el cual la búsqueda de presas 
por la serpiente sucede en un área extensa, y caza 
al acecho, en la cual los individuos esperan en un 
sitio dado hasta que una presa esté a su alcance y la 
atrapan. La primera estrategia es típica en Colubri-
dae y Elapidae (familias con mayor representatividad 
de especies en el bs-T) mientras que, la segunda 
estrategia es típica de Viperidae y de especies con 
cuerpos grandes y fuertes como las pertenecientes a 
la familia Boidae (Mociño-Deloya 2016).

La dieta de muchas serpientes está regulada por 
factores intrínsecos a los individuos y especies, es-
pecialmente respecto a características morfológicas 
como el tamaño corporal, proporciones de la cabeza, 
la dentición y el dimorfismo sexual. Esto conlleva 
a una variación de la ecología trófica a través de la 
ontogenia, modulada principalmente por el tamaño 
y longitud de los individuos, que en última instan-
cia, limitan el tamaño de presa que pueden ingerir 
(Mociño-Deloya 2016). El patrón más común en 
serpientes es el cambio ontogénico en su dieta, 
variando su alimentación de presas pequeñas (e.g. 
invertebrados) a grandes (e.g. vertebrados con ma-
yor aporte energético) conforme ellas aumentan en 
tamaño corporal y edad. Este patrón se observa en 
vipéridos, colúbridos, elápidos y boas (Mociño-De-
loya 2016).

Para el bs-T en Colombia, investigaciones que ha-
yan incluido la ecología trófica de las serpientes, que 
incluye la mayoría de ellas que se alimentan princi-

palmente de anuros y en menor medida, de lagartos 
(Medina-Rangel & Cárdenas-Arévalo 2015; Ro-
jas-Murcia et al. 2016). Esto posiblemente se deba 
a que los anuros y lagartos son abundantes en dicho 
ecosistema y por lo tanto, son un ítem alimenticio 
relativamente fácil de encontrar por las serpientes 
(Cuentas et al. 2002). Por ejemplo, en un relicto de 
bosque seco en la Dorada, departamento de Caldas, 
durante la época seca se observaron aglomeracio-
nes de anuros alrededor de remantes de cuerpos de 
agua o charcas permanentes, lo cual, genera una alta 
presencia de serpientes de forrajeo activo en estos 
puntos (W. Bolívar-García; observaciones persona-
les). Este patrón podría repetirse en los bs-T, en el 
norte de Colombia, dada la estacionalidad de las llu-
vias y lo limitado del recurso hídrico, especialmente 
en época seca. En este contexto, en los bosques ri-
bereños del departamento del Cesar es posible ob-
servar serpientes forrajeando en el estrato rasante 
cerca de corrientes de agua (Medina-Rangel & Cár-
denas-Arévalo 2015). Este patrón ha sido eviden-
ciado por Toledo et al. (2007), quienes con base en 
observaciones propias y recopilación de información 
publicada, señalan que la preferencia de forrajeo que 
exhiben algunas serpientes por anuros en determi-
nadas épocas del año, puede reflejar un patrón de 
depredación especializada temporal, promovida por 
la disponibilidad del recurso alimenticio.

En serpientes también se ha establecido una prefe-
rencia por determinados ítems alimenticios debido 
a la “incapacidad” que ellas tienen para reducir el 
tamaño de una presa por masticación. Dicha inca-
pacidad aumenta el tiempo de sujeción en la man-
díbula y la probabilidad de daños causados por los 
movimientos defensivos de las presas; por lo tan-
to, la movilidad que presentan las mandíbulas y los 
huesos del cráneo de las serpientes, modula la forma 
y masa del tipo de presas que pueden ingerir (Moci-
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ño-Deloya 2016). En el caso de, Drymarchon corais, 
una especie generalista y oportunista con forrajeo 
activo, se alimenta de anuros, lagartos, serpientes 
y mamíferos; estas presas las ingieren en dirección 
anteroposterior y así, reducen el riesgo de lesio-
nes al inmovilizar sus extremidades y disminuir el 
tiempo de manipulación (da Costa-Prudente et al. 
2014). En especies como Bothrops asper, que cazan 
al acecho y exhibe sistemas de inyección de veneno, 
se observa un amplio rango alimenticio, el cual in-
cluye roedores, aves y anuros en adultos y cienpiés, 
lagartos, serpientes y peces, en juveniles (Sasa et al. 
2009).

Los anuros, lagartos y peces, que representan poco 
peligro para las especies de serpientes, son inge-
ridos una vez que son mordidos y sus movimien-
tos de defensa cesan (Sasa et al. 2009). A esto 
se atribuye que dichos vertebrados constituyan una 
porción considerable de los ítems alimentarios en 
la mayoría de Colubridae, Elapidae y juveniles de 
Viperidae; aves y mamí eros, que posiblemente son 

presas di íciles de inmovilizar y que pueden causar 
heridas a una serpiente relativamente pequeña o 
inexperta, hacen parte importante de la dieta de 
individuos adultos en Viperidae y Boidae (Moci-
ño-Deloya 2016). En este tipo de serpientes, cuya 
dieta se basa en presas grandes, los individuos dis-
minuyen riesgos de depredación y gasto energético 
asociado a la búsqueda de alimento, en compara-
ción a los riesgos y gastos energéticos que tendrían 
que incurrir si su dieta se basa en presas pequeñas 
(Mociño-Deloya 2016).

Lagartos y serpientes como presas
Al igual que en anfibios, el rol de los lagartos y ser-
pientes como presas en los bosques secos del país 
es poco conocido. Los registros que se tienen al 
respecto han sido obtenidos de forma oportunista o 
en análisis de contenido estomacal en investigacio-
nes enfocadas a dieta. Aspectos de mecanismos de 
defensa en lagartos y serpientes del bs-T del norte 
de Colombia no han sido evaluados y más aún, in-
formación básica tal como establecer depredadores 

Serpiente Leptodeira depredando Rhinella humboldti
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específicos, es poco conocida, sin embargo, entre los 
pocos regístros en bs-T en Colombia se ha detec-
tado que la serpiente Thamnodynastes gambotensis 
incluye en su dieta los lagartos Loxopholis rugiceps 
y Anolis auratus, mientras que la serpiente Porthi-
dium lansbergii incluye el lagarto Lepidoblepharis 
sanctaemartae y especies de la familia Teiidae (Ro-
jas-Murcia 2016).

Tortugas
La ecología trófica se relaciona con la mor ología 
craneal y la dieta del organismo; esta relación se 
evidencia al considerar las características biome-

cánicas de la mordida de cada especie (Bjorndal & 
Bolten 1992; Herrel et al. 2002b). En este sentido, 
la amplitud y la uerza de la mordida son atributos 
que definen la dieta de una especie, al punto que 
modulan el espectro trófico en términos de la espe-
cialización alimentaria y reducen el traslape de ni-
cho con otras especies de tortugas (Bels et al. 1997, 
1998; Pfaller et al. 2010; Natchev et al. 2011). En 
términos generales, las tortugas terrestres y acuáti-
cas son herbívoras, omnívoras o carnívoras. Incluso, 
se considera que la adaptación alimentaria prevale-
ciente de los testudíneos (i.e. tortugas terrestres) 
es la herbívora mientras que de los podocnémidos y 

Chelonoidis carbonarius
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emídidos (i.e. tortugas acuáticas y semiacuáticas) es 
la omnívora, siendo catalogados generalmente como 
forrajeadores generalistas (Luiselli 2006b; 2008).

Por lo tanto, conocer la dieta de una especie de tortu-
ga es un elemento relevante para describir su biología 
y ecología, pues permite establecer su fuente primaria 
de energía, e identificar sus relaciones con otros com-
ponentes bióticos del ecosistema (Rueda-Almonacid 
et al. 2007). El estudio de la dieta en tortugas puede 
realizarse a partir de tres aproximaciones metodo-
lógicas: análisis de contenido estomacal a través de 
disección, por lavado gástrico, y obtenido a partir de 

las heces fecales (Legler 1977; Caputo & Vogt 2008). 
Cada una de estas aproximaciones tiene elementos a 
favor y elementos en contra. El análisis del contenido 
estomacal por disección proporciona información pre-
cisa sobre el número de ítems presa y el peso de estos 
elementos en cada individuo, lo que a su vez, permite 
realizar estimaciones adecuadas de amplitud de nicho 
trófico. Sin embargo, este método implica el sacrificio 
de los especímenes. Por otra parte, el análisis del con-
tenido ecal no implica sacrificar el individuo, pero es 
más complejo, toda vez que se analizan ragmentos de 
material previamente digerido.

Aunque las especies de tortugas que coexisten exhi-
ban un mismo hábito alimentario, se ha demostrado 
que estos organismos dividen el recurso mediante 
explotación directa de un sector determinado del há-
bitat, ya sea el sustrato del fondo de cuerpos acuáti-
cos, en la columna de agua, o incluso direccionando 
su búsqueda hacia un ítem alimentario particular 
(Vogt & Guzmán 1988; Moll 1990; Teran et al. 1995; 
Lindeman 2000; Luiselli 2008). La mayoría de las 
especies herbívoras complementan su dieta con la 
ingesta de invertebrados o incluso carroña, mientras 
que, las especies carnívoras ingieren eventualmente 
material vegetal; esto mejora, el aporte nutricional 
del alimento ingerido o facilita la digestión (Bjorndal 
& Bolten 1992; Bouchard & Bjorndal 2006).

De acuerdo con Páez (2012), de las 26 especies con-
tinentales de tortugas que han sido reportadas para 
Colombia, ocho especies se encuentran asociadas 
a la cuenca hidrográfica del Magdalena y de estas, 
el 50% son omnívoras, el 37,5% son herbívoras y el 
12,5% son carnívoras (Tabla 4). Solamente Chelonoi-
dis carbonarius es considerada una especie exclusi-
vamente terrestre, siendo su alimentación herbívora 
con pre erencia de rutos rojos y amarillos que busca 
activamente en el sotobosque durante la temporada 
de ructificación. Cuando no hay rutos disponibles, 
C. carbonarius dirige su atención hacia ores u otras 
partes de plantas. Por otro lado, los individuos suelen 
establecer áreas de orrajeo definidas y aunque son 
solitarios, tienden a agregarse en lugares donde hay 
disponibilidad de frutos maduros (Rueda-Almonacid 
et al. 2007; Gallego-García et al. 2012).
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Tabla 4. Especies de tortugas terrestres y de agua dulce registradas en la región del valle del río Magdalena 
y del río Cauca (Páez 2012). Se describen los ítems alimentarios que han sido reportados como elementos 
constitutivos de su dieta.

ESPECIE CLASIFICACIÓN ÍTEMS ALIMENTARIOS FUENTE DE INFORMACIÓN

Chelydra acutirostris Omnívora Material vegetal, lombrices, 
insectos, cangrejos, camarones, 
moluscos, peces, ranas, crías 
de tortugas, serpientes, aves, 
pequeños mamí eros y carroña.

Medem 1977; Rueda-
Almonacid 2007; Regalado-
Tabares et al. 2012. 

Trachemys venusta callirostris Omnívora Barro rico en nutrientes, 
algas, vegetación acuática, 
gusanos, moluscos, artrópodos 
renacuajos, e incluso peces 
muertos. 

Moll & Legler 1971; Moll 
1990; Savage 2002; Rueda-
Almonacid 2007; Lenis 
2009; Bock et al. 2012a; 
Bock et al. 2012b.

Rhinoclemmys melanosterna Herbívora Frutos, semillas, plantas 
acuáticas y pasto.

Medem 1962; Rueda-
Almonacid 2007; Echeverry-
García et al. 2012.

Kinosternon leucostomum Omnívora Hojas, raíces, frutos, insectos, 
moluscos, renacuajos, peces y 
carroña.

Medem 1962; Moll & Legler 
1971; Vogt & Guzman 1988; 
Acuña-Mesén. 1998; Lee 
1996; Morales-Verdeja. & 
Vogt 1997; Campbell 1998; 
Castaño-Mora et al. 2005; 
Corredor et al. 2007; Rueda-
Almonacid et al. 2007; 
Giraldo et al. 2012. 

Kinosternon scorpioides Carnívora Insectos y sus larvas, arañas, 
gasterópodos, lombrices, 
cangrejos, camarones, peces, 
huevos de anfibios, renacuajos, 
anfibios adultos, escamas de 
serpientes, cáscaras de huevos 
de aves, partes de mamíferos y 
carroña.

Fretey 1977; Vanzolini et al. 
1980; Pritchard & Trebbau 
1984; Castillo-Centeno 
1986; Monge-Náreja. & 
Moreva-Brenes. 1987; Moll 
1990; Lee 1996; Acuña-
Mesén 1998; Cabrera 1998; 
Lee 2000; Savage 2002; 
Dos Santos & Freire 2006; 
Forero-Medina & Castaño-
Mora 2006; Rueda-
Almonacid et al. 2007; Vogt 
2008; Carvalho-Jr et al. 
2008; Berry et al. 2012.

Podocnemis lewyana Herbívora Material vegetal. Methner 1989; Lenis 2009; 
González-Zárate 2010; 
Rueda-Almonacid et al. 
2007; Páez et al. 2012.

Chelonoidis carbonarius Herbívora Principalmente frutos rojos o 
amarillos y partes de plantas.

Moskovits & Bjorndal 1990; 
Strong & Fragoso 2006; 
Rueda-Almonacid et al. 
2007; Gallego-García et al. 
2012.
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La tortuga Rhinoclemmys melanosterna, se en-
cuentra asociada con ambientes acuáticos lénticos 
o lóticos, pero puede internarse en zonas boscosas, 
en donde busca terrenos húmedos o inundables 
para habitar. Los individuos de esta especie prefie-
ren alimentarse de plantas acuáticas en las riberas 
de los caños o lagunas, aunque se desplazan a zo-
nas aledañas en busca de pasto o frutos silvestres 
(Rueda-Almonacid et al. 2007; Echeverry-García 
et al. 2012). De manera similar, las otras seis es-
pecies de tortugas registradas para la región del 
bs-T del norte de Colombia, habitan principalmen-
te en los sistemas acuáticos disponibles (corrien-
tes de agua, caños, zonas de drenaje y zonas de 
inundación), en donde obtienen su alimento. Entre 
estas especies se destaca Kinosternon scorpioides, 
la única clasificada como carnívora. Esta especie 
tiene actividad alimentaria diurna y nocturna, y 
aunque puede llegar a consumir material vegetal, 
su alimentación se concentra principalmente hacia 
la captura por acecho de invertebrados, anfibios y 
peces pequeños (Rueda-Almonacid et al. 2007; 
Berry et al. 2012). Por el contrario, Kinosternon 
leucostomum es una especie omnívora oportunista 
que se alimenta de invertebrados, pequeños verte-
brados y hojas u otras partes de plantas en aguas 
someras (Rueda-Almonacid et al. 2007; Giraldo et 
al. 2012).

En un estudio filogenético reciente se estableció 
que Trachemys callirostris es una subespecie de 
Trachemys venusta (Fritz et al. 2012). Aunque esta 
es considerada una especie omnívora que basa su 
alimentación en material vegetal (algas y vegetación 
acuática) e ingiere material animal (invertebrados, 
pequeños vertebrados y carroña) de manera ru-
tinaria (Rueda-Almonacid et al. 2007; Bock et al. 
2012a,b), la información disponible sobre su dieta 
en Colombia es limitada. En este sentido, para el país 
solo se tiene información alimentaria de T. v. calli-

rostris a partir del análisis realizado por Lenis (2009) 
en hembras adultas de la Depresión Momposina 
(cuenca hidrográfica sedimentaria localizada al norte 
en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre, 
Córdoba y Cesar).

Aunque Chelydra acutirostris se distribuye principal-
mente en la región Pacífico de Colombia, su rango de 
distribución incluye el valle del río Cauca, la hoya del 
Sinú y los sistemas de ciénagas y lagunas de la zona 
baja del río Magdalena. Esta es una especie agresi-
va de actividad diurna y nocturna cuya dieta omní-
vora, incluye material vegetal y animal que captura 
por acecho y oportunismo (Rueda-Almonacid et al. 
2007; Regalado-Tabares et al. 2012). Respecto a Po-
docnemis lewyana, especie endémica de Colombia y 
única herbívora completamente acuática, que habita 
en los complejos de ciénagas y lagunas de los planos 
de inundación de la hoya del río Sinú, río San Jorge 
y río Magdalena, ha sido establecido que se alimenta 
exclusivamente de vegetación acuática y de material 
vegetal terrestre que ingresa al sistema, arrastrado por 
la escorrentía o corrientes de agua durante el periodo 
de inundaciones (Rueda-Almonacid et al. 2007; Páez 
et al. 2012).

Existen algunas referencias sobre la dieta de las dife-
rentes especies de tortugas que habitan en el bs-T del 
norte de Colombia, sin embargo, la información dis-
ponible aún es fragmentada y principalmente descrip-
tiva. Por esta razón, se hace necesario que los estudios 
sobre ecología trófica de las tortugas que coexisten en 
este ecosistema y región geográfica consideren la im-
plementación de análisis cuantitativos que permitan 
establecer la división de los recursos alimentarios. 
Además, se desconoce el valor nutricional y los re-
querimientos energéticos de las especies, información 
que se hace relevante para la descripción de su historia 
natural, así como, para fortalecer las acciones de con-
servación a nivel local y regional.
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Bothrops asper
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
En este capítulo se plantean algunos actores involucrados en la ecología trófica de 
anfibios y reptiles para el bs-T en Colombia, especialmente hacia la región norte del 
país. Dichos factores son de carácter intrínseco a las especies como su morfología, 
variación ontogénica o tipo de forrajeo, y de carácter extrínseco como la disponi-
bilidad de presas; sin embargo, el estado actual de conocimiento es fraccionado en 
temas tales como: cambios en la dieta asociados a la variación estacional del recur-
so alimenticio, variaciones poblacionales en el tipo de dieta en función de la varia-
bilidad ambiental o la morfología asociada a la obtención del recurso alimenticio. 
Adicionalmente, se recalca que examinar solamente la dieta de anfibios y reptiles 
no es suficiente; sería importarte evaluar las implicaciones de la competencia inter 
e intraespecífica por el recurso, las posibles restricciones a la dieta por e ecto de 
la pérdida de hábitat (proceso especialmente importante en el bs-T de Colombia) 
y el rol de los anfibios y reptiles como presas en las interacciones tróficas y ujo 
de energía, y así, en la importancia que ellos tienen en diversidad uncional y los 
bienes y servicios que se podrían derivar del bs-T en el norte de Colombia.
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