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Colombia es considerado uno de los países con mayor diversidad de flora y fauna, solo superado por la 
megadiversidad de Brasil, y parte de esta riqueza se concentra en áreas protegidas, como el Sistema de 
Parques Nacionales, las Áreas Protegidas Regionales y las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Dentro de 
los primeros, uno de los más representativos es el Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariguíes, ubicado 
en el sur occidente del departamento de Santander, en el cual se han llevado algunos estudios con el objeto 
de conocer su diversidad biológica, especialmente en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen 
de Chucurí, en el flanco occidental del parque; sin embargo, por el flanco oriental escasean estas iniciativas.

Teniendo en cuenta lo anterior, como estrategia de compensación y utilizando la investigación como herra-
mienta para la preservación, Ecopetrol S. A. y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), 
presentan a la comunidad, el libro “Revelando tesoros escondidos: flora y fauna flanco oriental de La Serranía 
de Los Yariguíes” que surge como una propuesta editorial del convenio 5211740 de 2012, entre la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y ECOPETROL S.A., a través del proyecto 3, Restauración ecológica de 
16,18 ha en el Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariguíes (Santander), con algunos de los resultados 
más relevantes del proceso de caracterización de flora y fauna de la región.

El libro está conformado por 6 capítulos, escritos por 19 investigadores expertos en cada una de las temáticas, 
quienes han dedicado sus esfuerzos, tiempo y conocimientos en esta idea, con el objetivo de lograr el cono-
cimiento sobre la flora y la fauna de esta región del país.

Este es el resultado de un arduo esfuerzo de más de cuatro años de trabajo entre investigadores y trabajo con 
la comunidad, que nació como una idea de investigación en restauración ecológica, pero el primer paso es 
conocer la diversidad biológica.

Por tanto, se espera que el presente libro se convierta en un soporte divulgativo para el conocimiento de 
la diversidad de flora y fauna, del flanco oriental de la Serranía de Los Yariguíes, y que como su nombre lo 
dice, revele parte de todos los tesoros escondidos que existen en esta hermosa región del departamento de 
Santander.

Enrique Vera López
Vicerrector de Investigación y Extensión
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información. Por ejemplo, para el PNN Serranía de 
Los Yariguíes, las investigaciones al respecto se han 
concentrado más hacia el flanco occidental (Ayala, 
2011; Carvajal, 2007; Marín et al., 2010; Ramírez, 
2007), que al oriental (Caro-Melgarejo et al., 2017; 
2018).

El Capítulo 3 “Grupos focales de insectos”, es un 
aporte al grupo de especies con mayor diversidad 
del planeta, con alrededor de un millón de especies 
que representan más de la mitad de la biota mundial 
descrita y un 85% de las especies animales cono-
cidas (Hölldobler et al., 2009). A pesar del valor 
mencionado anteriormente, se cree que entre cinco y 
50 millones de especies de insectos aún son desco-
nocidas para la ciencia, y a pesar de que dicha cifra 
es materia de debate, es el reflejo de que los insectos 
están en la cima de la diversidad mundial.

El Capítulo 4 “Anfibios y reptiles”, relaciona dos de 
los grupos menos estudiados, los anfibios y reptiles, 
especies con muchos vacíos de información. A pesar 
de ser organismos que comparten hábitats similares, 
presentan características ecológicas, fisiológicas y 
comportamentales muy variadas. Es así, como cada 
especie tiene un rol muy importante en los ecosis-
temas por ser esenciales en los procesos de disper-
sión de semillas y en algunas ocasiones polinizan 
órganos florales, esenciales en la cadena trófica por 
su función como depredadores de especies de artró-
podos y pequeños vertebrados, a la vez que actúan 
como presa de muchos otros animales. Lo anterior, 

fácilmente conlleva a tomar decisiones no respon-
sables en cuanto a temas de pérdida de especies, en 
las cuales, algunas especies tendrán disminuciones 
en las poblaciones de anfibios y reptiles (Mora-
les-Betancourt et al., 2015; Rueda-Almonacid et 
al., 2004), sin tener registros previos de la presencia 
o existencia de ellas.

El Capítulo 5 “Aves y mamíferos”, trabaja temas 
sobre la evaluación de estructura y composición de 
las comunidades de aves presentes en un ecosis-
tema con la idea de proporcionar de manera rápida, 
confiable y replicable acciones que inviten al cuidado 
y conservación de los hábitats terrestres y acuáticos 
presentes (Williams & Gastón, 1998). Las aves son 
un indicador biológico del estado de conservación de 
un lugar, debido a que algunas especies presentan un 
alto grado de vulnerabilidad a: (1) la fragmentación 
del hábitat; (2) la proliferación de claros y (3) los 
cambios estructurales del sotobosque. Además, las 
aves poseen una serie de atributos biológico-ecoló-
gicos que las hacen idóneas para monitorear, conocer 
aspectos de historia natural y caracterizar los ecosis-
temas y hábitats en los cuales residen (Williams & 
Gastón, 1998; Villarreal et al., 2006).

Finalmente, es importante resaltar que este libro es 
una muestra de la diversidad existe en la zona y que 
aún falta un amplio terreno por explorar: la riqueza 
que el Parque alberga es aún no conocida, y que este 
trabajo es el inicio del descubrimiento de la diver-
sidad de la zona.
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Son considerados como las plantas más primitivas que han evolucionado a partir 
de las algas, hace aproximadamente 400 millones de años y dieron origen a los 
helechos y posteriormente a las plantas vasculares (Vanderpoorten & Goffinet, 
2009); es decir, ¡los grandes árboles que vemos en los bosques!

Colombia es considerado como uno de los países con mayor diversidad de briófitos 
en América (Gradstein et al., 2001), pero pese a los grandes esfuerzos realizados 
en los últimos años, aún hacen falta algunas zonas del país por explorar. Una de 
ellas es el Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariguíes, en donde son pocas 
las especies que se conocen, de las muchas que allí existen.

Por lo anterior, con la elaboración del presente capítulo, se busca dar a conocer un 
amplio número de las especies que allí habitan, y con esto, realizar un aporte a la 
diversidad de briófitos del departamento de Santander y del país.

Este capítulo registra 31 especies distribuidas en 13 musgos y 18 hepáticas, de 
las cuales son nuevos registros para Santander y para el Parque Yariguíes cinco 
musgos y cuatro hepáticas, así también, la hepática foliosa Cheilolejeunea tondu-
zana (Steph.) Ye et al., es la única especie hasta el momento categorizada como 
amenazada de acuerdo a Gradstein & Uribe (2016), las demás especies no tienen 
ningún registro de amenaza.

MATERIALES Y MÉTODOS

Trabajo de campo

Para la recolecta de ejemplares de briófitos, se siguió la metodología propuesta 
por Pinzón & Linares (2006), aunque con modificaciones a transectos lineales de 
100x4 m, donde se estudió la vegetación de plantas no vasculares presentes en 
todos los sustratos (suelo, rocas, raíces aflorantes y troncos), sobre los cuales pasa 
la cuerda. Para el caso de los troncos de árboles, se hicieron los levantamientos 
desde la raíz hasta 2 m de alto (Fig. 1), algunos levantamientos sobre árboles de 
Vismia sp. (punta de lanza o sangre de gallina), y se realizó una estratificación 
vertical para evaluar todo el árbol. En el momento de la recolección del material, 
se tomaron datos como forma de crecimiento, coloración, tipo de microambiente, 
sustrato en el cual fueron encontrados, entre otros.

Trabajo de laboratorio

El proceso se llevó a cabo en el Herbario UPTC, mediante el uso de equipos 
ópticos (micro/estereomicroscopio y cámara fotográfica), y la utilización de claves 
especializadas como Churchill & Linares (1995), Gradstein et al. (2001), Uribe & 
Aguirre (1997), Sharp et al. (1994), entre otros. Adicionalmente, se contó con la 
colaboración de especialistas para la corroboración del material. Luego del proceso 
curadurial, el material se incluyó en la colección.
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INTRODUCCIÓN

Las angiospermas o plantas con flores son el grupo más grande dentro del reino 
Plantae, se calcula que existen alrededor de 250000-300000 especies (Crane et 
al., 1995), dentro de las cuales para Colombia se han registrado cerca de 23000 
(Bernal, 2016). La diversidad y abundancia de este grupo hacen que sea el más 
reconocido por las personas, no solo por la belleza de sus flores, sino por la utilidad 
que representan, ya sea como alimento, para uso medicinal, como fuente de madera 
o como insumo para la fabricación de textiles, entre otros (Wang, 2010).

Las angiospermas son consideradas como el grupo de plantas más reciente en 
términos evolutivos, debido al desarrollo de estructuras complejas como estrategia 
de reproducción (Manetas, 2012); característica que ha permitido su expansión y 
colonización de ambientes con diversas condiciones, desde islas, sabanas y llanuras, 
hasta montañas y páramos (Friis et al., 2011); lo anterior, en procesos coevolutivos 
o en alianza con otros organismos, como insectos, aves y mamíferos, que así como 
se benefician de ellas, también se convierten en polinizadores o dispersores de 
semillas, que contribuyen a la preservación de las especies (Manetas, 2012).

A pesar de los numerosos estudios realizados en torno a la flora de nuestro país, 
aún hay lugares que han sido poco explorados, y de los cuales, la información es 
aún escasa e incipiente, y un ejemplo puntual, es la Serranía de Los Yariguíes, en 
donde los estudios se han concentrado en el flanco occidental, como los desarro-
llados por Ayala (2011), Carvajal (2007), Marín et al. (2010), Ramírez (2007), 
entre otros; mientras que del flanco oriental la información es escasa, solo con los 
registros presentados por Caro-Melgarejo et al. (2017; 2018).

Este capítulo muestra algunas de las especies de angiospermas presentes en el 
flanco oriental de la Serranía de Los Yariguíes como una breve ejemplificación de la 
riqueza vegetal que posee esta zona.
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METODOLOGÍA

Trabajo de campo

La recolección del material se realizó en diferentes áreas del flanco oriental de la 
Serranía de Los Yariguíes, en jurisdicción de los municipios de Hato, Simacota, 
Chima y Galán, en un rango altitudinal que oscila entre 1941-2726 m (bosque 
andino). En cada área se registraron datos de localidad, altitud y coordenadas 
geográficas. Para cada muestra recolectada, se registró información relacionada con 
forma de crecimiento, altura, cobertura, circunferencia a la altura del pecho (CAP) 
en elementos arbóreos, y área basal (AB) en arbustivos; así mismo, se anotaron 
características como presencia de exudados, color de estructuras reproductivas, 
olores, entre otras. Para cada ejemplar se recolectaron de tres a cuatro duplicados 
y se realizó registro fotográfico. Posteriormente, el material fue procesado para 
evitar su deterioro y contaminación hasta llegar al herbario.

Trabajo de laboratorio

El manejo del material se realizó en el Herbario UPTC, siguiendo los protocolos 
internacionales de herborización, para lo cual, fue sometido a secado en horno a 
una temperatura entre 70 y 90°C, por un periodo de tres a cinco días, dependiendo 
de las características de los ejemplares muestreados. La determinación se llevó a 
cabo con ayuda de bibliografía (Gentry, 1993; Steyermark et al., 1995; entre otras), 
bases de datos disponibles en internet (W3-Trópicos; The Plant List; Muestras 
Neotropicales de Herbario; Herbario Nacional Colombiano; Jstor Plant Science), 
y en algunos casos, revisión por parte de especialistas. El material se encuentra 
depositado en el Herbario UPTC, bajo la numeración de:

Caro-Melgarejo D.P. et al.;

Alvarado-Fajardo V.M. et al.;

Sánchez-Ch. C. et al., y

Hernández D. et al.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de su pequeño tamaño (menos de 30 cm), los insectos rompen varios 
“records mundiales biológicos”, situándolos como un grupo de organismos de 
enorme impacto para el funcionamiento de los ecosistemas del planeta. En primer 
lugar, la cantidad de especies descubiertas y descritas de insectos es enorme; se 
calculan alrededor de un millón de especies, que representan más de la mitad de la 
biota mundial descrita y un 85% de las especies animales conocidas (Wahlberg et 
al., 2006). También se cree que entre 5 y 50 millones de especies de insectos aún 
son desconocidas para la ciencia, y a pesar de que dicha cifra es materia de debate, 
es el reflejo de que los insectos están en la cima de la diversidad mundial. Así 
mismo, estos artrópodos también dominan el panorama en cuanto a número de 
individuos se trata, ya que sus abundancias en el ambiente pueden ser del orden de 
millones. Por ejemplo, en un hormiguero se estima que las densidades poblacio-
nales oscilan entre 10 a 20 millones de individuos (Silvestre et al., 2003). Incluso 
se cree que el número de insectos en un momento dado del planeta puede ser 
cercano a un quintillón de individuos (1018 individuos) (Hölldobler et al., 2009).

En segundo lugar, a excepción de los ambientes marinos bentónicos, los insectos 
viven todos los hábitats posibles del planeta, incluyendo los ecosistemas de aguas 
continentales e incluso el interior de otros insectos (Wahlberg et al., 2006). Esta 
capacidad de colonización los hace partícipes de innumerables procesos biológicos, 
y su gran variedad de relaciones intra e interespecíficas, les permite interactuar con 
su entorno de distintas maneras, siendo parte fundamental para el entendimiento 
de cualquier ecosistema (Hölldobler et al., 2009). De hecho, los insectos juegan 
un rol de gran importancia en los sistemas ecológicos, ya que se pueden encontrar 
en cualquier nivel de la red trófica, actuando como depredadores, herbívoros, pará-
sitos, necrófagos o coprófagos, siendo pieza fundamental en el funcionamiento de 
las redes ecológicas (Guzmán-Mendoza et al., 2016).

De igual manera, los insectos están asociados a un sinfín de servicios ambien-
tales que ayudan a mejorar la producción de los cultivos agrícolas, llevando a cabo 
funciones como la polinización, fertilización de suelos, dispersión de semillas y 
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regulación de flujos de materia y energía. Estos fantásticos animales actúan como 
arquitectos de los ecosistemas, pues modelan y transforman la estructura del suelo 
y de la vegetación, convirtiéndose en un grupo de gran importancia ecosistémica 
(Guzmán-Mendoza et al., 2016).

Aun así, los insectos son frecuentemente percibidos como organismos sin impor-
tancia, asociados a enfermedades, e incluso a sentimientos de miedo y asco por la 
comunidad en general. Esto hace que su conocimiento y conservación sea un reto 
para la sociedad actual inmersa en el paradigma del desarrollo sostenible como 
respuesta a la crisis ambiental. Por esta razón, el objetivo del siguiente capítulo, es 
presentar parte de la diversidad de tres grupos de insectos (escarabajos coprófagos, 
mariposas y hormigas) en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural 
Serranía de Los Yariguíes, como aporte al conocimiento de la entomofauna de 
Colombia y del mundo.

Escarabajos Coprófagos (Coleoptera: Scarabaeinae: Scarabaeidae)

Los escarabajos coprófagos son insectos caracterizados por alimentarse del 
excremento de mamíferos y aves. No obstante, a pesar de ser conocidos por este 
atributo, los miembros de este grupo no solo usan este recurso, ya que existen 
especies que se alimentan de carroña e incluso unas pocas depredan artrópodos. 
En Colombia habitan alrededor de 400 especies, cifra que podría aumentar consi-
derablemente debido a que existe una gran incertidumbre taxonómica en el grupo 
(Cultid et al., 2012). Son de gran importancia para los ecosistemas debido a su 
importante papel en el reciclaje de materia orgánica, función que los situaría como 
los insectos que “limpian” el ambiente; sin embargo, su importancia no se limita 
a esto, pues participan en procesos de dispersión secundaria de semillas y control 
de parásitos, entre otros. A continuación, se presentan las especies de escarabajos 
coprófagos encontradas, agrupadas por género y con notas sobre sus caracterís-
ticas de distribución y hábitat.
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METODOLOGÍA

Para el muestreo de escarabajos coprófagos se usan trampas letales separadas 30 
metros unas de otras y ubicadas en transectos lineales. Las trampas consisten en 
un vaso de 12 onzas enterrado a ras del suelo, sobre el que se suspende un cebo 
(estiércol humano). El mecanismo de la trampa es sencillo: el escarabajo intenta 
alcanzar el cebo y cae en el vaso que contiene alcohol al 90%, el alcohol cumple 
dos funciones, sacrificar el insecto y preservarlo. Sobre las trampas se pone un 
plato desechable a modo de techo para que estas no se inunden en caso de lluvia. 
Los especímenes colectados son puestos en bolsas ziploc rotuladas y llevados a 
laboratorio donde con ayuda de un estereoscopio y varias claves taxonómicas se 
identifica cada individuo (Villarreal et al., 2006). Todos los especímenes fueron 
montados y rotulados, y se encuentran en la colección entomológica de la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) Sede Tunja.

Para llevar a cabo la identificación taxonómica, se emplearon claves de Vaz de Melo 
et al. (2011), Medina et al. (2000), Cultid et al. (2012), Sarmiento & Amat-García 
(2009), entre otras, además se visitaron colecciones de referencia como la Colec-
ción de Escarabajos Coprófagos del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) y la 
Colección Entomológica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(UPTC). Para la identificación de algunos individuos se utilizó la codificación 
unificada usada en el IAvH. Se consideraron escarabajos pequeños aquellos cuya 
longitud es menor de 10 mm, medianos entre 10-20 mm y grandes por encima 
de 20 mm.
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MARIPOSAS (LEPIDOPTERA: 
PAPILIONOIDEA)

Las mariposas son los insectos más coloridos de la naturaleza, considerados por 
algunos como flores voladoras, no solo son llamativas sino muy importantes para 
el buen funcionamiento de un ecosistema. Estos organismos, como algunos otros 
insectos llamados holometábolos, presentan un ciclo de vida durante el cual sufren 
drásticos cambios. El primer estadio es el huevo, del cual eclosiona una oruga que 
se alimenta generalmente de hojas. Una vez alcanzado el tamaño ideal, la oruga 
se encapsula en la crisálida, donde sufre una lenta metamorfosis hasta convertirse 
en adulto, que solo se alimenta de néctar y otras sustancias líquidas (Triplehorn 
& Johnson, 2005). Es esta última característica la que les incluye en el grupo de 
insectos polinizadores, partícipes de la arquitectura de los bosques. Colombia es 
uno de los países con mayor número de especies junto a Perú, con más de 3000 
(Andrade-C., 2002). A continuación, se presentan las especies más represen-
tativas encontradas en el sitio de estudio. Estas fueron agrupadas por familias y 
subfamilias; además se incluyó información sobre características morfológicas, 
distribución y hábitat.

METODOLOGÍA

Se realizaron muestreos mixtos entre trampas y captura manual. Las trampas tipo 
van Someren Rydon fueron cebadas con carne de pescado podrida y ubicadas en 
extremos opuestos dentro de las coberturas muestreadas. Simultáneamente, se 
realizaron recorridos aleatorios capturando mariposas con Red entomológica de 
30 cm de diámetro. El tiempo de actividad de las trampas y las horas-hombre de 
los recorridos fueron estandarizados para garantizar el mismo esfuerzo de mues-
treo en cada época y cobertura. Los especímenes recolectados se depositaron en 
sobres de papel milano rotulados con Fecha/Hora/Colector, el material se llevó a 
laboratorio, se procesó y se montó según el caso (Villarreal et al., 2006). Cada 
espécimen fue llevado a un nivel de resolución taxonómica tan detallado como fue 
posible, y mediante la base de datos on-line Butterflies of América (Warren et al., 
2013), que entre otros aspectos contempla la adición de la tribu Ithomiini dentro 
de la subfamilia Danainae propuesta por Freitas & Brown (2004), y la inclusión de 
Hesperiidae dentro de la superfamilia Papilionoidea, según Mutanen et al. (2010) 
y Regier et al. (2009). En las fotografías el ala izquierda corresponde a la vista 
dorsal, y el ala derecha corresponde a la vista ventral de la mariposa.
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HORMIGAS (HYMENOPTERA: 
FORMICIDAE)

Las hormigas son uno de los grupos de insectos más cautivadores, la intrincada 
y jerarquizada complejidad de sus colonias y la estrecha relación que han desa-
rrollado con otros organismos las han hecho objeto de innumerables estudios, 
hoy se sabe que estas características las hacen parte importante de cientos de 
procesos naturales (Hölldobler & Wilson, 1990). La presencia de hormigas en los 
ecosistemas incrementa la salud del suelo, mantiene su textura y acidez (Lafleur et 
al., 2005; Wilson, 2000), además de favorecer procesos de mineralización y flujo 
de nutrientes (Wagner et al., 2004). Por si fuera poco, son unos de los mejores 
dispersores de semillas, por lo que se convierten en agentes invaluables en la 
recuperación y recolonización de la vegetación (Andersen & Brault, 2010; Domín-
guez-Haydar & Armbrecht, 2011; Escobar et al., 2007; Majer, 1983; Majer & De 
Kock, 1992; Ottonetti et al., 2006). Por todo esto no es de extrañar que se hayan 
propuesto como modelo para evaluaciones de la integridad de los ecosistemas. 
Otras ventajas que presentan para ser usadas como bioindicadores, son su alto 
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METODOLOGÍA

Los muestreos para hormigas se hicieron usando trampas letales cebadas con atún 
de lata, las trampas consistían de un vaso de 12 onzas enterrado a ras del suelo, 
el vaso contenía alcohol a un tercio de su capacidad para sacrificar y preservar los 
organismos. Sobre cada vaso, suspendida, se colocó una copa de 1 onza con cebo. 
Las trampas fueron ubicadas en transectos lineales separadas unas de otras, 30 
metros (Villarreal et al., 2006). Los organismos capturados se pasaron a bolsas 
resellables debidamente rotuladas y llevadas al laboratorio, donde con ayuda de 
un estereoscopio, se separó el material con tanta resolución taxonómica como fue 
posible.
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INTRODUCCIÓN

Colombia se caracteriza por ser un país megadiverso, su abundante riqueza y 
sus numerosas especies endémicas son las responsables de tal reconocimiento; 
sin embargo, se ha documentado la pérdida de especies, con drásticas disminu-
ciones en las poblaciones de anfibios y reptiles (Morales-Betancourt et al., 2015; 
Rueda-Almonacid et al., 2004). La causa que más aporta es la destrucción o alte-
ración de hábitat; estas alteraciones generalmente vienen acompañadas de agentes 
negativos para las poblaciones como la alta radiación ultravioleta, introducción de 
predadores exóticos, contaminación por el uso de pesticidas, y enfermedades como 
la quitridiomicosis en anfibios causada por el hongo patógeno Batrachochytrium 
dendrobatidis (Bd) y párasitos (Blaustein et al., 1994; Kiesecker et al., 2001).

Los anfibios y reptiles cumplen un rol muy importante en los ecosistemas por ser 
esenciales en los procesos de dispersión de semillas, y en algunas ocasiones, en 
la polinización (Ríos-López & Aide, 2007); fundamentales en la cadena trófica 
por su función como depredadores de especies de artrópodos y pequeños verte-
brados, también actúan como presa de muchos otros animales. Influyen de manera 
directa o indirecta en la bioturbación de ecosistemas acuáticos, manteniendo una 
circulación constante de energía y materia entre medios acuáticos y terrestres, del 
mismo modo como aportan al flujo desde el suelo hasta el dosel del bosque (Galin-
do-Uribe & Hoyos-Hoyos, 2007; Urbina-Cardona et al., 2015; Valencia-Aguilar et 
al., 2013; Whiles et al., 2013). Por tal razón, son considerados bioindicadores del 
estado de un ecosistema, la presencia o ausencia de ciertas especies de anfibios 
y reptiles puede indicar la condición en la que se encuentra un área por medio de 
distintas formas.

El PNN Serranía de Los Yariguíes, es considerado uno de los mayores reservo-
rios de recurso genético del departamento de Santander (Díaz, 2008). Por lo 
tanto, urge la necesidad de realizar caracterizaciones que permitan comprender la 
composición de especies como los anfibios y reptiles que están presentes en las 
diferentes coberturas vegetales de la zona. La presente guía recopila información 
básica sobre las características, ecología y distribución de las especies de anfibios 
y reptiles observadas en el Predio Golconda del PNN Serranía de Los Yariguíes, 
Hato, Santander.
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AVES

INTRODUCCIÓN

La estructura y composición de las comunidades de aves presentes en un ecosis-
tema proporciona un medio rápido, confiable y replicable del cuidado y estado de 
conservación de los hábitats terrestres y acuáticos presentes; a través del estudio 
y análisis de su riqueza, distribución y grado de especialización (Williams & Gas-
ton, 1998). Las aves son un indicador biológico del estado de conservación de un 
lugar, puesto que algunas especies presentan un alto grado de vulnerabilidad a la 
fragmentación del hábitat, la proliferación de claros y los cambios estructurales del 
sotobosque. Además, las aves poseen una serie de atributos biológico-ecológicos 
que las hacen idóneas para monitorear, conocer aspectos de historia natural y ca-
racterizar los ecosistemas y hábitats en los cuales residen (Villarreal et al., 2006; 
Williams & Gaston, 1998).

Del Hoyo & Collar (2014) y McMullan et al. (2014), reportan 1918 especies de 
aves para Colombia, distribuidas en 671 géneros y 88 familias, lo cual convierte 
a Colombia en el país más diverso en especies de aves en el mundo (Salaman et 
al., 2009). Más del 18% del total mundial de la avifauna, se encuentra reportado 
para Colombia. Entre las familias de aves con la mayor cantidad de especies se 
encuentran Tyrannidae (80 géneros y 207 especies), Trochilidae (62 géneros y 158 
especies), Thraupidae (44 géneros y 141 especies), Furnariidae (44 géneros y 117 
especies), Thamnophilidae (47 géneros y 113 especies), Psittacidae (19 géneros y 
54 especies) y Accipitridae (24 géneros y 50 especies) (Del Hoyo & Collar, 2014; 
Del Hoyo & Collar, 2016; McMullan et al., 2014). A la amplia diversidad de especies 
se le suma la alta tasa de endemismos o exclusividad de ciertas regiones; autores 
como Renjifo et al. (2014; 2016) reportan para el país 140 especies amenazadas 
y 28 casi-amenazadas; 14 especies se encuentran en peligro crítico (CR), 56 en 
peligro (EN), 66 vulnerables (VU) y 28 como casi amenazadas (NT). Entre las prin-
cipales causas de amenaza se encuentran: la destrucción de los hábitats debido a la 
extracción de madera, actividades agrícolas y pecuarias a gran escala, urbanización 
y minería (Renjifo et al., 2014).
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Dentro de la información disponible sobre la diversidad de aves en el Parque Na-
cional Natural Serranía de Los Yariguíes en el departamento de Santander, se en-
contraron dos trabajos publicados: el proyecto Yaré, donde se reportaron un total 
de 371 especies de aves (Huertas & Donegan, 2006), junto con un documento de 
Aves de la Serranía de Los Yariguíes y tierras bajas cercanas realizado en un gra-
diente altitudinal, Santander, Colombia (Donegan et al., 2010), en el cual reportan 
583 especies. Adicionalmente, se tiene la información recopilada por la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en el Proyecto Restauración 
Ecológica de 16,18 ha en el PNN Serranía de Los Yariguíes, Santander, proyecto en 
el cual se reportan 104 especies y 704 individuos agrupados en 30 familias y 15 
órdenes. Las familias más representativas son Thraupidae, Tyrannidae, Apodidae y 
Emberizidae, con los mayores valores de riqueza y/o abundancia.

METODOLOGÍA

Para registrar la mayor cantidad de especies de avifauna presentes en el PNN Ya-
riguíes (predio Golconda) se utilizaron métodos de detección visual, auditiva y 
captura directa (redes de niebla). Las metodologías se ajustaron a los inventarios 
y monitoreos de aves, diseñadas por el Instituto de Investigación de Recursos Bio-
lógicos Alexander von Humboldt (lAvH) (Villarreal et al., 2006). Esta metodología 
permite la detección de especies, además de obtener datos para realizar análisis de 
abundancia de las especies y la interpretación de las densidades y tendencias de las 
poblaciones de aves en las zonas muestreadas (Villarreal et al., 2006).

La clasificación y nomenclatura se basa en Remsen et al. (2017), la identificación 
taxonómica a partir de la guía de las Aves de Colombia de Hilty & Brown (2009) y 
la guía de las Aves de Colombia de campo de McMullan et al. (2014).

Transectos de observación y registro auditivo aves

A partir de los recorridos de observación, los cuales consisten en la búsqueda de las 
especies a través de caminatas realizadas a una velocidad aproximada de 0.7-1.0 
km/h, con el fin de establecer transectos de observación, que oscilaron entre 1 a 
2.5 km de distancia; las caminatas se efectuaron en las horas de mayor actividad 
de las especies, entre las 05:30 y 10:30 horas, y en la tarde desde las 15:00 hasta 
las 18:00 horas (Ralph et al., 1996).

Para los individuos recolectados se registró la siguiente información: determina-
ción taxonómica, sexo, estrato de la vegetación donde fue detectado el ejemplar, 
uso del hábitat y datos de comportamiento. La identificación de especies se realizó 
de forma visual y auditiva siguiendo lo propuesto por Ralph et al. (1996), los re-
gistros e identificaciones de las aves durante la fase de campo se hicieron utilizan-
do binoculares (marca Bushnell 8X42) y para el registro fotográfico se utilizó una 
cámara Nikon D90.
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MAMÍFEROS

INTRODUCCIÓN

Las especies que pertenecen al orden Mammalia son tan variadas, adaptables y 
presentes en la mayoría de los hábitats, que son muy importantes en el ecosiste-
ma, ya que cumplen un papel vital en el mantenimiento y regeneración de bosques 
(Fleming & Sosa, 1994). Sumado a lo anterior, cumplen una funcionalidad ecosis-
témica en los procesos de dispersión de semillas, control de plagas, polinización, 
herbivoría, frugivoría y reciclaje de nutrientes (Fleming & Sosa, 1994). Debido a 
la velocidad con la que las actividades humanas están transformando los sistemas 
naturales, existen especies de mamíferos que son sensibles a los cambios ambien-
tales o poblacionales, como bioindicadores, siendo así una importante herramienta 
de conservación en el Neotrópico, en especial para Colombia (Tirira, 2007). El es-
tudio de los mamíferos en el Neotrópico ayuda a entender la organización ecológica 
de especies simpátricas, para la documentación de gradientes biogeográficos (Voss 
& Emmons, 1996).

Se registran en el país aproximadamente 518 especies de mamíferos (Ra-
mírez-Chaves & Suárez-Castro, 2014; Solari et al., 2013); de las cuales, un 92% 
están presentes en el territorio, mientras que el 8% restante, también tienen una 
alta probabilidad de encontrarse en Colombia, ya que, se hallan en hábitats circun-
vecinos de países fronterizos por lo cual, Colombia se encuentra, entre los cuatro 
países con mayor riqueza de especies de mamíferos del mundo, después de Brasil, 
Indonesia y México (Alberico et al., 2000). La mayor riqueza de especies se ma-
nifiesta en los órdenes Chiroptera (198 spp.) y Rodentia (122 spp.), en los cuales, 
los roedores presentan 23 especies endémicas, mientras que en murciélagos se 
registran solo siete, ello de acuerdo a la actualización más reciente del listado de 
especies para Colombia, realizada por Ramírez-Chávez & Suárez-Castro (2014). 
Un punto importante para resaltar es que, en conjunto la mayor amenaza sobre 
estos animales, es la acción del hombre, concentrándose en eventos como, la de-
forestación, la cacería y el comercio ilegal (Solari et al., 2013).
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GLOSARIO
Las siguientes definiciones han sido adaptadas de: Amat et al. (2007), Font Quer 
(1985), Gibb & Oseto (2006), Halffter & Edmonds (1982), Klowden (2008), 
Kristensen (2003), Real Academia de la Lengua Española (2017) y Resh (2009).

Acuminado: Ápice de estructuras vegetales que termina en punta.

Adnado: Adherido.

Adpreso: Tricomas que se adhieren a la superficie.

Agudo: Ápice de estructuras vegetales que termina en punta formando un ángulo 
agudo.

Ala: En plantas vasculares, membrana que extiende desde una estructura.

Alterno: Disposición de las hojas en la cual nace solo una de cada entrenudo, 
formando dos hileras de hojas en el tallo.

Androceo: Conjunto de estructuras reproductivas masculinas de la flor.

Antera: Estructura del estambre que alberga el polen.

Antesis: Periodo de la floración en el cual la flor está completamente abierta y 
madura.

Antropogénicos: Hace referencia a los efectos ambientales causados por la acción 
del hombre (antro: Hombre, génico: origen).

Ápice: En plantas, extremo o punta de un órgano.

Atenuado: Que se reduce gradualmente hacia el ápice o la base.

Artrópodos: Palabra de origen griego, que significa “pata articulada”. Principal 
característica de un gran grupo de invertebrados que incluye insectos (mariposas, 
escarabajos), arácnidos (arañas, escorpiones), miriápodos (mil pies y cien pies) y 
crustáceos (cangrejos y langostas).
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Asociación simbiótica: Condición en la que un organismo está íntimamente 
relacionado con otro de una especie diferente. La relación no necesariamente es 
positiva para los organismos.

Baya: Tipo de fruto blando, con muchas semillas pequeñas, ej.: el tomate.

Bentónicos: Hace referencia a los organismos que viven en el fondo de un cuerpo 
de agua (laguna, lago, rio, océano), incluida la biota que abarca desde bacterias 
hasta algas, invertebrados y peces.

Bífido: En Plantas, estructura laminar que se divide para formar dos lóbulos.

Biogeografía: Disciplina de la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos 
en el planeta y los procesos que la originan.

Bioindicación: Técnica de evaluación ambiental que permite la detección y el 
control de la toxicidad en un determinado ecosistema.

Bráctea: Estructura similar a una hoja ubicada en la base de la flor o inflorescencia.

Bracteola: Bráctea situada en el eje lateral de la inflorescencia.

Caliptra: En plantas, estructura en forma de caperuza o tapa.

Campanulado: Que tiene forma de campana.

Capítulo: Inflorescencia formada por múltiples flores sésiles que dan la apariencia 
de ser una sola flor, es característica de la familia Asteraceae, ej.: el girasol, la 
margarita.

Carinado: En plantas, que presenta una línea a modo de quilla.

Caulinar: Que se encuentra adherido al tallo.

Cespitoso: Plantas que crecen formando una especie de penacho.

Ciliado: En plantas, estructura laminar con pelos finos a lo largo del margen.

Clípeo: Parte anterior de la cabeza de insectos, ubicado entre la frente y el labro. 
Presenta alta variabilidad en forma y tamaño.

Clorocistos: Células de color verde debido a la presencia de clorofila
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Colores aposemáticos: Patrones contrastantes de rojos, blancos, naranjas, amari-
llos o negros, que presenta un animal para advertir de sus propiedades tóxicas y 
peligrosas.

Concóloro: Que tiene color uniforme.

Conspicuo: Notorio.

Contorto: Retorcido o curvado.

Coprófagos: Que se alimenta de excremento de otros animales.

Coriáceo: Con una textura similar a la del cuero.

Corola: Conjunto de pétalos de la flor.

Cosmopolita: Organismo que habita o puede habitar en la mayor parte de los 
climas y lugares del mundo.

Crenado: Margen de la hoja que presenta dientes redondeados.

Cuneada: Base de la hoja en forma de cuña.

Decurrente: Órgano que se prolonga por debajo del punto de inserción.

Deltoide: Órgano vegetal con forma triangular, similar a la letra griega Delta.

Dentado: Margen de la hoja que presenta prolongaciones en forma de dientes.

Desarrollo directo: Modo reproductivo donde no existe una fase larvaria.

Detritívoro: Organismo que se alimenta de materia en descomposición (Hongos, 
bacterias, algunos insectos).

Dimorfismo sexual: Condición en la que, dentro de una misma especie, hembras 
y machos se diferencian morfológicamente en patrones distintivos o discretos de 
coloración, tamaño o forma.

Discóloro: Que presenta diferentes tonalidades de color.

Dísticas: Disposición de las hojas en la cual se ubican en dos filas, en lados 
opuestos del eje.

Elíptico: Con forma de elipse, redondeado y más ancho en el centro, se aplica a las 
láminas de las hojas.

Élitros: Tipo de ala de escarabajos caracterizada por ser quitinosa y coriácea. 
Recubre las alas traseras, dándoles protección. Cuando el insecto está en reposo, 
se forma una línea recta en la mitad del dorso.

Endémico: Término que hace referencia a la distribución geográfica limitada de 
una especie y por tal razón, no se localiza de forma natural en ninguna otra parte 
del mundo.

Endocópridos: Grupo de escarabajos coprófagos cuya estrategia de nidificación es 
poner sus huevos en el estiércol sin rodar bolas ni cavar para enterrarlas.

Entomofauna: Grupo de animales compuesto por insectos.
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Epífita: Planta que crece sobre otra, usándola como soporte, pero sin parasitarla.

Escama: Estructura superficial de forma laminar, paralela a la epidermis de las 
hojas.

Escamas adroconiales: Escamas especializadas que poseen los machos de las 
mariposas. En ellas existen glándulas que segregan feromonas, con el fin de atraer 
a las hembras para reproducirse.

Escamas infralabiales: serie de escamas que componen el labio inferior de los 
reptiles.

Escamas quilladas: Escamas que presentan una protuberancia de forma longitu-
dinal en la escama en el dorso. Todas las víboras presentan estas escamas.

Escamas supralabiales: En reptiles, serie de escamas que forman el labio supe-
rior, excluyendo la escama rostral.

Escapo: En plantas monocotiledóneas, tallo que nace de un rizoma o bulbo, 
carente de hojas y con flores en su ápice.

Espiga: Inflorescencia alargada sin ramificaciones con flores sésiles.

Estambre: Órgano reproductor masculino de la flor, compuestos por el filamento 
y la antera.

Estigma: En la flor, porción apical del pistilo, capta y retiene el polen, está sopor-
tado por el estilo.

Estilo: En la flor, porción delgada y alargada del pistilo, conecta el estigma con el 
ovario.

Estipela: En plantas, estructura similar a una estípula que se ubica en la base de 
los foliolos de las hojas compuestas.

Estípulas: Estructuras similares hojas que se encuentra en la base de los peciolos 
de algunas hojas.

Estolón: Tallo que crece paralelo al suelo y enraiza en los nudos para dar origen a 
una nueva planta.

Estróbilo: Inflorescencia con forma similar a un cono.

Eusocialidad: Término asociado a ciertos insectos y otros animales que viven en 
grupos durante por lo menos una vida. Estos animales exhiben cuidado coopera-
tivo de crías, recolección de alimento, defensa de sus colonias. En este grupo de 
animales encontramos hormigas, abejas, termitas, entre otros.

Exsertos: En plantas, hace referencia a órganos que crecen sobresaliendo de la 
estructura en la que se desarrollan.

Exudado: Sustancia excretada por las plantas, notoria al hacer cortes.

Fase larval: Estado inmaduro de insectos con metamorfosis completa. Este estado 
se da luego de la eclosión de los huevos y antes de la fase de pupa. Muchas espe-
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cies pueden vivir durante muchos años en fase de larva, donde el adulto puede vivir 
solo un par de días.

Fauna edáfica: Animales que viven bajo el suelo.

Ferrugíneo: Que tiene color similar al hierro oxidado.

Filamento: Estructura delgada, alargada y estéril del estambre que sostiene la 
antera.

Filarias: Conjunto de brácteas involucrales externas en algunos capítulos de las 
Asteráceas.

Filiforme: Fino y alargado similar a un hilo.

Flexuoso: Flexible.

Flósculo: Una de las pequeñas flores pentámeras insertadas en el capítulo de las 
Asteráceas.

Foliáceo: Que tiene aspecto de hoja en su textura y color.

Foliar: Que pertenece o hace referencia a la hoja.

Foliolo: Lámina foliar que forma parte de una hoja compuesta.

Funeliforme: Que se ensancha gradualmente desde la base hacia el ápice, similar 
a un embudo.

Foresis: Asociación animal en la que una especie usa a otra como “medio de 
transporte”, en la que ninguna especie se ve afectada, por lo que se considera una 
relación comensalista.

Gineceo: Conjunto de los órganos femeninos de la flor.

Glabro: Que tiene la superficie lisa, desprovista de cualquier tipo de indumento.

Glándula: Órganos presentes en algunas plantas, las cuales almacenan y secretan 
sustancias.

Glándulas parótidas: En anfibios, agrupaciones de glándulas excretoras de veneno 
a los lados del cuerpo.

Glauco: De color blanquecino.

Hialino: Transparente.

Hirsuto: Hace referencia a órganos vegetales cubiertos de tricomas rígidos que los 
hacen ásperos al tacto.

Holometábolos: Insectos que presentan metamorfosis completa, es decir, su 
desarrollo comprende las fases de larva, pupa e imago.

Imbrincados: Órganos laminares que se encuentran muy cercanos y con los 
márgenes superpuestos.

Imparipinnadas: Hojas compuestas cuyo número de foliolos es impar.
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Inconspicuo: Poco notorio.

Indumento: Conjunto de tricomas que recubren cualquier órgano de la planta.

Inflorescencia: Conjunto de flores dispuestas ordenadamente sobre un mismo eje.

Infrutescencia: Conjunto de frutos que reemplazan las flores en la inflorescencia.

Interpeciolar: Que se ubica entre los peciolos.

Iridiscencia: Fenómeno óptico que muestra diferentes colores dependiendo del 
ángulo desde el que se mire.

Isodiamétricas: En briófitos, aplicado a las células con casi el mismo diámetro en 
todas las direcciones.

Lanceolado: Que tiene forma de lanza.

Látex: Fluido de apariencia lechosa, que brota al hacer cortes en el tallo o ramas de 
las plantas, puede ser blanco, amarillo, anaranjado o rojo.

Lepidoto: Cubierto de tricomas escamiformes.

Libar: Chupar o succionar el néctar de las flores.

Liguladas: En forma de cinta, moderadamente largas.

Lígulas: Flores de la periferia en los capítulos de las Asteráceas.

Longitud Rostro-cloacal (LRC): En anfibios, corresponde a la distancia de indi-
viduos adultos entre el borde anterior del hocico y el borde posterior de la cloaca.

Lustroso: Brillante.

Membrana axilar: Piel que se extiende desde el costado hasta el margen posterior 
del brazo.

Mesosoma: Parte intermedia de las tres grandes divisiones del cuerpo de los 
insectos.

Mimetismo: Habilidad de algunos seres vivos para asemejarse a otros organismos 
(con los que no guarda relación), con el fin de obtener alguna ventaja funcional, 
como alimentarse o esconderse de depredadores.

Mucílago: En plantas, sustancia de consistencia similar a una goma.

Mucronado: Ápice que termina abruptamente en punta.

Necrófagos: Animal que se alimenta de cadáveres.

Oblonga: Lámina de la hoja que es más larga que ancha.

Obtuso: Se refiere al ápice de la hoja que termina en un ángulo obtuso y forma 
una punta roma.

Opuesto: Disposición de las hojas en la cual nacen dos del mismo nudo, una en 
frente de la otra.

Ovado: Con forma de huevo.
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Palmaticompuesta: Hoja compuesta en la cual los foliolos nacen del mismo 
peciolo.

Palmatinervia: Hoja que presenta varios nervios que nacen del mismo punto y se 
separan como los dedos de una mano abierta.

Panícula: Inflorescencia compuesta con aspecto de pirámide, es un racimo de 
racimos.

Paracópridos: Grupo de escarabajos coprófagos cuya actividad de anidamiento se 
basa en enterrar el estiércol en el suelo formando galerías, con el fin de proteger 
su recurso.

Peciolulo: Peciolo que sostiene el foliolo en las hojas compuestas.

Pedicelo: Hace referencia al cabillo o rabillo que sostiene la flor en una inflores-
cencia.

Pedúnculo: Eje principal que sostiene una flor solitaria o una inflorescencia.

Pelúcido: Translúcido.

Percurrente: Que se extiende a lo largo de la lámina foliar, desde la base hasta el 
ápice.

Pinna: División primaria de una hoja, sinónimo de foliolo.

Pinnado: Con numerosas ramas ubicadas en lados opuestos de un eje.

Pliegue: Doblez en la superficie de la piel.

Probóscides: Estructura alargada y tubular que presentan algunos insectos para 
alimentarse, succionando determinada sustancia. En mariposas se conoce también 
como espirotrompa.

Pronoto: Superficie dorsal de la parte anterior del tórax en los insectos.

Pseudobulbo: Engrosamiento en forma de bulbo caulinar de algunas orquídeas.

Pseudoporos: Estructuras similares a poros con una delgada membrana.

Pubescente: Cubierto de tricomas cortos y suaves.

Pulvínulo: Base del peciolo engrosada en forma de cojinete.

Pupa: Fase o estado por el que pasan los insectos con metamorfosis completa. 
Luego de la fase de pupa, emerge el adulto. En mariposas, se le conoce común-
mente como crisálida.

Raquis: Eje principal que soporta los foliolos de una hoja compuesta o las flores 
de una inflorescencia.

Reniforme: Con forma similar a la del riñón.

Ritidoma: Conjunto de tejidos muertos que cubre los tallos y ramas de los árboles, 
que se resquebraja y se desprende.
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Saco gular: Bolsa de piel excedente ubicada en la región de la garganta de las 
ranas y sapos, dicha bolsa se estira y actúa como reservorio de aire durante las 
vocalizaciones de los machos.

Serrado: Margen de la hoja con dientes agudos como los de una sierra.

Serrulado: Margen de la hoja similar al serrado, pero con los dientes más finos y 
pequeños.

Sésil: Hace referencia a cualquier órgano de la planta que carece de pie o soporte, 
hojas carentes de peciolo, flores carentes de pedúnculo o pedicelo.

Subsésil: Casi sésil, con peciolo, pedúnculo o pedicelo muy corto.

Súpero: Ovario que se ubica por encima del punto de inserción de las demás piezas 
florales.

Teca: Cada una de las dos mitades de la antera que contiene los sacos polínicos.

Telecópridos: Grupo de escarabajos coprófagos cuya actividad de anidamiento 
se basa en realizar bolas de estiércol que ruedan unos metros, y posteriormente 
enterrar bajo el suelo formando galerías.

Terete: Redondo, cilíndrico.

Tímpano: Membrana que recubre externamente la cavidad timpánica del oído.

Tomento: En plantas, capa de tricomas cortos y muy densos, de textura afelpada.

Tricoma: Formación epidérmica adherida a la superficie de órganos vegetales, 
puede ser pelos, escamas, papilas, etc.

Truncado: Hace referencia a los órganos vegetales que terminan en un plano 
transversal, como si estuvieran cortados.

Tubérculo: En anfibios, protuberancias de la piel. Su forma varía entre redon-
deada, cónica o aplanada.

Tubular: Con forma de tubo o cilindro.

Urceolado: Con forma de urna o copa.

Vaina: Ensanchamiento en la base del peciolo que abraza parcial o totalmente el 
tallo.

Valva: Cada uno de los segmentos de un fruto dehiscente que separa cuando este 
madura.

Verticilado: Hace referencia a la inserción de tres o más órganos alrededor de un 
eje al mismo nivel.
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