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Densidad poblacional y biomasa del oso hormiguero gigante
(Myrmecophaga tridactyla) en Pore, Casanare, Colombia

Population density and biomass of the giant anteater
(Myrmecophaga tridactyla) in Pore, Casanare, Colombia

César Rojano*, Laura Miranda*, Renzo Ávila*

Resumen

Objetivo: Se determinó la densidad poblacional y la biomasa del hormiguero gigante (Myrmecophaga
tridactyla) en paisajes conservados e intervenidos del ecosistema de sabana natural de las veredas
San Rafael y Cafifíes del municipio de Pore, Casanare, Colombia. Metodología: El área de estudio
cubre una superficie de 347 km2. Se utilizó el método de transecto lineal para calcular la densidad y la
biomasa para cada paisaje. Resultados: La densidad poblacional de osos hormigueros para el área
de estudio fue 0,64 individuos/km2. Se estimó una población de M. tridactyla de 222,08 individuos. La
densidad de osos hormigueros en la sabana natural conservada fue superior (1 ind/km2) a la encontra-
da en el paisaje intervenido (0,29 ind/km2). La biomasa calculada para el total del área de estudio fue
19,51 kg/km2. En la sabana natural conservada la biomasa estimada fue 32,90 kg/km2 y en la zona de
pasturas introducidas y arroceras fue de 8,84 kg/km2. Conclusiones: Se observó una disminución en
la densidad poblacional y biomasa en los paisajes intervenidos, probablemente causada por el cambio
en el uso del suelo para el establecimiento de los cultivos de arroz y pasturas introducidas. Es el primer
estudio que evalúa la densidad poblacional del hormiguero gigante en Colombia. Se hace necesario
complementar esta investigación con nuevos estudios a corto y largo plazo, en diferentes ecosistemas
para implementar estrategias de conservación para la especie.
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Abstract

Objective: Population density and biomass of the giant anteater (Myrmecophaga tridactyla) wasestimated
in conserved and intervened landscapes of the natural floodable savanna ecosystem in the paths of
San Rafael and Cafifíes that belong to the Pore municipality, in Casanare, Colombia. Methods: The
study area covered a surface of 347.29 km2. The Lineal transect method was used to calculate the
density and biomass for each landscape. Results: The population density of anteaters for the study
area was 0.64 ind/km2. A population of 222.08 individuals of M. tridactyla was estimated. The estimated
population of anteaters living in the conserved natural savanna landscape was higher (1 ind/km2) than
that found in the intervened landscape (0.29 ind/km2). The biomass calculated for the entire study area
was 19.51 kg/km2. In the conserved natural savanna the estimated biomass was 32.90 kg/km2 and in
the introduced pastures and rice crops were 8.84 kg/km2. Conclusions: A decrease in the population
density and biomass in the intervened pastures was observed, probably caused by the change of the
use of the soil for the establishment of rice crops and introduced pastures. This is the first study that
evaluates the population density of the giant anteater in Colombia. It is necessary to complement this
investigation with new short and long term studies, in different ecosystems to implement conservation
strategies of the species.
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Introducción

El hormiguero gigante (Myrmecophaga
tridactyla) es uno de los mamíferos más caracterís-
ticos de Suramérica (Rodríguez-Mahecha et al.
2006). Su distribución histórica va desde Guatemala
hasta el norte de Argentina (Parera 2002). En Co-
lombia, M. tridactyla se distribuye aparentemente
en gran parte del país, siendo posible encontrarla en
toda la Orinoquía, el Caribe, la Amazonía y algunos
departamentos de la región andina y pacífica
(Alberico et al. 2000, Cuartas y Muñoz-Arango 2003,
Ramírez-Cháves y Noguera-Urbano 2010, Humanez
y Chacón 2013, Ramírez-Cháves et al. 2013, Rojano
et al. 2013, Solari et al. 2013). El hormiguero gigan-
te habita diferentes ecosistemas como la Amazonía,
la Catinga, el Cerrado, la Mata Atlántica, el Pantanal
y el Chaco, entre otros (Fonseca et al. 1996,
Rodríguez-Mahecha et al. 2006, Noss et al. 2008).
Se le observa en las sabanas abiertas o arboladas,
los bosques caducifolios, semicaducifolios,
siempreverdes, submontanos, o montanos, por de-
bajo de los 2000 metros de elevación (Rodríguez-
Mahecha et al. 2006). Es frecuente encontrarlos en
ambientes conservados y son menos frecuentes en
bosques intervenidos y secundarios (Redford y
Eisenberg 1992). Son activos tanto en la noche como
en el día dependiendo de la temperatura, la lluvia y
las perturbaciones humanas (Redford y Eisenberg
1992). Reid (1997) reporta que los hormigueros des-
cansan en el suelo enrollándose de lado en un sitio
sombreado y en ocasiones se refugian de noche en
grandes huecos de árboles.

Myrmecophaga tridactyla  se encuentra
categorizado como vulnerable tanto a nivel nacional
(Rodríguez-Mahecha et al. 2006, Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial 2010) como
en el listado de especies amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) (Miranda et al. 2014). La fragilidad de la
especie y su visible disminución de ciertas regiones,
muestran la clara necesidad de tomar medidas que
puedan garantizar la protección y conservación de
esta especie. Sin embargo, es necesario generar in-
formación que permita llenar los vacíos de conoci-
miento para desarrollar estrategias de conservación
que garanticen mantener poblaciones de hormigue-
ro gigante a largo plazo en Colombia. Un parámetro

importante que se usa para monitorear el estado de
una población silvestre es su densidad (Desbiez y
Medri 2010). La densidad poblacional de M.
tridactyla ha sido estimada en diferentes ecosistemas,
obteniendo diversos valores como 0,18 ind/km2 en
los Llanos de Venezuela (Eisenberg et al. 1979),
mientras en Brasil se reportan 1,3 ind/km² en el Par-
que Serra da Canastra (Shaw et al. 1987), 3,03 ind/
km2 en plantaciones madereras (Kreutz et al. 2012),
0,15 ind/km² en el Pantanal (Desbiez y Medri 2010),
0,21 ind/km2 en el Parque Nacional das Emas (Mi-
randa 2004) y 0,11 ind/km2 en Jaguariaíva, Paraná
(Braga 2008).

En general, la densidad poblacional de los ma-
míferos neotropicales varía significativamente entre
localidades (Robinson y Redford 1986). En Colom-
bia no existen registros sobre la densidad de la espe-
cie, por lo que el objetivo de este trabajo fue deter-
minar la densidad poblacional y la biomasa del hor-
miguero gigante en paisajes conservados e interve-
nidos del ecosistema de sabana natural en la
Orinoquía colombiana.

Metodología

Este estudio se desarrolló en el municipio de
Pore, Casanare, Colombia (Figura 1), en fincas ga-
naderas de las veredas San Rafael (5°36’21"N
71°48’2"W) y Cafifíes (5°34’5"N 71°44’3"O), en-
tre julio y noviembre de 2013, correspondiente a la
temporada de lluvias. La región presenta una tempe-
ratura promedio de 27ºC y humedad relativa del 75%.
El paisaje es dominado por la sabana natural inun-
dable, con presencia de caños y ríos. El área de estu-
dio tiene una superficie de 347 km2 e incluye dos
paisajes diferentes, los cuales son descritos a conti-
nuación:

Paisaje conservado de sabana natural inundable,
corresponde al 56,3% al total del área de estudio
delimitada. Se desarrollan actividades pecuarias (ga-
nadería extensiva bovina, equina y porcina) sobre
pastos nativos como Andropogon bicornis, Imperata
brasiliensis, Leersia hexandra, Axonopus purpusii,
Paspalum notatum, P. conjugatum, Schizachyrium
brevifolium, Steinchisma laxa, Aristida capillacea.
Entre las especies arbustivas se encuentran Curatella
americana, Vernonanthura brasiliana, Senna
obtusifolia, Miconia albicans, Eugenia florida,
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Xylopia aromatica, y Connarus venezuelanus. Cuen-
ta con bosques de galería, que son formaciones
boscosas con predominio de vegetación secundaria,
con diversas especies arbóreas, entre las que se des-
tacan Capaifera publiflora, Cassia moschata,
Enterelobium cyclocarpum, Attalea butyracea,
Spondias mombin, Cochlospermum vitifolium,
Guarea guidonia, Bactris major, Mabea trianae,
Guazuma ulmifolia, entre otras (Cunaguaro 2014).

Paisaje intervenido de sabana natural inundable,
corresponde al 33,1% del área de estudio delimita-
da. Está conformado por mosaicos de cultivos de
arroz sobre terrenos inundables y potreros con her-
báceas de porte bajo debido a la alta demanda para
ganadería extensiva, donde predominan las especies
de pastos introducidos Brachiaria humidicola y
Brachiaria decumbens, acompañadas de herbáceas
nativas como Paspalum notatum, P. conjugatum,
Axonopus compressus, A. purpusii, Leersia
hexandra, Melochia spicata, Sida acuta, Peltaea
sessiliflora, Ruellia geminiflora, entre otras. Se con-
servan franjas angostas de bosque de galería que al-
bergan diversas especies arbóreas como Vitex
orinocensis, Zanthoxylum fagara, Annona purpurea,
Garcinia madruno, Mabea trianae, Protium

guianense y Maquira coriacea (Cunaguaro 2014).
El 10,6% del área de estudio restante correspon-

de a fuentes de agua como caños, ríos y esteros. La
zona hace parte del bloque Yamú y en su área de
influencia, se desarrollan actividades de extracción
de petróleo. Se calculó la densidad poblacional de
osos hormigueros usando el método de transecto li-
neal propuesto por Burnham et al. (1980):

                        D =

Donde
D= Densidad; N= número de animales avistados; ESW= Largo
efectivo visual del área muestreada L= km totales recorridos.

Se consideró como kilometraje total el sumatorio
de las distancias recorridas en vehículos, a caballo o
a pie a diferentes horas del día, con una distancia
mínima de 3 km por recorrido sobre 18 transectos
lineales, trazados aleatoriamente sobre potreros y vías
en fincas del área de estudio. Para el total de indivi-
duos observados se consideró solo aquellos avista-
dos durante el recorrido. Con un GPS Garmin® Etrex
20 se tomó el punto sobre el transecto en dirección

 N
(2 x ESW x L)
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Figura 1. Mapa de la zona de estudio, municipio de Pore, Casanare, Colombia.
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perpendicular al animal avistado. Cada transecto fue
recorrido por lo menos una vez cada mes. El ancho
efectivo de alcance visual se calculó en 20 m.

Se estimó la biomasa multiplicando el promedio
de peso de un individuo adulto por la respectiva den-
sidad de la especie en la zona de estudio. Rodríguez-
Mahecha et al. (2006) reportan un peso promedio
para osos hormigueros adultos de 30,5 kg.

Resultados

La densidad poblacional de oso hormiguero en
el área de estudio fue calculada considerando 656,6
km recorridos y 17 avistamientos totales durante los
4 meses. La densidad en el área de estudio es de 0,64
ind/km2. Se estimó una población de M. tridactyla
para el área de estudio en 222,08 individuos.

Para la comparación entre paisajes, en la sabana
natural se recorrió 322 km reportando 13 registros
efectivos y 334,6 km con cuatro avistamientos en el
paisaje intervenido. El estimativo de la población de
osos hormigueros que habita en cada una de las zo-
nas se encuentra en la Tabla 1.

La biomasa calculada para el total del área de
estudio fue de 19,52 kg/km2. En el paisaje conserva-
do de sabana natural inundable la biomasa estimada
fue de 30,77 kg/km2 y en la zona de pasturas introdu-
cidas y arroceras fue de 9,11 kg/km2.

Discusión

Este es el primer estimado que se obtiene en
Colombia sobre la densidad poblacional de hormi-
gueros gigantes. Los estimativos de densidad
poblacional en ecosistemas similares al presente en
el área de estudio, han arrojado valores inferiores
como 0,18 ind/ km2 en los Llanos venezolanos
(Eisenberg et al. 1979) y 0,15 ind/km2 en el Pantanal
brasilero (Desbiez y Medri 2010). No obstante, es-

tos resultados fueron obtenidos con diferentes mé-
todos, lo que dificulta la comparación. Según algu-
nos autores, la densidad poblacional de una especie
puede variar de acuerdo con la calidad del hábitat
(Eisenberg et al. 1979) y el área biogeográfica don-
de se encuentre (Peters y Raelson 1984).

Una de las mayores densidades de hormigueros
gigantes en vida silvestre (1-2 ind/km2) ha sido re-
portada por Shaw et al. (1985) en el Parque Nacio-
nal Serra da Canastra en Brasil, probablemente por
las condiciones del hábitat y alta disponibilidad de
alimento, así como por la ausencia de grandes
depredadores como jaguares (Panthera onca)
(Desbiez y Medri 2010). Según Robinson y Redford
(1986), las densidades poblacionales locales son
determinadas por los requerimientos de cada indivi-
duo, sobre todo alimenticios. En este estudio se en-
contró en el paisaje conservado de sabana natural
inundable una densidad similar a la reportada por
Shaw et al. (1985), con 1,009 ind/km2, lo que indica
que si bien la especie es capaz de adaptarse a zonas
con un mayor grado de intervención, las densidades
son mayores en zonas bien conservadas, como aque-
llas donde se desarrolla ganadería extensiva tradi-
cional sobre pastizales nativos. Según Peñuela et al.
(2011) la ganadería ha coexistido amigablemente con
el paisaje de sabana inundable en el Casanare, per-
mitiendo su conservación, basada en el uso de
pasturas nativas.

La densidad de hormiguero en el paisaje conser-
vado de sabana natural inundable de este estudio es
alta en comparación con el paisaje intervenido. Se-
gún Braga (2008), algunos aspectos que pueden afec-
tar la densidad son el grado de intervención, la com-
posición del paisaje y el tiempo transcurrido desde
que inició la transformación. En este estudio se en-
contró un mayor grado de intervención en la vereda
Cafifíes, principalmente por la transformación de la
sabana en monocultivos de arroz, el cambio de

Tabla 1. Comparación de la densidad poblacional

Paisaje               km recorridos    Avistamientos                DP                HD km2           Población estimada
                                                                                                            (ind/km 2)   (incluyendo bosques)         (individuos)

Sabana natural conservada 322 13 1,009 195,40 197,22
Cultivos de arroz y
pasturas introducidas 334,6 4 0,299 115,09 34,40

DP: densidad poblacional    HD: hábitat disponible
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pasturas nativas por otras especies introducidas y la
explotación petrolera. Según Peñuela et al. (2012),
esta transformación del ecosistema de sabana natu-
ral en la Orinoquía se ha presentado en años recien-
tes, experimentando fuertes y acelerados cambios en
el paisaje, debido a la expansión de sistemas de pro-
ducción agrícola y a la intensificación de la ganade-
ría con pastos inducidos, entre otros aspectos. Estos
procesos requieren una fuerte transformación de la
topografía y de la vegetación presente, con el objeto
de regular el drenaje del suelo, ignorando la com-
plejidad y el delicado equilibrio ecosistémico de la
sabana, produciendo graves efectos sobre los suelos
y los factores bióticos, incluyendo la diversidad de
fauna silvestre (Peñuela et al. 2012).

Braga (2008) afirma que en las zonas de grandes
extensiones de sabanas naturales se podría favore-
cer la ocurrencia de esta especie, como la presente
en la vereda San Rafael de Pore. En Paraná, Brasil,
esta misma autora encontró una baja densidad
poblacional de hormigueros gigantes en zonas con
pocos remanentes de vegetación nativa en extensión
y continuidad, similar al encontrado en los paisajes
intervenidos de la vereda Cafifíes. Si bien Bambara-
deniya y Amerasinghe (2003), afirman que en las
zonas donde se desarrollan cultivos de arroz no se
afecta considerablemente la diversidad de mamífe-
ros; una menor oferta de hábitat, ante los cambios
del paisaje, podría afectar la densidad de individuos,
como la encontrada en este estudio, con las diferen-
tes consecuencias que esto ocasiona.

Según Andriolo (2007), las perturbaciones am-
bientales como la fragmentación, pueden producir
sobrepoblación en zonas reducidas de hábitat o dis-
minución de la población con las consecuencias ya
reportadas por Frankham (2005), favoreciendo la
transmisión directa de enfermedades, o aumentando
el estrés de los individuos, debido al incremento de
la competición y reducción del alimento, tornándo-
se más susceptibles a los patógenos. Otra posible
explicación para la menor densidad de M. tridactyla
en las zonas con mayor grado de intervención es que
los individuos se hayan tornado más huidizos para
evitar el contacto con seres humanos y otras espe-
cies como perros domésticos, lo cual dificultaría su
observación.

La biomasa de M. tridactyla encontrada en el área
de estudio fue mayor a la reportada en la sabana

inundable de la Orinoquía de Venezuela (4,9 kg/km²)
por Eisenberg et al. (1979) y por Desbiez y Medri
(2010) en el Pantanal brasilero, con 5,35 kg/km2.
Entre mamíferos, la densidad está fuertemente rela-
cionada con el promedio de peso de un individuo
adulto de la especie y del nivel que ocupa en la cade-
na trófica (Peters y Raelson 1984). En general, las
especies más grandes ocurren a menores densidades
que las especies más pequeñas, y especies con die-
tas restringidas, como el oso hormiguero gigante, y
en los niveles tróficos superiores, suelen ocurrir en
densidades más bajas que las especies cuya dieta
permite tener acceso a una mayor abundancia de re-
cursos alimenticios (Robinson y Redford 1986).

Si bien el método de transectos lineales ha sido
usado para estimar la densidad de animales en todo
el Neotrópico, Desbiez y Medri (2010) afirman que
no es el método más eficiente para estimar densida-
des de osos hormigueros, debido a que su tasa de
encuentros es baja, por lo cual se debería estimar la
densidad poblacional con otros métodos disponibles
para así poder establecer comparaciones. Es proba-
ble que la densidad encontrada esté subestimada de-
bido al método utilizado, que no incluye individuos
dentro de la franja muestral que no hayan sido ob-
servados durante la colecta de datos.

Conclusiones

Se observó una disminución en la densidad
poblacional en paisajes intervenidos de las veredas
San Rafael y Cafifíes del municipio de Pore, proba-
blemente causada por los efectos negativos de la al-
teración y modificación del ecosistema durante el
establecimiento de pasturas inducidas y cultivos de
arroz. Este es el primer estimativo sobre la densidad
poblacional del hormiguero gigante en Colombia. Se
hace necesario complementar esta investigación con
nuevos estudios a mediano y largo plazo, evaluando
diferentes ecosistemas, para poder diseñar estrate-
gias de conservación y garantizar la sobrevivencia
del hormiguero gigante a largo plazo en Colombia.
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