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Diversidad y estado de conservación de la mastofauna terrestre del 
municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, Colombia

Diversity and conservation state of land mammals of the municipality of 
San Vicente del Caguán, Caquetá, Colombia

Alejandra Niño-Reyes*, Alexander Velásquez-Valencia*

Resumen

Objetivos: Determinar la diversidad y el estado de conservación de los mamíferos terrestres en el muni-
cipio de San Vicente del Caguán. Metodología: La investigación se realizó en 4 parches de vegetación 
caracterizados por bosque denso alto de tierra firme, de galería, vegetación secundaria y pastos enma-
lezados rodeados por pastos limpios. Se empleó la técnica de muestreos visuales en recorridos diurnos 
para el registro de mamíferos arborícolas y no voladores; para la captura de murciélagos se instalaron 
4 de redes por parche de manera ad libitum, entre las 17:30 hasta las 23:00 horas. Los datos obtenidos 
fueron analizados mediante una curva de acumulación, índices de diversidad de Margaleft, Shanon 
H, Simpson, Dominancia y Equitatividad, análisis de similitud y de correspondencia. Resultados: Se 
registraron 105 individuos de mamíferos, distribuidos en ocho órdenes, 15 familias y 23 especies. Se 
obtuvo la mayor diversidad (H) y la mayor riqueza (M) en parches de bosque alto de tierra firme rodeada 
por pastos y vegetación secundaria y la mayor equitatividad en bosque de galería rodeado por pastos 
limpios. Se identificaron tres especies de especial interés para la conservación, Tapirus terrestris, Ateles 
belzebuth y Lagothrix lagothricha. Conclusiones: El área de estudio corresponde a una zona de alta 
diversidad de mamíferos, con remanentes de bosque que constituyen importantes áreas de refugio para 
la mastofauna. Es indispensable generar iniciativas de conservación porque las condiciones de presión 
(caza, la extracción de madera y explotación petrolera) ponen en constante riesgo el mantenimiento de 
esta comunidad en el departamento del Caquetá.

Palabras claves: Categorías de amenaza, Caquetá, Mastofauna, Riqueza de especies. 

Abstract

Objective: Determine the diversity and conservation status of land mammals of the municipality of San 
Vicente del Caguán, Caquetá, Colombia. Methodology: The research was conducted in 4 vegetation 
patches of characterized by high dense forest od solid land, gallery forest, secondary vegetation and 
weedy grasses surrounded by clean pasture. Visual sampling technique was used in day runs for recor-
ding arboreal mammals and flightless; for bats catching 4 mist nets were installed in each patch by ad 
libitum way, between 17:30 to 23:00. The obtained information was analyzed by an accumulation curve, 
Margaleft´s diversity index, Shanon H, Simpson, Dominance and evenness, similarity and correspondence 
analysis. Results: 105 individuals of mammals, distributed in eight orders, 15 families and 23 species were 
recorded. the greatest diversity (H) and richest (M) was founded in high dense forest of solid land patches 
surrounded by grasses and secondary vegetation and greater evenness in Gallery Forest surrounded by 
clean pasture. Three species of special interest for conservation were identified, Tapirus terrestris, Ateles 
belzebuth y Lagothrix lagothricha. Conclusions: The study area is a place of high mammals diversity, with 
forest remaining shelter which are important areas for mammals. It is so important to make conservation 
initiatives, because stress conditions (hunting, wood and oil extraction) are dangerous for the maintenance 
of this community in the department of Caquetá.
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Introducción

La diversidad de mamíferos presente en Colom-
bia representa 11.8% de la mastofauna mundial, con 
518 especies (Ramírez-Chaves et al. 2016); su estu-
dio es indispensable para la comprensión de escalas 
macroecológicas, áreas de distribución y condiciones 
de calidad de los ecosistemas porque por sus reque-
rimientos de hábitat y la sensibilidad que presentan 
a los cambios del paisaje se han considerado algunas 
especies de estos grupos como bioindicadoras (Rodrí-
guez-M et al. 2006). La información relacionada con 
la diversidad biológica constituye una herramienta 
con características específicas de un espacio y tiem-
po determinado (Villarreal et al. 2004) que reviste 
importancia para la planificación de investigaciones 
que permitan identificar cambios en los ecosistemas 
y delimitar áreas prioritarias para la conservación 
(Boddicker et al. 2002).

Zonas como el departamento del Caquetá no 
cuentan con investigaciones de mastofauna disponi-
bles que permita actualizar la información, conocer 
el estado de las poblaciones y la distribución de este 
grupo. Actualmente se conocen listados nacionales 
de especies de mamíferos (Solari et al. 2013) que 
relacionan la mastofauna presente en el departamento 
y algunos estudios de grupos específicos como qui-
rópteros (Marín-Vázques y Aguilar-Gonzáles 2005a, 
Marín-Vázques et al. 2005b, Gonzáles-Reyes y Velás-
quez-Valencia 2011) y marsupiales (García-Cedeño 
et al. 2005). 

Actualizar esta información y conocer la distribu-
ción real de los mamíferos de la Amazonia Andina en 
el departamento del Caquetá es fundamental debido a 
la acelerada reducción y pérdida de hábitat. En el de-
partamento se extraen cerca de 35.231 m3 de madera 
por año, por consecuencia de procesos de interven-
ción forestal y agrícola, actividades como la minería, 
explotación petrolera y cultivos con la finalidad de 
sintetizar sustancias alucinógenas (IGAC 2014). 
Estas acciones ponen en riesgo la disponibilidad de 
los recursos y los servicios ecosistémicos, reduciendo 
conectividad del paisaje y con ello la movilidad de 
las especies (Santos y Tellería 2006). La pérdida de 
la diversidad generada por estas actividades, no ha 
sido cuantificada; el problema se agudiza aún más, 
porque no se cuenta con estudios de fauna específica 
en los bosques de la Amazonia Andina colombiana 

que permitan realizar diagnósticos que soporten pro-
gramas para su conservación. 

En este sentido, el siguiente estudio se realizó 
en el municipio de San Vicente del Caguán, en un 
ecosistema de la Amazonia Andina, ubicado en la 
intersección de la región andina, la región amazónica 
y la sierra de la Macarena en Colombia. Este trabajo 
evidencia la diversidad de especies, su importancia 
ecosistémica, las elevadas categorías de amenaza en 
las que se encuentran algunas de ellas y los factores 
limitantes para la investigación en esta zona del país. 

Metodología

Área de estudio. El estudio se realizó en la vereda 
Los Pozos, municipio de San Vicente del Caguán, 
departamento del Caquetá, Colombia, ubicado en 
zona geográfica de la Amazonia Andina colombiana. 
El departamento cuenta con una superficie de 88,965 
km2, representando 7,8% del territorio nacional, área 
que corresponde a una franja entre la Amazonia y 
la Orinoquía. Esta región presenta una temperatu-
ra promedio anual que fluctúa entre 22°C y 24°C, 
con precipitaciones superiores a 3.000 mm anuales 
(IGAC 2014). El paisaje de la región se caracteriza 
por ser un mosaico de coberturas vegetales que han 
sido objeto de acelerados procesos de fragmentación 
(IGAC 1993). 

Métodos. Se seleccionaron cuatro parches de 
bosque, teniendo en cuenta actividades antrópicas 
en una matriz de bosque rápidamente modificado. 
Estos correspondían a bosque denso alto de tierra 
firme rodeado por pastos enmalezados y vegetación 
secundaria (BAT/PV1), bosque de galería y pastos 
enmalezados rodeados por pastos limpios (BG/P2), 
bosque de galería y pastos enmalezados con un relicto 
de vegetación secundaria rodeado por pastos limpios 
(BG/VP3) y bosque denso alto de tierra firme en una 
matriz de pastos limpios (BAT/P4) (Figura 1).

Fase de campo. Se empleó la técnica de mues-
treos visuales (visual encounter sourvey (VES) 
(Crump y Scott 1994) en recorridos diurnos y noc-
turnos, tomando registro escrito de vocalizaciones y 
fotográfico de los mamíferos arborícolas y rastros que 
se encontraron en cada uno de los parches, entre los 
meses de agosto de 2014 y febrero de 2015. Para la 
captura de murciélagos se instalaron cuatro redes de 
niebla de 12x2,5 m y ojo de malla de 12 mm, en cada 



154

uno de los parches de manera ad libitum; las capturas 
de murciélagos se realizaron entre las 17:30 hasta las 
23:00 horas con revisiones cada 30 min período de 
mayor actividad para este orden.

Análisis de datos. Para los transectos de observa-
ción el esfuerzo de muestreo fue medido en número 
de horas totales de detección (visual y auditiva) por 
distancia total recorrida, teniendo en cuenta los datos 
de la distancia de cada trayecto, la hora de inicio y de 
finalización de cada recorrido. El éxito de observación 
fue determinado al dividir el número de observacio-
nes o registros entre el esfuerzo de muestreo. En la 
captura de murciélagos el esfuerzo de muestreo fue 
medido en horas-red, donde una hora-red equivale a 
una red de 12x2 m (en este muestreo) abierta durante 
una hora. Este cálculo se realizó para cada parche, 
también se calculó el esfuerzo de muestreo acumulado 
para toda el área. 

Se estimó la representatividad de las especies 
mediante la elaboración de curvas de acumulación y 

la comparación con los valores de riqueza máximos 
esperados a partir de las funciones de Cole Rarefrac-
tion, Chao 1, Chao 2 y Jack 1, realizadas por el mé-
todo de rarefacción mediante el programa EstimateS 
Versión 9.1.0. Este método calcula un valor esperado 
de especies en diferentes tamaños de muestra. Para 
el análisis de diversidad se utilizaron los índices de 
Simpson-D, Margaret, Shannon H, Dominance D y 
Equitabilty J y así evaluar la variabilidad en la com-
posición de cada uno de los parches.

Los mamíferos fueron identificados por medio 
de las guías ilustradas de Mamíferos Grandes de 
Loreto Perú (Leite 2012), Primates de Colombia 
(Defler 2004) y clave de campo para identificación 
de los murciélagos de Bolivia (Aguirre et al. 2009). 
Los datos obtenidos fueron incluidos en una base de 
datos con las cuales se elaboraron matrices y listas 
de especies registradas en cada parche. Se evaluó la 
relación entre los parches con base en las abundancias 
por medio de un análisis de similitud.

Figura 1. Mapa descriptivo de las coberturas vegetales de los parches de bosque del área de estudio en el sector Los 
Pozos del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, Colombia. 
a. Bosque denso alto de tierra firme rodeado por pastos enmalezados y vegetación secundaria (BAT/PV1), b. Bosque de galería y pastos enmalezados 
rodeados por pastos limpios (BG/P2), c. Bosque de galería y pastos enmalezados con un relicto de vegetación secundaria rodeado por pastos limpios 
(BG/VP3) y d. Bosque denso alto de tierra firme en un matriz de pastos limpios (BAT/P4).

Niño-Reyes A,  Velásquez-Valencia A
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Para le determinación del estado de conservación 
se realizaron revisiones en listados nacionales como 
la Resolución 192 del 2014 del Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Rodríguez et al. 
2006) (las especies silvestres amenazadas de la di-
versidad biológica colombiana), Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (apéndices CITES) y a nivel 
internacional, la Unión Internacional para Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN) Versión 2016-2. Para la 
identificar la afinidad de las especies amenazadas con 

los parches se realizó un análisis de correspondencia 
en XLSTAT Versión de Prueba 9.0.

Resultados

La diversidad de mamíferos está compuesta por 
105 individuos, distribuidos en 8 órdenes, 15 familias 
y 23 especies (Tabla 1, Figura 2). El orden más rico 
fue Primates dominando en todos los parches. De las 
15 familias, las más ricas fueron las Phyllostomidae 
con cinco especies y Cebidae con cuatro, las demás 

Figura 2. Fotografías de registros de mamíferos encontrados en el área de estudio. a. Ateles belzebuth, b. Alouatta 
seniculus, c. Leontocebus nigricolis, d. Cheracebus torquatus, e. Lagothrix lagothricha lugens, f. Dasypus novemcinctus, 
g. Huella de Hydrochoerus hydrochaeris, h. Huella de Tapirus terresstris. 
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familias a excepción de Atelidae presentaron una es-
pecie. En total se realizaron 36 puntos de observacio-
nes de los cuales solo 19 puntos fueron efectivos para 

Tabla 1. Listado de especies de mamíferos presentes en la vereda los Pozos, San Vicente del Caguán y vegetación 
asociada

    Clase Mammalia                                                  BAT/PV1 BAT/PV2          BAT/PV3         BAT/PV4

Orden Artiodactyla    
Familia Tayassuidae    
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)     x  
Orden Carnivora    
Familia Canidae    
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)     x  
Orden Chiroptera    
Familia Phyllostomidae    
Carollia brevicauda (Schinz, 1821) x x x  
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) x      
Rhinophylla pumilio Peters, 1865   x    
Sturnira sp. Gray, 1842 x      
Vampyressa sp. Thomas, 1900 x      
Familia Vespertilionidae    
Myotis sp. Kaup, 1829 x      
Orden Cingulata    
Familia Dasypodidae    
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 x   x x
Orden Didelphimorphia    
Familia Didelphidae    
Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758   x x  
Orden Perissodactyla    
Familia Tapiridae    
Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)     x  
OrdenPrimate    
Familia Aotidae    
Alouatta seniculus (Linnaeus, 1766)   x x  
Familia Atelidae    
Ateles belzebuth É. Geoffroy, 1806   x   x
Lagothrix lagothricha Humboldt, 1812 x   x x
Familia Cebidae    
Cheracebus torquatus (Hoffmannsegg, 1807) x x    
Leontocebus nigricollis (Spix, 1823) x      
Saimiri sciureus (Linnaeus, 1758) x     x
Sapajus apella (Linnaeus, 1758) x x   x
Orden Rodentia    
Familia Dasyproctidae    
Dasyprocta sp. Illiger, 1811     x  
Familia Eritozontidae    
Coendou sp. Lacépède, 1799 x      
Familia Hydrochaeridae    
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766)       x
Familia Proechimidae    
Proechimys sp. J.A. Allen, 1899     x  
Familia Sciuridae    x
Hadrociurus igniventris (Wagner, 1842)     x x

BAT/PV1: bosque denso alto de tierra firme rodeado por pastos enmalezados, BG/P2: vegetación secundaria bosque de galería y pastos enmalezados 
rodeados por pastos limpios, BG/VP3: bosque de galería y pastos enmalezados con un relicto de vegetación secundaria rodeado por pastos limpios, 
BAT/P4, bosque denso alto de tierra firme en un matriz de pastos limpios. 

la detección de la presencia de especies de mamíferos. 
Según los estimadores de Chao 1, Chao 2 y Jack 

1 (Figura 3) el esfuerzo de muestreo está representa-

Niño-Reyes A,  Velásquez-Valencia A
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do en 23 especies, que corresponden a más de 70% 
de las especies esperadas teniendo en cuenta que la 
curva no alcanza la asíntota, con una tendencia de 
incremento en la pendiente. El esfuerzo de captura 
fue de 160 horas/red, con un esfuerzo activo de 1920 
horas/hombre de observación directa, 1080 h/h de 
observaciones puntuales y 840 h/h a búsquedas in-
tensiva en los 4 parches. 

La abundancia de mastofauna a nivel de parche 
fue mayor en el BAT/PV1 dominada por Carollia 
brevicauda y la más baja se registró en el BAT/P4 
dominada por Saimiri sciureus. El BAT/PV1 fue el 
más rico con 12 especies seguido por el BG/VP3 con 
11 y el parche BG/P2 y BAT/P4 con 7 respectivamente. 

Diversidad de mamíferos. La mayor diversidad 
(H) y la mayor riqueza (M) se presentó en el BAT/
PV1 con 38 individuos distribuidos en 12 especies. La 
mayor equitatividad y el segundo parche con mayor 
H y M fue el BG/P2, con un registro de 28 individuos 
correspondientes a once especies. El parche con 
menor abundancia y riqueza (S), menor H y mayor 
dominancia (D) fue el BAT/P4 (Tabla 2).

El área de estudio mostró heterogeneidad (Figura 
4); en el dendrograma se evidencian dos agrupa-
mientos: 1) de los parches BAT/PV1 y BAT/P4 con 
un porcentaje de similitud del 26,7% y 2) parches 
BG/P2 y BG/VP3 con el 20%. Los parches BAT/PV1 
y BG/VP3 muestran especies exclusivas mientras que 
los demás varían de 3 a 1 (Tabla 3). Asimismo, se 
observa en la Figura 5 que en su primer eje agrupa y 
genera un gradiente de complejidad con los parches 
de mayor heterogeneidad como BAT/PV1 y BG/P2, 
en estos se asocian especies como Cheracebus tor-

Figura 3. Curva de colector de las especies de mamíferos presentes. Cada esfuerzo de muestreo 
corresponde a punto de observación de radio de 50 m en un período de observación de 15 minutos. 

quatus, Carollia brevicauda, Leontocebus nigricollis 
y en el extremo positivo el BG/VP3 muestra mayor 
homogeneidad asociando especies de requerimientos 
de hábitat complejos y de mayor conservación como 
como Tapirus terrestres y Lagothrix lagothricha. 

Discusión

La riqueza de mamíferos hallada en el área de es-
tudio es típica de la Amazonia colombiana, la mayoría 
representan especies endémicas, con hábitos gene-
ralistas, ubicadas en niveles tróficos medios (Defler 
2004, Solari et al. 2013) cuantificada en 15 especies, 
de 45 que alberga el territorio (Ramírez-Cháves et 
al. 2016). 

Fue notorio el grado de tolerancia a la perturba-
ción de su hábitat. En contraste, en el BAT/PV1, la 
relación entre Cheracebus torquatus, Sapajus apella 
y L. nigricollis revela una marcada sinantropia con 
un comportamiento agonístico y de forrajeo permi-

Tabla 2. Índices de diversidad del ensamble de 
mamíferos presentes en los parches de bosque de 
la inspección Los Pozos, San Vicente del Caguán, 
Caquetá, Colombia

  Índice              BAT/PV1   BG/P2   BG/VP3   BAT/P4

Taxa S 12 7 11 7
Individuals 38 20 28 19
Dominance D 0,14 0,25 0,15 0,28
Simpson 1-D 0,85 0,74 0,84 0,71
Shannon H 2,14 1,59 2,11 1,55
Margalef 3,02 2,00 3,00 2,03
Equitability J 0,861 0,82 0,88 0,80
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tiéndoles evitar la competencia utilizando diferentes 
estratos del bosque, favoreciéndose ya sea por reto-
ños, flores, frutos y demás recursos disponibles. Este 
tipo de aprovechamientos eleva la importancia de 
estos relictos de bosque (Pérez Sánchez 2005) per-
mitiendo las asociaciones interespecíficas (en el caso 
de los primates) (Echavez 2013). Sin embargo, son 
amenazadas principalmente por colisión de vehículos 
automotor en las vías debido al riesgo que asumen 
al descender hasta el suelo (en los arborícolas) para 

pasar de un parche a otro.
Igualmente, los registros de Lagothrix lago-

thricha con crías en los parches BAT/PV1, BG/
VP3 y BAT/P4, Alouatta seniculus en BG/P2 y BG/
VP3 y Ateles belzebuth en BAT/PV1 develan que 
estos remanentes de bosque constituyen una oferta 
para el mantenimiento de estas especies. Aunque L. 
lagothricha y A. belzebuth podrían desempeñar fun-
ciones como dispersores de semillas de alta calidad 
para el mantenimiento de estas áreas a largo plazo 
(Defler 2004, Rodríguez-M et al. 2006, Stevenson 
y Guzmán-Caro 2013), no existen garantías para 
que las poblaciones puedan mantenerse a futuro 
(Gómez-Posada et al. 2009) debido a los acelerados 

Figura 4. Dendrograma de similitud entre parches según 
las abundancias.

Figura 5. Análisis de correspondencia de las abundancias de las especies de mamíferos y los parches de bosque. 

procesos de fragmentación.
La danta (T. terretris) se presentó solo en el BG/

VP3, características que coinciden con los requeri-
mientos de hábitat (vegetación secundaria y bosques 
de galería) descritos por Arias-Alzate et al. (2009) y 
Gonzáles-D et al. (2014). Aparentemente T. terrestres 
cuenta con la disponibilidad de espacio y recursos, 
debido a la conectividad que existe entre el BG/VP3 
y el BAT/P4, lo que posibilitaría la movilidad de la 
especie, sabiendo que esta recorre hasta 4.049 km 

Niño-Reyes A,  Velásquez-Valencia A
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diarios en promedio (Gonzáles-D et al. 2014) y el 
BG/VP3 posee 4 km2 aproximadamente.

En el caso de los quirópteros la composición de 
especies coincide con los listados presentados por 
Marín-Vásquez et al. (2005b), González-Reyes y 
Velásquez-Valencia (2011) y García-Cedeño et al. 
(2005). La presencia de Myotis sp. es posiblemente 
una muestra de su función como controladores po-
blacionales de pequeños y grandes insectos, de igual 
forma C. brevicauda y C. perspicilata representan una 
comunidad en constante intervención que se benefi-
cian de la apertura de nuevos hábitats y que encuentran 
recursos en zonas de regeneración temprana (Oria y 
Machado 2007). Sin embargo, el estudio de este grupo 
se ve limitado debido a conflictos de orden social en 
la región lo que impide los muestreos nocturnos en 
la zona. Teniendo en cuenta los listados nacionales 
(Solari et al. 2013) y las adiciones realizadas por 
Ramírez-Chávez et al. (2016) confirman que Caquetá 
alberga 23% de la diversidad nacional de murciélagos 
y siendo este grupo indispensable en la contribución 
de la regeneración de los bosques y por su papel 
como dispersores de semillas (Estrada-Villegas et 
al. 2007) se hace indispensable poder continuar con 
investigaciones que permitan tener aproximaciones 
más concretas al estado real de esta comunidad. 

Conservación de mamíferos. Del total de es-
pecies encontradas, dos primates y la danta o tapir 
(Lagothrix lagothricha, Ateles belzebuth y Tapirus 

terrestres) representan un especial interés en temas 
de conservación para Colombia (Tabla 4) (CITES, 
UICN Versión 2016-2 y Res 192/2014).

En este enfoque, mediante el análisis de corres-
pondencia (Figura 6) se encontró que la especie en 
peligro (EN) se asocia positivamente con BAT/P4 y 
las especies VU están asociadas positivamente con 
el BAT/P3. Según los reportes de la UICN (2016-2) 
los primates son uno de los grupos taxonómicos más 
amenazados y llevados a la extinción, por esto se 
hace prioritario establecer acciones de conservación 
y manejo estricto en estas áreas, de manera que las 
poblaciones que aún existen puedan mantenerse en 
el tiempo. 

Las principales amenazas para los mamíferos 
presentes en esta zona de estudio son las actividades 
humanas como la cacería, la extracción maderera 
y la explotación petrolera. La actividad maderera 
es más recurrente en los parches BAT/PV1 y BG/P2 
representando por sí misma, una amenaza puntual 
sobre las poblaciones de mamíferos y en especial de 
los primates, que pueden experimentar disminuciones 
drásticas en sus poblaciones debido a la reducción 
y pérdida de sus hábitats. En la medida que se ago-
ten los recursos y aumente la presión de caza, las 
poblaciones se verán alteradas al punto de generar 
extinciones locales. 

 La caza representa una presión esporádica en las 
especies de roedores y cingulatos medianos, como 
puercoespín (Coendou sp.), chigüiro (Hydrochoerus 
hydrochaeris), guatín (Dasyprocta sp.) y en especial 
de los armadillos (Dasypus novemcinctus) debido a 
la demanda de su carne. 

Conclusiones

En general, el área de estudio alberga una alta 
diversidad de mamíferos, que corresponde al 10% de 

Tabla 3. Valores de similitud en la composición de 
las especies 

Parche              BAT/PV1   BG/P2     BG/VP3     BAT/P4
 
BAT/PV1 6 0,188 0,15 0,26
BG/P2 3 1 0,20 0,16
BG/VP3 3 3 5 0,20
BAT/P4 4 2 3 1

Los valores superiores representan el grado de similitud entre los parches.

Tabla 4. Categorías de amenaza de especies con especial interés para la conservación, encontradas en 
Los Pozos, San Vicente del Caguán, Colombia

           Nombre común                           Especie                                    Categorías de amenaza
                                                                                                                    UICN          Res 192 CITES 

Danta o tapir Tapirus terrestris VU CR II
Mono araña o marimonda Ateles belzebuth EN VU II
Churuco Lagothrix lagothricha VU VU II

CR: Peligro crítico de extinción, EN: En peligro de extinción, VU: Vulnerable
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la fauna estimada para la región amazónica colom-
biana y 4% para todo el territorio colombiano (Solari 
et al. 2013, Ramírez-Cháves y Suárez-Castro 2014, 
Ramírez-Cháves et al. 2016), sin incluir las posibles 
especies de roedores y pequeños marsupiales. Estas 
ofrecen servicios ecosistémicos (dispersores de 
semillas, controladores poblacionales de insectos 
y presas de caza) al igual que se comportan como 
especies bioindicadoras (Muzzachiodi y Sabattini, 
2002) y aunque la fragmentación constituya en si una 
amenaza puntual para la mastofauna presente en la 
zona, este estudio revela que los relictos de bosque 
aun componen importantes zonas de refugios con 
reservas que ayudan al mantenimiento actual de las 
poblaciones. 

De las 38 especies identificadas, se exalta la 
presencia de tres ubicadas en categorías de amenaza 
elevadas (EN, VU). Estas constituyen una reserva 
biológica importante en la región de la Amazonia 
Andina colombiana y ameritan un tratamiento urgente 
desde la óptica de la creación de áreas protegidas 
teniendo en cuenta que su distribución es exclusiva-
mente amazónica y desempeñan funciones tróficas a 
escalas macroecológicas, que resultan indispensables 
en el funcionamiento de los ecosistemas. 

Históricamente el departamento del Caquetá se 
ha visto presionado por conflictos de orden social, 
económico y cultural, lo que ha limitado el estudio 
de su biodiversidad, por esto se requiere un mayor 
esfuerzo de muestreo que permita la adición de es-
pecies a los listados y así tener un diagnóstico más 
fiable y completo para este grupo.
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