
Historia sobre el estudio de los anfibios y reptiles en el 
departamento del Quindío, Andes Centrales de Colombia

History of the study of amphibians and reptiles 
in Quindío, Central Andes of Colombia

Diego A. Gómez-Hoyos1,2,3, Jhonattan Vanegas-Guerrero2, 
José R. Cobos-Vallejo4, María C. Ardila-Robayo5

Resumen

Los estudios sobre la herpetofauna en el departamento del Quindío, Colombia, son escasos y se restrin-
gen a reportes en listados generales para Colombia, trabajos taxonómicos y publicaciones sobre historia 
natural, distribución y ecología. Además, no se conoce quiénes hicieron las primeras exploraciones ni los 
primeros aportes al conocimiento de los anfibios y reptiles en el departamento. Por lo anterior, se realiza 
un recuento histórico del desarrollo de la herpetología en el Quindío y los investigadores que estuvieron 
involucrados. El recuento va desde 1892 cuando Heliodoro Peña hace la primera referencia de reptiles 
en el Quindío, hasta la actualidad donde se viene consolidando la investigación en herpetología por parte 
de grupos de trabajo, estudiantes y docentes vinculados con instituciones públicas y privadas.
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Abstract

Herpetofauna studies are scarce in the Quindío department, Colombia, and these are restricted to reports 
in general checklists for Colombia, taxonomic works, and publications about natural history, distribution 
and ecology. Furthermore, it is unknown who did the first explorations nor the first contributions to the 
knowledge on amphibian and reptiles in the Quindío department. For these reasons, we did an historical 
review about the development of herpetology in the Quindío, and the researchers that were involved. Our 
review covers from 1892, when Heliodoro Peña made the first reference to reptiles in the Quindío depart-
ment, to date when herpetology research is being consolidated by works groups, students, and university 
teachers affiliated to public and private institutions.
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Introducción

Los estudios de la biodiversidad en Colombia 
han sido relativamente escasos en algunas regiones 
de los Andes Centrales incluidos los departamentos 
de Quindío, Risaralda y Caldas (Arbeláez 2013). 
Este patrón se repite para los estudios en zoología 
de vertebrados (Arbeláez 2013) y por ende, para el 

estudio de los anfibios y reptiles. Para la herpetofauna 
en esta región los estudios de línea base son escasos 
(Cadavid et al. 2005; Rojas et al. 2014).

Los estudios de la herpetofauna en el departamen-
to del Quindío están dispersos y se limitan a listados 
generales a nivel de Colombia (Ayala 1986, Ruiz et 
al. 1996, Lynch 1999b, Acosta 2000) o trabajos ta-
xonómicos (Lynch 1991, Ruiz y Lynch 1991, Roa y 
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Ruiz 1991, Ruiz y Osorno 1994, Ruiz y Lynch 1995, 
Lynch 2009). También son pocas las publicaciones so-
bre historia natural, distribución y ecología (Cadavid 
et al. 2005, Quintero et al. 2012, Hoyos et al. 2012, 
Díaz et al. 2013, Guevara y Vargas 2014, Vanegas et 
al. 2014, Gómez et al. 2012a,b, 2014, 2015, 2016, 
2016a,b, Buitrago et al. 2016).

Las únicas revisiones históricas acerca de la her-
petología en Colombia, pertenecen a las realizadas 
por Medem (1968) y Ardila (2003), así como dos 
aportes dedicados al profesor Pedro M. Ruiz-Carranza 
por sus contribuciones a la herpetología, realizados 
por Ardila (1999) y Lynch (1999a). Sin embargo, 
no se conocen publicaciones de descripciones histó-
ricas de regiones específicas del país, a pesar de la 
consolidación de algunos grupos de investigación en 
herpetología. Por esta razón, se pretende realizar un 
recuento histórico del desarrollo de la herpetología 
en el departamento del Quindío, Andes centrales de 
Colombia.

Metodología

Área de estudio. El departamento de Quindío 
se encuentra en la vertiente occidental de los Andes 
centrales de Colombia (entre 4°04’ N y 4°44’ N y 
los 75°52’ W y 75°24’ W), entre los 950 msnm en la 
cuenca del río La Vieja, hasta los 4750 msnm en el 
Paramillo del Quindío (Figura 1). Tiene un área de 
196.183 ha, con una matriz de paisaje dominada por 
plantaciones agrícolas (67%), fragmentos de bosque 
nativo (27%), enclaves de guadua (Guadua angus-
tifolia) y plantaciones forestales (3%) (Arbeláez et 
al. 2011). El departamento es de vocación agrícola 
y forestal y su desarrollo urbano está concentrado 
en el municipio de Armenia, una ciudad de tamaño 
medio (DANE 2005). Por su parte, los remanentes 
de bosque nativo están representados por vegetación 
de páramo pluvial y muy húmedo, así como bosques 
andinos, subandinos y basales húmedos y muy húme-
dos (Fundación Las Mellizas et al. 2012).

Recopilación de información. El recuento sobre 
el desarrollo de la herpetología en el Quindío se basó 
en una revisión bibliográfica de exploraciones reali-
zadas por investigadores en esta región de Colombia. 
Se realizó una búsqueda en bases de datos de museos 
y colecciones biológicas (Tabla 1) para extraer la 
información de los colectores y los especímenes que 

provienen del departamento. Se ejecutó la búsqueda 
con la palabra clave “quindio” y los registros se 
complementaron con la descarga de la base de datos 
de anfibios y reptiles georreferenciados de Colombia 
(GBIF 2014), los cuales se extrajeron para el Quindío 
con una máscara de los límites del departamento, en 
el programa QGis 2.0.1. También se incluyen regis-
tros anecdóticos de los docentes y estudiantes que 
en diferentes épocas han formado parte del grupo de 
herpetología de la Universidad del Quindío (GHUQ).

Resultados y discusión

El Quindío antes de ser declarado como depar-
tamento en julio de 1966, era conocido como la pro-
vincia del Quindío (teniendo una extensión mayor a 
la actual) y pertenecía al territorio del Cauca (Peña 
1892, Gobernación del Quindío 2013). En 1850 la 
República de Colombia se organiza en departamentos, 
pero solo hasta 1908 el territorio quindiano es sepa-
rado del Cauca y tras la creación del departamento 
de Caldas, la región quindiana es incluida dentro de 
su jurisdicción (Gobernación del Quindío 2013). Seis 
décadas después (1966) se crea legalmente el departa-
mento del Quindío y se segrega del departamento de 

Figura 1. Departamento del Quindío, Andes centrales de Colombia.
Imagen satelital: TerraMetrics 2014, Google Inc.

Gómez-Hoyos DA et al.



41

Caldas. Con este contexto, es difícil reconstruir una 
línea histórica sobre el estudio de la herpetología en el 
departamento del Quindío debido a que las referencias 
geográficas en las bases de datos y la literatura fueron 
escasas y poco detalladas. Esto hace que asegurar la 
correspondencia de los registros más antiguos con el 
actual territorio quindiano sea particularmente difícil.

A través de la búsqueda de registros usando la 
palabra clave “quindio” en las bases de datos de 
colecciones de anfibios y reptiles de los museos 
de instituciones nacionales y extranjeras (Tabla 1), 
se encontraron 294 especímenes del Museum of 
Comparative Zoology (MCZ), Smithsonian National 
Museum of Natural History (USNM), American Mu-
seum of Natural History (AMNH) y Natural History 
Museum the University of Kansas (KUBI). De estos 
registros se descartaron 133 ejemplares encontrados 
en el MZC y USNM, que fueron colectados en 1921 
en la referencia geográfica definida como “Quindio 
Mountains, State: Tolima”. La localidad descrita no 
tiene límites claros, pero referencias del cabildo de 
Ibagué en 1754 la describen como “…una montaña 
que llaman Quindío la que resulta su traspaso a las 
provincias del Chocó, camino sumamente bravísi-
mo…” (Acevedo y Martínez 2005). Cochran y Goin 
(1970) asumen esta localidad como la zona del suro-
riente del departamento de Caldas y centro occidente 
del departamento del Tolima, esta área pertenece a los 
departamentos de Quindío y Tolima (Zuluaga 2010). 
Sin embargo, los registros fueron descartados porque 
las especies a las que corresponden los ejemplares 
se distribuyen en la vertiente oriental de los Andes 

centrales (Rhinella sternosignata, Lithobates vai-
llanti, Anolis tolimensis), en los Andes occidentales 
(Pristimantis calcaratus) o latitudes más al sur del 
Quindío (Gastrotheca argenteovirens, Strabomantis 
cornutus).

Por otra parte, la extracción de los registros geo-
rreferenciados en la base de datos del GBIF (2014) a 
través de la máscara con los límites del departamento 
del Quindío, permitió obtener 1976 registros, a los 
que se suman 51 provenientes de la base de datos de 
la colección de reptiles del ICN. Por lo tanto, con la 
revisión se cuenta con 2057 registros de anfibios y 
reptiles provenientes del departamento del Quindío, 
de los cuales 2005 cuentan con referencia del año de 
colecta. Con la información recopilada presentamos 
una descripción cronológica acerca de los aportes al 
conocimiento de la herpetología en el departamento 
del Quindío (Figura 2).

En el año 1892 Heliodoro Peña hace los primeros 
reportes en la literatura sobre herpetofauna en este de-
partamento con su tratado sobre la geografía e historia 
de la provincia del Quindío, donde reporta animales 
“salvajes” para esta provincia: “…entre los reptiles, 
distinguense la iguana y alguna variedad de culebras 
como la coral, la equix, la cazadora, etc”. Es posible 
este autor haga referencia a la especie Iguana iguana, 
pero para las demás hay alta incertidumbre aunque 
pudo referirse a los géneros Micrurus, Lampropeltis, 
Bothrops, entre otros. Pasarían 48 años para que 
hubiese otro reporte herpetológico para el Quindío 
en la literatura; este se refiere a la localidad tipo de 
Atractus longimaculatus como “Região do Quindío” 

Tabla 1. Bases de datos virtuales de museos y universidad consultados en busca de especímenes colectados 
en el departamento del Quindío, Colombia

Institución

Instituto Alexander Von Humboldt
Universidad de Antioquia
Universidad Nacional de Colombia

Universidad Nacional de Colombia

Universidad del Quindío

Universidad de La Salle
Universidad del Valle
American Museum of Natural History
University of Kansas
Harvard University
Smithsonian Institution

Museo

Colección Herpetológica del IAvH
Museo de Herpetología Universidad de Antioquia
Laboratorio de Anfibios del Instituto de Ciencias 
Naturales 
Laboratorio de Reptiles del Instituto de Ciencias 
Naturales 
Colección de Herpetología de la Universidad del 
Quindío
Museo de La Salle- MLS en Zoología- Bogotá
Colección de Herpetología
American Museum of Natural History
Natural History Museum the University of Kansas
Museum of Comparative Zoology
Smithsonian National Museum of Natural History

Acrónimo

IAvH
MHUA

ICN

ICN

Herpetos-UQ

MLS
UVC

AMNH
KUBI
MCZ

USNM
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en la descripción original de la especie (Prado 1940); 
sin embargo, este registro fue corregido por Dunn 
(Medem 1968), asignando una nueva localidad para 
el holotipo en la Cordillera Oriental, tal como lo 
referencian Passos y Lynch (2010).

Décadas más tarde, Medem (1968) en su trabajo 
sobre el desarrollo de la herpetología en Colombia 
reporta para los alrededores de Armenia a la tortuga 
pímpano (Chelydra acutirostris), sin hacer referencia 
a la revisión de ejemplares de museo. Sin embargo, 
los primeros especímenes colectados en el departa-
mento del Quindío corresponden a dos individuos de 
C. acutirostris almacenados en la colección de reptiles 
del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional (ICN 6469, 6639) colectados en 1961 por 
H. Granados en la quebrada La Argentina (afluente 
de la quebrada La Jaramilla) en el municipio de 
Armenia, por lo tanto pueden corresponder con el 
reporte de Medem. 

Asimismo, se reporta el lagarto Cercosaura 
vertebralis y la serpiente Dipsas pratti para el de-
partamento del Quindío, sin localidades ni fechas 
específicas (Medem 1968). El registro de D. pratti no 
fue reportado para el departamento en los trabajos de 
Pérez y Moreno (1988) y Moreno et al. (2006), pero 
sí por Barros et al. (2012).  

Todo parece indicar que Granados no tuvo aportes 
adicionales a la herpetología en el Quindío. Además, 
su participación en la herpetología de Colombia qui-
zás no fue importante ya que no ha sido nombrado 

en las referencias históricas de la herpetología na-
cional (Medem 1968, Ardila 2003). Para la década 
de 1970 se realizaron 53 colectas en el departamento 
(50 anfibios y 3 reptiles) de los cuales se reconocen 
cuatro colectores, los herpetólogos Olga Victoria 
Castaño-Mora, Juan Manuel Renjifo, y el botánico 
Jesús Medardo Idrobo, así como Stephen R. Edwards, 
entonces estudiante doctoral de la Universidad de 
Kansas (JD Lynch com. pers.). Los especímenes 
se encuentran depositados en el ICN y el KUBI, y 
provienen de los municipios de Salento, Calarcá y 
Circasia. No se conocen contribuciones adicionales 
al conocimiento de la herpetología en el Quindío por 
estas personas.

En la década de 1980 visitan el departamento del 
Quindío los herpetólogos Pedro Miguel Ruíz-Carran-
za, John Douglas Lynch, OV Castaño-Mora, José 
Vicente Rueda-Almonacid y JM Renjifo, así como el 
auxiliar Pablo Bernal. Durante mayo y junio de 1981, 
JD Lynch y PM Ruiz-Carranza, realizan exploracio-
nes de campo en la Reserva Forestal de Bremen en 
Filandia, donde colectan 8 lagartos, 8 salamandras 
del género Bolitoglossa y 41 anuros, entre los cua-
les se encuentra el holotipo y 2 paratopótipos de la 
especie Centrolene savagei (Ruiz y Lynch 1991) y 
11 paratopótipos de Centrolene quindianum (Ruiz y 
Lynch 1995) (Andrade y Lynch 2007) (Figura 3A y 
B). En el mismo año, ambos investigadores junto a JV 
Rueda-Almonacid y P Bernal, realizan inspecciones 
de campo en el cerro El Campanario y la vereda San 
Julián en Calarcá, donde colectan 23 reptiles y 216 
anuros, entre los cuales se encuentran 3 paratipos 
de Pristimantis uranobates (Lynch 1991) (Andrade 
y Lynch 2007) (Figura 3D). En julio de 1986, JD 
Lynch regresa junto a JM Renjifo a la localidad de 
Bremen y las haciendas La Carelia y La Palmera en 
el municipio de Salento, colectando 69 ejemplares 
que incluyen un paratopotipo de Centrolene savagei 
y un paratipo de Colostethus ucumari (Grant 2007). 
Dos años más tarde, OV Castaño-Mora visita el Valle 
de Maravelez en el municipio de La Tebaida, donde 
colecta 7 anuros y una tortuga pímpano.

La mayor campaña de colecta que se ha realizado 
en el departamento del Quindío fue quizás en la dé-
cada de 1990 bajo convenios que se realizaron entre 
el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia y la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío (CRQ). Durante estos conve-

A. Primera referencia de herpetofauna en el Quindío por Heliodoro 
Peña en 1892.

B. Asignación errónea de la localidad tipo de Atractus longima-
culatus “Região do Quindío” (Prado, 1940).

C. En 1961 se colectan los primeros especímenes en el departa-
mento. Medem (1968) en el desarrollo de la herpetología en 
Colombia reporta tres especies para el departamento.

D. Década de 1970, se realizan colectas en el departamento por 
Olga V. Castaño, Juan M. Renjifo y Jesús M. Idrobo.

E. En la década de 1990 se realizó la mayor campaña de colecta 
de anfibios y reptiles en el departamento del Quindío entre los 
participantes estuvieron PM Ruiz-Carranza y MC Aradila-Ro-
bayo.

F. En el año 2006 inicia el grupo de herpetología de la Universidad 
del Quindío. 

Figura 2. Línea de tiempo con la descripción cronológica 
de los aportes al conocimiento de la herpetología en el 
departamento del Quindío.

Gómez-Hoyos DA et al.
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nios se colectaron 1479 individuos (recopilados de las 
bases de datos en el presente estudio), sin embargo, 
es posible que los ejemplares para esta década y que 
reposan en el laboratorio de anfibios del ICN, superen 
los 2000 ejemplares. Las colectas fueron realizadas 
entre 1990 y 1991, con pocos especímenes en 1995 
y 1999, producto de colectas ocasionales. Asimismo, 
todos los especímenes encontrados en las bases de 
datos se encuentran en el ICN, a excepción de dos 
ejemplares que reposan en el IAvH. Las personas que 
participaron en esta campaña fueron PM Ruiz-Carran-
za, María Cristina Ardila-Robayo, Marcela Morales, 
Sonia Roa, Claudia Polo, A Cadena y H López, así 
como Robert Anderson, Adriana Ruiz, Gloria Bernal, 
Jaime Uribe y Hernando Hoyos.

En 1990, PM Ruiz-Carranza colecta el holotipo 
de Centrolene quindianum y 7 paratopótipos de C. 
savagei en la Reserva Forestal de Bremen, así como 
el holotipo y 31 paratopótipos de Pristimantis alalo-
cophus (Roa y Ruiz 1991), 4 paratipos de P. piceus 
(Lynch et al. 1996) (Figura 3C) y 11 paratipos de 
Atelopus quimbaya (Ruiz y Osorno 1994) en la vereda 
Río Arriba, finca La Montaña, municipio de Salento 
(Andrade y Lynch 2007). Para el mismo año, la Re-
serva Forestal de Bremen es de nuevo la localidad tipo 
de otra especie, esta vez corresponde a una hembra de 

Strabomantis necopinus (Lynch 1997) encontrada por 
los biólogos A Cadena y H López (Andrade y Lynch 
2007). Luego, en 1991, la bióloga Marcela Morales 
colecta un paratipo adicional de A. quimbaya en la 
finca La Montaña, Salento (Ruiz y Osorno 1994, 
Andrade y Lynch 2007) y PM Ruiz-Carranza colecta 
6 paratopótipos de C. savagei en la Reserva Forestal 
de Bremen (Andrade y Lynch 2007).

Con la publicación de la lista de anfibios de Co-
lombia, Ruiz et al. (1996) reportan 19 especies para 
el departamento del Quindío. Luego, Lynch (1999b) 
realiza un trabajo sobre las cecilias de Colombia, 
donde referencia para el Quindío las especies Caecilia 
subnigricans, C. subdermalis y Parvicaecilia pricei. 
Un año después, Acosta (2000) presenta una lista 
actualizada de anfibios basado en Ruiz et al. (1996) 
donde reporta 37 especies para el departamento, de 
las cuales se descartan 9, 6 de las cuales (Rhinella 
granulosa, Hypodactylus latens, Pristimantis sco-
paeus, Leptodactylus melanonotus, L. pentadactylus, 
L. ventrimaculatus) es probable que no se distribuyan 
en el Quindío, debido a que no coincide su distribu-
ción geográfica; no fueron encontradas en las bases 
de datos o museos revisados y no fueron reportadas 
en la literatura a la que el autor hace referencia. Las 
especies que con seguridad no se encuentran en el 

Figura 3. Algunas de las especies registradas por los herpetólogos que realizaron exploraciones de campo en el 
departamento del Quindío, que corresponden a ejemplares tipo. A. Centrolene savagei, B. Centrolene quindianum, C. 
Pristimantis piceus, D. Pristimantis uranobates.
Fotos: Diego A. Gómez-Hoyos
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Quindío y que reporta erróneamente Acosta (2000) 
son Hypsiboas boans, H. crepitans y Nelsonophryne 
aterrimus. 

Desde el año 2000 a la actualidad, es necesario 
resaltar que no se encontraron especímenes reporta-
dos en la base de datos del laboratorio de anfibios del 
ICN, que ha aportado la mayor información histórica 
del desarrollo de la herpetología en el departamento 
del Quindío. Por el contrario, registros provenientes 
de la colección herpetológica del Instituto Alexander 
von Humboldt (IAvH), el Museo de Herpetología de 
la Universidad de Antioquia (MHUA), la colección 
de Herpetología de la Universidad del Valle (UVC) y 
el Museo de La Salle (MLS) indican 68 especímenes 
colectados hasta el 2009, de los cuales 17 son rep-
tiles y 51 corresponden a anfibios. En el año 2002, 
se registran 7 especímenes almacenados en el IAvH 
y uno en el MHUA. En el 2004, Beatriz Velásquez 
entonces integrante del grupo de investigación del 
Laboratorio de Herpetología de la Universidad del 
Valle, realiza la colecta de Ptychoglossus stenolepis 
que no ha sido confirmada. Un año después, el curso 
de herpetología de la Universidad del Valle a cargo 
de los herpetólogos Fernando Castro-Herrera y Wil-
mar Bolívar llega al departamento del Quindío para 
realizar una práctica de campo que se realizó en la 
finca Palo Bizcocho, vereda La Julia, municipio de 
Filandia. Este es un precedente importante, porque 
en esta práctica de campo se integró el grupo de her-
petología de la Universidad del Quindío, que estaba 
en proceso de conformación desde el 2004.

El GHUQ se inició en el año 2004, con apoyo del 
Programa de Licenciatura en Biología de la misma 
universidad. Entre sus integrantes se encontraba José 
Ricardo Cobos, Wilder Ramírez, Cristian Orjuela, 
Jefferson Murillo, Catalina Múnera-Isaza y Juan Ca-
milo Ospina. Este grupo realizó colectas en diferentes 
municipios del departamento (Armenia, Calarcá, Cir-
casia, Córdoba, Quimbaya y Salento) durante el 2004, 
consiguiendo un total de 40 ejemplares entre anfibios 
y reptiles. Estos especímenes serían los primeros que 
conformarían la Colección de Herpetología de la 
Universidad del Quindío. Al año siguiente, el grupo 
se reestructuró y continuó bajo la figura de semillero 
de investigación con la dirección de JR Cobos como 
profesor, junto a J Murillo, C Orjuela y C Múne-
ra-Isaza, así como Natalia Díaz-Gutiérrez y Diego A 
Gómez-Hoyos. En 2005, este grupo realiza salidas de 

campo a lo largo del departamento y acompañan las 
actividades de campo del curso de herpetología de la 
Universidad del Valle en el municipio de Filandia. En 
este año se obtienen un total de 89 especímenes, que 
siguen enriqueciendo la reciente colección que hasta 
entonces era utilizada con fines de docencia. 

Para el 2006, el semillero de herpetología centra 
sus actividades de campo en la Reserva Natural La 
Montaña del Ocaso, pero realiza colectas en varias 
localidades del departamento con un total de 56 
especímenes depositados en la colección de herpe-
tología. Con las labores de campo desarrolladas, el 
grupo participa en el II Congreso Colombiano de 
Zoología con el trabajo titulado “Lista preliminar de 
ranas y sapos (Amphibia: Anura) del departamento 
del Quindío, Colombia” donde reportan 34 especies 
de anuros. En este mismo congreso se organiza la 
red colombiana de herpetólogos, en la que participa 
el semillero de herpetología de la Universidad del 
Quindío, junto con 8 grupos de investigación en 
herpetología de Colombia. De manera paralela se 
conforma la Asociación Colombiana de Herpetología 
(ACH) que continúa en la actualidad. 

El semillero de herpetología termina sus labores 
académicas dentro de la Universidad del Quindío, lo 
que promueve en algunos estudiantes y el entonces 
profesor Andrés Ortega-Guio en el año 2011 a recons-
tituir el Grupo de Estudio en Herpetología (GHUQ). 
Antes de desaparecer el semillero de investigación, se 
deja a cargo de la colección de herpetología al Centro 
de Estudios e Investigaciones en Biodiversidad y Bio-
tecnología de la Universidad del Quindío (CIBUQ), 
con lo cual pasa al registro único de colecciones 
biológicas del IAvH con el número 160 y el acrónimo 
Herpetos-UQ. Actualmente, la colección cuenta con 
415 ejemplares (259 anfibios y 156 reptiles) y su 
crecimiento se debe principalmente a las labores de 
investigación de los miembros del GHUQ, quienes 
a su vez han realizado las labores de curaduría. A la 
fecha, la colección continúa a cargo del CIBUQ y no 
cuenta con un curador oficial. 

Los recientes aportes al conocimiento de la 
herpetofauna del Quindío han sido realizados por 
investigadores que han estado o están vinculados 
con la Universidad del Quindío (Díaz et al. 2013, 
Guevara y Vargas 2014, Vargas et al. 2014a,b,c, 
Young et al. 2014) u otras universidades (Hoyos et al. 
2012, Moreno y Hoyos 2014), y por integrantes del 

Gómez-Hoyos DA et al.



45

GHUQ a través de publicaciones de notas (Buitrago 
et al. 2016, Gómez et al. 2012a,b, 2016, Vanegas et 
al. 2014, 2015) y artículos científicos (Gómez et al. 
2014, Vanegas et al. 2016a,b), así como libros (Marín 
y Gómez 2011). Actualmente, con la contratación del 
herpetólogo Fernando Vargas-Salinas como profesor 
del Programa de Biología de la Universidad del 
Quindío y la creación del Grupo de Investigación 
en Evolución, Ecología y Conservación (EECO), se 
espera el fortalecimiento de los procesos de investi-
gación y el aumento en los aportes al conocimiento 
de la fauna de anfibios y reptiles del departamento. 
Por su parte, el GHUQ con 15 miembros, se encuen-
tra actualmente activo pero hasta el momento no ha 
sido reconocido por la Asociación Colombiana de 
Herpetología (ACH). Sus integrantes esperan seguir 
realizando aportes importantes al conocimiento de los 
anfibios y reptiles a nivel local y regional.
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