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INTRODUCCIÓN

El uso de nuevas técnicas y exploraciones de campo, realizadas por diferentes investi-
gadores, ha generado una gran cantidad de conocimiento sobre los mamíferos en Co-
lombia, por lo que es necesario sintetizar la información de manera constante, para que 
esté disponible a todos aquellos involucrados en el estudio y conservación de la biodi-
versidad del país (Ramírez-Chaves et al., 2016). Muchas de estas especies, presentes en 
determinado territorio cumplen una importante función ecológica en los ecosistemas 
que habitan, siendo consideradas como especies “focales”, cuyas necesidades de hábi-
tat y función ecosistémica aseguran la persistencia de otras especies (Lambeck, 1997). 
Además, cumplen roles diversos en los ecosistemas, dentro de los que se destacan el 
control poblacional de sus presas, polinización, dispersión de semillas y ciclaje de nu-
trientes, los cuales contribuyen a la regeneración de las sabanas y bosques, aportando 
de esta forma al balance hídrico de cuencas hidrográficas (Mosquera-Guerra et al., 2019) 
y a la mitigación de los efectos negativos del cambio climático.

Según la última actualización del listado de mamíferos presentes en el territorio na-
cional, el país cuenta con un total de 528 especies, representadas por 14 órdenes y 
44 familias, donde la mayor riqueza de especies la abarcan los órdenes Chiroptera 
(209 spp.) y Rodentia (132 spp; Ramírez-Chaves et al., 2019). Del total de especies, 58 
son endémicas, incluyendo 30 de roedores, nueve de primates, ocho de murciélagos, 
cinco de marsupiales y cinco musarañas. Estos registros han permitido que el país 
esté ubicado en el sexto lugar a nivel mundial en cuanto a diversidad de esta clase de 
vertebrados (Ramírez-Chaves et al., 2019).

La diversidad específica de mamíferos de Colombia, es particularmente alta en la re-
gión Andina, especialmente en las vertientes de las cordilleras Oriental y Occidental, 
con un número alto de endemismos (Rodríguez-Mahecha et al., 2006). Por otra parte, 
en la Orinoquía se estima de forma general una baja riqueza de especies. No obstante, 
sus ecosistemas terrestres y acuáticos, se caracterizan por tener las mayores concen-
traciones poblacionales de mamíferos en el país (Rodríguez-Mahecha et al.,2006). La 
mastofauna presente en la Orinoquía la conforman elementos andinos, amazónicos 
y del escudo guayanés (Correa et al.,2006). Entre los que se destacan los grandes ma-
míferos terrestres (Tapirus terrestris, Tremarctos ornatus, Panthera onca y Puma conco-
lor), especies arborícolas como primates, puercoespines (Coendu spp.) y ardillas (No-
tosciurus spp.), semifosoriales (armadillos), pequeños con hábitos terrestres (roedores, 
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marsupiales y musarañas), acuáticos (nutrias, manatíes y delfines de río) y voladores 
(murciélagos) (Mosquera-Guerra et al., 2019).

En la actualidad, se ha evidenciado un creciente interés en generar conocimiento cien-
tífico acerca de la ecología y diversidad de las especies de mamíferos, asociados a 
los ecosistemas de la Orinoquía colombiana, reflejada en diferentes publicaciones en 
los departamentos que la conforman. Arauca: Alviz y Pérez (2015), Alviz (2017) y Mos-
quera-Guerra et al., (2019, 2019a); Casanare: Trujillo et al., (2010a), Suárez-Castro et 
al., (2013), Alviz y Pérez (2015), García-Londoño y Trujillo (2015), Rojano et al., (2015a), 
Calderón-Capote et al., (2018), Morales-Martínez et al., (2018), Castillo-Figueroa et 
al., (2019), Matilla-Meluk y Herrera-Collazos (2019) y Mosquera-Guerra et al., (2019a); 
Meta: Diazgranados y Trujillo (2004), Calvo-Roa y Muñoz-Saba (2012), Morales-Martí-
nez (2013), Trujillo y Superina (2013), Trujillo y Duque (2013), Rodríguez-Bolaños et al., 
(2014), Mosquera-Guerra et al., (2015), Muñoz-Saba et al., (2015), Mosquera-Guerra et al., 
(2016), Trujillo et al., (2016), Casallas-Pabón et al., (2017), Sánchez (2017), Calderón-Ca-
pote (2018), Mosquera-Guerra et al., (2018a, 2019, 2019a), Aya-Cuero et al., (2019), Man-
tilla-Meluk y Herrera-Collazos (2019) y Pardo et al., (2019); y Vichada: Defler (1982, 1986), 
Valbuena-Vargas (1999), Botello-Castillo (2001), Carrasquilla (2002), Bermúdez-Rome-
ro et al., (2004), Carrasquilla y Trujillo (2004), Gómez-Serrano (2004), Velasco-Gómez 
(2004), Patiño et al., (2005), Trujillo et al., (2008), Castelblanco et al., (2009), Gómez-Ca-
melo (2009), Corporinoquía et al.,(2015), Alviz y Pérez (2015), Garrote (2015), Trujillo y 
Mosquera-Guerra (2016), Gómez et al., (2016), Mosquera-Guerra et al., (2017, 2018, 2019, 
2019a) y Matilla-Meluk y Herrera-Collazos (2019). No obstante, dada la heterogeneidad 
espacial y la complejidad de las relaciones ecológicas, que se generan al interior de 
los ecosistemas de sabana, se requiere de mayores esfuerzos de investigación, que 
permitan generar escenarios de conservación y manejo participativo, en una de las 
regiones con mayor tasa de transformación de coberturas naturales y más vulnerables 
a los efectos del cambio climático.

El presente capítulo aborda el estado de conocimiento de los mamíferos de las cuen-
cas media y baja del río Cravo Sur, en los departamentos de Casanare y Boyacá, inclu-
yendo las principales amenazas y las estrategias de conservación que se llevan a cabo 
en el territorio.
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METODOLOGÍA

Área de estudio

El área de estudio comprende la cuenca media y baja del río Cravo Sur en los depar-
tamentos de Casanare y Boyacá, donde se proponen dos unidades geomorfológicas 
de análisis:

Cordillera Oriental y Piedemonte Llanero (CyPL): comprendido como la vertiente orien-
tal de la Cordillera oriental entre 200 - 1.922 msnm. Esto incluye los municipios de Paya 
y Labranzagrande en Boyacá, Nunchía y Yopal, en Casanare. Las localidades corres-
ponden a áreas con una alta fragmentación, relictos boscosos maduros y secundarios, 
insertos en matrices de potreros con pastos introducidos.

Sabana inundable (SI): comprendido entre los 135 - 200 msnm, incluye los municipios 
de Yopal, San Luis de Palenque y Orocué, en Casanare. Esta unidad corresponde a un 
mosaico de sabanas, potreros y bosques de galería.

Recopilación de la información

Se llevó a cabo la búsqueda y recopilación de la información disponible sobre los ma-
míferos terrestres, voladores y acuáticos presentes en la cuenca del río Cravo Sur en el 
departamento de Casanare. Esta incluyó la revisión de literatura publicada (artículos 
científicos, libros), literatura gris (informes técnicos), registros directos e indirectos y 
plataformas virtuales como el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colom-
bia (SiB Colombia) y el Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

Análisis de la información disponible

Para los registros compilados se validó la localidad, identidad taxonómica, tipo de re-
gistro y se asoció a las unidades geomorfológicas de análisis. Se siguió la categoriza-
ción propuesta por Sánchez et al., (2004), donde se fija una cota menor de 150 gramos 
para los micromamíferos, las categorías son: Medianos y Grandes Mamíferos (MGM), 
Pequeños Mamíferos No Voladores (PMNV), Pequeños Mamíferos Voladores (PMV; mur-
ciélagos) y Mamíferos Acuáticos (MA) (Trujillo et al.,2006). Cada especie registrada fue 
asociada a sus respectivos gremios tróficos, según las consideraciones de Trujillo et 
al., (2016). Adicionalmente, para cada especie se consultó el estado de conservación 
a nivel internacional en la lista roja (UICN, 2019) y a nivel nacional con la Resolución 
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No. 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se consultó su 
inclusión en los apéndices de CITES (CITES, 2019).

Amenazas para los mamíferos en el área de estudio

Se analizaron las principales amenazas identificadas para la mastofauna: el atrope-
llamiento vial, la transformación de ecosistemas y la cacería comercial y de consumo.

Entre los años 2015 y 2018, los investigadores realizaron monitoreos en la vía Yopal - Que-
bradaseca (cuenca del río Cravo Sur), con el fin de registrar especies silvestres atropella-
das (Rojano y Ávila, 2018). Cada monitoreo consistió en un recorrido inicial a las 6:00 am, 
partiendo de la ciudad de Yopal. Este recorrido se realizó a una velocidad promedio de 
40 km/hora, con el fin de facilitar la observación de fauna atropellada. Para cada animal 
encontrado, se realizó una descripción breve del tipo de accidente, fotografiado y geo-
rreferenciado. Se determinaron tasas por día y por km/día utilizando el software libre 
Siriema V2.

En cuanto a la cacería y a los principales motores de transformación del ecosistema, 
se realizó una revisión de bibliografía en las fuentes descritas anteriormente, así como 
de los datos generados a partir del trabajo de campo, durante las investigaciones de 
los autores de este capítulo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para este estudio se encontraron 32 localidades donde se han realizado caracteriza-
ciones de mamíferos, usando las diferentes técnicas disponibles (Figura 1).
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Figura 1.  Localidades con reportes de mamíferos para la cuenca del río Cravo Sur

Fuente: autores (2020).

Riqueza taxonómica

Se reportan un total de 99 especies de mamíferos en la cuenca media y baja del río 
Cravo Sur, en los departamentos de Boyacá y Casanare, distribuidas en 11 órdenes 
y 31 familias (Anexo 1). Esta diversidad representa el 18,75 % de 528 especies que 
conforman la mastofauna colombiana (Ramírez-Chaves et al., 2019); el 31,13 % de 318 
especies reportadas en la Macrocuenca del Orinoco colombovenezolana (Ferrer-Pérez 
et al., 2009) y el 50,51 % de 196 especies presentes en la Orinoquía Colombiana (Pardo-
Martínez y Rangel-Ch., 2014). En comparación con listados departamentales representa 
el 49,5 % de 200 especies reportadas para el Casanare (Trujillo et al., 2011), el 63 % de 157 
especies reportadas en Arauca (Mosquera-Guerra et al., 2019) y el 84,6 % de 117 especies 
reportadas en las cuencas de los ríos Meta y Bita (Muñoz-Saba et al., 2016).

Las diferencias en los valores obtenidos pueden deberse a dos factores. El primero, 
relacionado con la escasez de información sobre los mamíferos de la cuenca, encon-
trándose pocos estudios para el área. Por otro lado, es importante tener en cuenta 
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la extensión geográfica del área de estudio. La cuenca media y baja del río Cravo Sur 
comprenden aproximadamente 5186.3 km2, lo que equivale a solo el 0,45 % del territo-
rio nacional y al 0,52 % de la macrocuenca del río Orinoco, lo que explicaría en parte la 
poca representatividad de mamíferos dentro de esta zona geográfica, en comparación 
con áreas más extensas como las mencionadas.

Dentro de los registros obtenidos, el orden Chiroptera presentó el mayor número de es-
pecies, con el 43,4 % de las reportadas, seguido de Carnívora (14,4 %) y Rodentia (8 %; 
Figura 2).

Figura 2. Riqueza de especies para cada orden de mamíferos registrados en las cuen-
cas media y baja del río Cravo Sur

Fuente: autores (2020).

En cuanto al número de especies por familia, los Quirópteros con Phyllostomidae (40,4 %) 
y Vespertilionidae (7 %) fueron las que registraron mayor cantidad de especies, eviden-
ciando la diversidad de estos mamíferos voladores en la zona. No obstante, se resalta la 
presencia de un grupo significativo de especies para las familias Felidae y Didelphidae, 
ambas con el 5,05 % (Figura 3).
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Figura 3. Especies para cada familia de mamíferos registrados en las cuencas media 
y baja del río Cravo Sur
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Categorización según tamaño

• Medianos y Grandes Mamíferos (MGM): para este grupo se reportaron 38 espe-
cies, correspondientes al 43,9 % del total de taxones registrados para el área. 
Los mamíferos de mayor tamaño reportados en la zona fueron el manatí (Tri-
chechus manatus), con pesos hasta de 450 kg (incluido dentro de la categoría 
“mamíferos acuáticos”), y el oso andino (Tremarctos ornatus), que puede al-
canzar un peso de hasta de 110 kg. De este grupo, la especie de menor tamaño 
es el Nectomys squamipes que tiene un peso máximo de 180 gr.

• Pequeños Mamíferos No Voladores (PMNV): solo se registraron cinco especies 
categorizadas como mamíferos con pesos inferiores a 150 gr, lo cual equivale 
al 5,05 % del total de taxones reportados para el área.

• Pequeños Mamíferos Voladores (PMV): el grupo de mamíferos voladores re-
presentó un 52,52 % del total de especies reportadas para el área. Se reporta-
ron 52 quirópteros para la zona, representando la mayor diversidad.

• Mamíferos Acuáticos: Cuatro especies se registran en esta categoría. Son re-
presentadas por mamíferos de los géneros Inia, Lontra, Trichechus y Pteronura.

Diversidad en las unidades geomorfológicas de análisis

En cuanto a la presencia de especies en las unidades geomorfológicas de análisis, 
se encontró que 38 (38,3 %) especies comparten presencia en ambas unidades geo-
morfológicas. De acuerdo con la información recopilada, se encontraron 54 especies 
exclusivas para la cordillera oriental y el piedemonte llanero, especialmente prima-
tes y mamíferos arborícolas asociados a coberturas boscosas. En cuanto a la sabana 
inundable, se reportaron cinco especies con presencia exclusiva en este ecosistema, 
resaltándose los mamíferos acuáticos como el perro de agua (P. brasiliensis) y la tonina 
(I. geoffrensis).
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Gremios tróficos

La mayoría de especies reportadas para el área de estudio correspondieron a los gre-
mios tróficos de insectívoros (28,28 %) y frugívoros (27,27 %). Mientras que los gremios 
con menor representatividad de especies fueron los hematófagos (2,02 %) y finalmen-
te los folívoros (2,02 %) (Figura 4).

Figura 4. Gremios tróficos para las especies de mamíferos reportados en la cuenca 
media y baja del río Cravo Sur

Fuente: autores (2020).

Estatus de conservación

Del total de especies reportadas para el río Cravo Sur, solo diez (10,9 %) se encuentran 
dentro de alguna categoría de amenaza, según los listados de la UICN y del Minam-
biente (Figura 5). A continuación, se detallan las diferentes categorías y especies más 
amenazadas.
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Figura 5. Categoría de amenaza para las especies reportadas en las cuencas media y 
baja del río Cravo Sur

Fuente: (UICN, 2019).

En Peligro - EN. En esta categoría se encuentran tres especies: P. brasiliensis, en la Ori-
noquía, ha sido afectado principalmente por la muerte, por retaliación de individuos 
debido al conflicto con las pesquerías comerciales y artesanales además de la trans-
formación de sus hábitats acuáticos y ribereños, adicionalmente, sus poblaciones en 
la Orinoquía fueron diezmadas y se presentaron extinciones locales por la cacería para 
extracción de su piel a mediados del siglo pasado (Trujillo et al., 2014). Situación similar 
presenta el cetáceo continental I. geoffrensis, que registra incrementos en el número 
y frecuencia de eventos de varamiento, enmallamiento y vulnerabilidad frente a las 
alteraciones en los balances hídricos de las cuencas, debido a los efectos negativos del 
cambio climático (Mosquera-Guerra et al.,2015, 2016, 2019; Trujillo et al., 2019); A. bel-
zebuth, especie de primate arborícola, sus poblaciones están siendo afectadas por la 
transformación de las coberturas forestales nativas y los cambios en el uso del suelo.

Vulnerable - VU. En esta categoría se reportan seis especies. M. tridactyla, L. tigrinus, 
T. ornatus, A. brumbacki y A. lemurinus. Las principales amenazas para estas especies 
están relacionadas con la transformación del hábitat, principalmente para el estable-
cimiento de producciones agropecuarias (Rodríguez-Mahecha et al.,2006). En el caso 
puntual de M. tridactyla, la principal amenaza para este mamífero son los atropella-
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mientos en carreteras, que son más frecuentes en las vías primarias y secundarias del 
departamento de Casanare y el piedemonte de la cordillera oriental, en el departa-
mento del Meta, específicamente en los municipios de San Martín, Acacías, Restre-
po, y la ciudad de Villavicencio. Finalmente, el manatí (T. manatus) con poblaciones 
aparentemente muy pequeñas y con grandes amenazas como cacería, enmallamiento 
accidental en redes de pesca, reducción de hábitat por estrés hídrico y posiblemente 
colisiones con embarcaciones (Trujillo et al.,2006).

Incidencia de amenazas en el área de estudio

Atropellamientos en vías: de un total de 104 animales reportados como atropellados, 
el 22,8 % (24) correspondieron a mamíferos silvestres. Las especies atropelladas inclu-
yeron al zorro perro (C. thous), fara (D. marsupialis), el cachicamo sabanero (D. saba-
nicola), el carrizalero (D. novemcinctus), el oso melero (T. tetradactyla), el oso palmero 
(M. tridactyla; Fig. 6), el chigüire (H. hydrochaeris) y el cunaguaro (L. pardalis). De estas 
especies, las de mayor incidencia fueron el oso melero (10,4 %) y el zorro (8,65 %).

Figura 6. Oso palmero (M. tridactyla) atropellado en la vía Yopal - Quebradaseca, 
cuenca baja del río Cravo Sur

Fuente: César Rojano
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A partir del presente estudio, se logró estimar un valor de atropellamiento de 1,02 ind/día 
y 0,015 ind/km/día en este tramo vial de 68 km, lo cual indica que anualmente mueren 
al menos 372 mamíferos en dicha vía secundaria del departamento, convirtiéndose 
en una amenaza evidente para la conservación de los mamíferos en esta parte de la 
cuenca del río Cravo Sur.

Transformación del ecosistema: para el área de estudio, los principales motores de 
transformación del ecosistema varían en relación a la unidad de análisis. Para la saba-
na inundable, en los últimos años se ha presentado un aumento considerable en la ex-
tensión de tierra destinada a la producción de arroz (Oryza sativa) y las plantaciones de 
palma de aceite (Elaeis guineensis, Jacq.) (DANE, 2020; Pardo et al.,2019). Por otro lado, 
para la zona de piedemonte llanero, se ha observado que la ganadería y la agricultura 
podrían ser los principales causantes de la reducción de cobertura boscosa.

Según la información publicada en la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM) 
para el segundo semestre de 2019, Casanare fue el mayor productor nacional de arroz 
mecanizado, alcanzando por lo menos 140.000 ha cosechadas, y una representativi-
dad del 40 % en la producción nacional de este cereal (DANE, 2020). De igual forma, la 
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) en su informe de línea base de la 
producción de arroz en Colombia, menciona que Yopal y San Luis de Palenque hacen 
parte del grupo de municipios con mayor área destinada a la producción de arroz en el 
país (UPRA, 2019). Algunos trabajos han documentado que este tipo de producciones 
pueden afectar el área de vida, la densidad poblacional y uso de hábitat de mamí-
feros como el oso palmero (M. tridactyla) en las sabanas de Casanare (Rojano et al., 
2015a, 2015b). Otra interacción negativa que se ha documentado, de los cultivos de 
arroz hacia los mamíferos, es la cacería de chigüires (H. hydrochaeris), osos meleros 
(T. tetradactyla) y osos palmeros (M. tridactyla), ya que son percibidos como especies 
que afectan la producción. El primero, debido a que consume los rebrotes de arroz 
y los hormigueros, dado que algunas veces, cuando forrajean, abren los diques que 
mantienen el agua dentro del cultivo, ocasionando pérdidas o trabajo adicional a los 
productores (C. Rojano, comunicación personal, 2020).

En cuanto a la palma de aceite, según el informe de la Gobernación de Casanare (2016), 
en los municipios que hacen parte de la cuenca baja del río Cravo Sur, por lo menos 
35.000 ha se encuentran destinadas a esta plantación. Tradicionalmente, este tipo de 
producciones transforman vastas extensiones de sabana durante periodos de tiempo 
muy cortos. Los efectos de implementar estas plantaciones sobre los mamíferos en la 
cuenca del río Cravo Sur aún no son muy claros. En un estudio publicado en 2019, en-
contraron una reducción en la diversidad de mamíferos terrestres, asociada con bajas 
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probabilidades de uso de hábitat de plantaciones de palma de aceite por la mayoría 
de las especies, y que este tipo de agrosistemas por sí solos no pueden albergar co-
munidades viables de mamíferos. Sin embargo, algunas especies como el oso palmero 
(M. tridactyla), los mesopredadores omnívoros y los venados de cola blanca parecían 
preferir la palma sobre el bosque de galería. No obstante, los autores manifiestan que 
debido a las respuestas variables y específicas de cada especie que analizaron, se 
debe tener precaución al momento de proponer una solución “generalizada” para las 
especies de mamíferos asociadas a este tipo de plantaciones (Pardo et al.,2019).

Otro de los impactos que pueden estar causando las plantaciones de palma presentes 
en la cuenca baja del río Cravo Sur sobre los mamíferos silvestres, está relacionado 
con el uso del recurso hídrico. Si bien solo las dos principales plantaciones presentes 
en la cuenca baja del Cravo Sur tienen una concesión para el uso de aproximadamente 
9 m3/seg de agua, esto se suma a todas las captaciones legales e ilegales que se reali-
zan en toda la zona, haciendo que los niveles del río bajen considerablemente, espe-
cialmente durante la época crítica (diciembre a abril). Esta reducción atípica del caudal 
podría estar ocasionando impactos negativos sobre algunas especies de mamíferos 
acuáticos, especialmente toninas (I. geoffrensis) y manatíes (T. manatus). Bajos nive-
les del río podrían ocasionar varamientos o, en su defecto, hacer que los animales se 
alejen de este cuerpo de agua, lo que implica que no cumplan su papel ecosistémico.

Los ecosistemas del piedemonte de la cuenca del río Cravo Sur, desde los años 90, han 
presentado variaciones en cuanto a su transformación y recuperación (Pinza-Jiménez, 
2018). Es relevante mencionar que ha habido procesos de deforestación importantes, 
cuyo principal motor es la ampliación de la frontera agrícola, para establecimiento de 
cultivos de pancoger (conucos) a través de tumba y quema, y posterior potrerización 
para ganadería de pequeña escala. Por ejemplo, en un análisis multitemporal realiza-
do en una zona de Nunchía, las coberturas naturales (bosques y áreas seminaturales) 
representaban 1262,71 ha en el año 2014, perdiéndose 86,54 ha, lo que representa una 
disminución en un 7,36 % para el año 2016 (Pinza-Jiménez, 2018).

Por otro lado, también ha habido un proceso de reforestación y recuperación espon-
tánea de áreas de bosque, para esto el sector de hidrocarburos ha tenido un papel 
importante a través de la adquisición y aislamiento de áreas alrededor de sus loca-
ciones petroleras, así como reforestación y protección de bosques, como medidas de 
compensación en predios públicos y privados. Por ejemplo, en parte de la cuenca del 
río Cravo Sur, el campo de explotación Floreña, entre el año 1996 (llegada de la indus-
tria al sector) y el año 2015, se ha registrado una recuperación de cobertura boscosa 
de 400 ha, lo que corresponde a un 5 % (V. Zambrano, comunicación personal, 2020).



262

El Reto de Conservar y Producir  
Biodiversidad y Sistemas Productivos en la Cuenca Media y Baja del Río Cravo Sur

A una mayor escala (Figura 7), se observa la misma tendencia de recuperación, es im-
portante notar que los dos mapas tienen escalas diferentes, por lo tanto, no son direc-
tamente comparables, sin embargo, la ganancia en cobertura de bosque es evidente.

Figura 7. Mapa de la cuenca media del río Cravo Sur

Nota. Se ubican los ACV, Municipios de Nunchía y Yopal, indicando ganancia de cobertura de bosque y 

áreas no agropecuarias en el año 2014 (1:100.000) IDEAM y del año 2019 (1:15.000) ABC – Equión. 

Fuente: Asociación de Becarios del Casanare (2019).

Cacería de mamíferos silvestres: esta actividad se considera una de las más importantes, 
que involucra utilizar recursos faunísticos, con el fin de suplir o complementar las nece-
sidades proteicas de las comunidades indígenas, colonos y campesinos en los bosques 
tropicales (Robinson y Bodmer, 1999). En la Orinoquía, esta relación se ha reportado en 
comunidades indígenas y colonos, en los diferentes departamentos que la componen 
(Martínez-Salas et al.,2016; Trujillo et al., 2010b), y los mamíferos han hecho parte impor-
tante de la dieta de los habitantes de esta región desde siempre. Para el caso puntual 
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de la cuenca del río Cravo Sur, la cacería se ha desarrollado de forma tradicional para 
consumo dentro de las zonas rurales. Sin embargo, ante los procesos de urbanización 
que se presentaron en las últimas décadas en la región, se incrementó la cacería furtiva, 
con el fin de abastecer los mercados de los pueblos y ciudades de la zona.

Dentro de las especies que son cazadas con mayor frecuencia dentro del área de es-
tudio se encuentran, en orden de importancia: el chigüire (Hydrochoerus hydrochaeris; 
Figura 8), la lapa (Cuniculus paca), los cachicamos (Dasypus novemcinctus y D. saba-
nicola), los venados (Odocoileus cariacou), los chácharos (Pecari tajacu) y los picures 
(Dasyprocta fuliginosa). Es importante también mencionar a los marranos mañosos o 
cerdos ferales (Sus scrofa), que si bien no se constituyen como fauna silvestre, hacen 
parte importante de la dieta de las comunidades en la zona.

Dentro de este contexto, es relevante resaltar que el hombre llanero tradicional es 
un cazador ocasional, atendiendo a variaciones voluntarias en su dieta. Dada la fa-
cilidad que el llanero tiene dentro de los hatos para obtener carne de res y de cerdo, 
no depende de la cacería para la obtención de proteína animal (Hernández, 2007). En 
últimas, las prácticas conservacionistas al interior del hato dependen del propieta-
rio, es decir, si este decide tomar medidas para proteger la fauna silvestre (Herrera, 
1999). Esto ha permitido que, en grandes extensiones de la cuenca del río Cravo Sur, 
la cacería se presente de forma reducida y se encuentren importantes poblaciones de 
mamíferos silvestres.

Otro tipo de cacería que está presente 
en algunas áreas de la cuenca del río 
Cravo Sur es la de retaliación. Esta se 
presenta ocasionalmente, cuando al-
gunos mamíferos silvestres entran en 
conflicto con seres humanos, espe-
cialmente por consumo o depredación 
de animales domésticos o cultivos. 
De igual forma, en algunas comunida-
des se perciben como perjudiciales, a 
ciertas especies, debido a que com-
piten por agua y alimento con el ga-
nado, así como por otros recursos de 
uso común. Es importante mencionar 
que muchas veces esta relación nega-
tiva con los mamíferos se produce por 
creencias o miedos infundados, y no 

Figura 8. Carcasa de Chigüire utilizado para consumo

Fuente: C. Rojano (2017).
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corresponde a afectaciones reales. En la Tabla 1 se encuentran las especies que pue-
den ser objeto de cacería por retaliación en la zona:

Tabla 1. Especies de mamíferos objeto de cacería por retaliación en la cuenca del río 
Cravo Sur

Nombre común Nombre científico Motivo de la cacería

León Puma concolor Depredación de animales domésticos.

Tigre o jaguar Panthera onca Depredación de animales domésticos.

Oso andino Tremarctos ornatus Depredación de animales domésticos. 

Afectaciones a cultivos.

Canaguaro Leopardus sp. Depredación de animales domésticos.

Ulamá Eira barbara Depredación de animales domésticos.

Zorro perro Cerdocyon thous Depredación de animales domésticos.

Picure Dasyprocta fuliginosa Afectaciones a cultivos.

Mico maicero Sapajus apella Afectaciones a cultivos.

Perro de agua Pteronura brasiliensis Competencia por recursos pesqueros.

Chigüire Hydrochoerus hydrochaeris Competencia por agua y alimento con 

el ganado.

Fara Didelphis marsupialis Depredación de animales domésticos. 

Afectaciones a cultivos.

Murciélagos, Chimbilás Chiroptera Erradicación de los techos de palma 

donde los murciélagos se refugian.
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Figura 9. Mamíferos medianos y grandes registrados para la cuenca del río Cravo Sur. 
(A) Fara (Didelphis marsupialis), (B) Oso melero (Tamandua tetradactyla), (C) oso pal-
mero (Myrmecophaga tridactyla), (D) Cachicamo (Dasypus novemcinctus), (E) Coletrapo 
(Cabassous unicinctus), (F) Margay (Leopardus wiedii), (G) Jaguar o tigre (Panthera onca), 
(H) Puma o lión (Puma concolor), (I) Oso Andino (Tremarctos ornatus), (J) Zorro perro 
(Cerdocyon thous), (K) Hurón (Galictis vittata), (L) Nutria (Lontra longicaudis), (M) Perro 
de agua (Pteronura brasiliensis), (N) Venado cola blanca (Odocoileus cariacou), (O) Toni-
na (Inia geoffrensis), (P) Mono nocturno (Aotus brumbacki), (Q) Mono aullador (Aloua-
tta seniculus), (R) Ardilla (Notosiciurus granatensis), (S) Erizo (Coendou prehensilis), (T) 
Chigüire (Hydrochoerus hydrochaeris), (U) Lapa (Cuniculus paca), (V) Picure (Dasyprocta 
fuliginosa). 
Fuente: fotografías de Federico Mosquera-Guerra, Carlos A. Aya, Cesar Rojano y Victor 
Carmona-Duque.
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Figura 10. Pequeños mamíferos voladores. (A) Murciélago vampiro de patas peludas (Di-
phylla ecaudata), (B) Murciélago lengüilargo sin cola (Anoura geoffroyi), (C) y (D) Murcié-
lago siricotero (Glossophaga sp.), (E) Murciélago siricotero (Glossophaga cf. soricina), (F) 
Murciélago tricolor (Glyphonycteris sp.), (G) Murciélago De orejas redondas (Lophostoma 
silvicolum), (H) Murciélago pequeño (Micronycteris sp.), (I) Murciélago frutero oscuro (Arti-
beus obscurus), (J) Murciélago pequeño de ojos grandes (Chiroderma sp.), (K) y (L) Murcié-
lago pequeño de ojos grandes (Chiroderma cf. Villosus), (M) Murciélago frutero pequeño 
enano (Rhinophylla pumilio), (N) Murciélago de visera (Sphaeronycteris toxophylum), (O) 
Murciélago frutero (Platyrrhinus sp.), (P) Murciélago de hombros amarillos (Sturnira sp.), 
(Q) Murciélago toldero marrón (Uroderma magnirostrum), (R) Murciélago de orejas ama-
rillas (Vampyressa sp.), y (S) Myotis negro (Myotis nigricans). 

Fuente: fotografías de Hugo Mantilla-Meluk, Federico Mosquera-Guerra, Carlos A. Aya, 
Jonathan Chivata y Edgar Rodríguez.
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Insectívoro (Eptesicus sp.)

T

El anexo 7 presenta los listados de especies identificados en la cuenca.
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CONCLUSIONES

Los mamíferos reportados en el presente capítulo son clave por su valor intrínseco, 
por el rol que desempeñan como proveedores de múltiples servicios ecosistémicos 
y dinamizadores dentro de las redes tróficas terrestres y acuáticas, polinizadores, dis-
persores de frutos y semillas, herbívoros, carnívoros y modificadores del paisaje. De 
igual forma, como modelos científicos en el entendimiento de los efectos de tensores 
como el cambio climático, la transformación de los ecosistemas e incluso indicadores 
biológicos de la contaminación por metales pesados en los ecosistemas acuáticos de 
la Orinoquía, como es el caso de los delfines de río.

Se estableció la importancia ecológica y funcional de la cuenca del río Cravo Sur para 
la mastofauna a través del registro de especies clave e ingenieras como grandes car-
nívoros y artiodáctilos, estableciendo su ocurrencia principalmente debido a la oferta 
constante de diversos tipos de recursos como agua, alimento y refugio en escalas es-
paciales y temporales distintas. La mayoría de las especies reportadas presentan re-
querimientos de hábitats asociados a las condiciones de bosques bien conservados o 
primarios, por ejemplo L. tigrinus, L. wiedii, T. ornatus, M. tridactyla, D. sabanicola, T. pe-
cari, A. brumbacki, A. lemurinus, A. belzebuth, P. brasiliensis e I. geoffrensis humboldtiana.

La diversidad de mamíferos representada es alta en comparación con las cuencas de 
los ríos Meta y Bita, debido a que posee 84,6 % de las especies en un área relativamente 
pequeña de una sola cuenca. La diversidad de murciélagos en el departamento de Ca-
sanare y la Orinoquía en general requiere de mayores esfuerzos de investigación, debido 
a que en esta región se ha subestimado la riqueza de especies de mamíferos voladores.

Finalmente, se recomienda establecer un plan de monitoreo de largo plazo con ma-
míferos, que permita comprender mejor la biodiversidad de la mastofauna asociada 
a los diferentes ecosistemas de la cuenca del río Cravo Sur y que a su vez contribuya a 
la formulación de estrategias participativas, para su conservación y la de sus hábitats.
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