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Figura 1. Distribución potencial de la guagua loba Dinomys 

branickii en Colombia. 
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Primer registro confirmado de Oso Andino 

(Tremarctos ornatus: Ursidae) en la Serranía de San 
Lucas, Bolívar, Colombia. 
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La Serranía de San Lucas (SdSL) está ubicada en la zona más 
septentrional de la cordillera central. Geográficamente esta 
región montañosa está limitada al oriente por el río Magdalena, 
al occidente por el río Cauca, al sur por el departamento de 
Antioquía y al norte por un brazo del Río Magdalena y tiene 
una extensión de 9.397 km2 (González-Maya et al. 2011). La 
SdSL está clasificada como prioridad de conservación por 
Parques Nacionales Naturales de Colombia (IAvH 2008) y 
como “Prioridad Crítica” por BirdLife International (Birdlife 
International 2014). El conocimiento de la biodiversidad 
presente en la SdSL es incipiente, en especial para mamíferos, 
contando sólo con expediciones realizadas en 1947 por Carriker 
(McDaniel et al. 1966, de Schauensee 1950) y el Colombian 
EBA Project 2001 (Salaman & Donegan 2001), enfocadas en 
Aves, y ProCAT Colombia sobre varios grupos (González-
Maya et al. 2011). A pesar de existir registros anecdóticos 
obtenidos por entrevistas a pobladores locales de la presencia 
de T. ornatus en la SdSL (Cuadros 1996), a la fecha no existían 
registros confirmados en el área. 
 
En julio del 2011, en una expedición biológica realizada por 
miembros de ProCAT Colombia se obtuvo el registro en video 
de la presencia de Oso Andino en el corregimiento de Villa 
Flor, zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar), 
a una elevación de 1043 msnm (07°56''26,8'' N; 74°13''41,5 W). 
Este registro se obtuvo gracias a la colaboración de los 
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investigadores de campo que grabaron a un individuo en un 
bosque montano de este municipio, siendo el primer registro 
confirmado para la SdSL. Las principales presiones que tiene 
esta especie en la SdSL son la minería ilegal, el aumento de la 
frontera agrícola y la cacería indiscriminada. Una vez 
corroborada la presencia de la especie en el área, esta especie 
fue incluida como objeto de conservación dentro del Mosaico 
de Conservación de la Serranía de San Lucas. Este proyecto fue 
ejecutado por la Fundación Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras ProCAT 
Colombia, dirigido por Parques Nacionales Naturales de Colombia y Financiado 
por la Corporación Andina de Fomento. Agradecemos a José Francisco 
Rodríguez, autor del video, a Farík Hernández y Carlos Zamora. 

 
Figura 1. Primer registro confirmado de Tremarctos ornatus, 

por medio de video, para la Serranía de San Lucas, 
departamento de Bolívar, Colombia. 
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Registros de atropellamiento de mamíferos en algunos 

corredores viales colombianos. 
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El atropellamiento de fauna silvestre es una de las principales 
amenazas a la biodiversidad, y es un impacto creciente en todo 
el territorio colombiano, viéndose potenciado por el aumento en 
la construcción y operación de infraestructura vial (Arroyave et 
al 2006, De la Ossa-Nadjar & De la Ossa 2013). 
Principalmente, las zonas con presencia de diferentes industrias 
(especialmente agroforestales e hidrocarburos), y por ende con 
alto flujo vehicular o carentes de señalización e iluminación, 
hace que los atropellamientos aumenten de forma significativa, 
representando una barrera para el movimiento de los animales. 
 
Como punto de partida a nivel nacional, se han publicado a 
nivel local algunos estudios relacionados con el inventario de 
vertebrados atropellados en diferentes vías nacionales (De la 
Ossa-Nadjar & De la Ossa 2013), así como del impacto que 
causa la construcción de corredores viales sobre la fauna 
silvestre (Arroyave et al 2006). En estos estudios se evidencia 
que entre las principales causas de atropellamiento están el 
incumplimiento a los límites de velocidad, la poca iluminación 
y la falta de ubicación y señalización de pasos de fauna. 
 
A través de visitas a campo entre los años 2013 y 2014 en los 
departamentos de Casanare, Tolima, Cundinamarca, Sucre, 
Cesar y Santander (Figura 1), se ha evidenciado que esta 
problemática afecta diferentes especies de mamíferos. De los 
siete registros con los que se cuenta actualmente (correctamente 
georreferenciados e identificados), tres de estos corresponden a 
individuos del género Tamandua, dos de ellos identificados 
como Tamandua mexicana (Figura 2a) y uno como Tamandua 
tetradactyla; siendo el género con mayor número de registros. 
Así mismo, se registran individuos de las especies 
Hydrochoerus hydrochaeris (Figura 2b), Didelphis marsupialis, 
Procyon cancrivorus y Cerdocyon thous, estas últimas dos 
especies con dos individuos registrados cada una. Cabe resaltar 
que las especies registradas en estos eventos son especies con 
hábitos generalistas, que responden a los cambios en su hábitat 
y se desplazan de acuerdo a los requerimientos de refugio y 
recursos, probablemente limitados o fragmentados por la 
construcción de dichos corredores viales (Estrada et al 1994). 
 
La distribución de los puntos de registro de atropellamiento de 
mamíferos (Figura 1) indica que no es una problemática 
puntual, por el contrario, los registros confirmados indican que 
se da en diferentes zonas y diferentes corredores viales, por lo 
que es de vital importancia proponer y desarrollar planes de 
señalización y establecimiento de pasos de fauna en los 
corredores viales (existentes y nuevos), así como la 
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