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i. INTRODUCCIÓN  

Es una realidad que Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta, alberga 

el 10% de todas las especies conocidas en tan sólo el 0,7 % de la superficie terrestre 

(Bello et al., 2014). Sin embargo en el país, existen zonas con un gran déficit de 

información, que no cuentan con una documentación aceptable sobre su biodiversidad, 

principalmente hacia la región Caribe (Bello et al., 2014; Gómez et al., 2016; Moreno et 

al., 2016). Por tal motivo, para iniciar cualquier proyecto enfocado en desarrollo 

sostenible, se debe constituir una línea base de información en ese sentido.  

En consecuencia, es muy importante documentar la composición taxonómica, la 

distribución y las características ecológicas de las especies animales y vegetales, para 

poder tomar decisiones sobre una base científica solida de información sobre 

biodiversidad. Además, esto contribuye a fortalecer el conocimiento e historia natural de 

las especies, ayudando a idear, planificar y desarrollar planes de manejo y conservación 

ajustados a cada zona en particular (Villarreal et al., 2006).  

El Caribe colombiano, pese a su homogeneidad, posee una gran variedad de ecosistemas 

que propicia una oferta amplia y variada de recursos (Rangel-Ch., 2012). En particular, 

el departamento del Atlántico es reconocido por elevada concentración de relictos 

importantes de Bosque seco (García et al., 2014). Contiene un mosaico de ecosistemas, 

que abarcan complejos de humedales, y distintos tipos de formaciones vegetales como 

bosques riparios y manglares, que se traducen en hábitats que ofrecen los medios para la 

existencia de una alta diversidad de especies (Hernández-Camacho, 1992; Rangel-Ch., 

2012; Etter et al., 2017). 

El conocimiento sobre fauna silvestre en el departamento del Atlántico, ha estado 

enfocados hacia el estudio de las aves principalmente en humedales continentales, la 

zona costera y el Bosque seco (Molina, 2008; Pacheco et al., 2008; González-Parejo & 

Tamaris-Turizo, 2015; Castro-Vásquez, 2016), y en el estudio de los herpetos (anfibios y 

reptiles) principalmente (Romero-Martínez & Lynch, 2012; Carvajal-Cogollo et al., 

2012; Mendoza & Gómez, 2018). Lo cual plantea la necesidad de generar información 

de línea base que continúe llenado vacíos de información existentes.  
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Por su parte, estudios han considerado los campos de Golf como espacios verdes que 

proporcionan un hábitat para la flora y la fauna local, en donde la diversidad puede ser 

mayor que en paisajes naturales (Terman, 2005; Cristol & Rodewald, 2005; Tanner & 

Gange; 2005; Rincón, 2009). Sin embargo, estos resultados pueden variar de acuerdo al 

contexto.  

Teniendo en cuenta lo anterior y que las principales oportunidades para impulsar el 

desarrollo y generar mejores condiciones de vida para las personas emergen de la 

conservación y del uso sostenible de la biodiversidad (Bello et al., 2014). Donde la 

fauna, constituye un grupo clave en la evaluación de la biodiversidad y los ecosistemas 

(Villarreal et al. 2006). De acuerdo a lo anterior, el presente informe, pretende establecer 

la línea base de información sobre especies silvestres de los grupos aves, mamíferos y 

herpetos presentes en el Club Lagos de Caujaral, ubicado en el municipio de Puerto 

Colombia, departamento del Atlántico.  

 

1. 1. Objetivo general 

Caracterizar la fauna presente en el Club Lagos de Caujaral ubicado en el municipio de 

Puerto Colombia, Atlántico.  

1. 2. Objetivos específicos  

a. Realizar el inventario de aves y analizar su diversidad en el Club Lagos de 

Caujaral, Atlántico.  

b. Realizar el inventario de mamíferos y analizar su riqueza en el Club Lagos de 

Caujaral, Atlántico.   

c. Realizar el inventario de herpetos (anfibios y reptiles) y analizar su riqueza en el 

Club Lagos de Caujaral, Atlántico.   

d. Identificar las especies endémicas, amenazadas, migratorias y protegidas 

presentes en el área de estudio.  
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ii. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA  

2. 1. Área de estudio 

El presente estudio se realizó en el Club Lagos de Caujaral (11°1'26.18" N, 74°53'18.51" 

W), ubicado en el municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico, Colombia 

(Figura 2.1). Esta zona del Caribe colombiano, hace parte de la planicie llamada 

Cinturón Árido Pericaribeño y presenta un gradiente topográfico de planicies 

interrumpidas por lomas y colinas bajas < 500 m.s.n.m. (Hernández-Camacho, 1992; 

Rangel-Ch., 2012; Pizano & García, 2014), su temperatura media anual varía entre 25 y 

33 °C, con climas principalmente semiárido, semi-seco y seco, así como un régimen de 

distribución de lluvias Bimodal-Tetraestacional; su precipitación promedio anual es de 

684 mm, donde la mayor concentración de lluvias se presenta entre los meses de 

septiembre y octubre (Rangel-Ch. & Carvajal-Cogollo, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Localidad de estudio: ubicación de Club Lagos de Caujaral, Puerto 

Colombia, Atlántico. 
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2. 2. Características del área  

El bosque seco tropical (Bs-T) se caracteriza por presentar una fuerte estacionalidad de 

lluvias con al menos tres meses de sequía con <100 mm de precipitación anual y 

prolifera en suelos fértiles de las tierras bajas entre los 0-1000 m.s.n.m. (Murphy & 

Lugo, 1986; Pizano & García, 2014; Pizano et al., 2016). Actualmente sus áreas están 

expuestas a presiones antrópogenicas como la ganadería, la infraestructura humana y la 

agricultura, donde el tamaño promedio de sus remanentes no supera las 100 ha (Pizano 

et al., 2016). Sin embargo, aún se conservan fragmentos importantes de Bs-T hacia la 

región Caribe colombiana que albergan gran diversidad de flora y fauna única (Álvarez 

et al., 2012; Pizano & García, 2014).  

El departamento del Atlántico posee el 5,7% del Bs-T de Colombia, con 6.846 ha de 

bosque en mosaicos y 12.158 ha de bosque natural, siendo este, el departamento que 

mayor porcentaje de este ecosistema tiene en el país (García et al., 2014). Lo cual, es de 

alta importancia dado que los Bs-T son considerados zonas prioritarias para la 

conservación, la restauración ecológica y la conectividad de fragmentos estratégicos 

(Vargas & Ramírez, 2014). Asimismo en Colombia, los ecosistemas secos están 

catalogados entre los más amenazados por su estado crítico de fragmentación y 

degradación (Etter et al., 2017).  

Por su parte el Club Lagos de Caujaral con 129,6 ha de superficie, se encuentra inmerso 

dentro de estos mosaicos de Bosque seco; dado que la zona de Puerto Colombia, es 

conocida por sus remanentes importantes de Bs-T (Pizano & García, 2014). Sumado a su 

ubicación, cercana a remanentes importantes de Bs-T y complejos de Humedales 

continentales como el Lago del Cisne o Ciénaga el Rincón (área = 46 ha), y su extensión 

donde el Campo de Golf ocupa 59,8 ha aproximadamente. Caujaral presenta diferentes 

tipos de hábitats y coberturas como praderas, pastos arbolados, cuerpos cenagosos, 

manglar y relictos de Bosque seco que hacen de este un lugar con condiciones de soporte 

para una elevada diversidad de flora y fauna nativa (Figura 2.2).  
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Figura 2.2. Diferentes coberturas presentes en el Club Lagos de Caujaral, Puerto 

Colombia, Atlántico: (A) Cuerpos cenagosos y manglar, (B) Pastos arbolados, (C) 

Bosque seco, (D) Praderas y borde de bosque, (E) Mosaico de coberturas y (F) Humedal 

témpora y plano lodoso. 
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iii. CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA  

Los muestreos fueron realizados entre los meses de junio a noviembre de 2018, se siguió 

la propuesta de evaluación de la biodiversidad elaborada por el Instituto de 

Investigaciones en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (Villarreal et al., 

2006), y la metodología general para estudios ambientales del actual Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Zapata et al., 2010), para el estudio de los 

siguientes grupos zoológicos: Aves, Mamíferos y Herpetos (anfibios y reptiles). 

Análisis de Datos 

Los datos recolectados en campo fueron digitalizados en el software Excel para 

Windows 10.  

Los análisis ecológicos se realizaron con los software Primer-e 6 (Clarke & Gorley, 

2006), EtimateS v. 9 (Colwell, 2013) y Past v3 (Hammer, 2017).  

Los mapas fueron elaborados con el software ArcGIS 9.3 (ESRI, 2008) y Google Earth 

pro (earth.google.com).   

3. 1. Aves 

 Vides & Galviz, 2019 

3. 1. 1. Métodos  

Se realizaron doce muestreos en el área de estudio, entre las 6:00 a 10:30 horas o entre 

las 15:30 a 18:30 horas. Se instalaron 8 puntos de conteo de 150 m de diámetro a una 

distancia > 320 m tratando de cubrir la mayor cantidad de hábitats y coberturas presentes 

en el área de estudio (Figura 3.1), registrando todas las aves vistas y escuchadas durante 

un periodo de 10 min (Ralph et al., 1996). Además, se realizaron grabaciones acústicas 

de los llamados, cantos y vocalizaciones siempre que fue posible (Villarreal et al., 

2006). Las aves fueron identificadas con las Guías de aves de Hilty & Brown (2001), 
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Restall et al., (2007) y Ayerbe-Quiñones (2018) y fueron agrupadas bajo la propuesta 

taxonómica y filogenética de la American Ornithological Society (Remsen et al., 2019).  

La determinación de especies migratorias, con algún grado de endemismo, 

comercialización y categoría de amenaza se realizó de acuerdo a lo propuesto por 

Naranjo et al., (2012), Chaparro-Herrera et al., (2013), UNEP-WCMC (2014) y Renjifo 

et al., (2016). Se tuvo en cuenta la presión antropogénica ejercida a nivel local debido a 

la caza indiscriminada, la captura para exhibición y el consumo (Roda et al., 2003). Con 

base en la información presente en las guías ya mencionadas, complementada con 

observaciones en campo, se determinó la sensibilidad y aspectos ecológicos de las 

especies (Parker et al., 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Muestra ocho puntos de muestreo (P 1-8) y sitios de observación 

complementarios (RI) en Club Lagos de Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. 
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3. 1. 2. Resultados y Discusión  

Se registró un total de 182 especies de aves, 172 especies durante los muestreos y diez 

especies fuera de estos, agrupadas en 50 familias y 21 ordenes para el Club Lagos de 

Caujaral (Tabla 3.1). Lo cual, representa el 29 % de la riqueza de aves reportada para la 

planicie de la región Caribe colombiana, con 617 especies en total (Bernal-González et 

al., 2012).   

Tabla 3.1. Listado de Aves presentes en el Club Lagos de Caujaral, Puerto Colombia, 

Atlántico. Se presenta la agrupación taxonómica de cada especie (orden y familia). 

Nombre común según Hilty & Brown (2001). La abundancia total por Puntos de conteo 

(P1-8). Y los registros incidentales (RI). La taxonomía especifica sigue a Remsen et al., 

(2019). + = Especie con alguna categoría endemismo, * = Especie con alguna condición 

migratoria. 

TAXA Nombre común  
Puntos de conteo 

RI Totales 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

TINAMIFORMES 
           

Tinamidae 
           

Crypturellus soui Tinamú Chico 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ANSERIFORMES 
           

Anatidae 
           

Dendrocygna viduata Iguasa Careta 0 0 2 0 4 0 0 0 0 6 

Dendrocygna autumnalis Pisingo* 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

Anas bahamensis Pato Cariblanco 0 0 2 14 11 0 0 0 0 27 

Anas discors* Barraquete Aliazul 0 0 7 20 68 0 0 0 0 95 

GALLIFORMES 
           

Cracidae 
           

Ortalis garrula+ Guacharaca Caribeña 12 9 0 0 0 13 40 26 9 109 

Odontophoridae 
           

Colinus cristatus Perdiz Chilindra 0 0 0 0 4 10 2 5 5 26 

PODICIPEDIFORMES 
           

Podicipedidae 
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TAXA Nombre común  
Puntos de conteo 

RI Totales 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Tachybaptus dominicus Zambullidor Chico 0 4 20 8 6 0 0 0 0 38 

COLUMBIFORMES 
           

Columbidae 
           

Columba livia Paloma Casera 0 0 0 0 0 0 4 0 6 10 

Patagioenas cayennensis Paloma Morada 0 2 0 1 6 1 0 9 0 19 

Leptotila verreauxi Tórtola Colipinta 2 8 0 2 0 5 4 8 2 31 

Zenaida auriculata Torcaza Nagüiblanca 4 0 3 0 8 9 4 1 1 30 

Columbina passerina 
Tortolita 

Pechiescamada 
0 0 1 0 2 7 4 0 0 14 

Columbina minuta Tortolita Diminuta 3 0 0 0 2 0 2 2 2 11 

Columbina talpacoti Tortolita Rojiza 4 9 2 2 5 14 7 15 1 59 

Columbina squammata Tortolita Escamada 5 6 0 1 6 15 16 2 1 52 

CUCULIFORMES 
           

Cuculidae 
           

Crotophaga major Garrapatero Grande 0 5 0 0 0 0 7 18 0 30 

Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso 5 0 0 9 6 0 8 2 0 30 

Crotophaga sulcirostris 
Garrapatero 

Piquiestriado 
5 14 0 0 0 4 9 0 0 32 

Tapera naevia Cuco Sin-fin 4 4 0 0 1 0 0 10 1 20 

Piaya cayana Cuco-ardilla Común 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Coccyzus americanus* Cuco Americano 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

CAPRIMULGIFORMES 
           

Caprimulgidae 
           

Chordeiles acutipennis* Chotacabras chico 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Nyctidromus albicollis Bujío 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

APODIFORMES 
           

Trochilidae 
           

Anthracothorax nigricollis Mango Pechinegro 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Chlorostilbon gibsoni+ Esmeralda Piquiroja 0 1 0 0 0 1 0 1 3 6 

Amazilia saucerrottei+ Amazilia Coliazul 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Lepidopyga 

coeruleogularis+ 
Colibrí Zafirino 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
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TAXA Nombre común  
Puntos de conteo 

RI Totales 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

 

GRUIFORMES            

Aramidae 
           

Aramus guarauna Carrao 1 5 1 0 3 0 0 0 0 10 

Rallidae 
           

Aramides cajaneus Chilacoa Colinegra 4 7 0 0 0 0 0 0 0 11 

Gallinula galeata Polla Gris 0 15 40 27 50 2 0 0 0 134 

Porphyrio martinica* Polla Azul 0 4 14 3 0 0 0 0 0 21 

CHARADRIIFORMES 
           

Charadriidae 
           

Vanellus chilensis Pellar Teru-teru 8 2 40 84 30 7 14 8 5 198 

Recurvirostridae 
           

Himantopus mexicanus* 
Cigüeñuela 

Americana 
4 4 33 57 87 4 0 6 3 198 

Burhinidae 
           

Burhinus bistriatus Alcaraván 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5 

Scolopacidae 
           

Numenius phaeopus* Zarapito Trinador 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 

Clidris minutilla* Playerito Diminuto 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

Limnodromus griseus* Becasa Piquicorta 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

Actitis macularius* Andarríos Maculado 0 0 3 1 2 0 0 0 0 6 

Tringa solitaria* Andarríos Solitaria 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Tringa melanoleuca* Patiamarillo Grande 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

Tringa flavipes* Patiamarillo Chico 6 0 2 0 0 0 0 0 0 8 

Jacanidae 
           

Jacana jacana Gallito-de-ciénaga 36 22 35 44 33 0 2 4 3 179 

Laridae 
           

Leucophaeus atricilla* Gaviota Reidora 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Sternula superciliaris* Gaviotín Fluvial 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

Phaetusa simplex* Gaviotín Picudo 4 2 21 21 208 4 1 0 0 261 

Gelochelidon nilotica* Gaviotín Blanco 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Hydroprogne caspia* Gaviotín Piquirrojo 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 
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TAXA Nombre común  
Puntos de conteo 

RI Totales 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Thalasseus sandvicensis* Gaviotín de Cabot 0 0 0 4 3 0 0 0 0 7 

Thalasseus maximus* Gaviotín Real 0 0 5 0 0 0 0 0 3 8 

Rynchopidae 
           

Rynchops niger* Picotijera Americano 0 0 0 39 36 0 0 0 0 75 

SULIFORMES 
           

Fregatidae 
           

Fregata magnificens Fragata 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Phalacrocoracidae 
           

Phalacrocorax 

brasilianus* 

Cormorán 

Neotropical 
120 99 14 1 119 2 0 0 12 367 

PELECANIFORMES 
           

Pelecanidae 
           

Pelecanus occidentalis* Pelícano Pardo 0 6 6 0 0 0 0 0 0 12 

Ardeidae 
           

Tigrisoma lineatum Vaco colorado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Nycticorax nycticorax* Guaco Común 0 40 1 2 2 0 0 1 0 46 

Nyctanassa violacea Guaco Manglero 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Butorides virescens* Garcita Verde 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 

Butorides striata Garcita Rayada 4 2 11 2 0 0 0 1 0 20 

Bubulcus ibis* Garcita Bueyera 20 242 5 2 5 4 2 5 0 285 

Ardea alba Garza Real 16 580 39 11 64 1 2 3 0 716 

Ardea cocoi Garzón Azul 3 16 2 2 0 0 0 1 0 24 

Ardea herodias* 
Garzón Azul 

Migratorio 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Egretta tricolor* Garza Tricolor 1 37 15 17 33 0 1 1 0 105 

Egretta thula* Garza Patiamarilla 6 157 9 54 12 7 0 0 1 246 

Egretta caerulea Garcita Azul 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Threskiornithidae 
           

Eudocimus albus Ibis Blanco 0 23 0 6 1 0 0 0 0 30 

Plegadis falcinellus Ibis Pico de Oz 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Phimosus infuscatus Coquito 7 4 13 4 7 2 18 13 1 69 

Platalea ajaja Espátula Rosada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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TAXA Nombre común  
Puntos de conteo 

RI Totales 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

 

CATHARTIFORMES            

Cathartidae 
           

Cathartes aura* Guala Cabecirroja 10 0 1 0 3 0 2 2 0 18 

Cathartes burrovianus Guala Sabanera 1 0 2 0 0 1 0 3 1 8 

Coragyps atratus Gallinazo Negro 8 8 6 7 7 1 7 4 1 49 

ACCIPITRIFORMES 
           

Pandionidae 
           

Pandion haliaetus* Águila Pescadora 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 

Accipitridae 
           

Elanus leucurus Gavilán Maromero 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Gampsonyx swainsonii Gavilancito Perlado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Busarellus nigricollis Gavilán Cienaguero 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 

Rostrhamus sociabilis Caracolero Común 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 

Ictinea plumbea Aguililla Plomiza 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Buteogallus meridionalis Gavilán Savanero 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Buteogallus urubitinga Cangrejero Grande 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Rupornis magnirostris Gavilán Caminero 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 

Buteo nitidus Gavilan Barrado 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Buteo platypterus* Gavilán Aliancho 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Buteo brachyurus Gavilán Rabicorto 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Buteo albonotatus Gavilán Gallinazo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

STRIGIFORMES 
           

Tytonidae 
           

Tyto alba Lechuza Común 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Strigidae 
           

Glaucidium brasilianum Buhíto Ferrugíneo 5 1 0 0 0 5 1 2 0 14 

CORACIIFORMES 
           

Alcedinidae 
           

Megaceryle torquata 
Martín-pescador 

Grande 
3 1 7 3 0 0 0 0 0 14 

Chloroceryle amazona Martín-pescador 1 1 5 0 2 0 0 0 1 10 
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TAXA Nombre común  
Puntos de conteo 

RI Totales 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Matraquero 

Chloroceryle americana 
Martín-pescador 

Chico 
3 6 0 0 1 0 0 1 0 11 

Momotidae 
           

Momotus subrufescens Barranquero Ferina 1 0 0 0 0 9 7 0 2 19 

GALBULIFORMES 
           

Galbulidae 
           

Galbula ruficauda Jacamar Colirrufo 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 

Bucconidae 
           

Hypnelus ruficollis+ Bobo Punteado 9 13 0 2 2 20 12 5 2 65 

PICIFORMES 
           

Picidae 
           

Picumnus cinnamomeus+ Carpinterito Castaño 2 1 0 2 0 12 5 4 0 26 

Melanerpes rubricapillus Carpintero Habado 4 6 1 0 2 5 5 1 6 30 

Colaptes punctigula 
Carpintero 

Pechipunteado 
0 4 3 8 0 4 0 0 0 19 

Dryocopus lineatus Carpintero Real 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 

FALCONIFORMES 
           

Falconidae 
           

Herpetotheres cachinnans Halcón Reidor 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Caracara cheriway Caracara Moñudo 0 2 0 1 0 0 4 1 0 8 

Milvago chimachima Pigua 1 3 2 2 2 3 0 3 0 16 

Falco femoralis Halcón Plomizo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Falco spaverius Cernicalo Americano 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

PSITTACIFORMES 
           

Psittacidae 
           

Amazona ochrocephala Lora Cabeciamarilla 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Forpus xanthopterygius 

spengeli 
Periquito Azulejo 11 0 0 10 0 4 20 0 0 45 

Eupsittula pertinax Perico Carisucio 38 79 28 60 24 50 52 51 34 416 

PASSERIFORMES 
           

Thamnophilidae 
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TAXA Nombre común  
Puntos de conteo 

RI Totales 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Sakesphorus canadensis Batará Copetón 2 5 0 0 2 4 10 4 1 28 

Formicivora grisea 
Hormiguero 

Pechinegro 
0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 

Furnariidae 
           

Dendroplex picus 
Trepatroncos Pico-

de-lanza 
6 8 0 4 1 5 9 8 2 43 

Furnarius leucopus Hornero Patiamarillo 2 5 0 0 2 5 0 3 0 17 

Certhiaxis cinnamomeus 
Chamicero 

Barbiamarillo 
9 2 7 5 4 0 0 4 2 33 

Synallaxis albescens Chamicero Pálido 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 

Synallaxis candei+ Chamicero Bigotudo 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Tyrannidae 
           

Elaenia flavogaster Elenia Copetona 2 3 0 0 2 0 0 0 0 7 

Camptostoma obsoletum Tiranuelo Silbador 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7 

Phoeomyias murina Tiranuelo Murino 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Inezia tenuirostris Tiranuelo Diminuto 5 0 0 0 0 1 7 3 0 16 

Poecilotriccus sylvia Espatulilla Rastrojera 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Todirostrum cinereum Espatulilla Común 0 0 0 0 0 1 0 7 0 8 

Tolmomyias flaviventris 
Picoplano 

Pechiamarillo 
0 1 0 0 0 0 1 3 0 5 

Tolmomyias sulphurescens Picoplano Azufrado 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

Contopus virens* Pibí Oriental 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Pyrocephalus rubinus Titiribí Pechirrojo 0 0 0 2 9 5 3 0 1 20 

Fluvicola pica Viudita Blanquinegra 10 6 1 6 6 0 0 0 0 29 

Arundinicola leucocephala Monjita Pantanera 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Machetornis rixosa Sirirí Bueyero 7 2 0 2 4 13 23 3 0 54 

Myiozetetes similis Suelda Social 6 9 0 1 2 6 5 1 0 30 

Myiozetetes cayanensis Suelda Crestinegra 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Pitangus sulphuratus Bichofué 11 16 3 2 0 6 7 4 3 52 

Pitangus lictor Bichofué Chico 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 

Myiodynastes maculatus Sirirí Rayado 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Megarynchus pitangua Bichofué Picudo 3 4 0 0 0 0 5 0 2 14 
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TAXA Nombre común  
Puntos de conteo 

RI Totales 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Tyrannus melancholicus* Sirirí Común 5 0 2 4 6 4 4 7 0 32 

Tyrannus tyrannus* Sirirí Norteño 4 0 0 0 0 0 0 2 0 6 

Tyrannus savana* Sirirí Tijeretón 0 0 23 0 0 0 0 1 0 24 

Tyrannus dominicensis* Sirirí Gris 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 

Myiarchus tuberculifer 
Atrapamoscas 

Cabecinegro 
0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

Myiarchus panamensis 
Atrapamoscas 

Panameño 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Myiarchus tyrannulus 
Atrapamoscas 

Crestipardo 
0 0 0 0 0 0 2 4 0 6 

Vireonidae 
           

Cyclarhis gujanensis Verderón Cejirrufo 2 1 0 0 0 4 3 3 0 13 

Hylophilus flavipes Verderón Rastrojero 4 1 0 0 0 0 8 5 0 18 

Vireo flavifrons* 
Verderón 

Cejiamarillo 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Vireo flavoviridis* 
Verderón 

Verdiamarillo 
0 0 0 0 0 2 4 0 0 6 

Corvidae 
           

Cyanocorax affinis Carriquí Pechiblanco 2 4 0 0 0 0 0 0 5 11 

Hirundinidae 
           

Stelgidopteryx ruficollis 
Golondrina 

Barranquera 
0 5 0 2 0 2 0 0 3 12 

Progne tapera* Golondrina Sabanera 112 0 9 7 70 86 2 4 0 290 

Progne chalybea 
Golondrina de 

Campanario 
0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

Hirundo rustica* Golondrina Tijereta 0 0 28 0 16 20 0 0 0 64 

Troglodytidae 
           

Troglodytes aedon Cucarachero Común 4 12 1 4 0 5 16 11 2 55 

Campylorhynchus 

nuchalis+ 

Cucarachero 

Blanquinegro 
0 0 2 0 3 11 4 7 4 31 

Campylorhynchus griseus 
Cucarachero 

Chupahuevos 
7 11 3 8 7 27 14 5 1 83 
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TAXA Nombre común  
Puntos de conteo 

RI Totales 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Cantorchilus leucotis 
Cucarachero 

Anteado 
2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 

Polioptilidae 
           

Polioptila plumbea Curruca Tropical 0 0 0 0 0 4 4 3 0 11 

Turdidae 
           

Turdus grayi Mirla Parda 0 5 0 0 0 7 0 4 2 18 

Mimidae 
           

Mimus gilvus Sinsonte Común 0 0 0 3 2 3 1 0 0 9 

Thraupidae 
           

Nemosia pileata+ 
Trinadora 

Pechiblanca 
0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 

Conirostrum leucogenys 
Conirostro 

Orejiblanco 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Sicalis flaveola Canario Coronado 9 4 1 23 22 24 30 9 0 122 

Volatinia jacarina Espiguero Saltarín 2 0 0 0 0 2 0 1 0 5 

Saltator coerulescens Saltador Papayero 12 18 2 5 9 26 21 5 7 105 

Coereba flaveola Mielero Común 4 0 2 2 2 8 5 2 1 26 

Thraupis episcopus Azulejo Común 4 9 0 2 0 2 6 3 4 30 

Thraupis glaucocolpa+ Azulejo Glauco 6 12 0 0 6 18 19 4 14 79 

Thraupis palmarum Azulejo Palmero 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Cardinalidae 
           

Piranga rubra* Piranga Abejera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Piranga olivacea* Piranga Alinegra 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Pheuticus ludovicianus* Picogordo Degollado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Parulidae 
           

Parkesia noveboracensis* Reinita Acuática 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mniotila varia* Reinita Trepadora 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Protonotaria citrea* Reinita Cabecidorada 7 0 0 0 0 7 7 1 0 22 

Leiothlypis peregrina* Reinita Verderona 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 

Setophaga ruticilla* Candelita Norteña 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Setophaga fusca* Reinita Gorginaranja 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Setopaga petechia* Reinita Dorada 3 0 0 0 0 3 7 4 0 17 
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TAXA Nombre común  
Puntos de conteo 

RI Totales 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Setopaga striata* Reinita Rayada 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Icteridae 
           

Icterus nigrogularis Turpial Amarillo 35 24 0 24 19 24 9 20 19 174 

Icterus galbula Turpial de Baltimore 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Chrysomus icterocephalus 
Monjita 

Cabeciamarilla 
17 23 17 0 9 0 0 4 0 70 

Molothrus bonariensis Chamón Común 4 2 0 8 21 19 17 2 0 73 

Quiscalus lugubris Tordo Llanero 7 0 9 31 73 28 13 7 4 172 

Quiscalus mexicanus Mariamulata 20 8 10 10 26 2 9 7 4 96 

Fringillidae 
           

Euphonia trinitatis Eufonia de Trinidad 7 2 0 2 0 4 8 6 0 29 

Riqueza total 77 75 60 63 75 80 70 89 61 182 

Abundancia total 730 1674 533 697 1219 644 568 440 217 6722 

 

 

 

 

 

 

Generalidades: 

En cuanto a la riqueza de especies por familias, se encontró que las familias mejor 

representadas fueron Tyrannidae (atrapamoscas) con 26 especies, seguida de las familias 

Ardeidae (garzas), Accipitridae (aguilas) con 12 especies y Thraupidae (tangaras) con 9 

especies; lo cual, representa el 32 % de la riqueza encontrada. Continúan las familias 

Parulidae (reinitas) con 8 especies, Laridae (Gaviotas) y Scolopacidae (playeros) con 7 

especies cada una. El resto de familias estuvo representada entre 1 a 4 especies, 

agrupando el 39% de la riqueza de especies (Figura 3.2).   
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Figura 3.2. Riqueza de aves por familias más representativas registradas para el Club 

Lagos de Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. 

 

En cuanto a la abundancia específica, la especie más abundante durante todo el muestreo 

fue la Garza Real (Ardea alba), con más de 700 individuos contados. Seguido de 

especies numerosas como el Perico Carisucio (Eupsittula pertinax) y el Cormorán 

Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) con más de 300 individuos; otras especies 

destacadas fueron la Golondrina Sabanera (Progne tapera), el Gaviotín Picudo 

(Phaetusa simplex) y la Garcita Bueyera (Bubulcus ibis) con más de 250 individuos 

detectados durante el muestreo (Figura 3.3).  
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Figura 3.3. Algunas especies de aves abundantes en el Club Lagos de Caujaral, Puerto Colombia, 

Atlántico. (A) Garza Real (Ardea alba), (B) Gaviotín Picudo (Phaetusa simplex), (C) Golondrina 

Sabanera (Progne tapera), (D) Garcita Bueyera (Bubulcus ibis), (E) Cormorán Neotropical 

(Phalacrocorax brasilianus), (F) Perico Carisucio (Eupsittula pertinax). 
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   -23- 

Se destacan también como abundantes, especies de interés como el Carpinterito Castaño 

(Picumnus cinnamomeus), la Euphonia de Trinidad (Euphonia trinitatis), el Bobo 

Punteado (Hypnelus ruficollis) y el Azulejo Glauco (Thraupis glaucocolpa), especies 

con categoría de endemismo para Colombia (Chaparro-Herrera et al., 2013; Gómez & 

Robinson, 2014) y endémicas del norte de Sudamérica (Restall et al., 2007). Las cuales 

se pueden considerar especies del Bosque seco (Hernández-Jaramillo et al, 2018).  

Los puntos de muestreo con mayor abundancia total de especies fueron P2 y P5 con 

1674 y 1219 registros. Mientras que punto con menor abundancia fue el P8 con 440 

registros. Con respecto a la riqueza total de especies, esta tuvo un promedio de 73 

especies por punto de conteo (Figura 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Riqueza y abundancia de especies por puntos de conteo en el Club Lagos de 

Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. 
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Estas diferencias de riqueza y abundancia obedecen a la estructura, la variedad de 

hábitats y las condiciones climáticas del área de estudio. Esta zona posee 

estacionalidades muy marcadas, con un gradiente topográfico de lomas y colinas bajas 

(< 200 m.s.n.m.), y coberturas heterogéneas propias de los mosaicos presentes en la 

Planicie Pericaribeña (Rangel-Ch., 2012; Pizano & García, 2014). Sumado a las óptimas 

condiciones del lugar, con abundantes cuerpos de agua, relictos de bosque con árboles 

frutales nativos y vegetación en sucesión, garantizan una oferta alimenticia variada de 

frutos, semillas, presas y refugio.  

Comparaciones: 

De acuerdo con los índices de diversidad calculados (Tabla 3.2), según lo propuesto por 

Hammer (2017), el índice de Simpson 1-D arrojo valores > 0.9 para casi todas las 

estaciones, lo cual indica que la riqueza de especies es muy alta, debido a que la 

probabilidad de que dos individuos sacados al azar pertenezcan a dos especies diferentes 

es un evento muy probable, cercano a 1. Para el índice de Shannon H, los valores > 3.0 

indican una alta diversidad en todos los puntos de conteo; con excepción de P2, donde 

tomo valores de 2.7 siento este entonces el punto de menor diversidad. Finalmente el 

índice de Margalef, concuerda con que todos los puntos son de alta diversidad, debido a 

que arrojo valores > 9.4. Por su parte, los valores superiores a 11.0 en los puntos P1, P6 

y P8 indican que estas zonas son estratégicas para conservar, al presentar una alta 

diversidad. 

Tabla 3.2. Índices de diversidad calculados para los puntos de conteo en el Club Lagos 

de Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. 

Puntos de conteo Taxa Individuos Simpson 1-D Shannon H Margalef 

P1 77 730 0.9356 3.505 11.53 

P2 75 1674 0.8416 2.721 9.969 

P3 60 533 0.958 3.485 9.397 

P4 63 697 0.9476 3.373 9.47 

P5 75 1219 0.9362 3.309 10.41 

P6 80 644 0.9593 3.741 12.21 
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Puntos de conteo Taxa Individuos Simpson 1-D Shannon H Margalef 

P7 70 568 0.9683 3.805 10.88 

P8 89 440 0.9686 3.981 14.46 

  

Analizando los puntos de muestreo bajo el índice de similaridad de Bay-Curtis (Figura 

3.5), podemos notar que se generan una serie de subconjuntos que agrupan los distintos 

ensambles de aves en el Club Lagos de Caujaral, con asociaciones > 0.5 entre los puntos 

P6 y P7, P4 y P5 como los más similares. Por su parte los puntos P5 y P1, comparten 

una similitud del 4.6. Estas elevadas similitudes entre puntos muestran que la estructura 

de la comunidad de aves en el club es bastante homogénea, debido a que la mayoría de 

especies presentes en el Club, están asociadas al Bosque seco o son de hábitos acuáticos. 

La influencia de humedales y cuerpos de agua presentes en el área de estudio fortalece 

esta hipótesis. Solo el P2, es el que posee menor similitud con respecto a los otros 

puntos, a razón, de que en ese punto se encontraba un sitio de reproducción de Garzas e 

Ibis, los cuales dominan en el ensamble de especies.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Similaridad de Bray-Curtis de cada punto de conteo en el Club Lagos de 

Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. 



   -26- 

Representatividad: 

Se obtuvo la curva de acumulación de especies para los 12 muestreos realizados en el 

Club Lagos de Caujaral, teniendo en cuenta solo las especies detectadas en los puntos de 

conteo (Figura 3.6). De acuerdo con el índice de Jackniffe 2, el número máximo de 

especies en la zona sería de 208 especies; de las cuales se obtuvo el 82 % de 

representatividad. Por su parte para el índice Chao 1, el cual estima 186 especies en la 

zona, alcanzó un 92 % de representatividad, Asimismo para el índice ACE mean que 

estima 184 especies, la curva logro estabilizarse con más del 90% de representatividad. 

Analizando la riqueza total encontrada (182 especies), que incluye las especies 

registradas mediante observaciones incidentales, el índice ACE mean alcanza el 98% de 

representatividad. Por tanto, las especies nuevas que se puedan observar de ahora en 

adelante en el área de estudio, serán especies ocasionales o muy difíciles de detectar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Curva de acumulación de especies para los muestreos realizados en el Club 

Lagos de Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. 
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Especies de interés:  

Endémicas: 

Se logró encontrar 9 especies con alguna categoría de endemismo, agrupadas en seis 

familias y cuatro ordenes (Tabla 3.3). Siguiendo los criterios propuestos por Chaparro-

Herrera et al., (2013) se encontró: 

Una especie Endémica de Colombia (E): distribución restringida a los límites 

geográficos del país.  

Siete especies Casi-endémica de Colombia (CE): especie cuya distribución geográfica 

en Colombia es al menos el 50% de su distribución total conocida, aunque comparta el 

restante 50% con uno o más países vecinos. 

Una especie de Interés para Colombia (EI): especie que tiene entre el 40-49% de su área 

de distribución en Colombia.  

Además, se destaca que cuatro de estas especies son exclusivas del Caribe colombiano 

(Gómez & Robinson, 2014): la Guacharaca Caribeña (Ortalis garrula; E) y el 

Carpinterito Castaño (Picumnus cinnamomeus; CE), el Chamicero Bigotudo (Synallaxis 

candei, CE), y el Tiranuelo Diminuto (Inezia tenuirostris) (ver Figura 3.7). 

Tabla 3.3. Listado de aves con alguna categoría de endemismo presentes en el Club 

Lagos de Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. Se presenta Endémico (E), Casi-

endémico (CE) y Especie de interés (EI) siguiendo a Chaparro-Herrera et al., (2013). 

Notas, que incluye: Endemismo para Bosque seco (Gómez & Robinson, 2014), CITES 

(Apéndice II; UNEP-WCMC, 2014), Presión Antropogénica (PA): por Caza o Comercio 

(Roda et al., 2003). Y sensibilidad a la perturbación del hábitat según Parker et al., 

(1996): Baja (B), Media (M).  

TAXA Nombre común  
Grado de 

endemismo 
Notas Sensibilidad  

GALLIFORMES 
  

  
 

Cracidae 
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TAXA Nombre común  
Grado de 

endemismo 
Notas Sensibilidad  

Ortalis garrula Guacharaca Caribeña E Caribe; PA=Caza B 

APODIFORMES 
    

Trochilidae 
    

Chlorostilbon gibsoni Esmeralda Piquiroja CE 

V. del Magdalena/ 

Caribe; CITES 

(II) 

B 

Amazilia saucerrottei Amazilia Coliazul CE CITES (II) B 

Lepidopyga coeruleogularis Colibrí Zafirino CE CITES (II) 
 

PICIFORMES 
    

Picidae 
    

Picumnus cinnamomeus Carpinterito Castaño CE Caribe M 

PASSERIFORMES 
    

Furnariidae 
    

Synallaxis candei Chamicero Bigotudo CE Caribe M 

Tyrannidae 
    

Inezia tenuirostris Tiranuelo Diminuto EI Caribe B 

Myiarchus panamensis 
Atrapamoscas 

Panameño 
CE 

 
M 

Corvidae 
    

Cyanocorax affinis Carriquí Pechiblanco CE PA=Comercio B 
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La Figura 3.7 muestra algunas de las especies más destacadas registradas en el Club 

Lagos de Caujaral.  
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Figura 3.7. Algunas especies de aves con alguna categoría de endemismo en el Club Lagos de 

Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. (A) Eufonia de Trinidad (Euphonia trinitatis), (B) 

Guacharaca Caribeña (Ortalis garrula, E), (C) Carpinterito Castaño (Picumnus cinnamomeus, CE), 

(D) Bobo Punteado (Hypnelus ruficollis, NSA), (E) Azulejo Glauco (Thraupis glaucocolpa, NSA), 

(F) Chamicero bigotudo (Synallaxis candei, CE). 
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Amenazadas:  

Se encontró una especie con alguna categoría de amenaza (Renjifo et al., 2016; MADS, 

2017; UICN, 2019). Se trata del Pato Cariblanco (Anas bahamensis), el cual, se 

encuentra listado como amenazado de extinción en la categoría de especie Casi 

Amenazada (NT) a nivel nacional (Renjifo et al., 2016). Esta especie, fue dada a 

conocer para Colombia por Dugand (1939 & 1945), precisamente para el departamento 

del Atlántico en zonas aledañas a Barranquilla.  

Anas bahamensis es una especie residente poco común, se distribuye en Colombia hasta 

los 100 m.s.n.m., en el norte costero de los departamentos de Córdoba hasta La Guajira 

(Ruiz-Guerra & Estela, 2016). Es un ave exclusiva de hábitats acuáticos, frecuenta 

humedales superficiales de agua salobre o salada; es menos frecuente en pantanos y 

lagunas de agua dulce. Vive en parejas o pequeñas bandadas, alimentándose de plantas, 

peces e invertebrados acuáticos en aguas someras, o reposando en planos lodosos (Hilty 

& Brown, 2001). 

Se destaca una pareja con dos polluelos encontrada en el Club Lagos de Caujaral (Figura 

3.8). Debido a que su reproducción es un evento raro, en el país existe poca información 

al respecto. Se conoce que ocurre entre julio a agosto, construye su nido en pastos o bajo 

raíces de mangle (Hilty & Brown, 2001). También, es probable que utilice sitios con 

abundantes Batis marítima para su anidación (Reyes & Ruiz-Guerra, 2001). Estos 

autores, fueron los primeros en documentar este evento en el Vía Parque Isa Salamanca 

(Magalena), cuando encontraron un nido abandonado con seis huevos.  
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Figura 3.8. Evento reproductivo de Pato Cariblanco (Anas bahamensis, NT) en el Club 

Lagos de Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. Se observa a uno de los padres con su 

cría. 

Entre las amenazas que enfrenta la especie, se encuentra la caza. Sin embargo, la mayor 

amenaza que enfrenta la especie es la reducción y deterioro de sus hábitats, 

principalmente de la Ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta, donde se han 

reportado los mayores números de su población y además, es un sitio clave para su 

reproducción (Ruiz-Guerra & Estela, 2016).  

La especie no cuenta con medidas de conservación efectuadas. Aunque esta, se 

encuentra presente dentro del sistema de áreas protegidas del Caribe colombiano: VP 

Isla Salamanca, SFF Los Flamencos y SFF Ciénaga Grande de Santa Marta. No existe 

ninguna medida de conservación dirigida a especie (Ruiz-Guerra & Estela, 2016). 

 

 

 

 



   -32- 

Migratorias: 

En cuanto a especies migratorias, se encontró un total de 53 especies agrupadas en 21 

familias y 10 ordenes (Tabla 3.4), siendo este siendo este el grupo mejor representado 

dentro de las especies de interés en el Club Lagos de Caujaral, con el 29% del total de 

especies. 

Tabla 3.4. Listado de aves migratorias registradas en el Club Lagos de Caujaral, Puerto 

Colombia, Atlántico. Se presenta Tipo de migración: Altitudinal (Alt), Latitudinal (Lat), 

Longitudinal (Long), Transfronteriza (Trans), Nacional (Nal). Categoría de residencia: 

Migratoria local (ML), Invernante con poblaciones reproductivas permanentes (Iprp), 

Invernante no reproductivo (Inr) de acuerdo con Naranjo et al., (2012). Notas, que 

incluye: CITES (Apéndice III; UNEP-WCMC, 2014), Presión Antropogénica (PA): por 

Caza, Conflicto o Comercio (Roda et al. 2003). Y sensibilidad a la perturbación del 

hábitat según Parker et al., (1996): Baja (B), Media (M) y Alta (A).  

TAXA Nombre común  
Tipo de 

migración 

Categoría de 

residencia 
Notas Sensibilidad 

ANSERIFORMES 
   

    

Anatidae 
     

Dendrocygna autumnalis Pisingo 
Alt-Long-

Nal 
ML 

CITES (III); 

PA=Caza 
B 

Anas discors Barraquete Alizaul 
  

PA=Caza B 

CULIFORMES 
     

Cuculidae 
     

Coccyzus americanus Cuco Americano Lat-Trans Inr 
 

M 

CAPRIMULGIFORMES      

Caprimulgidae      

Chordeiles acutipennis Chotacabras chico Lat-Trans Iprp  B 

GRUIFORMES 
     

Rallidae 
     

Porphyrio martinica Polla Azul Alt-Long- ML PA=Caza M 
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TAXA Nombre común  
Tipo de 

migración 

Categoría de 

residencia 
Notas Sensibilidad 

Nal 

CHARADRIIFORMES 
     

Recurvirostridae 
     

Himantopus mexicanus 
Cigüeñuela 

Americana 
Lat-Trans Iprp PA=Comercio M 

Scolopacidae 
     

Numenius phaeopus Zarapito Trinador Lat-Trans Inr PA=Caza M 

Clidris minutilla Playerito Diminuto Lat-Trans Inr 
 

M 

Limnodromus griseus Becasa Piquicorta Lat-Trans Inr PA=Caza A 

Actitis macularius Andarríos Maculado Lat-Trans Inr 
 

B 

Tringa solitaria Andarríos Solitaria Lat-Trans Inr 
 

B 

Tringa melanoleuca Patiamarillo Grande Lat-Trans Inr 
 

B 

Tringa flavipes Patiamarillo Chico Lat-Trans Inr 
 

B 

Laridae 
     

Leucophaeus atricilla Gaviota Reidora Lat-Trans Inr 
 

M 

Gelochelidon nilotica Gaviotín Blanco Lat-Trans Inr 
 

A 

Hydroprogne caspia Gaviotín Piquirrojo Lat-Trans Inr 
 

A 

Thalasseus sandvicensis Gaviotín de Cabot Lat-Trans Inr 
 

A 

Thalasseus maximus Gaviotín Real Lat-Trans Inr 
 

A 

Rynchopidae 
     

Rynchops niger Picotijera Americano 
Lat-Long-

Trans 
Iprp 

 
A 

SULIFORMES 
     

Phalacrocoracidae 
     

Phalacrocorax brasilianus 
Cormorán 

Neotropical 

Lat-Alt-

Long-

Trans-Nal 

Iprp PA=Caza B 

PELECANIFORMES 
     

Pelecanidae 
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TAXA Nombre común  
Tipo de 

migración 

Categoría de 

residencia 
Notas Sensibilidad 

Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo Lat-Trans Inr 
 

A 

Ardeidae 
     

Nycticorax nycticorax Guaco Común Lat-Trans Iprp 
 

B 

Butorides virescens Garcita Verde Lat-Trans Inr 
 

B 

Bubulcus ibis Garcita Bueyera 
Lat-Long-

Alt-Trans 
Iprp 

 
B 

Ardea alba Garza Real 
Lat-Long-

Trans 
Iprp PA=Caza B 

Ardea herodias 
Garzón Azul 

Migratorio 
Lat-Trans Inr PA=Caza B 

Egretta tricolor Garza Tricolor 
Lat-Long-

Trans 
Iprp 

 
M 

Egretta thula Garza Patiamarilla 

Lat-Long-

Alt-Trans-

Nal 

Iprp 
 

B 

Threskiornithidae 
     

Plegadis falcinellus Ibis Pico de Oz Lat-Trans Inr 
 

B 

CATHARTIFORMES 
     

Cathartidae 
     

Cathartes aura aff. 

meridionalis 
Guala Cabecirroja Lat-Trans Inr 

 
B 

ACCIPITRIFORMES 
     

Pandionidae 
     

Pandion haliaetus aff. 

carolinensis 
Águila Pescadora Lat-Trans Inr 

CITES (II); 

PA=Conflicto 
M 

Accipitridae 
     

Buteo platypterus Gavilán Aliancho Lat-Trans Inr 
CITES (II); 

PA=Conflicto 
M 

PASSERIFORMES 
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TAXA Nombre común  
Tipo de 

migración 

Categoría de 

residencia 
Notas Sensibilidad 

Tyrannidae 
     

Contopus virens Pibí Oriental Lat-Trans Inr 
 

M 

Tyrannus melancholicus Sirirí Común 
Lat-Alt-

Nal-Trans 
Iprp 

 
B 

Tyrannus tyrannus Sirirí Norteño Lat-Trans Inr 
 

B 

Tyrannus savana  Sirirí Tijeretón Lat-Trans Inr 
 

B 

Tyrannus dominicensis Sirirí Gris Lat-Trans Inr 
 

B 

Vireonidae 
     

Vireo flavifrons 
Verderón 

Cejiamarillo 
Lat-Trans Inr 

 
B 

Vireo flavoviridis 
Verderón 

Verdiamarillo 
Lat-Trans Inr 

 
B 

Hirundinidae 
     

Progne tapera cf. fusca Golondrina Sabanera Lat-Trans Inr 
 

B 

Hirundo rustica Golondrina Tijereta Lat-Trans Inr 
 

B 

Cardinalidae 
     

Piranga rubra Piranga Abejera Lat-Trans Inr PA=Comercio B 

Piranga olivacea Piranga Alinegra Lat-Trans Inr PA=Comercio M 

Pheuticus ludovicianus Picogordo Degollado Lat-Trans Inr PA=Comercio B 

Parulidae 
     

Parkesia noveboracensis Reinita Acuatica Lat-Trans Inr 
 

M 

Mniotila varia Reinita Trepadora Lat-Trans Inr 
 

B 

Protonotaria citrea 
Reinita 

Cabecidorada 
Lat-Trans Inr 

 
M 

Leiothlypis peregrina Reinita Verderona Lat-Trans Inr 
 

B 

Setophaga ruticilla Candelita Norteña Lat-Trans Inr 
 

B 

Setophaga fusca Reinita Gorginaranja Lat-Trans Inr 
 

M 

Setopaga petechia Reinita Dorada Lat-Trans Inr PA=Comercio B 

Setopaga striata Reinita Rayada Lat-Trans Inr 
 

B 
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TAXA Nombre común  
Tipo de 

migración 

Categoría de 

residencia 
Notas Sensibilidad 

Icteridae 
     

Icterus galbula Turpial de Baltimore Lat-Trans Inr PA=Comercio B 

 

Se encontró que el 76 % de especies migratorias reportadas (40 especies) son 

Invernantes no reproductivas, es decir que estas no se reproducen en Colombia, sino en 

Norteamérica, con excepción del Sirirí Tijeretón (Tyrannus savana) que proviene de 

Suramérica. La mayoría de especies fueron detectadas entre los meses de septiembre a 

noviembre, lo cual abarca gran parte del pico de presencia de especies migratorias 

boreales en el país (Naranjo et al., 2012). 

Se destacan los registros de especies que según Parker et al., (1996), son indicadoras de 

buenas condiciones ambientales debido a su alta sensibilidad a los cambios de los 

ecosistemas donde habitan, como la Becasa Piquicorta (Limnodromus griseus), el 

Gaviotín Blanco (Gelochelidon nilotica), el Gaviotín Piquirrojo (Hydroprogne caspia), 

el Gaviotín de Cabot (Thalasseus sandvicensis) y el Gaviotín Real (Thalasseus 

maximus), todas estas aves marinas. Las cuales visitan los cuerpos de agua en busca de 

peces y están presentes en la zona debido a la influencia directa del Lago del Cisne, y de 

manera indirecta la Ciénaga de Mallorquín y el borde costero del mar Caribe.  

Además, se presentaron registros importantes de especies migratorias de bosque como el 

Gavilán Aliancho (Buteo platypterus), el Pibí Oriental (Contopus virens), la Piranga 

Alinegra (Piranga olivacea), la Reinita Acuatica (Parkesia noveboracensis), la Reinita 

Cabecidorada (Protonotaria citrea) y la Reinita Gorginaranja (Setophaga fusca). Y otras 

especies igualmente sensibles a las perturbaciones del ecosistema (Parker et al., 1996) 

como: el Picotijera Americano (Rynchops niger), la Polla Azul (Porphyrio martinica) en 

reproducción, el Águila Pescadora (Pandion haliaetus cf. carolinensis), la Garza 

Tricolor (Egretta tricolor) en reproducción y grandes números de la Cigueñuela 

Americana (Himantopus mexicanus) con nidos y polluelos (ver Figura 3.9).  
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Figura 3.9. Algunas especies de aves migratorias presentes en el Club Lagos de 

Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. (A) Barraquete Alizaul (Anas discors), (B) Ibis 

Pico de Oz (Plegadis falcinellus), (C) Becasa Piquicorta (Limnodromus griseus), (D) 

Patiamarillo Chico (Tringa flavipes), (E) Piranga Alinegra (Piranga olivacea), (F) Sirirí 

Tijeretón (Tyrannus savana). 

A B 

C D 

E F 
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CITES y Presión antropogénica:  

Se reportan en total 78 especies de aves, agrupadas en 31 familias y 14 ordenes las 

cuales son o han sido afectadas por actividades antropogénicas directas, y podemos 

encontrarlas en el Club Lagos de Caujaral (Tabla 3.4). Lo cual corresponde al 45% de 

las especies detectadas en la zona. Ya que el listado fue complementado con las especies 

que en la zona son afectadas por presiones antropogénicas directas como la caza para 

consumo, la captura para comercio o tenencia como mascotas y el conflicto generado 

porque la especie se puede considerar un peligro para los animales de corral en las 

comunidades rurales.  

Tabla 3.4. Listado de aves protegidas por la convención CITES registradas en el Club 

Lagos de Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. Se presenta CITES (Apéndice III y II; 

UNEP-WCMC, 2014). Notas, que incluye: Tipo de migración: de acuerdo con Naranjo 

et al., (2012): Invernante no reproductivo (Inr) y Migratorio local (ML). Se presenta 

Casi-endémico (CE) siguiendo a Chaparro-Herrera et al., (2013). Presión Antropogénica 

(PA): por Caza, Conflicto o Comercio (Roda et al., 2003). Y sensibilidad a la 

perturbación del hábitat según Parker et al., (1996): Baja (B), Media (M). + = Especie 

con alguna categoría endemismo, * = Especie con alguna condición migratoria.  

TAXA Nombre común  CITES Notas Sensibilidad  

TINAMIFORMES 
    

Tinamidae 
    

Crypturellus soui Tinamú Chico 

 

PA=Caza B 

ANSERIFORMES 
    

Anatidae 
    

Dendrocygna viduata Iguasa Careta 
 

PA=Caza B 

Dendrocygna autumnalis Pisingo 
Apendice 

III 
PA=Caza B 

Anas bahamensis Pato Cariblanco 
 

PA=Caza; 

LC/NT(2016) 
B 

Anas discors* Barraquete Aliazul 
 

PA=Caza 
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TAXA Nombre común  CITES Notas Sensibilidad  

GALLIFORMES 
    

Cracidae 
    

Ortalis garrula+ 
Guacharaca 

Caribeña  
PA=Caza  B 

Odontophoridae 
    

Colinus cristatus Perdiz Chilindra 
 

PA=Caza B 

COLUMBIFORMES 
    

Columbidae 
    

Columba livia Paloma Casera 
 

PA=Caza  
 

Patagioenas cayennensis Paloma Morada 
 

PA=Caza  M 

Leptotila verreauxi Tórtola Colipinta 
 

PA=Caza  B 

Zenaida auriculata 
Torcaza 

Nagüiblanca  
PA=Caza  B 

Columbina passerina 
Tortolita 

Pechiescamada  
PA=Comercio B 

Columbina minuta Tortolita Diminuta 
 

PA=Comercio B 

Columbina talpacoti Tortolita Rojiza 
 

PA=Comercio B 

Columbina squammata Tortolita Escamada 
 

PA=Comercio B 

APODIFORMES 
    

Trochilidae 
    

Anthracothorax nigricollis Mango Pechinegro 
Apendice 

II  
B 

Chlorostilbon gibsoni+ Esmeralda Piquiroja 
Apendice 

II  
B 

Amazilia saucerrottei+ Amazilia Coliazul 
Apendice 

II  
B 

Lepidopyga coeruleogularis+ Colibrí Zafirino 
Apendice 

II  
B 

GRUIFORMES 

    Aramidae 
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TAXA Nombre común  CITES Notas Sensibilidad  

Aramus guarauna Carrao 
 

PA=Caza M 

Rallidae 

    Aramides cajaneus Chilacoa Colinegra 
 

PA=Caza  A 

Gallinula galeata Polla Gris 
 

PA=Caza B 

Porphyrio martinica Polla Azul 
 

PA=Caza M 

CHARADRIIFORMES 

    Charadriidae 

    Vanellus chilensis Pellar Teru-teru 
 

PA=Comercio B 

Recurvirostridae 

    

Himantopus mexicanus 
Cigüeñuela 

Americana  
PA=Comercio M 

Burhinidae 

    Burhinus bistriatus Alcaraván  
 

PA=Comercio B 

Scolopacidae 

    Numenius phaeopus* Zarapito Trinador 
 

PA=Caza M 

Limnodromus griseus* Becasa Piquicorta 
 

PA=Caza A 

SULIFORMES 

    Phalacrocoracidae 

    

Phalacrocorax brasilianus 
Cormorán 

Neotropical  
PA=Caza B 

PELECANIFORMES 

    Ardeidae 

    Ardea alba Garza Real 
 

PA=Caza B 

Ardea cocoi Garzón Azul 
 

PA=Caza B 

Ardea herodias* 
Garzón Azul 

Migratorio 

 

PA=Caza 

 ACCIPITRIFORMES 

    Pandionidae 

    

Pandion haliaetus Águila Pescadora 
Apendice 

II 
PA=Conflicto M 
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TAXA Nombre común  CITES Notas Sensibilidad  

Accipitridae 

    

Elanus leucurus Gavilán Maromero 
Apendice 

II 
PA=Conflicto B 

Gampsonyx swainsonii Gavilancito Perlado 
Apendice 

II 
PA=Conflicto B 

Busarellus nigricollis Gavilán Cienaguero 
Apendice 

II 
PA=Conflicto B 

Rostrhamus sociabilis Caracolero Común 
Apendice 

II 
PA=Conflicto B 

Ictinea plumbea Aguililla Plomiza 
Apendice 

II 
PA=Conflicto M 

Buteogallus meridionalis Gavilán Savanero 
Apendice 

II 
PA=Conflicto B 

Buteogallus urubitinga Cangrejero Grande 
Apendice 

II 
PA=Conflicto M 

Rupornis magnirostris Gavilán Caminero 
Apendice 

II 
PA=Conflicto B 

Buteo nitidus Gavilan Barrado 
Apendice 

II 
PA=Conflicto M 

Buteo platypterus* Gavilán Aliancho 
Apendice 

II 
PA=Conflicto M 

Buteo brachyurus Gavilán Rabicorto 
Apendice 

II 
PA=Conflicto M 

Buteo albonotatus Gavilán Gallinazo 
Apendice 

II 
PA=Conflicto M 

STRIGIFORMES 

    Tytonidae 

    

Tyto alba Lechuza Común 
Apendice 

II 
PA=Conflicto B 

Strigidae 
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TAXA Nombre común  CITES Notas Sensibilidad  

Glaucidium brasilianum Buhíto Ferrugíneo 
Apendice 

II 
PA=Conflicto B 

PICIFORMES 

    Picidae 

    Melanerpes rubricapillus Carpintero Habado 
 

PA=Comercio B 

Dryocopus lineatus Carpintero Real 
 

PA=Conflicto B 

FALCONIFORMES 

    Falconidae 

    

Herpetotheres cachinnans Halcón Reidor 
Apendice 

II 
PA=Conflicto B 

Caracara cheriway Caracara Moñudo 
Apendice 

II 
PA=Conflicto B 

Milvago chimachima Pigua 
Apendice 

II 
PA=Conflicto B 

Falco femoralis Halcón Plomizo 
Apendice 

II 
PA=Conflicto B 

Falco spaverius 
Cernicalo 

Americano 

Apendice 

II 
PA=Conflicto B 

PSITTACIFORMES 

    Psittacidae 

    

Amazona ochrocephala 
Lora 

Cabeciamarilla 

Apendice 

II 
PA=Comercio M 

Forpus xanthopterygius 

spengeli 
Periquito Azulejo 

Apendice 

II 
PA=Comercio M 

Eupsittula pertinax Perico Carisucio 
Apendice 

II 
PA=Comercio M 

PASSERIFORMES 

    Tyrannidae 

    Pitangus sulphuratus Bichofué  
 

PA=Comercio B 

Corvidae 
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TAXA Nombre común  CITES Notas Sensibilidad  

Cyanocorax affinis+ 
Carriquí 

Pechiblanco  
PA=Comercio B 

Troglodytidae 

    

Campylorhynchus griseus 
Cucarachero 

Chupahuevos  
PA=Conflicto B 

Turdidae 

    Turdus grayi Mirla Parda 
 

PA=Comercio B 

Mimidae 

    Mimus gilvus Sinsonte Común 

 

PA=Comercio 
 

Thraupidae 

    Sicalis flaveola Canario Coronado 
 

PA=Comercio B 

Volatinia jacarina Espiguero Saltarín 
 

PA=Comercio B 

Saltator coerulescens Saltador Papayero 
 

PA=Comercio B 

Coereba flaveola Mielero Común 
 

PA=Comercio B 

Thraupis episcopus Azulejo Común 
 

PA=Comercio B 

Thraupis glaucocolpa Azulejo Glauco 
 

PA=Comercio B 

Thraupis palmarum Azulejo Palmero 
 

PA=Comercio B 

Cardinalidae 

    Piranga rubra* Piranga Abejera 

 

PA=Comercio B 

Piranga olivacea* Piranga Alinegra 

 

PA=Comercio M 

Pheuticus ludovicianus* 
Picogordo 

Degollado 

 

PA=Comercio B 

Parulidae 

    Setopaga petechia* Reinita Dorada 
 

PA=Comercio B 

Icteridae 

    Icterus nigrogularis Turpial Amarillo 
 

PA=Comercio B 

Icterus galbula* 
Turpial de 

Baltimore  
PA=Comercio 

 

Chrysomus icterocephalus 
Monjita 

Cabeciamarilla  
PA=Comercio - 
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TAXA Nombre común  CITES Notas Sensibilidad  

Molothrus bonariensis Chamón Común 
 

PA=Comercio B 

Fringillidae 

    Euphonia trinitatis Eufonia de Trinidad   PA=Comercio B 

 

De las especies de aves reportadas, el 35% (28 especies) se encuentran en los apéndices 

de la CITES (Convención sobre el comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres), principalmente en el Apéndice II que incluye especies que no 

están necesariamente amenazadas de extinción, pero que podrían llegar a estarlo a 

menos que se controle estrictamente su comercio. Y el Apéndice III, que incluye las 

especies incluidas a solicitud de una parte que ya reglamenta el comercio de dicha 

especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o 

ilegal (UNEP-WCMC, 2014). 

Es importante tener en cuenta que la vegetación y los humedales de tierras bajas del 

Caribe colombiano han sido históricamente fuertemente trasformados para procesos de 

ganadería extensiva, agroindustria de monocultivos y el crecimiento no planificado de 

las ciudades. Lo cual ha limitado a las especies a sobrevivir en pequeños fragmentos de 

vegetación nativa, reduciendo notablemente la disponibilidad de hábitats y recursos para 

las especies con alguna categoría de endemismo, amenaza y especies migratorias 

(Naranjo et al. 2012; Bello et al. 2014; Pizano & García 2014; Jaramillo et al. 2015). 

Teniendo en cuenta este panorama donde el 45 % de las especies reportadas para el Club 

Lagos de Caujaral, son afectadas debido a acciones generadas por los seres humanos, ge 

urge tomar medidas que permitan la protección de los hábitats, ecosistema y las especies 

en particular, garantizado principios de sostenibilidad.  
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3. 2. Mamíferos medianos y grandes 

Vides & Galviz, 2019 

3. 2. 1. Métodos  

Se realizaron rastreos directos entre las 6:00 – 10:30 horas y las 15:30 – 19:00 horas en 

seis transectos lineales de 1 km de largo y con 30 m de ancho geo-referenciados (Figura 

3.10). Se instalaron cámaras trampa siguiendo lo propuesto por Díaz-Pulido & Payan 

(2012). Asimismo, se recolectaron datos por métodos indirectos; se realizaron 

entrevistas estructuradas bajo el enfoque de interrogación objetiva realizadas 

preferiblemente a los trabajadores que permanecen en campo, incluidos jardineros, 

asistentes de Golf y socios del Club (Rabinowitz, 2003), se utilizaron guías de campo de 

mamíferos (Emmons & Feer, 1999; Aranda-Sanchez, 2012) y fichas con dibujos y 

fotografías de los mamíferos presentes en el Caribe colombiano (Racero-Casarrubia & 

González-Maya, 2014). La identificación taxonómica de las especies siguió lo propuesto 

por Solari et al., (2013) y Ramírez-Chaves et al., (2016).   

Para el trabajo con cámaras trampa (Fototrampeo), de acuerdo a lo propuesto por Díaz-

Pulido & Payan, (2012) y Díaz-Pulido et al., (2014), se llevó a cabo un muestreo 

sistemático empleando entre 3 a 5 cámaras trampa ubicadas en senderos con diferentes 

coberturas vegetales (fragmentos de bosque y zonas de regeneración) y con indicios de 

la presencia de mamíferos (Figura 3.9). El diseño incluyó muestreos en época seca y 

húmeda para un esfuerzo total de 3.420 trampas-noche. Las cámaras se programaron 

para tomar series de fotografías o videos de 30 seg. (Bushnell). Las estaciones fueron 

revisadas y activadas diariamente, mientras las cámaras trampa permanecieron activas 

las 24 horas del día, con intervalos de 15 segundos entre capturas. 
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Figura 3.10. Muestra líneas en verde 6 transectos 1 km de largo con 30 m de ancho geo-

referenciados y puntos de ubicación de cámaras trampa (CAM 1-5) en el Club Lagos de 

Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. 

 

3. 2. 2. Resultados y Discusión  

Se registra la presencia de 20 especies de mamíferos medianos y grandes, agrupados en 

7 órdenes y 16 familias (Tabla 3.5). Lo cual, representa el 32% de la riqueza de 

mamíferos medianos y grandes reportada para el Caribe colombiano, 60-62 especies 

(Muñoz-S & Hoyos-R, 2012; Díaz-Pulido et al., 2014).   

En su mayoría (85%) las especies no se encuentran amenazadas, considerándose de 

preocupación menor. No obstante, dos especies (10%) se encuentran casi amenazadas 

(Figura 3.11a), es decir que se trata de especies que próximamente podrían estar 

amenazadas debido a la disminución de sus poblaciones naturales por causas como la 

perdida de hábitat (UICN, 2012), lo cual amerita esfuerzos de conservación en las 

localidades donde se ha detectado su presencia, siendo el Club Lagos del Caujaral una 

zona de importancia biológica para la Nutria de rio (Lontra longicaudus) y el Tigrillo 
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pinta menuda (Leopardus wiedii). Asimismo, el Club representa un área de estudio 

potencial para la realización de investigaciones sobre el Venado colorado (Mazama 

americana), del cual actualmente se tiene información insuficiente sobre su estado de 

conservación (UICN, 2019). 

Tabla 3.5. Listado de Mamíferos medianos y grandes presentes en el Club Lagos de 

Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. Se presenta la agrupación taxonómica de cada 

especie (orden y familia); la categoría de amenaza: LC = preocupación menor, NT = casi 

amenazada, DD = con datos deficientes; el tipo de registro: visual (V), indirecto (I), 

observado en cámara trampa (CT), entrevistas (E) y registros previos (RP); 

observaciones realizadas por los autores de acuerdo a la información recolectada.  

TAXA Nombre común  
Categoría de 

Amenaza 

Tipo de 

Registro 
Observaciones 

DIDELPHIMORPHIA 
    

Didelphidae 
    

Didelphis marsupialis Zorra chucha, zorra pela LC CT-V  Común 

Marmosa robinsoni Marmosa LC RP-I Común 

CINGULATA 
    

Dasypodidae 
    

Dasypus novemcinctus 
Armadillo fino o 

blanco, 9 bandas 
LC E 

Observación < 

1 año 

PILOSA 
    

Bradypodidae 
    

Bradypus variegatus 
Oso perezoso, perezoso 

de tres dedos 
LC V 

Escaso en la 

zona 

Myrmecophagidae 
    

Tamandua mexicana Oso hormiguero LC V 

Común, 

perseguido por 

perros 

RODENTIA 
    

Sciuridae 
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TAXA Nombre común  
Categoría de 

Amenaza 

Tipo de 

Registro 
Observaciones 

Sciurus granatensis Ardilla, Ardita LC V-I Común 

Herethizontidae 
    

Coendou sanctamartae Puercoespín LC E-I 

Poco común, 

evidencia de 

perros heridos 

por espinas 

Cuniculidae 
    

Coniculus paca Guartinaja, paca, lapa LC E 

Poco común, 

registro > 2 

años 

Cricetidae 
    

Zigodontomys brevicauda 
Ratón de caña de cola 

corta, rata de caña 
LC RP 

Díaz-Pulido et 

al., (2014) 

Echimyidae 
    

Pattonomys semivillosus+ Rata de árbol manchada LC V 

Observación 

de un 

individuo 

Proechimys canicollis Rata espinosa LC RP 
Díaz-Pulido et 

al., (2014) 

Heteromyidae 
    

Heteromys anomalus  Mochilero LC RP 
Díaz-Pulido et 

al., (2014) 

LAGOMORPHA 
    

Leporidae 
    

Sylvilagus floridanus Conejo  LC CT-V-I Común 

CARNIVORA  
    

Felidae 
    

Leopardus pardalis Ocelote LC CT-V 
Común, 

observaciones 
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TAXA Nombre común  
Categoría de 

Amenaza 

Tipo de 

Registro 
Observaciones 

recurrentes por 

parte de 

personal 

Leopardus wiedii Tigrillo pinta menuda NT E 

Poco común, 

observación > 

2 años 

Herpailurus yagouaroundi 
Gato pardo, de monte, 

jaguarondi 
LC E 

Escaso en la 

zona 

Canidae 
    

Cerdocyon thous Zorra baya, zorroperro  LC CT-V Común 

Mustelidae 
    

Lontra longicaudus Nutria de rio NT V-E 

Poco común, 

observación < 

3 meses en el 

Lago del Cisne 

Procyonidae 
    

Procyon cancrivorus 

Zorra pata de 

muchacho, mapache 

cangrejero 

LC CT-I Común 

 ARTIODACTYLA 
    

Cervidae 
    

Mazama americana Venado  DD E 

Escaso en la 

zona, registros 

en bosques de 

Puerto 

Colombia 

+ = Especie endémica de Colombia.  
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Gran parte de las especies fueron identificadas a partir de su observación en campo 

(28% de las especies) y entrevistas a personas que frecuentan el Club (25% de las 

especies), como trabajadores, visitantes, y residentes. Y tres especies (11%) se 

determinaron a partir de la revisión de literatura que evidencia la presencia de estas 

especies en la zona: la Rata de caña (Zigodontomys brevicauda), el Mochilero 

(Heteromys anomalus) y la Rata espinosa (Proechimys canicollis) listadas en este 

estudio (ver Díaz-Pulido et al., 2014; Figura 3.11b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Diagramas porcentuales de las especies de mamíferos medianos y grandes 

en el Club Lagos de Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. (A) Categoría de amenaza, 

(B) Detección de mamíferos por tipo de registro. 

En cuanto a la riqueza de ordenes presentes en la zona de estudio, Rodentia y Carnivora, 

fueron los ordenes de mayor riqueza, con siete y seis especies respectivamente; ademas 

resalta la ausencia del orden Primates (Figura 3.12a). En particular, las especies del 

orden Carnívora registradas para la zona tienen conflictos con los humanos, 

principalmente por el consumo de animales de corral. Lo cual ejerce una gran presión 

antrópogenica sobre estas especies, debido a que son objeto de caza por retaliación. 

Siendo los más afectados por esta causa Leopardus pardalis (Ocelote) y L. wiedii 

(Tigrillo pinta menuda). 
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En cuanto a la riqueza por familias, Felidae (orden Carnivora) fue la de mayor riqueza, 

con tres especies registradas, seguida de Echimyidae (orden Rodentia) y Didelphidae 

(orden Didelphimorphia), con dos especies cada una (Figura 3.12b).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Riqueza de mamíferos registrados en el Club Lagos de Caujaral, Puerto 

Colombia, Atlántico. (A) por órdenes y (B) por familias. 

Se destaca el reporte mediante registro visual de la Rata de árbol manchada (Pattonomys 

semivillosus), un roedor echímido endémico del Caribe colombiano, que se distribuye en 

elevaciones de 0 hasta 600 m.s.n.m. (Emmons & Patton, 2015). Esta especie ha sido 

muy poco estudiada y es poco conocida en sus aspectos de historia natural; 

recientemente se han conocido reportes para los municipios de Luruaco en Atlántico y 

Santa Catalina en Bolívar (Mejía-Correa, 2018). A diferencia del reporte mencionado, 

donde se encontró a los individuos asociados a arboles huecos de Gliricidia sepium 

(Leguminosae) conocido como matarratón (Mejía-Correa, 2018), en el presente estudio 

el individuo observado se encontró en un termitero.  

Cabe resaltar que los mamíferos actualmente son uno de los grupos de animales más 

amenazados a nivel mundial, principalmente por la destrucción de su hábitat a causa de 

la ganadería y la agricultura, su captura para usos como alimento, ornamento y 

mascotas; lo cual trae consecuencias a largo plazo sobre el funcionamiento de los 
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ecosistemas y los modos de vida de las personas (Ceballos & Ehrlich, 2002; Muñoz-S & 

Hoyos-R, 2012). La Figura 3.13 muestra algunas especies de mamíferos silvestres 

detectados mediante fototrampeo en el Club Lagos de Caujaral.  
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C D 
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Figura 3. 13. Algunas especies de mamiferos detectados mediante camaras trampa en 

el Club Lagos de Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. (A) Zorro chucho (Didelphis 

marsupialis), (B) Conejo (Sylvilagus floridanus), (C, D) Zorroperro (Cerdocyon 

thous), (E) Mapache (Procyon cancrivorus), (F) Ocelote (Leopardus pardalis). 
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3. 3. Herpetos (Anfibios y Reptiles) 

Vides & Galviz, 2019 

3. 3. 1. Métodos 

Se utilizó la técnica de inspección por encuentro visual o VES (Visual Encounter 

Survey) propuesta por Crump & Scott (1994), a lo largo de senderos y en los diferentes 

sustratos y micro-hábitats presentes en el área de estudio, efectuando búsquedas de 

herpetos (anfibios y reptiles) de modo sistemático en un área o hábitat por un tiempo 

específico, seleccionando cinco estaciones principales de muestreo con presencia de 

cuerpos de agua, humedales o hábitats de transición (Figura 3.14). En jornadas diurnas 

entre las 9:00 y 11:00 horas, y en jornadas vespertinas entre las 16:00 y 17:00 horas. 

Asimismo, se realizaron entrevistas estructuradas (Rabinowitz, 2003), utilizando la guía 

de Angarita-Sierra et al., (2016) para ampliar el conocimiento sobre los reptiles de la 

zona. En anfibios se siguió la taxonomía propuesta por Acosta-Galvis (2017, 

https://www.batrachia.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.14. Muestra Estaciones 1 -5 principales de muestreo con hábitats de 

humedales, cuerpos de agua o hábitats de transición en el Club Lagos de Caujaral, 

Puerto Colombia, Atlántico. 

 

 



   -54- 

3. 3. 2. Resultados y Discusión  

Se identificaron 37 especies entre reptiles y anfibios en el área de estudio, agrupados en 

cuatro órdenes y 19 familias (Tabla 3.6). Lo cual específicamente en cuanto a anfibios 

representa un 28 % (7 especies) de la riqueza reportada para el departamento del Atlántico 

(25 especies; Romero-Martínez & Lynch, 2012). Para el caso de los reptiles, constituye el 

19% (30 especies) de la riqueza (167 especies en total) conocida para las tierras bajas 

<100 m.s.n.m. de la región Caribe colombiana, teniendo en cuenta que esta es una de las 

regiones más diversas del país en este grupo (Sánchez-C et al. 1995; Carvajal-Cogollo et 

al. 2012). 

Tabla 3.6. Listado de anfibios y reptiles presentes en el Club Lagos de Caujaral, Puerto 

Colombia, Atlántico. Se presenta la agrupación taxonómica de cada especie (orden y 

familia), el tipo de registro: visual (V), auditivo (A) y entrevista (E). Los hábitos: 

terrestre (Ter), arborícola (Arb), semi-arborícola (Sar), acuático (Ac), diurno (D) y 

nocturno (N); la categoría de amenaza: LC = preocupación menor, EN = en peligro; 

observaciones realizadas por los autores de acuerdo a la información recolectada.  

TAXA Nombre común 
Tipo de 

Registro 
Hábitos 

Categoría 

de amenaza 
Observaciones 

ANURA 
     

Hylidae 
     

Boana pugnax Rana platanera V - A Arb-N LC Común 

Dendropsophus 

microcephalus 
Ranita mísera V - A Sar-N LC 

En vegetación 

acuática. 

Leptodactylidae 
     

Engystomops pustulosus La rana túngara V - A Ter-N LC 
 

Leptodactylus insularum Rana V Ter-N - 
 

Pleurodema brachyops Rana cuatro ojos 
 

Ter-N LC 
 

Microhilidae 
     

Elachistocleis pearsei Rana cavadora V Ter-N LC 
 

Bufonidae 
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TAXA Nombre común 
Tipo de 

Registro 
Hábitos 

Categoría 

de amenaza 
Observaciones 

Rhinella horribilis Sapo V - E Ter-N LC Común 

SQUAMATA 
     

Corytophanidae 
     

Basiliscus basiliscus 
Basilisco, lagarto 

jesucristo 
V - E Sar-D LC 

Común, hacia 

arroyos 

Dactyloidae 
     

Anolis auratus Anolis gula negra V 
Ter, Sar-

D 
- Común 

Anolis gaigei Lagartija V 
Ter, Sar-

D 
- 

 

Gekkonidae 
     

Hemidactylus frenatus 
Limpia casa, 

salamanqueja 
V- E Arb-N LC 

 

Gymnophthalmidae 
     

Tretioscincus bifasciatus Lagarto cola azul V - E 
Ter, Sar-

D 
LC 

 

Iguanidae 
     

Iguana iguana Iguana V - E Arb-D LC Común 

Sphaerodactylydae 
     

Gonatodes albogularis 
Gekko cabeza 

amarilla 
V 

Arb, 

Sar-D 
LC 

 Teiidae 
     

Cnemidophorus lemniscatus Lobito V Ter-D - Común 

Ameiva praesignis Lobo pollero V Ter-D LC Común 

Tupinambis teguixin 
Varano, lagarto 

monitor 
V - E Ter-D - Poco común 

Boidae 
     

Boa constrictor Boa V - E Arb-N - Común 

Epicrates maurus Boa manglera E Arb-N LC 
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TAXA Nombre común 
Tipo de 

Registro 
Hábitos 

Categoría 

de amenaza 
Observaciones 

Colubridae 
     

Chironius spixi Guarda caminos V Ter-N LC 
 

Clelia clelia Caza culebras E Ter-N - 
 

Erythrolamprus bizona Falsa coral E Ter-N LC 
 

Erythrolamprus melanotus Guarda caminos E Ter-N LC 
 

Pseudoboa neuwiedii Coral macho V - E Ter-N - 
 

Leptodeira annulata Falsa mapaná V - E Ter-N - 
 

Leptophis ahaetulla Bejuquillo verde E Arb-N - 
 

Oxybelis aeneus Bejuquillo V Arb-N - 
 

Spilotes pullatus Asotadora V Arb-N - 
 

Tantilla semicincta Coral negra V Ter-N LC 
 

Viperidae 
     

Bothrops asper 
Mapana, cuatro 

narices 
V Ter-N - Común 

Crotalus durissus Cascabel E Ter-N LC 
 

Porthidium lansbergii Patoco E Ter-N - 
 

Elapidae      

Micrurus dumerilii  Coral verdadera E Ter-N - 
 

CROCODYLIA 
     

Alligatoridae 
     

Caiman crocodilus fuscus* Babilla V - E Ac-N LC Común 

TESTUDINES 
     

Emydidae 
     

Trachemys callirostris Icotea V - E Ac-N VU Común 

Kinosternidae 
     

Kinosternon scorpioides Tapaculo E Ac-N - 
Escaso en la 

zona 

Testudinidae 
     

Chelonoidis carbonaria Morrocoy V - E Ter-D EN Escaso en la 
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TAXA Nombre común 
Tipo de 

Registro 
Hábitos 

Categoría 

de amenaza 
Observaciones 

zona 

+ = especie de interés para la conservación. 

En su mayoría las especies reportadas no se encuentran amenazadas (53%) o no 

presentan categoría de amenaza asignada (44%) (Figura 3.15a); solo una especie el 

Morrocoy (Chelonoidis carbonaria) se encuentra amenazada (UICN, 2019), y una 

especie la Icotea (Trachemys callirostris) se encuentra en categoría vulnerable para 

Colombia (Morales-Betancourt et al., 2015), ambas especies presentan fuertes presiones 

antropogénicas por caza para consumo y tenencia en cautiverio. Por su parte, las 

especies en su mayoría fueron identificadas mediante encuentros visuales (53%) y 

seguido de registros mediante entrevistas estructuradas (41%) (Figura 3.15b), 

principalmente para el caso de serpientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Diagramas porcentuales de las especies de herpetos en el Club Lagos de 

Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. (A) Categoría de amenaza, (B) Detección de 

herpetos por tipo de registro. 
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En cuanto a la distribución de la riqueza de especies por familias, los anfibios estuvieron 

mejor representados por las familias Leptodactylidae e Hylidae con tres y dos especies 

respectivamente (Figura 3.16a). Y por su parte los reptiles, estuvieron principalmente 

representados por las familias Colubridae y Viperidae, con diez y cuatro especies 

respectivamente (Figura 3.16b). Siendo las serpientes uno de los grupos más 

reconocidos por los entrevistados (Angarita-Sierra et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Riqueza de herpetos en el Club Lagos de Caujaral, Puerto Colombia, 

Atlántico. (A) Anfibios y (B) Reptiles. 
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De las especies de herpetos reportadas para la zona, el 73 % corresponden a especies de 

hábitos nocturnos, por su parte el solo el 3 % restante corresponde a especies de hábitos 

tanto arborícolas como semi-arborícolas. Tres especies (8 %) son principalmente 

acuáticas, de las cuales resalta la Babilla (Caiman crocodilus fuscus) con más de 60 

individuos detectados entre juveniles y adultos; e inclusive registros de eventos 

reproductivos; y las Tortugas Trachemys callirostris y Kinosternon scorpioides, las 

cuales utilizan el agua como un medio para su abastecimiento de alimento, refugio y 

reproducción, manteniendo así una estrecha relación con los cuerpos de agua. La 

mayoría de las especies detectadas 54 % son de hábitos terrestres, seguidas de especies 

de hábitos arbóreos 22 % (Figura 3.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Distribución de la riqueza de especies en relación sus hábitos en el Club 

Lagos de Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico. Los hábitos: arborícola (Arb), semi-

arborícola (Sar), terrestre (Ter), acuático (Ac). 

 

La especie Babilla (Caiman crocodilus fuscus) está incluida en el Apéndice II de 

CITES (UNEP-WCMC, 2014), es una especie de importancia económica y alimentaria 

para las comunidades locales, y se encuentra en riesgo debido a la sobreexplotación, 

destrucción de hábitat y el comercio de pieles (Carvajal-Cogollo, 2015; Morales-
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Betancourt et al., 2015). Otras especies con esta connotación son la Iguana (Iguana 

iguana), la cual enfrenta fuerte presiones por captura para comercio y consumo de sus 

huevos. 

La mayoría de las especies encontradas hasta el momento en el Club Lagos de Caujaral 

corresponden a registros de la herpetofauna típica de las regiones secas del Caribe 

colombiano (Acosta-Galvis, 2012; Burbano et al., 2016). Las figuras 3.18, 13.19 y 3.20 

muestran algunas de las especies encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Algunas especies de herpetos presentes en el Club Lagos de Caujaral, 

Puerto Colombia, Atlántico. (A) Rana platanera (Boana pugnax), (B) Sapo (Rhinella 

horribilis), (C) Rana cuatro ojos (Pleurodema brachyops), (D) Rana (Leptodactylus 

insularum). 

 

A B 

C D 



   -61- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19. Algunas especies de herpetos presentes en el Club Lagos de Caujaral, 

Puerto Colombia, Atlántico. (A) Iguana (Iguana iguana), (B) Lobo pollero (Ameiva 

praesignis), (C) Anolis gula negra (Anolis auratus), (D) Babilla (Caiman crocodilus 

fuscus), (E) Basilisco (Basiliscus basiliscus), (F) Morrocoy (Chelonoidis carbonaria). 
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No todas las especies de serpientes son venosas, y en su mayoría son especies clave en el 

control de roedores contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas. Es importante 

identificar las serpientes que realmente representan un riesgo para la salud humana; debido 

al temor infundido hacia estas criaturas, al pensar que todas representan un riesgo para las 

personas. De las 16 especies de serpientes reportadas para el Club Lagos de Caujaral, 

cuatro (25 %) representan un riesgo para las personas, la Serpiente de cascabel (Crotalus 

durissus), la Mapaná cuatro narices (Bothrops asper), la Patoco (Portidium lansbergii) y la 

Coral verdadera (Micrurus dumerilii) las cuales deben ser manejadas sumo cuidado 

(Angarita-Sierra et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20. Algunas especies de herpetos presentes en el Club Lagos de Caujaral, 

Puerto Colombia, Atlántico. (A) Boa (Boa constrictor), (B) Falsa mapaná (Leptodeira 

annulata), (C) Coral negra (Tantilla semicincta), (D) Patoco (Porthidium lansbergii).  
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iv. CONCLUSIONES  

Se logró obtener un listado de especies competo, actualizado y representativo sobre 

especies silvestres presentes en el Club Lagos de Caujaral y su zona de influencia. Para 

un total de 239 especies de fauna nativa.  

Para el caso de las aves, se registró un total de 182 especies de aves agrupadas en 50 

familias y 21 ordenes. Lo cual, representa el 29 % de la riqueza de aves reportada por 

para la planicie de la región Caribe colombiana (617 especies en total).  

Se registró especies con abundancias superiores a los 250 individuos, entre estas se 

encuentran la Garza Real (Ardea alba), el Perico Carisucio (Eupsittula pertinax), el 

Cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) y la Garcita Bueyera (Bubulcus 

ibis). Las cuales, para el caso de las garzas poseen una colonia de reproducción en el 

Club.  

Se encontró 9 especies de aves con alguna categoría de endemismo: una endémica (E), 

cinco casi-endémicas (CE) y una especie de interés (EI) para Colombia. Además, se 

destaca que tres de estas especies son exclusivas de Caribe colombiano: la Guacharaca 

Caribeña (Ortalis garrula; E) y el Carpinterito Castaño (Picumnus cinnamomeus; CE), 

el Chamicero Bigotudo (Synallaxis candei, CE) y el Tiranuelo Diminuto (Inezia 

tenuirostris, CE).  

Se encontró una especie amenazada. Se trató del Pato Cariblanco (Anas bahamensis), el 

cual, se encuentra listado como amenazado de extinción en la categoría de especie Casi 

Amenazada (NT) a nivel nacional. Además, se reporta un evento de reproducción para 

la especie.  

Se encontró un total de 53 especies de aves con algún tipo de condición migratoria, de 

las cuales solo el 76 % (40 especies) son invernantes no reproductivas. Además, 21 (39 

%) de estas son especies son sensibles a las perturbaciones de los ecosistemas donde 

habitan.  

En general, de acuerdo a los índices calculados la zona es de alta diversidad, 

consecuencia de las condiciones del lugar, el cual posee abundantes cuerpos y presencia 
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de relictos de bosque seco, árboles frutales y vegetación en sucesión, garantizan una 

oferta alimenticia variada de frutos, semillas y presas. Lo cual obedece a las 

condiciones propias de la Planicie Pericaribeña. 

En cuanto a las especies afectadas por actividades antropogénicas directas, se encontró 

un total de 78 especies. Es decir que en 45% de las aves tienen presiones que afectan su 

sobrevivencia a causa del hombre. Para lo cual Caujaral, resulta un lugar de protección 

para estas.  

Hemos identificado una muestra de la fauna que podemos encontrarnos durante nuestro 

recorrido por los campos de golf, en la que predominan aves. Su presencia varía en 

función de la época del año, siendo los meses de septiembre hasta abril los meses con la 

mayor variedad de especies. 

Se comprueba la hipótesis de que los campos de golf pueden convertirse en 

colaboradores en la conservación del medioambiente.  

Las características del campo de Golf, Club Lagos de Caujaral, el cual en cuanto a 

diseño, permitió la creación de numerosos sitios de transición entre ecosistemas 

(ecotonos), como humedales, cuerpos de agua de reserva, praderas, pastos arbolados y 

relictos de Bosque seco en mosaicos, son un sitios clave en el sostenimiento de la 

biodiversidad.  

Los campos de golf representan un importante espacio para la fauna y flora nativa. La 

implantación y posterior mantenimiento de ellos pueden ayudar a restaurar ecosistemas 

degradados, reducir la erosión, actuar como un filtro para la recolocación de aguas 

residuales contaminadas, favorecer la recarga de acuíferos e incluso ayudar a controlar 

los efectos adversos del clima.  
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vi. ANEXO 

Anexo 1.  Archivo fotográfico de especies de fauna presente en el Club Lagos de 

Caujaral, Puerto Colombia, Atlántico.   

Anexo 2. Fichas de especies de aves para Náutica.  

Anexo 3. Guía de bolsillo: aves para conocer y conservar en el Club Lagos de Caujaral, 

Atlántico.  

Anexo 4. Mapa de ubicación del Club Lagos de Caujaral en el departamento del 

Atlántico, Colombia.  


