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Resumen: 

Este documento compendia una investigación sobre la ecología de los ecosistemas de 

humedal en La Mojana, con especial atención en los bosques inundable regionalmente 

conocidos como Zapales. De esta forma, el documento se divide en tres capítulos 

principales: 1. Revisión bibliográfica y análisis de información disponible, donde se 

documenta la información disponible para el ecosistema de bosque inundable o Zapal, en 

el marco de una propuesta metodológica para el estudio de ecología de hábitats acuáticos 

en este ecosistema. 2. Caracterización de la dinámica temporal, donde se describe la 

biodiversidad asociada a las zonas de transición entre los principales macrohábitats 

naturales y agroecosistemas identificados en la Mojana, su relación  con la variabilidad en 

cuatro periodos hídricos desde la estacionalidad más húmeda a la seca, mostrando la 

ocupación del territorio por los distintos grupos biológicos. Y 3. Una caracterización de la 

dinámica espacial, donde se describe la biodiversidad de especies y hábitats asociada a los 

humedales, desde la variación espacial en la transición de ecosistemas acuáticos a 

terrestres. 
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Introducción 
 
Colombia cuenta con 30.781.149 hectáreas de ecosistemas de humedal (Flórez-Ayala, y 
otros, 2015), clasificados en más de 88 tipos entre marino-costeros, interiores y artificiales 
(Ricaurte, y otros, 2015). El área hidrográfica del Caribe, alberga el 9% del total de 
humedales continentales de Colombia, un total de 5.701.101 Ha; destacándose el complejo 
cenagoso la depresión momposina por el gran número de cuerpos de agua presentes, los 
cuales generan lugares contiguos de acumulación conectados a través de caños, donde el 
agua tiene un flujo bidireccional, de entrada y salida, según la dinámica hidrológica de la 
región (Jaramillo Villa, Cortés-Duque, & Flórez-Ayala, 2015). Desde el punto de vista 
geoespacial y ecorregional, La Mojana puede definirse como una subregión de la Depresión 
Momposina, localizada en el centro y sur de la región Caribe colombiana, que a su vez hace 
parte de la gran región del bajo Magdalena, tramo final del río Magdalena en el que 
coinciden importantes afluentes, como los ríos Cesar, Cauca (con su tributario el río Nechí) 
y San Jorge. 
 
La Mojana con cobertura en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, 
colinda con las estribaciones de las serranías de Ayapel, San Jerónimo y San Lucas. Esta 
región se sitúa en un contexto eminentemente hídrico, dada las condiciones 
geomorfológicas, hidrológicas, edafológicas y biológicas que propician la formación de 
humedales de aguas quietas, en movimiento, temporales y permanentes (Roveda, León, 
Salvatierra, & Carrillo, 1997; DNP, Plan de acciones regionales prioritarias para el desarrollo 
sustentable de La Mojana, 2008), con un proceso de cambios morfológicos constantes y 
muy intensos, resultado de las inundaciones periódicas y el aporte de sedimentos (Uribe, 
2012); La Mojana, que actúa como zona de regulación y amortiguación de las corrientes 
fluviales de tres de los más importantes ríos del país: Magdalena, Cauca y San Jorge, 
confluyentes en ese específico punto del territorio nacional, gracias a un complejo sistema 
de humedales que άŦŀŎƛƭƛǘŀ Ŝƭ ƳŀƴŜƧƻ ƴŀǘǳǊŀƭ ŘŜ ƭƻǎ ŎƛŎƭƻǎ ŘŜ ƛƴǳƴŘŀŎƛƻƴŜǎ ȅ ǇǊƻǇƛŎƛŀ ǳƴ 
hábitat vital para la fauna y flora, y para los asentamientos poblacionales que ocupan la 
ǊŜƎƛƽƴέ (DNP, Plan de acciones regionales prioritarias para el desarrollo sustentable de La 
Mojana, 2008), es también el regulador natural de los contaminantes y sedimentos de la 
mayoría de colombianos que descargan sus aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento 
(Procuradoría General de la Nación y otros, 2006); de igual manera, es el lugar de ocupación 
de cerca de un millón de personas que habitan en dos zonas claramente distinguidas y 
definidas: un núcleo central (zonas bajas de humedales o inundables) y un área de influencia 
inmediata (zonas emergidas con menor riesgo de inundación) (DNP, Plan de acciones 
regionales prioritarias para el desarrollo sustentable de La Mojana, 2008). La zona 
inundable alcanza a cubrir aproximadamente el 65% del territorio durante la mayor parte 
del año, y en época de invierno el 90% (Zuloaga Villamizar, 1995). 
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Aunque no es claro cuáles son los municipios que hacen parte de la ecoregión de La Mojana, 
la zona está articulada de manera directa a tres grandes centros urbanos: Montería, 
Sincelejo y Magangué, en especial a los dos últimos (Porras Mendoza, 2014). Para acceder 
a la región puede hacerse por medio de caminos y trochas en pésimo estado que atraviesan 
ciénagas y caños, y que en invierno se hacen intransitables o desaparecen. Esto hace de La 
Mojana, una zona con bajo nivel de accesibilidad vial terrestre, por esto, el principal medio 
de transporte es el acuático a través de sus numerosos ríos, caños y ciénagas. (Chacón V, 
2003). 
 
Este documento fue elaborado en el marco del proyecto "Reducción de Riesgo y 

Vulnerabilidad al Cambio Climático en la Región de la Depresión Momposina de 

/ƻƭƻƳōƛŀέΣ financiado por el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto (AF -Adaptation 

Fund), e implementado para Colombia por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

compendia la investigación realizada para los ecosistemas de humedal en La Mojana, con 

especial atención en los bosques inundable regionalmente conocidos como Zapales. 

De esta forma, el documento se divide en tres capítulos principales: 

1. Revisión bibliográfica y análisis de información disponible: Donde se documenta la 

información disponible para el ecosistema de bosque inundable o Zapal, en el marco de una 

propuesta metodológica para el estudio de ecología de hábitats acuáticos en este 

ecosistema. 

2. Caracterización de la dinámica temporal: Donde se describe la biodiversidad asociada a las 

zonas de transición entre los principales macrohábitats naturales y agroecosistemas 

identificados en la Mojana, su relación  con la variabilidad en cuatro periodos hídricos desde 

la estacionalidad más húmeda a la seca, mostrando la ocupación del territorio por los 

distintos grupos biológicos. 

3. Caracterización de la dinámica espacial: Donde se describe la biodiversidad de especies y 

hábitats asociada a los humedales, desde la variación espacial en la transición de 

ecosistemas acuáticos a terrestres. 

  



 

8 
 

Revisión bibliográfica y análisis de la información disponible para 
Zapal 
 

Ronald Ayazo-Toscano 
 

 

Metodología 
 

Materiales y métodos 
Este documento tiene como objetivo recopilar y analizar el estado actual del conocimiento 
de los ecosistemas de bosques inundables o zapales de La Mojana colombiana. Teniendo 
en cuenta las principales características ecológicas de los zapales y su ubicación geográfica, 
se realizó la búsqueda de la información disponible, se analizaron las fuentes e información 
reportada por estas; los vacíos existentes y los temas que deben ser solventados en futuros 
estudios. 
 

Obtención de datos 
Se realizó el arqueo bibliográfico a través del módulo académico de Google; la base de datos 
de Scopus, Web of Science, Dialnet, Scielo, Proquest; las bases de datos en línea de las 
Universidades Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los 
Andes, Universidad de Antioquia, Universidad de Córdoba, Universidad de Sucre e Instituto 
Alexander von Humboldt; utilizando palabras claves como: bosques inundables, zapales, 
zapal, La Mojana, Colombia, macrófitas, flora acuática, peces, aves, mamíferos, anfibios, 
reptiles, procesos productivos, conservación y su combinación. 
 
Con el objetivo de reforzar el análisis de contenido, especialmente por los distintos 
conceptos y aspectos ecológicos que la literatura define para el zapal, se realizó una salida 
de campo desde el día 08 hasta el 11 de septiembre del 2016. La salida sirvió para 
robustecer la información encontrada a partir del concepto que tienen las comunidades 
sobre este ecosistema (ver Anexo 2). 
 

Análisis de la información 
Se analizó la información teniendo en cuenta el tipo de publicación: 1) Artículo: son 
documentos cortos, divulgados en una publicación seriada debidamente reconocida a 
través del Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN por sus siglas 
en ingles). 2) Libro: son documentos extensos identificados con un Numero Estándar 
Internacional de Libro (ISBN por sus siglas en ingles). 3) Capítulo de libro: son contribución 
hecha en el marco de un libro. 4) Informe técnico: es una contribución realizada en el marco 
de un contrato de consultoría y que no se publicó formalmente como artículo o libro, 
también conocido como literatura gris. 5) Tesis: es un trabajo en extenso, producto de una 
investigación para optar por un título profesional de pregrado o posgrado y que no se 
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publicó formalmente como libro o artículo. 6) Resumen: son resúmenes de trabajos 
presentados en eventos como congresos que hacen parte de memorias, simposios, 
conferencias, entre otros. 
 

Resultados 
 
Se logró identificar un total de 34 registros, relacionados con el estado del conocimiento 
del ecosistema de Zapal en La Mojana colombiana, que incluyen aspectos físicos, biológicos 
y sociales, que se presentan en la matriz adjunta en el Anexo 1. A continuación, se describen 
los resultados obtenidos al analizar las variables asociadas con datos de publicación y temas 
de estudio. 
 

Datos de publicación 
 

Los resultados obtenidos dan muestra que desde 1995 hasta la fecha el avance en el 
conocimiento documentado sobre ecosistemas de zapal en La Mojana colombiana ha sido 
muy bajo, con una tendencia muy ligera hacia el aumento (Figura 1). Sobresalen los 
registros del periodo 2008 ς 2012 con un total de 21 registros, es decir más del 60% del 
total identificado. 
 

 
Figura 1. Numero de documentos identificados según su año de publicación. 

 
Al analizar el tipo de registros recopilados (Figura 2), se resalta que la mayor parte del 
conocimiento se ha registrado en artículos, capítulos de libros e informes técnicos. 
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Figura 2. Tipo de documento según enfoque de estudio. Fuente: Análisis estadístico 

 

Análisis de contenido 
 

Contexto 
9ƭ άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜƎƛƽƴ ŘŜ [ŀ aƻƧŀƴŀέ, formulado en el 2003 
para once municipios de la Depresión Momposina, entre estos Ayapel, San Marcos y San 
Benito de Abad, con un alto nivel de autoridad, describe las características fisiográficas de 
la región como un clima tropical cálido y húmedo con temperaturas constantes cercanas a 
los 28°C, régimen de lluvias de tendencia monomodal con una temporada seca anual que 
va de diciembre a abril y los meses más lluviosos van de agosto a octubre. La variabilidad 
climática en La Mojana se constituye en uno de los principales factores de riesgo de la 
producción agropecuaria. Los ríos corren dentro una zona plana, inundable, conformada 
por gran cantidad de ciénagas, y cruzada por una serie de brazos, caños (Mojana, 
Pancegüita, Viloria, Rabón, Matías y Carate), y arroyos que divagan y cambian de curso y de 
dirección de acuerdo con las condiciones de las diferentes épocas del año y de los niveles 
altos y bajos de los cauces de los ríos principales. El río Cauca desemboca directamente en 
el Magdalena sobre el brazo de Loba, y el río San Jorge le entrega también sus aguas, más 
abajo, a través de una serie de ciénagas. Existen numerosas ciénagas y caños que se 
conectan entre ellas y con los ríos San Jorge y Cauca (DNP & FAO, 2003). Entre los distintos 
ecosistemas que componen La Mojana, se podría decir que los más icónicos son los firmales, 
manglares y zapales. 
 

Zapales 
De acuerdo a la clasificación de humedales de Colombia (Ricaurte, y otros, 2015), La Mojana 
cuenta con 25 tipos de humedal (Figura 3). Ninguna de estas incluye lo que localmente se 
conoce como zapal; sin embargo, teniendo en cuenta las características ecológicas de estos 
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sitios, este término es equiparable con los bosques inundables, herbazales y arbustales 
inundables de esta clasificación. 

 
Figura 3. Tipos de humedal presentes en la ecoregión de La Mojana. Fuente: Equipo IAvH 

 
9ƴ Ŝƭ άtƭŀƴ ŘŜ aŀƴŜƧƻ LƴǘŜƎǊŀƭ ŘŜ ƭƻǎ ƘǳƳŜŘŀƭŜǎ ŘŜ ƭŀ 5ŜǇǊŜǎƛƽƴ aƻƳǇƻǎƛƴŀέΣ ŘŜŦƛƴŜƴ ŀ 
los zapales como ecosistemas de humedal con vegetación de zonas bajas, los cuales 
corresponden a aquellas áreas cubiertas por vegetación adaptadas a suelos con altos 
contenidos de humedad, que generalmente pasan los meses lluviosos con partes sus 
estructuras (raíces y tallos) sumergidos en el agua pero ancladas al suelo; con vegetación 
espesa y diversa. Los tipifica como zapales herbáceo con vegetación entre la que se 
encuentran enea, zarza, tabaquillo, bocachica, junco y balaguito; y zapales arbustivos 
constituidos por relictos de bosque intervenido compuesto por cantagallo, suán cienaguero, 
cañafístula y campanos entre otros (MADT y otros, 2002). 
 
Eƴ Ŝƭ άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜƎƛƽƴ ŘŜ [ŀ aƻƧŀƴŀέ Ŝƭ ǘŞǊƳƛƴƻ ŘŜ άȊŀǇŀƭέ 
es definido como: formaciones hidrofíticas de árboles bajos y matorrales, únicos en la región. 
Que funcionan como importantes refugios faunísticos, de protección de los litorales, suministro 

de excedentes hacia hábitat acuáticos y oferta de alimento para los pobladores. Ubicados en 
lugares que permanecen anegados durante todo el año, en zonas bajas o basines y 
corresponden a una etapa sucesional de los humedales (espejos de agua abiertos), el cual 
las cubetas están en procesos finales de colmatación. Se caracterizan por la vegetación 
acuática adaptada a condiciones de inundación permanente, suelos anaeróbicos, bajos valores 
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de pH y alta descomposición de materia orgánica; las plantas predominantes son las de tipo 
herbáceo, seguidas por las arbóreas y arbustivas (DNP & FAO, 2003). 
 
tƻǊ ƻǘǊŀ ǇŀǊǘŜΣ Ŝƭ ά tƭŀƴ ŘŜ aŀƴŜƧƻ !ƳōƛŜƴǘŀƭ ŘŜ ƭƻǎ ƘǳƳŜŘŀƭŜǎ ŀǎƻŎƛŀŘƻǎ ŀƭ ōŀƧƻ wƝƻ {ŀƴ WƻǊƎŜέΣ 
definen a los Zapales como ecosistemas situados en un bajo con humedad; corresponden a 
humedales con o sin conexión directa con sistema lótico que mantienen agua aún durante la 
época seca y aumentan su capacidad de embalse con la entrada de aguas lluvias, son de difícil 
acceso principalmente por la cobertura vegetal densa y que cuenta con una alta biodiversidad 
de fauna (Caro, y otros, 2000). Otras definiciones más sencillas apuntan a que Zapales es el 
cúmulo de plantas acuáticas a orillas de una ciénaga (Botero, 2010), o los asocian a suelos 
blandos con pocas raíces, humedad muy alta y buena cantidad de materia orgánica; aptos para 
la siembra de arroz, ya que el río los inunda por épocas del año, algunas veces limitado por ser 
zonas muy hondas lo que impide su uso en cualquier actividad (Serrano, 2005) 
 
Al contrastar las anteriores definiciones con los relatos de la gente durante los recorridos (ver 

anexo 2), podríamos definir a los zapales como terrenos estrechamente ligados al agua, 
asociados a este elemento a través de infiltraciones, ciénagas, arroyos, ríos o caños, cuya 
extensión depende de la dinámica hídrica de los mismos; referidos a relieves generalmente 
planos a cóncavos, con altos contenidos de humedad, saturando los suelos y presentando 
encharcamientos por fluctuaciones del nivel freático y/o precipitación según la dinámica 
propia del ecosistema. Condiciones que permiten la formación de un tipo característico de 

vegetación adaptada, principalmente herbáceo pero que de acuerdo a la disponibilidad de 
suelo firme, puede estar asociada al estrato arbustivo, y constituyen una franja de transición 
entre hábitat terrestre y acuático. La fauna está compuesta especialmente por especies de 
importancia cinegética, que a pesar de considerarse en declive aún contribuye a la seguridad y 
diversidad alimentaria local así como a la generación de ingresos. Los zapales más accesibles, 
son utilizados para sembrar arroz durante el verano. 
 

Los zapales son humedales de la planicie de inundación, que prestan importantes y vitales 
servicios ambientales a la comunidad de La Mojana, tales como la regulación de caudales, 
la retención de sedimentos, nutrientes y sustancias tóxicas provenientes de los ríos San 
Jorge y Cauca, el mantenimiento de las cadenas tróficas y la diversidad, la oferta de recursos 
naturales como pesca, caza, maderables y no maderables y como productores y 
exportadores de materia orgánica hacia los sistemas acuáticos adyacentes (Mendoza S. L., 
2003; Aguilera Dias, 2004). A partir de las preferencias de las comunidades que se benefician 

directamente de la zona de influencia de los Zapales, la pesca y la caza son los principales 
bienes de usos extractivos; el servicio de amortiguación de las crecidas del río como valor 
de uso indirecto y el servicio de sentimiento de pertenencia como valor de no-uso, fueron 
valorados como de uso extractivo directo, uso indirecto y existencia, y calculados para el año 
2007, en $ 71.025.682, $ 268.134.804 y $ 4.062.675.961,128 respectivamente (Manjarrés 
Herrera, 2009). 
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Vegetación del zapal 
La mayoría de vegetación que se encuentra en los zapales es de estrato herbáceo; las 
coberturas arbustivas y arbóreas hoy en día es escasa y dispersas. Sin embargo estos se 
caracterizan por ser permanentes durante todo el año, resisten tanto la sequía como las 
inundaciones en el periodo de lluvias. (ver anexo 3) 
 
Estas especies vegetales han evolucionado con adaptaciones y estructuras que desarrollan 
su ciclo en condiciones hídricas o de suelos anóxicos con períodos más o menos 
prolongados permanentemente cubiertos de agua. Constituido por una vegetación 
higrofítica generalmente de estrato heterogéneo con una zona variable de contacto con la 
pezofitia1 cuya superficie aumenta o disminuye periódicamente de modo más o menos 
extenso según la intensidad de las crecientes y dinámica hídrica de los mismos, por esto el 
paisaje vegetal que ofrece el zapal en épocas de inundaciones difiere mucho del que se 
presente al retirarse las aguas. 
 
En cuanto a la composción vegetal por estratificación, Zuloaga (1995) menciona que la 
estructura del zapal se divide en cinco niveles, con una composición característica en cuanto 
a especies: 
 
¶ nivel 0 (0- 2 m): zarza (Mimossa pigra), gramalote (Panicum dilatatum), bijao, taruya 

(Eichhornia crassipes), junco, cortadera (Cyperus sp.) y enea  

¶ nivel 1 (2- 4 m): pie de paloma (Psychotria sp), higo (Ficus prinoides), bolombolo 
(Dialium sp) y mamón de cacó. 

¶ nivel 2 (4- 7 m): palma de corozo (Scheelea sp.), suán (Ficus dendrocida), laurel (Ocotea 
sp) e higo (Ficus prinoides). 

¶ nivel 3 (7- 10 m): suán (F. dendrocida). 

¶ nivel 4 (10- 14 m): suán (F. dendrocida). 
 

Los lugares donde la inundación es más prolongada predomina el magle o cantagallo 
(Erythrina sp), sobre el suán (F. dendrocida). Coexistiendo con una gran variedad de 
especies de epífitas, tales como bejucos, trepadoras y líquenes, que ayudan en la regulación 
hídrica y en la disponibilidad de nutrientes, al ser capaces de convertir el nitrógeno del aire 
en nitrato mineral asimilable (Zuloaga Villamizar, 1995). Dada la poca estabilidad que les 
brinda el suelo a las especies arbóreas, ellas han desarrollado estructuras especializadas, 
tales como raíces tabulares y zancos, que les permitan fijarse y mantenerse; estructuras que 
son más evidentes en las dos especies del género Ficus (Mendoza S. L., 2003). 
 
La composición de especies vegetales dominantes, está relacionada al sustrato donde se 
forma; así por ejemplo se tienen zapales donde predominan la taruya (Eichhornia spp), 
Salvinia y Pistia, dentro de las macrófitas; el campano, el mangle, el guacamayo, el chengue 

                                                      
1 Vegetación localizada en un medio emergido. 
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y el guarapero constituyen los árboles más comunes; en algunos casos se pueden encontrar 
asociaciones de campano (complejo Mantequera), asociaciones de mangle (complejo 
Porras) y asociaciones de chengue (ciénaga La Caimanera) (Caro, y otros, 2000). Otros, como 
los de la ciénaga La Caimanera (margen izquierda del río San Jorge), los zapales se asocian 
a sustratos con mayores contenidos de materia orgánica, predominio de aguas negras y en 
suelos propios de brazos deltaicos. Donde al parecer la diversidad de especies vegetales y 
animales es mayor, reportando especies como el bijao platanillo, el bijao canalete, los 
helechos, la balsilla, el algodoncillo, el higo, el suán, el higuerón, la chirimoya y la cacanoa 
(Caro, y otros, 2000). 
 
Los zapales presentan una vegetación conformada entre otras por las especies: Canta Gallo 
(Erytrina glauca), Suán (Ficus dendrocida), Uvero (Coccoloba caracasana), Anón Cienagero 
(Rollinia sp.), Manzanillo (Hippomane mancinella), Guarumo (Cecropia spp.) y una 
vegetación de orillar o dique compuesta por Coco Olleto (Lecythis minor), Ceiba Amarilla 
(Hura crepitans), Cedro (Cedrela odorata) en muy baja proporción, Caracolí (Anacardium 
excelsum), Orejero (Enterollobium cyclocarpum), Guacharaco (Matayba scrobiculata), Palo 
María (Calophyllum mariae), Bonga (Ceiba pentandra), Mora (Chlorophora tinctoria) Vara 
Blanca (Protium heptaphyllum), Pepo (Sapindus saponaria), Campano (Samanea saman), 
Roble (Tabebuia rosea) y Uva de Lata (Bactris guineensis), cuyos muchos y delgados tallos 
ƴŀŎŜƴ ŘŜ ǊƛȊƻƳŀǎ ǎƻǘŜǊǊŀŘƻǎ ȅ ŎǊŜŎŜƴ Ƴǳȅ Ƨǳƴǘƻǎ ŦƻǊƳŀƴŘƻ άƳŀǘŀǎ ŘŜ ƭŀǘŀέ ŀƛǎƭŀŘŀǎΣ Ře 
escasa extensión y poca altura, pero impenetrables por lo tupidas y los largos aguijones que 
cubren profusamente las hojas y sus vainas. 
 

Fauna del zapal 
Además de las especies introducidas como animales domésticos, y algunas especies de 
peces, por su carácter de bioma de bosque seco y húmedo tropical, la región de La Mojana 
es albergue de una amplia comunidad de animales (DNP & FAO, 2003). Los zapales son un 
importante eslabón de la cadena trófica, ya que brindan el soporte para muchos organismos 
que tienen importancia para la dieta de los peces, así como refugio, sombra y alimento para 
los mismos (Welcomme, 1992). Brindan también lugares de refugio a la mayoría de las 
especies de fauna silvestre de La Mojana, tales como anfibios (sapos), reptiles (cocodrilos, 
iguanas, tortugas y algunas especies de serpientes), aves y mamíferos (Mendoza S. L., 2003). 
 
En 1994 la población de jaguares (Panthera onca) se calculó que en La Mojana era de 154 
individuos sin tener en cuenta los transeúntes, con los cuales ascendería a los 230 ó 300 
individuos, es decir, que en la zona la densidad de reproductores para ese año era de 1 en 
3.900 ha ó de 1 en 39 km2 (Zuloaga Villamizar, 1995). En el ámbito local, la deforestación de 
los zapales hace que los individuos de esta especie sean más vulnerables, ya que son los 
hábitats naturales preferidos de esta especie y su desplazamiento entre un parche y otro, 
deben pasar por zonas desprotegidas facilitando que sean cazados. Por otra parte, durante 
la estación húmeda que coincide con la época reproductiva, los jaguares buscan las partes 
altas que cada vez son más escasas, haciendo más frecuentes los encuentros entre machos 






































































































































