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Resumen 

El atropellamiento de fauna es un impacto creciente en las vías colombianas debido 

al desarrollo vial y el aumento de actividades productivas que implican mayor flujo 

vehicular. En este estudio, utilizando metodología estandarizada y recorridos de 

observación para reportar el atropellamiento de fauna, se monitorearon 115 km de 

vías primarias, secundarias y terciarias del municipio de Puerto Wilches, Santander, 

entre los meses de noviembre de 2021 y abril de 2022 (exceptuando febrero), 

sumando un esfuerzo de 10 días netos por mes y 50 días totales. Se encontraron 

109 cadáveres en vías, siendo reptiles el grupo más representado en número de 

individuos y especies, seguido por mamíferos, aves y finalmente anfibios. La mayor 

parte de los reportes se realizó en vías pavimentadas de mayor velocidad, con un 

pico en el mes de diciembre. Este estudio aporta información relevante para 

entender la problemática de atropellamiento en el Magdalena Medio colombiano, en 

cuanto a grupos, especies y características en borde de vía que pueden incrementar 

el riesgo de atropellamiento, lo cual es clave para plantear medidas preventivas en 

las vías existentes y en las vías nuevas por construirse. 
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Introducción 

Las carreteras son indispensables para el desarrollo y crecimiento de las 

sociedades humanas actuales, pero generan impactos negativos sobre la 

biodiversidad. Además de generar una causa de mortalidad de individuos, el 

desarrollo vial facilita el cambio en el uso del suelo, lo cual genera la pérdida y 

fragmentación de hábitats naturales, intensifica el deterioro del hábitat remanente 

por ruido y contaminación, y actúa como barrera para la conectividad ecológica, lo 

cual representa un detrimento de la biodiversidad a diferentes escalas, desde 

individuos, hasta poblaciones y comunidades (Beier et al. 2008, Forman et al. 2003, 

Scoccianti 2001, Soanes et al. 2017). 

El atropellamiento en carreteras es una de las principales causas de mortalidad de 

vertebrados a nivel mundial (Forman y Alexander 1998, Teixeira et al. 2013), pero la 

información sobre este impacto está poco documentado en varias regiones del 

mundo. En Colombia, aunque se cuenta con varios trabajos sobre el tema (e.g. De 

La Ossa-Nadjar y De La Ossa-V 2013, De La Ossa-V et al. 2015), la información es 

insuficiente para entender los impactos de los atropellamientos sobre la fauna 

silvestre del país según el grupo taxonómico y el ecosistema, lo cual limita el uso de 

esta información para generar estrategias que mitiguen la problemática de manera 

focalizada y eficiente, algo que podría contribuir directamente a la conservación de 

la biodiversidad (Jaramillo-Fayad et al. 2017). 

De hecho, se ha demostrado que los atropellamientos no ocurren aleatoriamente 

(Clevenger et al. 2003, Teixeira 2011), variando según la especie, la época del año, 

las condiciones climáticas, el tipo de vegetación asociada a la vía, las características 

de la carretera, la velocidad de los carros (Bafaluy 2000, Pinowski 2005, De la Ossa 

2015, Garriga et al. 2016), entre otros. Por ejemplo, según Jaramillo-Fayad et al. 

(2017), los grupos más afectados por el atropellamiento son los mamíferos (45%), 

seguido por las aves (32%), anfibios (15%) y reptiles (8%), pero esto puede ser el 

resultado de diferentes factores próximos y últimos, incluyendo la diversidad, la 

ecología y la detectabilidad o incluso el sesgo que se tiene en el foco taxonómico de 

los estudios. 

En este sentido, muchas variables pueden interactuar y explicar patrones 

temporales y espaciales de los atropellamientos (Garriga et al 2016), pero 

justamente la complejidad de los sistemas de estudio, a la luz de los sesgos que se 

han tenido en la recopilación y análisis de información, hace necesario que se 

fortalezcan los estudios sistemáticos, especialmente para entender la problemática 

en biotas tan diversas y condiciones tan heterogéneas como las que se presentan 

en países como Colombia. 
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El estudio sistemático de los atropellamientos, por tanto, es importante para medir 

tanto el impacto que tiene la construcción de nuevas vías como la ejecución de 

proyectos que usen vías en funcionamiento (Bonnemasou et al. 2009, Bank et al. 

2002). Esto permite diseñar mejores medidas de manejo para los impactos 

específicos según las condiciones particulares. Por ejemplo, la construcción de 

cercas y pasos subterráneos es una medida efectiva que logra reducir la mortalidad 

de fauna silvestre por atropellamiento (Dodd et al. 2004), pero esta medida podría 

ser ineficiente para todos los grupos taxonómicos o ecosistemas. 

En este estudio se aporta al conocimiento sobre los atropellamientos de fauna a 

partir de datos recopilados sistemáticamente en vías primarias, secundarias y 

terciarias en el Magdalena Medio colombiano, una zona que incluye paisajes 

heterogéneos, alta diversidad biológica y condiciones que permiten evaluar 

diferentes condiciones que pueden afectar las tasas de atropellamientos. 
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Metodología 

Área de estudio y diseño del muestreo 

El área de estudio comprende vías primarias, secundarias y terciarias del municipio 

de Puerto Wilches, Santander, donde se ubicaron dos trayectos de 57 y 58 km, 

respectivamente, en alturas sobre el nivel del mar inferiores a 100 m, en el 

Magdalena Medio (riberas del río Magdalena). El primero de ellos atravesó cuatro 

centros poblados (comunidades humanas), incluyendo Km. 8, Km. 3 (El Pedral) y 

casco urbano de Puerto Wilches (Figura 1), además de los tramos entre poblaciones 

y algunas vías que comunican con las plataformas donde serían realizados los 

pilotos de Fracking. 

 

Figura 1. Localización del trayecto No. 1 definido para la evaluación de los atropellamientos de fauna 

vertebrada. 

 

El segundo trayecto atravesó más centros poblados en el área de estudio: Km. 3, 

Km. 8 (El Pedral), García Cadena, Km. 16, Km 20, Brisas del Taladro, Taladro 2 y 

Puente Sogamoso (Figura 2). 
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Figura 2. Localización del trayecto No. 2 definido para la evaluación de los atropellamientos de fauna 

vertebrada. 

 

Búsqueda de cadáveres 

Se realizó un muestreo mensual de búsqueda de cadáveres en los dos trayectos 

definidos, en noviembre y diciembre de 2021, y enero, marzo y abril de 2022. Cada 

muestreo tuvo una duración de diez días efectivos, con cinco días dedicados a cada 

trayecto, para un total de 50 días efectivos de búsqueda. 

  

Figura 3. Búsqueda de cadáveres y toma de datos a lo largo de las vías muestreadas entre noviembre de 2021 

y abril de 2022 en el municipio de Puerto Wilches, Santander. 
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Los recorridos diarios fueron realizados por dos observadores independientes 

simultáneamente, cada uno a un lado de la vía. Se movilizaron en una camioneta 

4x4 manteniendo una velocidad máxima de 20 km/h, iniciando aproximadamente a 

las 6:00 am y terminando aproximadamente a las 10:00 am. Los observadores 

contaron en todo momento con equipo de seguridad vial que incluyó un cono, 

chalecos reflectivos y un paletero de PARE/SIGA. 

Todos los individuos de fauna silvestre vertebrada atropellados que fueron 

observados en la vía durante los recorridos fueron fotografiados con una escala de 

referencia. Los datos colectados para cada evento fueron los siguientes: 

● Fecha. 

● Coordenadas geográficas. 

● Tipo de cobertura vegetal al margen de la vía. 

● Distancia de la vía (Km.). 

● Ancho de la vía. 

● Número de carriles. 

● Velocidad indicada en la vía. 

● Descripción del estado del individuo. 

● Identificación del espécimen a la mejor resolución taxonómica posible. 
 

Una vez recolectada la información requerida, el cadáver del animal se retiró de la 

vía para evitar reconteos. Los especímenes en buen estado que se consideraron de 

interés fueron colectados para su ingreso a la colección del IAVH, incluyendo una 

muestra de tejido. 

Preparación de datos 

La tabla de registros DarwinCore de atropellamientos fue construida a partir de la 

información proveniente de los formatos diligenciados en cada recorrido. En dicha 

base de datos está consignada una sección del evento de muestreo en la que está 

asociada un identificador único para cada punto, repetición y temporada de 

muestreo (event ID). Cada evento de muestreo está asociado a un esfuerzo 

(tiempo), fecha, hora, hábitat, temporada climática, coordenada, y localidad 

específica. Esta base de datos de eventos está asociada a otra tabla con 

información de cada registro obtenido u observado en cada evento, el cual contiene 

información del punto de muestreo, fecha, hora, frecuencia de muestreo y 

profundidad en bits.  

Posteriormente, la tabla de registros DarwinCore fue sometida a evaluación por 

parte del equipo I2D del Instituto Humboldt para su validación y publicación como 

conjunto de datos  http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=atropellamiento_anh_2022 
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Finalmente, para complementar la información de todos los registros realizamos una 

GDB en la cual incluimos información que no está consignada en las anteriores 

bases de datos y que está relacionada con información de categorías de amenaza 

de las especies a nivel nacional e internacional (CITES, IUCN y resolución de 1912), 

información sobre distribución, migración, veda, uso cultural de las especies, gremio 

trófico, abundancia relativa y abundancia absoluta. 
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Resultados 

En los cinco meses de muestreo se encontraron un total de 109 cadáveres que 

incluyeron 17 anfibios, 38 reptiles, 16 aves, y 38 mamíferos (Figura 4, Anexo - 

Atropellamientos). Los reptiles fueron los más representados en la muestra no solo 

a nivel de individuos, sino a nivel taxonómico, con 14 especies silvestres (además 

de dos géneros diferentes a los representados en individuos que se identificaron 

hasta nivel de especie); mientras los mamíferos, aunque tuvieron el mismo número 

de individuos, sólo representaron siete especies en total, con cinco silvestres y dos 

domésticas (Canis familiaris y Felis catus). De hecho, las aves tuvieron más riqueza 

de especies involucrada en los hallazgos que los mamíferos, con nueve especies en 

total, ocho silvestres y una doméstica (Gallus gallus domesticus). 

 

 

Figura 4. Proporción de individuos vertebrados atropellados durante todo el muestreo (noviembre de 2021 a 

abril de 2022, cinco meses efectivos de muestreo) en vías del municipio de Puerto Wilches, Santander, 
diferenciando a nivel de clase. 

 

Aunque los anfibios fueron los de menor riqueza, con una sola especie (además de 

un individuo identificado hasta género, siendo del mismo género de la especie 

reportada), fue una especie de este grupo la que presentó más eventos: Rhinella 

horribilis (16) (además de un individuo identificado solo hasta género: Rhinella sp). A 

esta especie le siguieron el mamífero doméstico Felis catus (10) y el mamífero 

silvestre Cerdocyon thous (7), con las demás especies identificadas en el estudio 

presentando cinco o menos individuos (sólo considerando los identificados a este 

nivel taxonómico). Por ejemplo, las especies de aves con más registros fueron 

Crotophaga ani y Milvago chimachima, con cuatro individuos cada una, mientras las 

especies de reptiles con más registros fueron las serpientes Imantodes cenchoa y 

Bothrops asper, con cinco y cuatro individuos respectivamente, además de seis 
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individuos, también de serpientes, asociados a la familia Colubridae (seis registros 

en total). En la Tabla 1 se presenta la lista completa de reportes de atropellamiento. 

Tabla 1. Lista de especies y número de individuos de fauna silvestre atropellada en vías primarias, en vías del 

municipio de Puerto Wilches, Santander, a partir de muestreos entre noviembre de 2021 y abril de 2022. 

Clase Orden Familia Género Especie 
No. 
eventos 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella Rhinella sp 1 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella Rhinella horribilis 16 

Reptilia Squamata Amphisbaenidae Amphisbaena Amphisbaena fuliginosa 1 

Reptilia Squamata Viperidae Bothrops Bothrops asper 4 

Reptilia Squamata Colubridae Chironius Chironius spixii 1 

Reptilia Squamata Colubridae Desconocido Desconocida 6 

Reptilia Squamata Colubridae Erythrolamprus Erythrolamprus 2 

Reptilia Squamata Colubridae Erythrolamprus Erythrolamprus melanotus 2 

Reptilia Squamata Colubridae Helicops Helicops danieli 2 

Reptilia Squamata Colubridae Imantodes Imantodes cenchoa 5 

Reptilia Testudines Kinosternidae Kinosternon Kinosternon 1 

Reptilia Squamata Colubridae Leptodeira Leptodeira annulata 2 

Reptilia Squamata Colubridae Leptophis Leptophis ahaetulla 1 

Reptilia Squamata Colubridae Mastigodryas Mastigodryas pleei 1 

Reptilia Squamata Elapidae Micrurus Micrurus camilae 2 

Reptilia Squamata Elapidae Micrurus Micrurus dumerilii 2 

Reptilia Desconocido Desconocido Desconocido Desconocida 1 

Reptilia Squamata Desconocido Desconocido Desconocida 1 

Reptilia Squamata Colubridae Stenorrhina Stenorrhina 1 

Reptilia Squamata Colubridae Tantilla Tantilla melanocephala 1 

Reptilia Squamata Teiidae Tupinambis Tupinambis cryptus 1 

Reptilia Squamata Colubridae Urotheca Urotheca fulviceps 1 

Aves Desconocido Desconocido Desconocido Desconocida 1 

Aves Columbiformes Columbidae Columba Columba livia 1 

Aves Cathartiformes Coragyps Coragyps Coragyps atratus 1 
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Clase Orden Familia Género Especie 
No. 
eventos 

Aves Cuculiformes Cuculidae Crotophaga Crotophaga ani 4 

Aves Anseriformes Anatidae Dendrocygna Dendrocygna autumnalis 1 

Aves Anseriformes Phasianidae Gallus Gallus gallus domesticus 1 

Aves Passeriformes Icteridae Icterus Icterus nigrogularis 1 

Aves Falconiformes Falconidae Milvago Milvago chimachima 4 

Aves Nyctibiiformes Nyctibiidae Nyctibius Nyctibius griseus 1 

Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus Nyctidromus albicollis 1 

Mammalia Carnivora Canidae Canis Canis familiaris 5 

Mammalia Carnivora Canidae Cerdocyon Cerdocyon thous 7 

Mammalia Didelphimorphia Didelphidae Didelphis Didelphis marsupialis 3 

Mammalia Carnivora Felidae Desconocido Desconocida 1 

Mammalia Carnivora Felidae Felis Felis catus 10 

Mammalia Carnivora Procyonidae Procyon Procyon cancrivorus 2 

Mammalia Rodentia Desconocido Desconocido Desconocida 4 

Mammalia Rodentia Sciuridae Syntheosciurus Syntheosciurus granatensis 3 

Mammalia Pilosa Myrmecophagidae Tamandua Tamandua mexicana 3 

Total 109 

 

Los eventos de atropellamiento se presentaron de manera aleatoria o uniforme a lo 

largo de los trazados en reptiles, aves y mamíferos, mientras el caso de anfibios 

mostró tendencia a la agrupación, con la mayoría de los eventos reportados entre 

“Puente Sogamoso” y “El Pedral”, en el sur y suroccidente de área de estudio, en 

riberas del río Sogamoso (Figura 5). 
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Figura 5. Mapa de registros de fauna vertebrada atropellada entre noviembre de 2021 y abril de 2022 en el área 

de estudio, diferenciando por clase y señalando los centros poblados. 

 

En general, los atropellamientos de fauna se encontraron en todo tipo de vías, ya 

sea vía pavimentada o destapada, pero los datos muestran un mayor número de 

eventos en las vías pavimentadas y de mayor nivel, las cuales, a su vez, son las que 

presentan una mayor velocidad máxima. De hecho, 104 de los 109 eventos se 

presentaron justamente en vías pavimentadas donde la velocidad máxima es 60 

km/h (la máxima incluida en el estudio), con 85 eventos de estos eventos 

presentándose en vías primarias. Las vías secundarias, donde se reglamentan 

velocidades inferiores (incluyendo las destapadas), mostraron solo uno o dos 

eventos de atropellamiento y no se presentaron eventos en vías terciarias. 

La cobertura que presentó mayor número de eventos fueron los cultivos de palma, 

con 48 (44% del total), siendo mamíferos y reptiles los grupos más afectados, con 

aves y anfibios también mostrando los valores más altos del muestreo (Figura 6). A 

esta cobertura le siguieron los pastos (20 eventos) y los mosaicos de pastos con 

cultivos de palma (14). En sitios con coberturas de bosque, incluyendo mosaicos, se 

sumaron 15 eventos en total (15 % del total), encontrándose más eventos de 

atropellamientos en zonas representadas por coberturas de alta intervención 
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antrópica, especialmente en zonas no urbanas donde el uso de la tierra es 

principalmente cultivos y ganadería. 

 

 

Figura 6. Número de eventos de fauna vertebrada atropellada diferenciando por tipo de cobertura al borde de la 

vía y clase. 

 

En las zonas que presentaron bosque en borde de vía, usualmente en mosaicos con 

otras coberturas, se encontraron un total de 11 especies, incluyendo los mamíferos 

Procyon cancrivorus, Felis catus (doméstica), Tamandua mexicana y Cerdocyon 

thous (Figura 7). 
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Figura 7. Algunos eventos de especies de mamíferos que se encontraron en zonas con bosque en borde de vía. 

A. Procyon cancrivorus, B. Cerdocyon thous, C. Tamandua mexicana, D. Felis catus. 

El otro grupo con la mayor diversidad en número de especies atropellada en zonas 

con bosque en borde de vía fue el de los reptiles, reportando las especies Chironius 

spixii (exclusiva en zonas con bosque), Helicops danieli (exclusiva en zonas con 

bosque), Imandotes cenchoa, Micrurus camilae y M. dumerlii (Figura 8). 
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             Figura 8. Algunos eventos de especies de reptiles que se encontraron en 

zonas con bosque en borde de vía. Izquierda: Helicops danieli, Centro: Micrurus camilae, Derecha: 

Micrurus dumerlii 

 

En cuanto a las aves y los anfibios, se encontraron dos y una especie en zonas con 

bosque en borde vía; respectivamente: Nyctibius griseus (exclusiva en zonas con 

bosque), Nyctidromus albicollis (exclusiva en zonas con bosque) y Rhinella horribilis. 

 

   

 

 

           

Figura 9. Algunos eventos de especies de aves y anfibios que se encontraron en zonas con bosque en borde de 

vía. Izquierda: Nyctidromus albicollis, Centro: Nyctidromus griseus, Derecha: Rhinella horribilis. 

En zonas abiertas y de alta intervención antrópica se encontraron más especies que 

en zonas con bosque, con un total de 29 especies, algunas de ellas compartidas 

con zonas que tuvieron bosque en borde de vía: P. cancrivorus, F. catus, T. 

mexicana, C. thous, I. cenchoa M. camilae, M. dumerlii y Rhinella horribilis (ocho de 

las 11 especies en bosque). Entre las especies de fauna encontradas 

exclusivamente en zonas sin bosque en borde de vía los reptiles fueron los de 

mayor riqueza (sin incluir individuos solo identificados hasta clase, orden o familia); 

además de I. cenchoa M. camilae y M. dumerlii, compartidas con zonas con bosque, 

se encontraron 11 especies: Amphisbaena fuliginosa, Bothrops asper, 

Erythrolamprus melanotus, Kinosternon sp, Leptodeira annulata, Leptophis 
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ahaetulla, Mastigodryas pleei, Stenorrhina sp, Tantilla melanocephala, Tupinambis 

cryptus y Urotheca fulviceps (Figura 10). 

 

   

Bothrops asper      Erythrolamprus melanotus            Leptodeira annulata 

   

Leptophis ahaetulla    Stenorrhina sp       Tantilla melanocephala 

  

      

 

 

 

 

Tupinambis cryptus                       Urotheca fulviceps 

Figura 10. Algunos eventos de especies de reptiles que se encontraron exclusivamente en zonas sin bosque en 

borde de vía 

 

Los mamíferos fueron el segundo grupo con más especies reportadas en zonas sin 

bosque en borde en vía. Además de las cuatro especies reportadas en zonas con 

bosque, todas ellas también presentes en zonas sin bosque, se encontraron las 

siguientes especies: Camis familiaris, Didelphis marsupualis, Syntheosciurus 

granatensis y varios individuos de Rodentia que podrían representar especies 

adicionales que no se reportaron en zonas con bosque. 
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Canis familiaris      Didelphis marsupialis       Syntheosciurus granatensis 

   

Rodentia sin identificar especie     Rodentia sin identificar especie     Rodentia sin identificar especie 

Figura 11. Algunos eventos de especies de mamíferos que se encontraron exclusivamente en zonas sin bosque 

en borde de vía 

 

En el caso de anfibios no se reportaron especies diferentes en zonas sin bosque, y 

en el caso de aves se reportaron siete especies en total, además de un individuo sin 

identificar hasta niveles más precisos taxonómicamente; todas estas especies 

fueron exclusivas de zonas sin bosque: Columba livia (doméstica), Coragyps 

atratus, Crotophaga ani, Dendrocygna autumnalis (juvenil), Gallus gallus 

(doméstica), Icterus nigrogularis y Milvago chimachima (Figura 12). 

Comparación entre meses 

Se encontraron entre 10 y 55 individuos de fauna atropellados por mes de muestreo, 

usualmente con valores inferiores a 20 eventos por mes, con un pico de 55 en el 

mes de diciembre de 2021 (Figura 13), mostrando una baja similitud entre meses en 

cuanto a las especies encontradas (valores inferiores al 12% comparando meses). 

De hecho, incluso para el caso de especies con alto número de eventos como F. 

catus, C. thous, C. ani y M. chimachima, no se encontraron eventos de 
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atropellamiento en todos los meses, con R. horribilis, la especie más frecuente y 

abundante, estando ausente en uno de los cinco muestreos. 

 

 

 

 

   

Columba livia      Coragyps atratus        Crotophaga ani 

   

Dendrocygna autumnalis (juvenil) Didelphis marsupialis       Icterus nigrogularis 

 

   Milvago chimachima 

Figura 12. Algunos eventos de especies de aves que se encontraron exclusivamente en zonas sin bosque en 

borde de vía 

 

A pesar de la baja similitud entre especies y las fluctuaciones en el número de 

eventos a lo largo de los meses de muestreo, la proporción de atropellamientos por 

hábitat permaneció relativamente estable, con los cultivos de palma, los pastos y los 
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mosaicos que los involucran mostrando el mayor número de eventos en todos los 

meses, y los bosques, herbazales, pantanos y zonas urbanas mostrando menos 

eventos (Figura 14). 

 

 

Figura 13. Número de eventos de atropellamiento de fauna vertebrada por mes de muestreo  

 

 

Figura 14. Número de eventos de atropellamiento de fauna vertebrada entre noviembre de 2021 y abril de 2022, 

diferenciando por tipo de hábitat. 

Como se mencionó anteriormente, reptiles y mamíferos fueron los dos grupos de 

fauna vertebrada que presentaron mayor número de eventos de atropellamiento; sin 

embargo, mamíferos tuvo reportes en todos los meses, superando al número de 
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reptiles en tres de los cinco meses (Figura 15); además, los reptiles tuvieron 

reportes más variables a lo largo de todos los meses, estando ausentes en marzo 

de 2022 (Figura 15). Las aves también estuvieron representadas en todos los 

meses, mientras los anfibios estuvieron ausentes, similar al caso de reptiles, en 

algunos meses, con reportes únicamente entre noviembre de 2021 y enero de 2022 

(marzo y abril no tuvieron reportes). 

Por ejemplo, durante en el mes de noviembre de 2021 se registraron 10 

atropellamientos de fauna, la mayoría de los cuales correspondieron a mamíferos 

encontrados en vías pavimentadas (solo uno en vía destapada). Entre las especies 

atropelladas estuvieron los mamíferos Syntheosciurus granatensis, Cerdocyon 

thous, Canis familiaris, Didelphis marsupialis y Felis catus. En este mes solo se 

reportó una especie de ave, Icterus nigrogularis, una de reptiles, la serpiente 

Bothrops asper, y una de anfibios, la rana Rhinella horribilis. Mientras en el mes de 

diciembre de 2021 se registraron 54 atropellamientos, todos en vía pavimentada. 

Este mes se tuvo mayor presencia de reptiles que de mamíferos, con los anfibios 

superando al número de aves. Entre las especies atropelladas se encontraron 

mamíferos como Tamandua mexicana y Cerdocyon thous, aves como Gallus gallus 

domesticus y Milvago chimachima, reptiles como las serpientes Helicops danieli, 

Micrurus dumerilii, Erythrolamprus y Leptodeira annulata, y la rana Rhinella 

horribilis. 

  

  

 

Figura 15. Proporción de individuos de fauna vertebrada atropellados cada mes de muestreo, diferenciando por 

clase. 
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Discusión 

Los resultados de este estudio sugieren que todos los grupos de vertebrados 

terrestres presentes en el área de estudio son afectados por atropellamientos en 

vías, si bien algunos grupos parecen ser más vulnerables. Los reptiles fueron el 

grupo que, considerando tanto riqueza de especies como individuos, presentó más 

atropellamientos, seguidos por los mamíferos, las aves y finalmente los anfibios; 

estos estudios contrastan con otros que sugieren a los mamíferos como grupo más 

vulnerable (Jaramillo-Fayad et al. 2017), si bien no parecen existir patrones 

concluyentes, ya que diferentes estudios muestran que no siempre los mismos 

grupos son los que presentan más atropellamientos (Arroyave et al. 2006). Esto 

podría indicar que, según el tipo de ecosistema, el tipo de vía e incluso el tipo de 

medidas de control que se realicen a lo largo de carreteras (Huijser et al. 2016, 

Niemi et al. 2014), los grupos de vertebrados terrestres con mayor afectación por 

atropellamiento podría variar. 

En el caso de estudio, el paisaje está dominado por zonas abiertas y semiabiertas 

producto de la transformación en el uso de la tierra con fines productivos, 

especialmente la palma de aceite y la ganadería, algo que directamente influencia la 

composición y estructura de especies de fauna en el área de estudio. En este 

sentido, las especies de mamíferos y el número de individuos de este grupo podría 

reducirse debido al grado de perturbación del paisaje, siendo este grupo uno de los 

más afectados por la transformación del paisaje por actividades humanas (Kauhala 

y Ihalainen 2014, Zungu et al. 2020); adicionalmente, la presencia de perros 

domésticos podría influenciar negativamente la presencia de mamíferos terrestres 

(Zapata-Ríos y Branch 2016), al menos en las zonas cercanas a vías donde hay 

mayor presencia de urbanización y casas de campo. 

Por otra parte, la mayoría de las especies de mamíferos que se encontraron son 

especies que toleran alta intervención antrópica, y, por ende, tienen una mayor 

capacidad de adaptación a los ambientes de este tipo (McCleery 2015). Esto 

también ocurrió para los demás grupos, especialmente las aves, donde todas las 

especies reportadas se podrían considerar de zonas abiertas o semiabiertas, con 

reportes aislados que no superan los cuatro individuos para ninguna de las 

especies. Bajo este escenario, son grupos como los reptiles los que podrían 

representar las mayores afectaciones, especialmente las serpientes, las cuales 

presentan locomoción netamente terrestre o arborícola y de poca velocidad, 

comportamiento de forrajeo activo o pasivo en bordes de caminos, y otras 

características ecológicas y morfológicas que aumentan el riesgo de atropellamiento 

(López-Herrera et al. 2016). 
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Sin embargo, más allá de cuál sea el grupo con más reportes a nivel de clase, los 

impactos a nivel de especie podrían ser altos para algunos casos en diferentes 

grupos, especialmente cuando se trata de poblaciones pequeñas y aisladas donde 

los individuos están obligados a moverse en grandes extensiones en búsqueda de 

recursos (alimento, refugio, pareja). La limitación en este caso es que los datos 

podrían ser insuficientes para detectar eventos de mortalidad en muestreos cortos, 

estando representados en la información mayormente especies con mayores 

densidades, como se ha demostrado en otros estudios asociados a mortalidad de 

fauna, como el caso de la colisión de aves con ventanas (Brown et al. 2019). Es por 

ello que se sugiere aumentar el muestreo, incluyendo especialmente sectores con 

mayor densidad de bosques, donde este tipo de especies podría estar mejor 

representada. 

Se sugiere que estos muestreos, además de que sean sistemáticos a escala gruesa 

como se hizo en el presente estudio, controlando el esfuerzo de muestreo y 

realizando búsquedas detalladas a lado y lado de las vías, sean sistemáticos a 

escala más fina, permitiendo comparar entre tipos de vías y otras características de 

hábitat de manera más estructurada. Esto podría evidenciar otros patrones que 

expliquen mejor las razones biológicas y antrópicas de por qué son reptiles el grupo 

más representado en los datos, seguidos por los mamíferos. Además, debido a la 

alta representatividad de zonas abiertas y semiabiertas en el paisaje, y la menor 

presencia en este tipo de coberturas de especies que pueden tener menores 

densidades, se sugiere estratificar el muestreo para que las zonas con bosques 

cuenten con más datos. 

En cuanto a la temporalidad, se presentó un pico de reportes de atropellamiento en 

el mes de diciembre. Esto puede explicarse porque diciembre es un mes más 

personas están en descanso, lo cual aumenta el flujo vehicular y el riesgo que esto 

implica para la fauna en las vías. Sin embargo, enero también suele ser un mes con 

alto flujo de vehículos en vía, y esto hace necesario ser prudente con estas 

aseveraciones que seguramente requieren de otras réplicas de muestreo y un rango 

temporal más amplio para poder evidenciar patrones de este tipo. 

El atropellamiento de fauna se está convirtiendo en una problemática ambiental muy 

importante, especialmente en países como Colombia, donde se están construyendo 

actualmente vías de alto flujo que pueden aumentar los atropellamientos. 

Adicionalmente, las vías dividen bosques y fragmentan áreas silvestres, lo cual hace 

necesario que se mantengan los monitoreos de atropellamientos en vías y se 

contrasten con los datos de monitoreos en coberturas aledañas para identificar 

condiciones de riesgo que puedan mitigarse o corregirse a la hora de proponer 

medidas de manejo en vías. 
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Conclusiones 

El grupo con más reportes de atropellamiento fueron los reptiles, especialmente 

serpientes que contribuyeron en mayor medida en número de registros y especies 

que cualquier otro grupo. A este grupo le siguieron los mamíferos, con el mismo 

número de eventos, pero una menor riqueza de especies, incluyendo dos 

domésticas. Ambos grupos, por su ecología y bajas densidades, en general, 

representan un mayor riesgo en vías que las aves y los anfibios, éstos últimos más 

por temas de agregación a ciertos hábitats y menor diversidad en ecosistemas en 

bordes de vía. 

La mayor parte de individuos que se encontraron atropellados en vías se asocian a 

especies de zonas abiertas y paisajes de alta intervención antrópica, siendo este 

tipo de hábitats los que presentaron más reportes de individuos y especies, 

incluyendo especies domésticas como Canis familiaris, Felis catus y Gallus gallus. 

Sin embargo, es necesario aumentar el esfuerzo en las zonas con remanentes de 

bosque y otros hábitats nativos para evaluar el riesgo en este tipo de hábitats donde 

podrían encontrarse especies con mayor riesgo de conservación local. 

Se encontró un pico de reportes en el mes de diciembre, lo cual puede ser una 

consecuencia de un aumento de flujo vehicular en esta época del año, aunque es 

necesario replicar este monitoreo y ampliar los meses de muestreo para llegar a 

conclusiones más claras al respecto. 
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Anexos 

Anexo 1 - Atropellamientos. Listado de especies y abundancias por zona de trabajo, 

tipo de cuerpo de agua y temporada climática. (Buscar este anexo en Anexo 

General) 
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