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Presentación
Yo cambio por el cambio climático es una de las líneas programáticas del plan de acción 
de Corporinoquia “Por una región viva” 2016-2019 se centra en programas y activi-
dades que aportan al proceso de adaptación a las nuevas condiciones climáticas y de 
planeación sostenible de los recursos naturales de la Orinoquia. Dentro de esta gran 
línea se encuentra el programa Haciendo sostenible la biodiversidad que tiene como 
objetivo gestionar estrategias de conservación de la biodiversidad como soporte a 
la mitigación y adaptación del cambio climático, en este programa se desarrolla un 
único proyecto que busca consolidar áreas protegidas y ecosistemas estratégicos en 
jurisdicción de la Corporación.

Es en este marco en donde se suscribió el Convenio de Asociación No. 100-15-17-022 
del 2017, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para 
identificar y caracterizar los corredores ecológicos de conectividad entre las áreas 
protegidas, Reserva Forestal Protectora Nacional La Tablona, Parque Regional Na-
tural La Tablona, Parque Regional Natural Cerro San Miguel de Los Farallones e 
implementación de acciones de conservación y preservación en Parque Regional Na-
tural Cerro San Miguel de Los Farallones”, el cual es adelantado por la Fundación 
Orinoquia Biodiversa FOB, entidad que ha liderado proyectos de investigación en el 
marco de la conservación de la biodiversidad, y el uso y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales de la Orinoquia colombiana.

Conectando el paisaje: catálogo de especies de importancia ecológica del corredor de 
conservación La Tablona- Los Farallones, aporta al conocimiento de las principales 
especies nativas presentes en los bosques del corredor con el objeto de generar un 
mayor conocimiento por parte de las instituciones y las comunidades locales sobre 
la biodiversidad y los bienes y servicios que este presta en los ámbitos económico, 
ecológico y social.
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Introducción
El piedemonte llanero es un área de importancia por ser la transición entre los ecosistemas de 
montaña y la sabana, esta condición lo ha dotado de una gran diversidad de especies, paisajes y 
dinámicas sociales, pero con grandes presiones. Dentro de las principales causas de pérdida de 
la biodiversidad se encuentra la fragmentación, la degradación y la pérdida de conectividad cau-
sadas por la ampliación de la frontera agrícola, el cambio de los usos del suelo, la deforestación 
y la sobreexplotación de los recursos naturales. En el escenario de grandes presiones, mantener 
los ecosistemas y la conectividad entre ellos se convierte en una tarea esencial para la conserva-
ción de la biodiversidad y los servicios que ella provee.

Dentro de las estrategias que ha considerado Corporinoquia para la conservación de la biodi-
versidad in situ se encuentra la creación de áreas protegidas, que deben complementarse con 
acciones específicas que garanticen la funcionalidad de los paisajes (matriz) en donde están in-
sertados los corredores biológicos, los cuales mantienen la conectividad, el flujo de energía y 
servicios. 

Los corredores biológicos se constituyen como una herramienta clave en la conservación, facili-
tan las dinámicas de los flujos y los desplazamientos de diversas especies a tráves de los paisajes, 
disminuyendo el aislamiento de las poblaciones y permitiendo el intercambio y la variabilidad 
genética para así prevenir procesos evolutivos desfavorables como la endogamia y la deriva ge-
nética. De esta manera, se logra mantener una alta riqueza y diversidad de las especies nativas 
en paisajes enriquecidos y heterogéneos.

En el piedemonte, en la jurisdicción de Corporinoquia, están localizadas las áreas protegidas 
Reserva Forestal Protectora Nacional La Tablona, Parque Regional Natural (PRN) La Tablona  
en el municipio de Yopal y el PRN Cerro San Miguel de los Farallones en Aguazul, entre las cua-
les se diseñó un corredor de conservación con el fin de mantener la conectividad de estas áreas. 
Una de las actividades asociadas al diseño de este corredor fue identificar las especies presentes 
en el mismo, para esto, se caracterizó la flora y la fauna en tres sectores estratégicos del corredor, 
los cuales fueron tomados como puntos de referencia para el desarrollo de estrategias de con-
servación en la zona. Este catálogo de flora y fauna muestra algunas de las especies importantes 
registradas durante el trabajo de campo.
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Área de estudio
El corredor biológico de conectividad entre 
las áreas protegidas Reserva Forestal Protec-
tora Nacional La Tablona, Parque Regional 
Natural La Tablona, Parque Regional Natural 
Cerro San Miguel de Los Farallones, denomi-
nado Corredor de conservación La Tablona - 
Los Farallones tiene un área aproximada de 
14.000 ha,  está localizado en los departamen-
tos de Boyacá y Casanare en la jurisdicción 
de Corporinoquia y abarca 20 veredas de los 
municipios de Pajarito y Labranzagrande en 
Boyacá; y Aguazul y Yopal en Casanare.

Los muestreos se realizaron en tres zonas, en 
las veredas  Peñalta, Guamal y San Benito, las 
dos primeras ubicadas en las zonas más con-
servadas del corredor, en el municipio de Pa-
jarito y la última localizada en el municipio de 
Aguazul, en las cercanías al Parque Natural 
Regional San Miguel de Los Farallones, una 
de las áreas más intervenidas. 

Actualmente el corredor biológico cuenta con 
un registro de 130 especies de plantas leñosas 
de las cuales 6 se encuentran amenazadas, 
además de una gran variedad de especies epí-
fitas, entre las que se destacan las orquídeas, 
especies en veda nacional y CITES. Para los 
grupos evaluados de fauna se registraron 196 
especies de aves, 17 especies de anfibios, 9 de 
reptiles y 57 mamíferos.
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Descripción de la ficha de especies

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1. Nombre científico y familia: clasifica-
ción taxonómica, nombre asignado 
por la comunidad científica.

2. Nombre común: se refiere al nombre 
que le dan los pobladores del corre-
dor a la especie o nombres dados por 
comunidades de la Orinoquia.

3. Categoría de amenaza: se refiere a la 
clasificación asignada por la IUCN 
y/o el MADS para el estado de la es-
pecie y su riesgo de extinción. 

4. Registro fotográfico: se incluye una 
fotografía que represente las caracte-
rísticas más relevantes de la especie.

5. Tendencia poblacional: se presentan 
los cambios observados por las co-
munidades locales o científicas de los 
grupos poblacionales de la especie.

6. Descripción: se describen en forma 
general los principales caracteres que 
permiten identificar las especies.

7. Distribución y ecología: se indica la 
distribución global y nacional de la 
especie, y algunos datos sobre la eco-
logía de la especie.

8. Servicios ecosistémicos: se presentan 
algunos de los papeles funcionales de 
la especie y formas en que benefician 
a las comunidades del corredor.

9. Barra de servicios: barra que muestra 
los diferentes servicios prestados, re-
saltando en color oscuro los que pre-
senta la especie.

4. 
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Alimento humano: considera aquellas especies 
que son cazadas y aprovechadas por las comuni-
dades para su autosustentación.

Polinizador: incluye especies que cumplen sus 
requerimientos alimenticios de una dieta basada 
en consumo de néctar o polen, permitiendo pro-
cesos de polinización a través del transporte de 
polen entre flores visitadas.

Dispersor de semillas: hace referencia a aquellas 
especies que cumplen sus requerimientos ali-
menticios de una dieta basada en frutos, lo que 
permite la ingesta, transporte y depósito de semi-
llas en diferentes hábitats.

Cultural: aquellas especies consideradas caris-
máticas, emblemáticas y que hacen parte intrín-
seca de la identidad cultural y espiritual de las 
poblaciones humanas.

Insectívoro: a esta categoría corresponden las es-
pecies que tienen una dieta basada en insectos, 
generando control natural sobre las poblaciones 
de insectos contribuyendo al equilibrio ecosisté-
mico. 

Control biológico: son aquellas especies depre-
dadoras que ejercen control natural sobre las 
poblaciones de sus presas manteniendo el equi-
librio natural de los ecosistemas y previnien-
do procesos como la herbivoría, enfermedades 
emergentes y plagas, principalmente.

Son los recursos o procesos que proveen los ecosistemas y que generan beneficios a las poblaciones humanas.

Alimento humano: incluye especies o partes de 
especies extraídas del bosque consumidas por las 
comunidades.

Alimento fauna: incluye especies o partes de espe-
cies de plantas consumidas por la fauna.

Conservación de suelos: considera las especies 
que contribuyen al mantenimiento de los suelos 
por sus apostes de nutrientes (nódulos) o extensión 
de sus raíces.

Ornamental: incluye las especies que, por la be-
lleza de sus flores o follaje, son empleadas para la 
decoración de espacios.

Construcción: incluye especies que por la alta re-
sistencia de su madera u hojas a las condiciones 
ambientales son empleadas para la elaboración de 
viviendas (pisos, vigas, columnas, techos).

Medicinal: a esta categoría corresponden las espe-
cies o partes de ellas, que por sus propiedades, son 
utilizadas para prevenir o curar enfermedades.

Leña: incluye aquellas que por el alto poder calo-
rífico de su madera son utilizadas como combus-
tible.

Convenciones
Servicios ecosistémicos

Provistos por la fauna Provistos por la flora
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Convenciones
Categoría de amenaza

Son especies que actualmente no están en 
categoría Vulnerable, pero están próximas a 
satisfacer los criterios.
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Enfrenta un riesgo extremadamente alto 
de extinción en estado silvestre en el futuro 
inmediato.

NE      No Evaluada Especie no evaluada para ninguna de las 
otras categorías.

Enfrenta un riesgo alto de extinción en 
estado silvestre en el futuro cercano.

Enfrenta un moderado riesgo de extinción o 
deterioro poblacional a mediano plazo.

Los taxones de este grupo no cumplen 
los criterios para entrar en las categorías 
anteriores. Se incluyen en esta categoría 
taxones abundantes y de amplia distribución.

No hay información adecuada para hacer 
una evaluación, directa o indirecta, del 
riesgo de extinción de una especie.

Para la asignación de categorías de amenaza se consultó la serie de libros rojos de especies 
amenazadas, catálogo de plantas y líquenes de Colombia, listados publicados por el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y consultas en la base de datos de 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
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Aves
Autor: Juan Miguel Ruiz Ovalle 
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Descripción: 
Mide entre 9,6 y 11 cm. Posee un pico largo, 
delgado, levemente recurvado y negro. Tiene 
frente azul violeta resplandeciente, nuca cobri-
za, dorso verde oscuro, cola redondeada negro 
azulada y partes inferiores negro verdosas. Las 
hembras tienen las partes inferiores más claras 
con la frente verde azul brillante.

Servicios ecosistémicos: 
Regulación, polinización, nectarívoro e 
insectívoro.

Distribución y ecología: 
Se encuentra entre los 400 y 1600 m de altitud, 
desde las Guyanas y Venezuela hasta la región 
centro del Perú. En Colombia se encuentra en 
el piedemonte de la cordillera oriental en Cun-
dinamarca, Meta y el sureste. Habita bosques 
húmedos de piedemonte y tierras bajas adya-
centes, y bosques de neblina con abundantes 
epífitas. Se alimenta de flores tubulares de 
epífitas en especial del néctar de especies de 
Ericaceas (uvo de monte). Especie no conocida 
por la comunidad local.

Tendencia poblacional: Disminución

Nombre científico:  Doryfera ludovicae   
 (Bourcier & Mulsant, 1847)

Familia:  Trochilidae

Nombre común:  Pico de lanza frentiazul

Categoría de 
amenaza:  LC

Fotografía: Juan Miguel Ruiz Ovalle
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Descripción: 
Mide 9,5 cm. Pico ancho y plano, cabeza rufa 
con un gran parche blanco en la corona. 
Verde oliva en el dorso, más oscuro en las 
alas y la cola. En las partes inferiores amari-
llo pálido, más brillante en la garganta.

Servicios ecosistémicos: 
Regulación, control biológico, insectívoro. 

Distribución y ecología: 
Especie registrada entre los 1250 y 2100 m de al-
titud. Se encuentra desde el oeste de Venezuela 
al sur del Perú. En Colombia se observa en la 
Serranía del Perijá, el flanco oriental de la Cor-
dillera Oriental y el sur de la Cordillera Orien-
tal. Rara, poco conocida y difícil de observar. 
Habita el sotobosque de bosques montanos y 
percha en áreas abiertas por largos períodos. 
Posa sin moverse por largos periodos, en ramas 
bien arriba del suelo. Especie no conocida por 
la comunidad local.

Tendencia poblacional: Estable

Nombre científico:  Platyrhynchus flavigularis  
 (Sclater, 1862)

Familia:  Tyrannidae

Nombre común:  Pico de pala gorgiamarillo

Categoría de 
amenaza:  LC

Fotografía: Juan Miguel Ruiz Ovalle
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Descripción: 
Alcanza los 11 cm de largo. El plumaje de 
los machos es gris oscuro con un babero 
negro desde la garganta hasta la porción 
media del pecho. Las coberteras alares son 
negras con dos barras moteadas blancas. 
Las hembras son gris azuloso brillante en 
el dorso, con alas débilmente marcadas y 
las partes inferiores color ocre.

Servicios ecosistémicos: 
Regulación, control biológico, insectívoro.

Distribución y ecología: 
Se encuentra entre los 900 y 1800 m de al-
titud desde el norte de Venezuela al sur del 
Perú. En Colombia se encuentra en las tres 
cordilleras, la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta y el Perijá. Bastante común en bosques 
montanos bajos y de piedemonte. Se le ob-
serva en pareja y hace parte de bandadas 
mixtas de sotobosque, forrajeando entre 
las hojas y colgado de las ramas. Especie no 
conocida por la comunidad local.

Tendencia poblacional: Disminución

Nombre científico:  Myrmotherula schisticolor  
 (Lawrence, 1865)

Familia:  Thamnophilidae

Nombre común:  Hormiguerito pizarroso

Categoría de 
amenaza:  LC

Fotografía: R. Ángela Alviz
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Servicios ecosistémicos: 
Regulación, control biológico, insectívoro.

Descripción: 
Mide entre 16 y 18 cm de largo. El plumaje del 
dorso es café oscuro, con rufo castaño en la 
rabadilla y cola negra. La parte superior de la 
garganta es blanca, la porción inferior es gris 
y el  pecho rufo. Sus partes inferiores son gri-
sáceo marrón.

Distribución y ecología: 
Se encuentra entre los 1000 y 2000 m de alti-
tud desde el norte de Venezuela al oeste de Bo-
livia. Muy local en el suroeste de la amazonia. 
En Colombia restringida al flanco oriental de la 
Cordillera Oriental, la Serranía del Perijá y la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Rara y local y 
habita bosques montanos y tropicales de tierras 
bajas, principalmente en el piedemonte y los 
bosques subandinos. Terrestre y crepuscular. 
Observada solitaria o en parejas, que se mueve 
en el suelo o la parte baja del bosque. Especie 
no conocida por la comunidad.

Tendencia poblacional: Estable

Nombre científico:  Sclerurus albigularis 
 (Sclater & Salvin, 1869)

Familia:  Furnariidae

Nombre común:  Raspahojas, collarejo

Categoría de
amenaza:  NT

Fotografía: Juan Miguel Ruiz Ovalle
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Descripción: 
Alcanza 13,5 cm en las hembras y 15,5 cm en 
los machos. Los machos tienen la corona y 
la nuca rojo brillante, el dorso negro y fila-
mentos largos en la cola, más largos que los 
de la hembra. La frente, la cara y las partes 
bajas son amarillo brillante. La hembra es 
verde oliva en el dorso y amarillo pálido en 
las partes inferiores.

Servicios ecosistémicos: 
Regulación, dispersión de semillas, 
control biológico, insectívoro.

Distribución y ecología: 
Hasta 500 m de altitud desde el oeste de Ve-
nezuela hasta el oeste de la Amazonia. En Co-
lombia se registra en la  Serranía del Perijá y la 
Amazonia. Habita el sotobosque de bosques de 
galería y bosques secundarios, plantaciones de 
cacao y palma de aceite. Difícil de ver. Forma 
leks (áreas determinadas por los machos para 
exhibirse y atraer a las hembras durante la 
época de apareamiento) para competir por las 
hembras. Durante el cortejo con su larga cola 
toca el cuello y la cara para llamar su atención. 
Especie conocida por la comunidad, pero sin 
haberle adjudicado un nombre.

Tendencia poblacional: Disminución

Nombre científico:  Pipra filicauda 
 (Spix, 1825)

Familia:  Pipridae

Nombre común:  Saltarín cola de alambre

Categoría de 
amenaza:  LC

Fotografía: Juan Miguel Ruiz Ovalle
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Nombre científico:  Masyus chrysopterus  
 (Lafresnaye, 1843)

Familia:  Pipridae

Nombre común:  Saltarín moñudo

Categoría de 
amenaza:  LC

Servicios ecosistémicos: 
Regulación, dispersión de semillas, 
control biológico, insectívoro.

Distribución y ecología: 
Se encuentra hasta los 2300 m de altitud desde 
el oeste de Venezuela al norte del Perú. En Co-
lombia se observa en el litoral pacífico y las tres 
cordilleras. Habita el sotobosque, el interior y el 
borde de bosques húmedos montanos y de pie-
demonte. Es frecuente en bosques secundarios 
y bosques de roble. En el Ecuador se encontró 
que consume principalmente cuatro especies 
del género Miconia. Es posible sea clave en la 
dispersión de plantas en el sotobosque. En oca-
siones se asocia a bandadas mixtas. Especie no 
conocida por la comunidad. 

Descripción: 
Mide 11 cm de largo. El plumaje del macho es 
negro con la corona amarilla, llegando a ser 
naranja en la nuca. Las plumas en los lados 
de la cabeza forman cuernos y forman rizos 
en la frente. La hembra es verde oliva en el 
dorso, más pálida en las partes inferiores 
con parche amarillo pálido sobre la gargan-
ta media y la parte superior del pecho.

Tendencia poblacional: Estable

Fotografía: Juan Miguel Ruiz Ovalle
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Nombre científico:  Tangara arthus 
 (Lesson, 1832)

Familia:  Thraupidae

Nombre común:  Tangara dorada

Categoría de 
amenaza:  LC

Descripción: 
Mide entre 13 y 14 cm. Su plumaje en gene-
ral es dorado brillante a amarillo ocre con 
un parche negro grande sobre las coberte-
ras auriculares. Alas y cola negra.

Servicios ecosistémicos: 
Regulación, dispersión de semillas, 
control biológico, insectívoro.

Distribución y ecología: 
Se encuentra entre los 800 y los 2500 m de al-
titud, desde el norte de Venezuela al oeste de 
Bolivia. En Colombia es observada en las tres 
cordilleras, la Serranía del Perijá y la Serranía 
de la Macarena. Es frecuente y común en bordes 
de bosques húmedos montanos y bosque secun-
dario. Se alimenta principalmente de frutos y en 
ocasiones también de insectos. Se encuentra en 
parejas o grupos pequeños formando bandadas 
mixtas de dosel en las que parece ser una espe-
cie importante. Especie no conocida por la co-
munidad. 

Tendencia poblacional: Disminución

Fotografía: Juan Miguel Ruiz Ovalle
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Mamíferos
Autor: Ángela Alviz
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Descripción: 
Es el miembro de mayor tamaño del género Leo-
pardus. Presentan manchas o rosetas oscuras 
dispuestas en pequeños grupos que tienden a 
distribuirse horizontalmente de manera paralela. 
Las rosetas están bordeadas de negro y tienen un 
centro de color más claro. Tienen dos franjas ne-
gras en las mejillas, las orejas son negras con una 
mancha amarilla central y una o dos líneas trans-
versales negras en el interior de las patas. Los pa-
trones faciales son muy distintos, lo que permite 
una fácil individualización. Su cola es larga y sue-
le estar anillada.

Servicios ecosistémicos: 
Controlador de poblaciones.

Distribución y ecología: 
En Colombia, desde los 0 a 2400 m en bos-
ques densos y sabanas. Nocturnos. Es un 
depredador de mediano tamaño que se 
alimenta de pequeños mamíferos, aves y 
reptiles, cazando ocasionalmente lapas, 
armadillos y algunos primates. Es conside-
rado un importante controlador de pobla-
ciones de especies que pueden considerarse 
plagas como los ratones y algunas aves que 
afectan cultivos, principalmente.

Tendencia poblacional: Disminuyendo

Nombre científico:  Leopardus pardalis 
 (Linnaeus, 1758)

Familia:  Felidae

Nombre común:  Canaguaro

Categoría de amenaza:  UICN:  LC
 LR/MADS:  NT/No
 CITES:  I

Fotografía: R. Ángela Alviz
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Descripción: 
Es uno de los felinos de menor tamaño en América 
del Sur. El pelaje es corto y grueso, varía de ma-
rrón claro a gris y con rosetas marrones oscuras 
con un contorno negro. El vientre es típicamente 
más claro que el resto del cuerpo, también pre-
sentando rosetas. La cola tiene de 7 a 13 anillos y 
termina en una punta oscura. Las extremidades 
están cubiertas de manchas negras irregulares, y 
la parte posterior de las orejas es negra con una 
mancha blanca cerca del centro del pabellón au-
ricular. Los ojos varían de marrón claro a oscuro.

Servicios ecosistémicos: 
Controlador de poblaciones.

Distribución y ecología: 
Región Andina y Sierra Nevada de Santa Marta 
desde los 1600 a 4800 m en bosques densos. Noc-
turnos. Están altamente adaptados a los ambientes 
montañosos considerándose escaladores habilido-
sos. Es probable que evadan grandes depredadores 
refugiándose en el dosel. Se alimentan de peque-
ñas aves, reptiles y mamíferos. Sus poblaciones 
disminuyeron significativamente durante los años 
70 y 80 debido a la caza excesiva. Las amenazas 
actuales incluyen la pérdida de hábitat, fragmen-
tación, atropellamiento, comercio ilegal (mascotas 
y pieles) y las matanzas deliberadas como conse-
cuencia del conflicto con los humanos.

Tendencia poblacional: Disminuyendo

Nombre científico:  Leopardus tigrinus 
 (Schreber, 1775)

Familia:  Felidae

Nombre común:  Oncilla 

Categoría de 
amenaza:  UICN:  VU 
 LR/MADS:  VU/VU 
 CITES:  I

Fotografía: R. Ángela Alviz
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Descripción: 
Coloración dorsal marrón oscuro. Líneas 
faciales tenues. Orejas medianas, semire-
dondas y negras. Membranas alares ne-
gras; uropatagio (membrana de piel entre 
las extremidades posteriores) muy estre-
cho y con pelos escasos. 

Servicios ecosistémicos: 
Dispersor de semillas, bioindicador.

Distribución y ecología: 
Desde el sur de EE.UU. hasta Brasil y Bolivia, 
entre los 0 y 2475 m. Habita en bosques tropica-
les, subtropicales, templados y altoandinos de 
preferencia húmedos. Poco se conoce sobre la 
especie. Es un murciélago frugívoro, sensible 
a disturbios ambientales y sus poblaciones se 
pueden ver amenazadas por la pérdida y frag-
mentación de los bosques.

Tendencia poblacional: Desconocida

Nombre científico:  Enchisthenes hartii 
 (Thomas, 1892)

Familia:  Phyllostomidae

Nombre común:  Murciélago achocolatado 

Categoría de amenaza:  UICN:  LC
 LR/MADS: No 
 CITES:  No

Fotografía: Ángela Alviz.
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Descripción: 
Tienen un cuerpo delgado y alargado. Presen-
tan colas largas y tupidas que miden la mitad 
de la longitud total del cuerpo. Las patas son 
cortas. Tienen una cabeza pequeña y estrecha 
con largas vibrisas (pelos especializados - bi-
gotes).  El pelaje está compuesto de una capa 
interna baja y suave cubierta por un pelo pro-
tector brillante. Son de color marrón canela 
con partes inferiores de color blanco que tie-
nen un tinte amarillo.

Servicios ecosistémicos: 
Controlador de poblaciones.

Distribución y ecología: 
Región Andina, Sierra Nevada de Santa Marta y 
Pacífica, desde los 0 a 3600 m en matorrales, bos-
ques abiertos, pastizales ribereños y pantanos. 
Nocturno, ocasionalmente diurno. Usualmente 
es abundante en ecotonos donde la disponibilidad 
de presas es mayor. Su dieta es carnívora y consis-
te en roedores y otros pequeños mamíferos. Los 
cuerpos de agua son hábitats ideales para refugio 
y dispersión. 

Tendencia poblacional: Estable

Nombre científico:  Mustela frenata 
 (Lichtenstein, 1831)
Familia:  Mustelidae
Nombre común:  Comadreja andina 
Categoría de 
amenaza:  UICN:  LC 
 LR/MADS:  No 
 CITES:  No

Fotografía: R. Ángela Alviz
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Descripción: 
Son de tamaño grande y delgados. La coloración 
varía de marrón amarillento a marrón grisáceo en 
las partes superiores y un color más pálido en el 
vientre. Garganta y vientre son blancos. Presentan 
una nariz rosada con borde negro que se extiende 
hasta los labios. Las rayas del hocico, el área detrás 
de las orejas y punta de la cola son negras. Los ojos 
de los adultos son de color marrón grisáceo a dora-
do. La cola es larga, cilíndrica y aproximadamente 
un tercio de la longitud total del animal. Las extre-
midades son cortas y musculosas. Las patas son an-
chas, con cuatro dígitos en las traseras y cinco en 
las delanteras.

Servicios ecosistémicos: 
Controlador de poblaciones, gran depreda-
dor, regulación ecosistémica.

Distribución y ecología: 
Colombia, desde los 0 a 4000 m en bosques y saba-
nas. Diurnos y nocturnos. Se considera un super-
depredador. El león influye sobre las poblaciones 
de sus presas en las que se encuentran las lapas, pi-
cures, armadillos y venados, principalmente. Tam-
bién es conocido por aprovechar la disponibilidad 
de presas fáciles como el ganado, lo cual ha gene-
rado un fuerte conflicto con las poblaciones huma-
nas a lo largo de su rango geográfico. La pérdida 
de esta especie puede conllevar a un desequilibrio 
natural en los ecosistemas donde habita.

Tendencia poblacional: Disminuyendo

Nombre científico:  Puma concolor 
 (Linnaeus, 1771)
Familia:  Felidae

Nombre común:  León 

Categoría de 
amenaza:  UICN:  LC 
 LR/MADS:  NT/No 
  CITES:  I

Fotografía: R. Ángela Alviz
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Descripción: 
Es una comadreja de tamaño medio, con una 
cola larga y tupida, presentando un cuello 
largo que termina en una cabeza robusta. Las 
patas traseras son grandes y pueden variar 
en longitud. El color del pelaje varía según su 
rango geográfico, pero en general presentan 
un cuerpo marrón oscuro y la cabeza es más 
clara. Usualmente tienen un parche blanco 
en la garganta en forma de diamante. Pre-
senta largas garras y caninos pronunciados. 

Servicios ecosistémicos: 
Controlador de poblaciones.

Distribución y ecología: 
Colombia, desde los 0 a 3200 m en bosques 
densos. Diurna y ocasionalmente crepus-
cular. Es considerada como uno de los me-
sodepredadores más comunes. Se puede 
encontrar cerca de asentamientos humanos 
y en paisajes fragmentados. Su dieta es om-
nívora, incluyendo frutos, carroña, pequeños 
vertebrados, insectos y miel. 

Tendencia poblacional: Disminuyendo

Nombre científico:  Eira barbara 
 (Linnaeus, 1758)

Familia:  Mustelidae

Nombre común:  Zorro guache 

Categoría de 
amenaza:  UICN:  LC
 LR/MADS:  No 
 CITES:  No

Fotografía: Eduardo Lugo
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Descripción: 
Es uno de los roedores más grandes que 
existen actualmente. Su cuerpo es pesado y 
robusto. Su coloración varía desde marrón 
claro a oscuro, exhibiendo un patrón de 
manchas blancas irregulares en los lados. 
La cola es desnuda y corta. 

Servicios ecosistémicos: 
Dispersor de semillas.

Distribución y ecología: 
Colombia, desde los 0 a 2000 m en bosques den-
sos. Nocturnos. Construyen sus propias madri-
gueras o pueden ocupar la de otros animales 
como las de los cachicamos o picures. Su dieta 
es pricipalmente frugívora. Tienen una o dos 
crías al año, por lo que sus poblaciones podrían 
estar disminuyendo debido a la presión por ca-
cería constante. El estado poblacional de la es-
pecie en Colombia es incierta.

Tendencia poblacional: Estable

Nombre científico:  Cuniculus paca
 (Linnaeus, 1766)

Familia:  Cuniculidae

Nombre común:  Lapa 

Categoría de 
amenaza:  UICN:  LC
 LR/MADS:  No
 CITES:  No

Fotografía: Noel Escalante
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Descripción: 
Son de tamaño mediano y presentan un negro uniforme 
en todo su cuerpo. El nombre de oso frontino o de ante-
ojos es debido a las marcas blancas en la cara que crean 
anillos alrededor de los ojos. Estas manchas a menudo 
se extienden hacia el pecho, formando un parche de pe-
laje más claro tipo barbero. Las marcas son altamente 
variables y únicas para cada individuo, pudiendo estar 
ausentes del todo. Presentan una cola pequeña, son ro-
bustos, tienen orejas pequeñas y redondas, cuello corto 
y grueso, hocico grueso. Como todos los osos, presentan 
una postura plantígrada y las extremidades delanteras 
son más largas que las posteriores. Esta característica 
otorga  habilidades especiales para escalar. En relación 
con su tamaño corporal, tienen el músculo cigomático 
mandibularis (músculo de la mandíbula) más grande de 
cualquier especie de oso. Esta característica, junto con 
los lóbulos romos de los dientes de la mejilla, son adap-
taciones para su dieta herbívora. 

Servicios ecosistémicos: 
Dispersión de semillas, ingeniero ecosistémico 
(herbivoría).

Distribución y ecología: 
Región Andina, Sierra Nevada de Santa Marta, Pacífica 
y Serranía del Perijá, desde 200 a 4000 m en una amplia 
variedad de hábitats desde matorrales desérticos hasta 
pastizales de elevadas altitudes. Se encuentran con mayor 
frecuencia en bosques de alta montaña y pastizales húme-
dos. Diurnos, ocasionalmente nocturnos. Son omnívoros, 
se alimentan principalmente de frutos y plantas suculentas 
(Bromeliaceae y Arecaceae), y ocasionalmente de pequeños 
mamíferos, aves, insectos y carroña. La pérdida y fragmen-
tación del hábitat (expansión agrícola, minería y petróleo), 
la caza furtiva y la falta de conocimiento sobre la distribu-
ción y el estado poblacional son sus principales amenazas. 

Tendencia poblacional: Disminuyendo

Nombre científico:  Tremarctos ornatus
 (F.G. Cuvier, 1825)

Familia:  Ursidae

Nombre común:  Oso frontino, 
 oso de anteojos 

Categoría de 
amenaza:  UICN:  VU 
 LR/MADS:  VU/VU
 CITES:  I

Fotografía: Francisco López
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Descripción: 
La cabeza es pequeña en comparación con el cuerpo y 
el torso es delgado con extremidades largas y angostas. 
Tiene un patrón de color complejo. En general, son de 
color marrón claro en la parte dorsal con un lado ventral 
más claro, a menudo en tonos amarillos y rojos. El pela-
je dorsal es largo y suave, lo que contrasta con el pelaje 
corto y grueso del vientre. La corona de la cabeza tiene 
un parche redondo y oscuro. La cara está cubierta por un 
cabello ralo y de color pálido bajo el cual es visible la piel 
de color melocotón. Un fino borde de color blanco rodea 
la cara. Una franja, ligeramente más oscura que el color 
del cuerpo, corre paralela a la columna vertebral. Las ex-
tremidades son una gama de amarillos y marrones rojos. 
Esta sub-especie tiende a ser de color rojizo.

Servicios ecosistémicos: 
Dispersor de semillas y controlador de plagas.

Distribución y ecología: 
Región Andina y Caribe, desde los 20 a 2000 m en 
bosques densos. Diurnos. Es una especie omnívora, 
alimentándose principalmente de frutas, artrópodos, 
hojas, tallos y algunas veces pequeños vertebrados 
(ratones). Viven en grupos compuestos de 15 a 35 indi-
viduos, presentando una estructura social compleja. 
En los últimos años su estatus de amenaza ha variado 
debido a diversas presiones que están enfrentando sus 
poblaciones a lo largo de su rango geográfico. 

Tendencia poblacional: Disminuyendo

Nombre científico:  Cebus albifrons versicolor  
 (Pucheran, 1845)

Familia:  Cebidae

Nombre común:  Cariblanco

Categoría de
amenaza:   UICN:  LC 
 LR/MADS:  NT/No 
 CITES:  II

Fotografía: R. Ángela Alviz
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Descripción: 
Es una especie de tamaño mediano con un pela-
je espeso y lanoso, de color marrón miel. Tienen 
cuerpos alargados con patas cortas, una cabeza 
redonda con ojos grandes, un hocico pequeño 
y orejas redondas. Son arbóreos y poseen adap-
taciones como una cola larga y completamente 
prensil, dedos con garras ágiles y patas trase-
ras totalmente reversibles. Son conocidos por 
colgarse boca abajo mientras se alimentan, uti-
lizando su cola y sus patas traseras para soste-
nerse mientras toman las frutas pequeñas con 
una sola mano.

Servicios ecosistémicos: 
Dispersor de semillas.

Distribución y ecología: 
Colombia, desde los 0 a 3000 m en bosques densos. 
Nocturnos y arbóreos. Se alimentan principalmente 
de frutas, suplementando su dieta con flores y hojas. 
Son considerados importantes dispersores de semi-
llas de varias especies de plantas. Se encuentran en 
grupos de 2 a 5 individuos mientras se alimentan, 
pero generalmente son individuos solitarios. Por esto, 
su organización social es llamada “vida de grupo soli-
taria”. Sus poblaciones han venido decreciendo debi-
do a la tala intensiva de los bosques. Poco se conoce 
sobre el estado de las poblaciones en Colombia.

Tendencia poblacional: Disminuyendo

Nombre científico:  Potos flavus 
 (Schreber, 1774)

Familia:  Felidae

Nombre común:  Mico nocturno 

Categoría de 
amenaza:   UICN:  LC
 LR/MADS: No
  CITES:  No

Fotografía: R. Ángela Alviz
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Descripción: 
Son de tamaño mediano en comparación con 
los cusumbos comunes (Nasua nasua). Su pela-
je es grueso y áspero de color marrón oliva. En 
Colombia presentan capas internas negruzcas. 
Su cola es de color gris amarillento con anillos 
de color negro que, a menudo, se mantiene ver-
tical al caminar. Sus cabezas son delgadas, con 
largos hocicos flexibles que les dan el nombre 
de coatí. Las extremidades anteriores son fuer-
tes y presentan tobillos reversibles que les per-
miten bajar de cabeza de los árboles. 

Servicios ecosistémicos: 
Dispersor de semillas y controlador de plagas.

Distribución y ecología: 
Región Andina y Serranía del Perijá, desde los 1300 
a 4100 m en bosques de niebla y páramos. Es un 
especialista de elevadas altitudes. Poco se conoce 
sobre la ecología de esta especie, pero se presume 
que se comporta de manera similar a otros procyo-
nidos (familia de mamíferos carnívoros). Son árbo-
reos y omnívoros, alimentándose de invertebrados, 
pequeños vertebrados, frutos y restos vegetales. Se 
conoce que la especie es utilizada como alimento, 
piel y mascota. Es altamente sensible a la pérdida y 
fragmentación de los hábitats. 

Tendencia poblacional: Disminuyendo

Nombre científico:  Nasuella olivacea 
 (Gray 1865)
Familia:  Procyonidae 
Nombre común: Cusumbo  

Categoría de 
amenaza:   UICN:  NT
 LR/MADS:  No
 CITES:  No

Fotografía: R. Ángela Alviz
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Herpetos
Autor: R. Felipe Paternina-C.
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Descripción: 
Es una rana pequeña (1.5 - 2 cm). Esta especie 
es muy similar a Pristimantis carranguerorum, 
aunque presenta el dorso un poco menos ru-
goso o con menos plieges. Suele presentar al-
gunas manchas más oscuras en el dorso y en 
los muslos. Es de color marrón claro. Pupila 
oscura, horizontal y el iris de un colo marrón 
oscuro rojizo a dorado.

Servicios ecosistémicos: 
Dispersor de semillas y controlador de plagas.

Distribución y ecología: 
Esta especie es conocida del flanco oriental y pie-
demonte de la Cordillera Oriental en los departa-
mentos de Cundinamarca y Meta, Colombia. Se 
ha registrado entre 450-1800 msnm. Se conoce de 
bosques con disturbio y se puede encontrar en el 
suelo o en vegetación arbustiva. Están frecuente-
mente asociadas con quebradas (cuerpos lóticos 
de flujo rápido). Es una especie de desarrollo di-
recto y que no utiliza cuerpos de agua establecidos 
para sus posturas.

Tendencia poblacional: Estable

Nombre científico:  Pristimantis medemi 
 (Lynch, 1994)

Familia:  Craugastoridae

Nombre común:  Rana de lluvia de Medem

Categoría de 
amenaza:   Preocupación menor 
 (LC)

Fotografía: R. Felipe Paternina-C.
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Descripción: 
Rana de tamaño mediano (aprox. 2.5-4 cm) de 
tonos verdes claros, en el dorso, el cual presenta 
puntos de color de anaranjado a rojo, se presen-
ta una base de tonalidad anaranjada, más clara 
que los puntos, y además presenta una línea del 
mismo color que se extiende desde el hocico por 
el dorso en los flancos. Ojos con iris de marrón 
oscuro dorado a marrón claro-amarillento blan-
cuzco. Se encuentran individuos prácticamente 
verdes o incluso verde claros.

Servicios ecosistémicos: 
Control biológico de insectos, principalmente de 
insectos voladores.

Distribución y ecología: 
Esta especie se localiza en la Amazonia y la Ori-
noquia, al sur de la región del Chaco en Paraguay 
y a lo largo de las orillas del río Paraguay-Paraná, 
Argentina. Está presente en la isla de Trinidad y 
Tobago. Se encuentra desde el nivel del mar has-
ta los 1400 msnm. Se han encontrado individuos 
en bosques primarios y secundarios, pero se en-
cuentra frecuentemente en el estrato herbáceo o 
en arbustos en pastizales, áreas inundadas, pan-
tanos estacionales, cuerpos lóticos de flujo lento, 
zanjas o canales artificiales o ríos.

Tendencia poblacional: Estable

Nombre científico:  Boana punctata 
 (Schneider, 1799) 
Familia:  Hylidae

Nombre común:  Rana arborícola de 
 puntos rojos 

Categoría de amenaza:   LC

Fotografía: R. Felipe Paternina-C.
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Descripción: 
Dorso de cuerpo verde oliva a oscuro, con el 
dorso punteado de circulitos amarillos, au-
sencia de espinas humerales en los machos, 
ventralmente la parte anterior blancuzca y 
posteriormente transparente; membranas in-
terdigitales de la mano entre los dedos III y IV 
de moderada a extensiva.  Es una especie noc-
turna y arborícola (o rupícola).

Servicios ecosistémicos: 
Esta especie es un importante depredador de 
insectos y artropofauna del suelo. 

Distribución y ecología: 
Habita bosques de niebla primarios y se-
cundarios en donde se encuentra principal-
mente en la vegetación al borde de pequeños 
cursos de agua, quebradas y pequeños ríos. 
Se reproduce en corrientes de agua perma-
nentes, al parecer no resiste hábitats antro-
pogénicos o intervenidos.

Tendencia poblacional: Disminución

Nombre científico: Rulyrana flavopunctata 
 (Lynch & Duellman, 1973)

Familia: Centrolenidae

Nombre común:  Rana de cristal puntos   
 amarillos del piedemonte

Categoría de amenaza:  NA

Fotografía: R. Felipe Paternina-C.
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Descripción: 
Es una rana de tamaño mediano (2.5 – 4 cm). Es 
de color pardo a marrón desde oscuro con di-
versas manchas más oscuras en el dorso, hasta 
un marrón claro amarillento. Presenta el quinto 
dedo de las patas un poco más largo que el dedo 
tercero. Presenta iris de color marrón claro rojizo 
o marrón claro.

Servicios ecosistémicos: 
Esta especie es un importante depredador de 
insectos y artropofauna del suelo. 

Distribución y ecología: 
Esta especie es conocida de dos localidades en 
los municipios de Pajarito y Garagoa, ambos en 
el departamento de Boyacá, Colombia, donde se 
encuentra entre 1350 y 2060 m sobre el nivel del 
mar. Esta rana se encuentra frecuentemente en el 
estrato arbustivo en bosques de niebla cerca a las 
quebradas. Se ha reportado en bosques secunda-
rios, pero no se sabe si puede sobrevivir fuera del 
bosque. La reproducción es por desarrollo directo.

Tendencia poblacional: Desconocida

Nombre científico:  Pristimantis 
 carranguerorum 
 (Lynch, 1994) 

Familia:  Craugastoridae

Nombre común:  Rana de lluvia   
 carranguera

Categoría de amenaza:   DD

Fotografía: R. Felipe Paternina-C.
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Nombre científico:  Pristimantis savagei
 (Pyburn & Lynch, 1981)

Familia:  Craugastoridae

Nombre común:  Guardacaminos de rayas

Categoría de amenaza:  NT

Descripción: 
Es una especie de rana pequeña, de color marrón 
claro a oscuro, que se diferencia de otras ranas 
por tener el quinto dedo de las extremidades pos-
teriores más largo que el tercero, puede o suele 
presentar una línea negra desde el hocico hasta el 
timpano. Sin embargo, es claro que los patrones 
de coloración no suelen ser diagnósticos en estos 
organismos. Es una especie nocturna que está aso-
ciada a corrientes de agua rápida y encontrándose 
en vegetación herbácea, a veces en hábitats secun-
darios. La reproducción es por desarrollo directo.

Servicios ecosistémicos: 
Esta especie es un importante depredador de 
insectos y artropofauna del suelo. 

Distribución y ecología: 
En Colombia se encuentra en bosques suban-
dinos hasta los subpáramos de la vertiente 
oriental de la Cordillera Oriental con registros 
en los departamentos de Casanare, Cundina-
marca, Boyacá y Meta, entre  los  600-3000 me-
tros sobre el nivel del mar.

Tendencia poblacional: Desconocida 
(tal vez decreciendo por infecciones fúngicas)

Fotografía: R. Felipe Paternina-C.
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Descripción: 
Es una serpiente mediana  (hasta 90 cm. aprox.) 
Hocico negro, mancha blanca amarillenta en el 
rostro y patrón de dos anillos blancos amari-
llentos en medio de una tríada de anillos negros 
y un anillo rojo. Ojos muy pequeños.

Servicios ecosistémicos: 
Esta especie es un importante depredador 
de sanguijuelas y anguilas de agua dulce, así 
como especies de culebras pequeñas, lagarti-
jas, serpientes ciegas y otras serpientes de co-
ral. 

Distribución y ecología: 
Se distribuye en Colombia en el piedemonte y 
bosques andinos del flanco oriental de la Cordi-
llera Oriental así, como en la Amazonia. Desde 
Colombia al sur de Brasil, Ecuador, Perú y Boli-
via. Esta es una especie semiacuática ya que es 
común en hábitats riparios y se ha registrado en 
el agua. En tierra puede ser encontrada debajo de 
rocas, troncos o entre la hojarasca.

Tendencia poblacional: Desconocida

Nombre científico:  Micrurus lemniscatus 
 (Linnaeus, 1758)

Familia:  Elapidae

Nombre común:  Coral suramericana 

Categoría de amenaza:   LC

Fotografía: R. Felipe Paternina-C.
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Plantas
Autor: Javier Varón Lopéz
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Descripción: 
Árboles de hasta 40 m de altura, corteza de color 
pardo oscura y  desprendible en placas de gran ta-
maño. Hojas compuestas, alternas y caducas, fo-
liolos de margen entero opuestos o sub opuestos. 
Inflorescencias en panículas terminales,  flores de  
8 a 12 mm, con sépalos membranosos y pétalos li-
bres. Frutos en cápsulas leñosas y dehiscentes con 
numerosas semillas aladas en su interior. 

Servicios ecosistemicos: 
Es una de las maderas tropicales más valiosas, 
se utiliza ampliamente para ebanistería, cons-
trucciones, chapas y pisos, entre otros.

Distribución y ecología:
Se distribuye en un rango altitudinal entre los 
1300 y los 3000 m. Para esta especie se han encon-
trado registros en casi todos los departamentos del 
país, a lo largo de todos los piedemontes andinos 
y las regiones tropicales. Es propia de bosques se-
cundarios con suelos bien drenados, se desarrolla 
tanto en zonas bajas como en áreas montañosas.

Tendencia poblacional: Disminución

Nombre científico:  Cedrela montana Turcz
Familia:  Meliaceae 
Nombre común:  Cedro de altura

Categoría de amenaza:  NT

Fotografía: Jhonatan Pico
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Descripción: 
Árboles de hasta 20 m de altura, corteza lisa, 
hojas simples, verticiladas y margen entero y 
ápice emarginado, estípulas entre las hojas. 
Inflorescencia terminar erecta. Flores de co-
lor amarillo. Fruto en cápsula con semillas 
aladas.

Servicios ecosistémicos: 
Su madera es utilizada para la construcción 
de canoas y carpintería en general.

Distribución y ecología:
Se distribuye en un rango altitudinal entre 
los 0 a los 1000 m. Se encuentra en las re-
giones de los Andes, la Orinoquia y el Valle 
del Magdalena. Se desarrolla en bosques de 
galería y sabanas arboladas.

Tendencia poblacional: Estable

Nombre científico:  Vochysia lehmannii 
 Hieron 

Familia:  Vochysiaceae 
Nombre común:  Manteco, Palo brasil,  
 Barroso

Categoría de amenaza:  NE

Fotografía: Natalia Romero
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Descripción: 
Es un género de helechos arborescentes que pue-
den llegar a los 15 metros de altura, frondas de has-
ta 4 metros de longitud con los peciolos recubiertos   
de   espinas   o   escamas   ligeramente brillantes 
bicoloras. Las especies de este género se pueden 
confundir con las del género trichipteris diferen-
ciándose en que los soros (órgano reproductivo de 
los helechos) en Cyathea se encuentran rodeados 
por una cubierta protectora denominada indusio.

Servicios ecosistémicos: 
Su tallo es utilizado para construcción debi-
do a su dureza y durabilidad. La base de los 
tallos se emplea como sustrato para el cultivo 
de plantas ornamentales.

Distribución y ecología:
El   género   está   formado   por   cerca   de   
100 especies   en   Colombia,   presenta   dis-
tribución   en   todo   el   territorio nacional 
exceptuando las zonas secas desde el nivel 
del mar hasta los 4.000 metros de altitud.

Tendencia poblacional: Estable

Nombre científico:  Cyathea spp. 
Familia:  Cyatheaceae 
Nombre común:  Vieja, Palma boba

Categoría de amenaza:   NA

Fotografía: Javier Varón
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Descripción: 
Árboles de hasta de 7 m de altura. Hojas 
simples, alternas, con estípulas deciduas, 
margen aserrado y exudado. Inflorescen-
cias en racimos terminales. Flores feme-
ninas de 5 a 7 mm con brácteas. Frutos en 
cápsula globosa con semillas lisas.

Servicios ecosistémicos: 
Su madera se emplea para construcción 
y como leña.

Distribución y ecología:
Se distribuye en un rango altitudinal de 0 a   
450 m. Es una especie propia de las regiones 
de la Amazonia, la Orinoquia  y la Serranía 
de la Macarena. Es propia de bosques inun-
dables y bosques de galería en suelos francos 
y poco fértiles.

Tendencia poblacional: Estable

Nombre científico:  Mabea trianae Pax
Familia:  Euphorbiaceae  
Nombre común:  Reventillo, 
 Canilla’e venado

Categoría de amenaza:   NE

Fotografía: Javier Varón
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Descripción: 
Árboles de hasta 20 m de altura. Hojas sim-
ples, opuestas, con cinco venas principales 
que se inician arriba de la base foliar. Flores  
axilares de 4 cm de diámetro de color blanco. 
Frutos en baya globosa de hasta 4 cm de diá-
metro de color verde-amarillo.

Servicios ecosistémicos: 
La madera es usada para construcciones livianas y 
como leña, sus frutos son ampliamente consumidos 
por la fauna (aves, mamíferos) y tienen potencial para 
el consumo humano en la preparación de dulces y 
mermeladas.

Distribución y ecología:
Se distribuye en un rango altitudinal entre los 
0 y los 2000 m. Para esta especie se han encon-
trado registros en casi todos los departamentos 
del país, es una especie poco frecuente que se 
encuentra en el interior del dosel en diferentes 
estados de sucesión y en los bordes de vías y 
caminos, de igual manera crece como especie 
pionera después de la tala de bosques.

Tendencia poblacional: Estable

Nombre científico:  Bellucia grossularioides
  (L.) Triana

Familia:  Melastomataceae 
Nombre común:  Guayabo de pava, Tuno 

Categoría de amenaza:  NE

Fotografía: Jhonatan Pico
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Descripción: 
Árboles hasta de 25 m de altura. Hojas 
compuestas imparipinadas, alternas, he-
licoidales con folíolos opuestos, posee 
exudado aromático. Frutos en cápsula 
con una sola semilla arilada. 

Servicios ecosistémicos: 
La resina de su tronco es utilizada como medici-
nal para infecciones cutáneas, de igual manera 
es quemada en forma de incienso para celebra-
ciones religiosas, la madera es utilizada para 
construcciones livianas.

Distribución y ecología:
Se distribuye en un rango altitudinal entre 
los 0 y los 600 m. Esta especie se encuentra 
en las regiones de  la Amazonia, Orinoquia 
y Valle del Magdalena. Es propia de bos-
ques de galería con suelos bien drenados.

Tendencia poblacional: Estable

Nombre científico:  Protium heptaphyllum
 (Aubl.) Marchand

Familia:  Burseraceae 
Nombre común:  Anime

Categoría de amenaza:  NE

Fotografía: Natalia Romero
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Descripción: 
Árboles de hasta de 15 m de altura. Hojas sim-
ples alternas, con estipulas incospicuas,  mar-
gen crenulado con glándulas en el diente, 
glándulas basales de color oscuro. Inflorescen-
cias en espigas caulinares. Flores subsésiles 
densamente pubescentes con pelos estrellados. 
Frutos en cápsula de color marrón, contiene se-
millas elípticas de color marrón.

Servicios ecosistémicos: 
La madera es usada para cons-
trucciones livianas y como leña. 

Distribución y ecología:
Se distribuye en un rango altitudinal entre 
los 500 y los 1700 m. Esta especie se en-
cuentra en las regiones de los Andes, Ori-
noquia y Pacífico. Esta especie es propia de 
bosques húmedos tropicales.

Tendencia poblacional: Estable

Nombre científico:  Alchornea megalophylla 
 Müll.Arg.
Familia:  Euphorbiaceae 
Nombre común:  Hojarasco

Categoría de amenaza: NE

Fotografía: Javier Varón
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Descripción: 
Trepadoras leñosas con zarcillos axilares y 
látex. Hojas pinnadas con estípula y raquis 
alado. Inflorescencias calulinares con flores 
pequeñas de color claro y frutos capsulares 
dehiscentes de color rojos con semillas de co-
lor negro cubiertas por un arilo blanco. 

Servicios ecosistémicos: 
La corteza de algunas especies son consu-
midas a manera de infusión, siendo una 
bebida energizante con altos contenidos de 
cafeína.

Distribución y ecología:
Género de amplia distribución tropical. 
En Colombia se registran 82 especies 
distribuidas desde el nivel del mar hasta 
los 3000 metros de altitud en todas las 
regiones biogeográficas.

Tendencia poblacional: Estable

Nombre científico:  Paullinia sp
Familia:  Sapindaceae 
Nombre común:  Bejuco prieto 

Categoría de amenaza:   NE

Fotografía: Javier Varón
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