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5HVXPHQ�
�
Las carreteras generan impactos ecológicos negativos en los ecosistemas que atraviesan. Algunas 

especies de animales se alejan de áreas adyacentes a las carreteras mientras que otras pueden utilizar 

los nuevos microhábitats que surgen con la perturbación que dichas carreteras generan. En este 

manuscrito se listan 9 especies de anfibios y 21 de reptiles que habitan la vegetación que bordea la 

carretera en un tramo de la vía Simón Bolívar (antigua vía Cali-Buenaventura, Valle del Cauca, 

Pacífico colombiano). Se menciona brevemente el rol que puede tener el mantenimiento de una margen 

de vegetación herbácea y arbustiva en los alrededores de las carreteras rurales de Colombia para ayudar 

a contrarrestar sus efectos negativos asociados. 

 

3DODEUDV� FODYHV� Anfibios, Reptiles, Herpetofauna, borde de carretera, Anchicayá, Pacífico de 

Colombia. 

 

$EVWUDFW�
Roads generate negative ecological impacts on the ecosystems they crossed. Some wildlife species are 

forced to move away from the roads, while others may use the new microhabitats that arise with the 

disturbance generated for building the roads. In this manuscript we listed 9 species of amphibians, and 

21 species of reptiles that lives in roadside vegetation in a segment of the Simón Bolivar road (old road 

Cali-Buenaventura, Valle del Cauca, western Colombia). The potential role of the roadside vegetation 

in rural places of Colombia for reducing the adverse ecological effects of roads is also emphasized. 

 

.H\� ZRUGV� Amphibians, Reptiles, Herpetofauna, roadside vegetation, Anchicayá, Western 

Colombia. 
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Las carreteras son asociadas a múltiples 

beneficios debido a que incrementan la 

efectividad de la comunicación entre 

asentamientos humanos. Sin embargo, desde el 

proceso mismo de la construcción de carreteras 

hasta su posterior uso, también están asociadas a 

múltiples efectos ecológicos. La creación de 

carreteras generan diferentes modificaciones de 

los ecosistemas, por ejemplo la pérdida de 

hábitat natural, contaminación de cuerpos de 

agua, alteración del flujo hidrológico natural de 

los ecosistemas, facilitación en la invasión de 

especies foráneas, incremento de la tasa de 

erosión de suelos y creación de barreras 

insalvables para diversos grupos faunísticos 

(Spellerberg 2002, Forman HW� DO. 2003). 

Igualmente, las carreteras facilitan la extracción 

de recursos naturales y promueven la 

colonización y construcción de infraestructuras 

humanas que poco a poco alteran paisajes 

enteros (Forman and Lauren 1998, Seiler 2001). 

Todo lo anterior conlleva a una fuerte amenaza 

para la conservación de especies nativas de 

fauna y flora.  

 

Los efectos ecológicos de las carreteras han sido 

principalmente estudiados en Europa, Australia 

y Norte América (Seiler 2001). En dichos 

estudios se ha encontrado que la severidad de 

dichos efectos depende de aspectos que varían 

regionalmente, tales como topografía, tipo de 

ecosistema, composición de especies y/o 

características físicas de la carretera (ancho, 

diseño, textura del pavimento) y del tráfico 

automotor  (Forman HW� DO. 2003). Por ejemplo, 

estimados de la mortalidad de animales debido al 

tráfico vehicular en las carreteras varían desde 

miles a millones de animales atropellados por 

año para un solo país, pero en un mismo lugar 

los estimados pueden aumentar o reducirse 

debido a cambios en la conducta y ecología de 

las especies como respuesta a variaciones  en 

clima, disponibilidad de alimentos, ubicación de 

cuerpos de agua y/o sitios de reproducción 

(Seiler 2001). Dada esta variabilidad local o 

regional, es necesaria la evaluación directa de 

los efectos ecológicos de las carreteras en 

diferentes lugares y ecosistemas del planeta.  

En Colombia son muy pocos los estudios que 

abarcan los efectos ecológicos de las carreteras 

(ej. Botero and Salzwedel 1999, Argotte y 

Monsalvo 2002, Álvarez HW� DO. 2004, Vargas HW�
DO. 2006) siendo la mayoría de ellos reportes 

técnicos sin publicar. Esta falta de investigación 

y la poca difusión de la información, unida a la 

alta diversidad y endemismo de especies en los 

ecosistemas de Colombia, hacen necesaria la 

documentación de lo que sucede en nuestro país. 

De esta forma, se podrían implementar y 

optimizar planes de manejo que ayuden a 

minimizar en lo posible el efecto ecológico de 
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las carreteras en Colombia. Lo anterior es 

importante si se tiene en cuenta los planes de 

incrementar la red vial del país con proyectos 

que atraviesan ecosistemas tan diversos como 

los presentes en las cordilleras y la región del 

pacífico colombiano.  

 

Uno de los diversos efectos que la construcción 

de una carretera puede generar en la fauna nativa 

de Colombia son los cambios en los patrones de 

distribución de especies, ya que algunas especies 

se alejarían de áreas abiertas y perturbadas 

mientras que otras  pueden utilizar hábitats que 

surgen como resultado de la presencia de una 

carretera. Por ejemplo, la vegetación pionera que 

comúnmente crece en los bordes de las 

carreteras atrae insectos herbívoros los cuales, 

atraen aves o pequeños mamíferos insectívoros 

que se alimentan de ellos. Estos vertebrados a su 

vez, atraen otros depredadores tales como aves 

rapaces o también atraen especies carroñeras que 

se alimentan de animales atropellados por el 

tráfico vehicular (Spellerberg 2002, Forman HW�
DO. 2003). A continuación se lista la herpetofauna 

que habita la vegetación que bordea la carretera 

en un tramo de la vía Simón Bolívar (antigua vía 

Cali-Buenaventura, Pacífico colombiano), como 

uno de varios ejemplos sobre los efectos que la 

presencia de dicha carretera puede generar en 

distribución o uso del hábitat en la fauna nativa 

de la región de Anchicayá, área de bosque 

húmedo tropical en la zona occidental del 

departamento del Valle del Cauca. Igualmente, 

se quiere llamar la atención sobre la necesidad 

de empezar a desarrollar la investigación sobre 

los efectos ecológicos de carreteras en 

Colombia. 

 

0$7(5,$/(6�<�0e72'26�
�
La región de Anchicayá comprende biomas de 

bosque húmedo tropical y bosque pluvial 

tropical (Espinal y Montenegro 1963) ubicados 

en la vertiente Pacifica de la cordillera 

Occidental en el departamento del Valle del 

Cauca, Colombia. Dicha región es atravesada 

por la antigua vía Cali-Buenaventura. Esta es 

una carretera estrecha (<10 m de 

ancho) sin pavimentar y cuyo volumen de tráfico 

promedio no supera los 30 vehículos/día desde el 

pueblo El Queremal y la vereda Agua clara 

(Obs. pers.), pero con mayor índice de tráfico 

vehicular entre la vereda Agua Clara y su 

conexión con la nueva vía Cali-Buenaventura. 

Los registros fueron obtenidos en los alrededores 

de las veredas La Cascada, El Cauchal, El 

Danubio, Bella vista, Agua clara, Tatabro, San 

Marcos, Guaimia y Sabaletas. Estas veredas se 

ubican respectivamente en dirección Cali-

Buenaventura entre ~ 350 y 60 msnm. A lo largo 

de dicha carretera es común encontrar cuerpos 

de agua sin corriente, escorrentías, y abundante 

vegetación pionera que varía generalmente entre 

0.5 m y 1 m de ancho (Fig. 1). 
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)LJXUD� �� Ejemplo de cuerpos de agua sin corriente que se forman en los bordes de carretera en la 

región de Anchicayá, Valle del Cauca. 

 

La observación de especies siguió una 

metodología de encuentro visual azaroso y 

corresponden a registros fortuitos obtenidos 

durante estudios previos en la zona (Vargas y 

Bolaños 1999, Vargas y Castro 1999, Vargas HW�
DO. 2000, Vargas y Gutiérrez 2006) y 8 visitas 

posteriores, la última de ellas a la vereda El 

Danubio en Agosto 15-20 de 2005. Con base en 

anotaciones de campo, el esfuerzo de muestreo 

correspondiente a los registros aquí presentados 

equivale a aproximadamente 116 horas/hombre. 

Solo se registraron aquellas especies presentes 

en la vegetación de borde de carretera hasta una 

altura aproximada de cinco a siete metros. Las 

especies se catalogaron como rara, poco 

frecuente, frecuente y abundante basado en la 

cantidad de registros y no necesariamente 

reflejan patrones de abundancia en las 

poblaciones. Las especies fueron identificadas 

por conocimiento previo o con base en literatura 

(Lynch y Myers 1983, Pérez-Santos y Moreno 

1988, Lynch 1999). 
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Se registraron 9 especies de anfibios y 21 de 

reptiles (tabla 1) que representan cerca del 21% 

de la riqueza de la herpetofauna en la región de 

estudio (142 especies; Vargas y Bolaños 1999). 

Estas especies se caracterizan porque viven en 

hábitats perturbados y ninguna está catalogada 

con algún riesgo de amenaza de conservación en 

Colombia (Castaño-Mora 2002, Rueda-

Almonacid HW� DO. 2004). La tabla 1 incluye 

especies que se registraron en las áreas de 

vegetación de borde de carretera, pero no 

incluye especies que fueron encontradas en 

pozos de agua y microhábitats de origen 

antropogénico asociados a las viviendas 

humanas adyacentes a la carretera, como fue el 

caso de 5DQLWRPH\D� IXOJXULWD Silverstone 1975 

(Anura: Dendrobatidae;); /HSLGRGDFW\OXV�
OXJXEULV Dumeril y Bibron 1836, *RQDWRGHV�
DOERJXODULV Dumeril y Bibron 1836 (Reptilia: 

Sauria: Gekkonidae) y .LQRVWHUQRP�
OHXFRVWRPXQ Dumeril y Bibron 1851 (Reptilia: 

Testudinae). Aparentemente, la densa vegetación 

pionera al borde de la carretera ofrece 

características micro-climáticas y la suficiente 

abundancia de ítems alimenticios (Vargas y 

Berrio, REVY�� SHUV.) para ser utilizado por 

diversas especies de anfibios y reptiles. Se 

observó amplexus y/o oviposiciones de 5��
PDULQD, $�� VSXUUHOOL, 6�� SKDHRWD y +�� ERDQV,
transporte de renacuajos en (�� ERXOHQJHUL y 

machos cantando de &�� UDQLIRUPLV y +��
URVHQEHUJL. En reptiles no hubo evidencia directa 

de reproducción pero es posible que suceda, 

especialmente para lagartos pequeños como 1��
QRWRSKROLV.

Las carreteras pueden crear microhábitats en sus 

alrededores que pueden ser utilizados por 

algunas especies oportunistas (Forman and 

Lauren 1998, Seiler 2001, Spellerberg 2002). En 

zonas montañosas, como lo es gran parte de la 

región de Anchicayá, se favorece la presencia 

natural de quebradas pero no la formación de 

cuerpos de agua sin corriente. En el área de 

estudio, sin embargo, se encontraron 

frecuentemente éstos cuerpos de agua sin 

corriente debido a la presencia de la carretera, 

los cuales fueron utilizados para reproducción 

por algunas especies de ranas. Por ejemplo, $��
VSXUUHOOL es una especie difícil de observar en la 

región de Anchicayá excepto alrededor de 

algunos cuerpos de agua estancada en embalses 

abandonados de concreto (Vargas y Castro 1999, 

Vargas y Bolaños 2000) pero varias posturas de 

huevos de esta especie fueron registradas en 

hojas sobre charcas en el borde de la carretera 

(particularmente en la vereda Bella-vista). La 

serpiente nocturna /�� DQQXODWD fue observada 

depredando sobre estas posturas de $��VSXUUHOOL.

Aunque para algunas especies de anfibios y 

reptiles la vegetación de borde de carretera en 

Anchicayá ofrece algunos recursos que 
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aparentemente les beneficia, este beneficio 

puede implicar altos costos, pues su cercanía a la 

carretera hace que los individuos y sus nidadas 

sean susceptibles a morir aplastados por el 

eventual tráfico vehicular o a morir debido a la 

aversión que los pobladores locales puedan tener 

hacia algunos de ellos (v.g. serpientes). Además, 

es necesario tener en cuenta que la carretera bajo 

estudio está rodeada de una matriz natural con 

numerosas zonas boscosas que posiblemente son 

fuente de inmigración de individuos. Esta 

inmigración explicaría la presencia de varias de 

las especies aquí observadas y que alcanzan 

tallas corporales medianas o grandes, lo cual 

implica alta demanda de recursos y espacio (%��
FRQVWULFWRU, &K�� JUDQGLVTXDPLV, y otras 

serpientes). Se debe evaluar en estudios 

posteriores qué sucede con la herpetofauna 

asociada a vegetación de borde de carretera en 

vías más anchas, con mayor volumen de tráfico 

y/o en paisajes más intervenidos que impliquen 

menos flujo de individuos. 

 

En resumen, la vegetación y los microhábitats 

que pueden surgir en los bordes de las carreteras 

rurales pueden albergar una considerable 

biodiversidad de anfibios y reptiles. Patrones 

similares han sido encontrados en otros grupos 

bióticos (ej. Saarinen HW�DO. 2005). Lo anterior no 

sugiere un rol positivo de la carretera en 

cuestión, ni ignora los impactos negativos 

derivados de la presencia de carreteras en 

Anchicayá u otras zonas rurales en Colombia 

(Vargas HW�DO. 2006). Sin embargo, no se puede 

descartar que en algunos casos el mantenimiento 

y adecuado manejo de vegetación en los 

alrededores de dichas carreteras rurales puede 

ser una de las diversas estrategias para 

minimizar efectos ecológicos negativos que ellas 

conllevan, por lo menos bajo ciertas condiciones 

de conectividad en un paisaje circundante bien 

conservado. Lamentablemente, obras actuales de 

adecuación y pavimentación están eliminando 

estos microhábitats de borde de carretera en 

Anchicayá.  
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7DEOD��� Riqueza de especies, Frecuencia de observación y Microhábitat de los anfibios y reptiles en 

vegetación de borde de carretera en Anchicayá. Lugar de registro: C (vereda La Cascada), CA (El 

Cauchal), D (El Danubio), B (Bellavista), AC (Agua clara), T (Tatabro), SM (San Marcos), G 

(Guaimia), S (Sabaletas) y todas las localidades (TL). Frecuencia de observación: rara (R), poco 

frecuente (PF), frecuente (F), Abundante (A). 

 

7$;Ï1� /8*$5�'(�
5(*,6752�

)5(&8(1&,$�
2%6(59$&,Ï1� 0,&52+È%,7$7�

$PSKLELD 

BUFONIDAE�
5KLQHOOD�PDULQD�Linnaeus 1758 TL A 

Charcas temporales y 

escorrentías 

DENDROBATIDAE�
(SLSHGREDWHV�ERXOHQJHUL�Barbour 1909 C, D, AC, G A 

Hojarasca en lugares 

húmedos 

HYLIDAE�
$JDO\FKQLV�VSXUUHOOL Boulenger 1913 D, B R 

Charcas con vegetación 

alrededor 

+\SVLERDV�ERDQV Linnaeus 1758 D, B, AC, F 
Vegetación alta en zonas 

con charcas y escorrentías 

+��URVHQEHUJL Boulenger 1898 D, B, G PF Charcas temporales 

6PLOLVFD�SKDHRWD COPE 1862 TL A Charcas temporales 

BRACHYCEPHALIDAE�
&UDXJDVWRU�ILW]LQJHU\ Schmidt 1858 G, T, S PF 

Vegetación herbácea 

densa 

&��UDQLIRUPLV Boulenger 1896 TL A 
Vegetación herbácea 

densa 

RANIDAE�
/LWKREDWHV�YDLOODQWL Brocchi 1877 

 
SM, G PF Charcas 

5HSWLOLD�
POLYCROTHIDAE�
1RURSV�ELSRUFDWXV Wiegmann 1834 SM, G PF Árboles y vegetación 

1��QRWRSKROLV Boulenger 1896 TL A 
Vegetación herbácea 

densa y hojarasca 
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7$;Ï1� /8*$5�'(�
5(*,6752�

)5(&8(1&,$�
2%6(59$&,Ï1� 0,&52+È%,7$7�

1��PDFXOLYHQWULV Boulenger 1898 S PF 
Vegetación herbácea 

densa, hojarasca 

TEIIDAE�
$PHLYD�DQRPDOD Echternacht 1977 AC, S PF Áreas abiertas 

%DVLOLVFXV�JDOHULWXV Dumeril 1851 C, T, G PF Borde de quebrada 

BOIDAE�
%RD�FRQVWULFWRU Daudin 1803 B R Árboles 

COLUBRIDAE�
&KLURQLXV�JUDQGLVTXDPLV�Peters 1868 D, B R Vegetación densa 

&OHOLD�FOHOLD Daudin 1826 C, B R Vegetación densa 

'HQGURSKLGLXP�ELYLWWDWXV Dumeril y Bibron 1854 G R Vegetación densa 

,PDQWRGHV�FHQFKRD Linnaeus 1799 D, B, G PF 
Vegetación herbácea 

densa 

/HSWRSKLV�DKDHWXOOD Gunther 1859 C, CA F 
Vegetación herbácea 

densa 

/��GHSUHVVLURVWULV Cope 1861 B, S F 
Vegetación herbácea 

densa 

/HSWRGHLUD�DQQXODWD Linnaeus 1789 CA, B, G R 
Charcas con huevos de $��
VSXUUHOOL 

2[\EHOLV�DHQHXV Wagler 1824 B, SM R 
Vegetación herbácea 

densa 

2]\UKRSXV�SHWROD�Linnaeus 1758 CA, D, B R Vegetación herbácea 

6LERQ�QHEXODWD Boulenger 1856 C, D, G PF Arbustos 

6SLORWHV�SXOODWXV Linnaeus 1758 B R 
Vegetación herbácea 

densa 

6WHQRUUKLQD�GHJHQKDUGWLL Berthold 1846 G, S R Borde de quebrada 

ELAPIDAE�
0LFUXUXV�PLSDUWLWXV Dumeril y Bibron 1854� S R Hojarasca 

VIPERIDAE�
%RWKURSV�DVSHU Garman 1883 B, T, SM PF Hojarasca 

%RWKULHFKLV�VFKOHJHOLL�Berthold 1846� B R 
Vegetación herbácea 

densa 


