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I. lntroduccion. y [ormulocion. del problema.

Las razones principales para llevar a cabo este trabajo fueron las
siguientes : I) La falta casi completa de trahajos cuantitativos sobre la dis-
tribucion de los animales de la meso-y macrofauna en un bosque humedo
tropical y la falta completa -segun nuestras informaciones- de tales
trahajos sohre la fauna del valle del rio Magdalena. 2) El ensayo de un
nuevo metodo de coleccion de artropodos voladores por medio de trampas,
metodo que debia completar otros resultados ohtenidos sohre la activi-
dad de animales. 3) La ohtencion de datos cuantitativamente comparahles
con datos del Paramo de Monserrate ohtenidos por metodos iguales. (En
el Paramo de Monserrate cerca de Bogota se ,esta realizando un trahajo
semejante de mas larga duracion}. 4) Elaboracion y aclaracion de metodos
y temas para trabajos ecologicos poster iores mas especializados.

La region del Carare - Opon escogida para esta investigacion se dehio
en parte a que la direccion del Proyecto Forestal Carare » Opon nos faci-
lito en manera muy generosa la permanencia alla durante los dias 28.
VII. al 5. VIII. 1968 con alojamiento y ayuda tecnica en su campamento
Capote que se encuentra en medio de una selva humeda tropical tipica.

Por varias razones (brevedad y distrihucion del tiempo de trabajo
en el campo, mimero de las muestras, no tener en cuenta nichos ecologicos
tipicos etc.) esta puhlicacion previa va a resolver algunos problemas y
dejara muchos mas pendientes, Considerando la falta de trabajos com-
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parables y para iniciar investigaciones futuras nos decidimos puhlicar los
resultados.

Con plena conciencia nos pusimos un tema bastante general, puesto
que una vista asi previa nos parecio mas importante que sacar un tema
mas especializado, pues una vista general hace vel' mas elaramente el
arreglo jerarquico de los problemas con respecto a las interrelaciones eco-
Iogicas mas importantes. Muchas veces una sintesis a base de investiga-
ciones mas limitadas tiende a quedarse incompleta pOl' ap'licacion de
metodos con datos incomparables 0 pOl' realizarse esos trabajos en loca-
Iidades diferentes y a tiempos diferentes.

Los trabajos existentes que se ocupan de la distrihucion de animales
en el bosque humedo tropical 0 no se hicieron con metodos cuantitati-
vamente comparables 0 se basan en primer lugar en el metodo de extrac-
cion segun BERLESE/TULLGREN,que tiene en cuenta especiahnente la fau-
na del suelo. Las publicaciones mas importantes son las de ALLEE(1926)
Y WILLIAMS(1941) sobre un bosque de Panama, de BECK (1963), SCHA-
LLER(1960, 1961) Y WINTER(1963) sohre bosques de Guatemala y Peru,
de DELAMARE-DEBOUTEVILLE(1951) sobre bosques tropicales de Africa
y de DELAMARE-DEBOUTEVILLE/RAPOPORT(1962-1967) sobre bosques de
Suramer ica. POl' esa Iimitacion de la mayor parte de los trabajos rnencio-
nados nos parecio interesante ineluir los estratos aereos cercanos del suelo.
Para conseguir una idea mas 0 menos completa de la distribucion en estos
estratos tuvimos que emplear metodos muy diferentes. Ineluir los estratos
altos era ya imposible pOl' los costos financieros y tecnicos.

Quisieramos agradecer a los senores K. KEHRY N. ORTIZM., Co-direc-
. ores del Proyecto Forestal Carare - Opon pOl' su invitacion al campamento
Capote y su eficaz ayuda en esas regiones, al doctor H. v. CHRISTENpOl'
poner a disposicion una parte de los analisis de suelos hechos pOl' el, a la
seccion de meteorologia del Instituto Geografico AGUSTiNCODAZZIpOl' los
datos meteorologicos, a los botanicos del Herbario Nacional del Instituto
de Ciencias Naturales porIa determinacion de plantas, al padre A. OLI-
VARESO.F.M., Jefe de la Seccion de Ornitologia del Instituto de Ciencias
Naturales y al senor P. BERNALpOl' su ayuda en la determinacion y colec-
cion de aves de la region mencionada, y tambien al Profesor J. HERNAN-
DEZdel Instituto de Ciencias Naturales porIa determinacion de los anfi-
bios, reptiles y mamiferos coleccionados.

II. Material y metodos.

II. a. 1. Localizaci6n del area examinada.
EI campamento Capote, punto de salida para nuestras observaciones,

se encuentra en medic, de bosque humedo tropical en 6° 38' de latitud
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FIGURA N9 1. Mapa de la region Carare· Opon con la Iocalisacion de las areas de
observacion. 1 = Area en el bosque tipo III. 2 = Area en el bosque tipo

IV. Segun G. PARADA A., Univ. Distrital, Bogota 1965.
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norte y 730 55' de longitud oeste, unos 20 km. rumbo sureste de la estacion
de ferrocarril Las Montoyas, a 46 km. al sur de Barrancabermeja y a
una distancia de unos 30 km. al oriente del rio Magdalena. De Las Mon-
toyas se puede llegar al campamento pOl' una carretera que ahora se
prolonga a traves del campamento hacia el sureste.

FIGURANt? 2. Foto aerea de los alrededores del campamento Capote. 1.= area de
observacion en el bosque tipo III. 2. = area en el bosque tipo IV. Foto

Nt? R-604/5287 del Instituto A. Codazzi, die. 1967.

En los alrededores del campamento se encuentran colinas bastante
bajas con diferencias de altitud de unos 20 m. (142 hasta 162 m. s.n.m.}.
La Iocalizacion de las areas de observacion se indica en las figuras Nt?s.
1 y 2 y puede describirse asi:

1. A unos 200 m. del borde del bosque que alla es al mismo tiempo
borde del campamento, dentro del tipo de bosque III.
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2. A unos 5 km. hacia el sur del campamento y a unos 200 m. de la
carretera, cerca de la cuchilla de EI Descanso, dentro del tipo de
bosque IV.

II. a. 2. Clima de la region.
Para la caracterizacion del clima dependemos casi exclusivamente

de los datos de las estaciones meteorologicas "Tropical" y "EI Centro".
La primera se encuentra en Barrancabermeja (121 m. s.n.m.}, la segunda
a unos 20 krn de Barrancabermeja hacia el sureste (135 m. s.n.m.}, y se
encuentran respectivamente a unos 46 km. y 30 km. del campamento
(150 m. s.n.m.}, La estacion meteorologica de Capote se instalo despues
de nuestra salida. Estas diferentes localizaciones ocasionan probablemente
unas bajas ligeras de las temperaturas medias de la region de Capote pero
no influyen sobre el caracter general del clima.

En las areas de observacion se hicieron algunas mediciones de tem-
peratura y humedad que eran destinadas a caracterizar en manera super-
ficial al microclirna.

Datos de la estacion meteorologica "Tropical": Las precipitaciones
anuales alcanzan entre 2000 y 4000 mm., factor que junto con la alta tem-
peratura media influye esencialmente sobre la formacion de la clase de
bosque indicada en el punto II.a.4. Existen dos temporadas secas de las
cuales la comprendida entre junio y agosto es claramente la menos pro-
nunciada. Durante un periodo de ohservacion de 26 afios no ocurrio nunca
que hubieran hecho falta totalmente las precipitaciones en los meses de
junio, julio y agosto. EI otro tiempo seco y el mas acentuado culmina en
enero. En el mismo periodo de ohservacion de 26 afios hubo 5 veces un
mes dentro de esa epoca seca sin lluvia alguna; sin embargo con respecto al
total de los afios es una excepcion, Correspondiente a los periodos de tiem-
pos secos hay dos epocas de lluvia, la mas dehil con maximo en mayo y la
otra con maximo en octubre (Tabla NQ1).
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La evaporacion potencial segun HOLDRIDGE (1947,1959,1960) seria ma-
yor que la cantidad de precipitacion durante 1-2 meses aproximadamente
en el curso de un afio 1. Esta deficiencia deheria ser cuhierta normalmente
por el agua almacenada en el suelo, en los charcos y en el sistema de que-
hradas pequefias,

Los datos de las temperaturas medias indicadas en las tablas Nos. 2, 3 y
4 tienen variaciones diarias medias entre 24-320 C (maxima de las maximas
mensuales 34,9° C, minima de las minimas mensuales 21,30 C) comprueban
que el clima de esa region pertenece a los climas mas calientes de las regio-
nes hoscosas. Las diferencias entre las teruperaturas medias en los diferen-
tes meses no sobrepasan a 29 C y son prohahlemente de una importancia
inferior para el desarrollo y la distribucion de la mayor parte de los
animales.

Los datos de la humedad relativa (Tahla N9 5) problablemente des-
vian de manera apreciable las magnitudes que podrian medi se en el inte-
rior del bosque, puesto que las estaciones se instalan siempre en lugares
abiertos don de la humedad relativa pOl' 10 menos durante el dia es obvia-
mente menor que en las capas correspondientes de un bosque.

Los datos de "El Centro" no muestran diferencias importantes con los
datos de "Tropical" (en parentesis datos de los aiios correspondientes de la
estacion "Tropical").

Precipitacion annal (prornedio de los alios 1954-1961, menos 1957) 2887,8 mm.

Temperatura media (promedia de los afios 1954, 1955, 1956) .. , 27,4 (27,8) 9 C

Humedad relativa media (promedio de los aiios, 1955, 1956, 1958, 1959) 76,5 (75,0) 0/0

Mediciones propias en las areas de observacion :

Las variacioncs de temperatura en el interior del bosque y en la
superficie de la capa de hojarasca, medidas con termometros maxima
y minima entre el 29. VII. y el 4. VIlI. 1968, son:

Tipo de bosque III min. 21,59 C max. 31,59 C

Tipo de bosque IV min. 22 9 C max. 28,59 C

1 Clima tipo Afi segun KOPPEN.
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A pesar de que se hahia evitado un calentamiento directo porIa radia-
cion solar las diferencias de las temperaturas maxirnas podrian resultar
de la distr ibucion y migraciones de las manchas de radiacion solar en el
suelo. Companindola con las mediciones de ALLEE (1926 a) tambien la
diferencia de temperaturas del bosque tipo IV parece alta. ALLEE indica
para un bosque humedo tropical de Panama y para las capas aereas cerca
del suelo diferencias de 1,1 - 2,9<;>C durante el periodo seco. Para un bos-
que humedo tropical de Surinam SCHULZ (1960) no puede comprobar es-
tas variaciones bajas. Este autor encontro 10 em, encima de la superficie del
suelo variaciones poco menores de las que se pudieron medir a una altura
de 150 em. (Promedio de las diferencias en esta ultima altura 5,5<;>C, dife-
rencia maxima 14,2° C). Para 2 em, de profundidad ya se disminuye consi-
derablemente esta amplitud (promedio 1,7<;>C, maxima 5,1<;>C). POl'
desgracia hacen falta en este excelente trahajo, medidas de temperatura
en la superficie del suelo.

Para las medidas de la humedad relativa tuvimos a disposicion un hi-
grometro sencillo de pelo con una exactitud de lectura de -+-0,5%. Puesto
que e1 instrumento reacciono bastante lentamente la exactitud de las
medidas deberia haber sido de unos 30/0. Aun cuando se incluyan tales
errores, los datos siguen siendo interesantes porque prueban que las mag-
nitudes mayores de 900/0 que se indicaron muchas veces como caracteris-
ticas para el bosque pluvial tropical pueden ser menores de 90% durante
muchas horas del dia y tamhien en las cercanias del suelo. Eso 10 confir-
man las medidas de SCHULZ (1960) que demuestran para la cap a aerea

a 10 ems, pOl' encima de la superficie del suelo y para dias asoleados un
descenso de la humedad que regularmente alcanza 700/0 contra 900/0 en
dias humedos. Los datos correspondientes para 150 ems, de altura son 55
y 750/0.

Existen entonces cambios obvios de la humedad relativa dependien-
tes en primer lugar de la hora y el tiempo que influyen sin duda, sobre
Ia distr ibucion y las actividades de muchas especies de animales.

II .a .3. Sue los de las areas examinadas.

Las areas donde se tomaron las muestras de suelo se encontraron en
las partes altas de las "colinas". La inc'linacion de la superficie alIi era
menor de 20%, sin embargo habia en los alrededores inclinaciones bastante
mayores de 20% especialrnente cerca de las quebradas pequeiias.

EI suelo mineral era de un color amarillo, compuesto de guijarros,
arena y arcilla que formaban una masa bastante compacta sin espacios
mayores, con excepcion de los que dejaron las raices descompuestas. En
las perforaciones de la carretera recientemente construida se pudo vel'
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TABLA NI.' 7

Tipo de suelo Suelos de las terrazas altas

Suelo amarillento sabre arcillas
pobremente estructuradas

Bosque t ipo

A

Horizonte
Humus

o
8 em.

Textura

Arenas %
Limos % . .
Arcilfas % ..
pH (en ag ua ) .
Cap. cati6nica de

cambia m.e.

Ca m.e ..
Mg m.e ..
K m.e .
Na m.e .
Al m.e .

Bases tot .
C org an ico %
N total % .
C:N ...
P disnonible
P205/ha ...

38,4
{J,31

124

37

I T I

3,1

A B

1+:1
0-20 em. 20-45 em.

FA FArA

66 58
2() 21
15 21

4,1 4,6

5,4 3,2

0,5 0,5
0,4 0,3
0,02 Q,02
0,4 0,4
1,4 0,9

1,3 1,2
1,4 0,.
0,1 0,09

13,8 4,8

Jl

Suelo poco 0 medianamente
profunda sabre arcilla bien

estructurada

IV

A A

1 3
0-10 em. 10-30 em.

F FAr

40 24
39 37
22 39

3,5 3,6

25 13,8

0,4 0,3
0,8 0,4
0,17 0,02
0,3 0,2
4,0 2,5

1,7 0,,9
3,6 1,0
0,31 0,11

11,5 9,3

14 1'0

2,9

TABLA N° 7. Datos de ana.lisls de suelo seg un v. CHRISTEN (1965). La profundidad se mide
desde la primera cap a con suelo mineral. Muestras del t ipo III: sitio 27 a 2.12~O rots. de Ia tr-oche
2 bacia el occidente, pendiente en una zona quebrada, hojarasca 3 em. Muestras del tipo IV:
sitio 51, tipo de suelos 3'8. 6,OUm al norte de la casa del senor Yepes, ondulada encima de la
colina, capa delg ada de humus bruto. F == franco, FA == franco a reno so, FAr == franco arcilloso,

FArA == franco arcilloso arenoso. m.e == m iliequ ivalen tes per 1'00 g.

Ao-humus ----+ 8 ems.

FA=A,+3 ----+ 0-20 ems.

FAr A = A ----+ 20 - 45 ems.

F=A, ----+ 0- 10 ems.

FAr = A3 ----+ 1'0 - 30 ems.

CAlDASIA- 5
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que tuvo una profundidad de var ios metros sin alcanzar las rocas. En es-
tos perfiles aparecio tarnbien claramente la acumulacion de las piedre-
cillas con diametros hasta de 10 em, y mas en much os planos regularmente
horizontales. Todo el material examinado era de origen diluvial.

Encima del suelo mineral se encontro en el bosque tipo IV una capa
hastante delgada de humus, a 10 sumo de unos pocos cm., faltando a ve-
ces pOl' completo. Donde existia estaba mas 0 menos hien diferenciada
de la sustancia mineral. La cap a de hojarasca que se encontro encima de
las capas descritas era de unos 1-3 ems. de grosor.

Este desarrollo tan dehil de las capas organicas parece caracteristico
para la mayor parte de los suelos de hosques pluviales tropicales (SCHA-

LLER 1960, 1961).
Contrastando con el tipo de bosque IV, el tipo III ticne una cap a de

humus hruto de 10-20 ems. de grosor, que cubre el suelo mineral. Este
capote contiene gran cantidad de raices finas en los extremos de las cua-
les se observe muchas veces microrrizas bien desarrolladas. Todavia no es
posihle nornhrar las causas para la forruacion de tan excepcional capote.
Segun KUHNELT (1950, p. 238-240) haja la velocidad de la descomposi-
cion de hojarasca cuando aumenta el cociente C: N. Parecen intervenir
ademas el contenido en Ca y taninos. Hacen falta investigaciones sohre la
importancia de estos y otros factores en las condiciones de este bosque.

La capa de hojarasca en el tipo III es semejante a la del tipo IV.
Para caracterizar un poco mas las particularidades de estos sue los

siguen algunos datos. que nos presto amablemente el doctor V. CHRISTEN,
de muestras tomadas afuera de las areas don de capturamos los animales.
Clasifica los suelos de las terrazas mal drenadas como "Braunlehm" ti-
pico.

Hay que poneI' de relieve que el pH es muy acido, especialmente el
del capote; una acidez que sobrepasa las magnitudes en otros suelos de
bosque htimedo tropical y que tiene como consecuencia, entre otras cosas,
el contenido bastante bajo de calcio. Contrastando con esto el nivel bajo
de N, P y K, especialmente en capas de mas de 10 ems, de profundidad,
parece cormin a much os suelos lateriticos con vegetacion boscosa exube-
rante. Esta flora no esta basada en reservorios r icos del suelo sino en una
circulacion de sustancias bastante intensa. Poco despues de morirse las
plantas 0 animales 0 partes de ellos son aprovechadas las sustancias que
contienen pOl' otros seres vivos (SCHALLER, 1961).

EI analisis de la textura comprneba el gran contenido en arenas, y
un porcentaje mayor de arcillas en el tipo IV particularidad que parece
comun a gran parte de los suelos cuaternarios de este tipo,
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Nosotros tomamos los siguientes datos de parte de las muestras que
se utilizaron para la extraccion de los animales.

Bosque tip 0 III IV
Profundidad ems. 0-5 5-10 10-15 15-20 20·25 0·5 5-10 10·15 15·20

Clase de tran- suelo
sue I 0 mineral

material humus sicion miner.
pH .. .. 4,1 4,1 4,1 4,2 4,5 4,6 4,5 4,7 4,8
Contenido de

agua .. 53% 52% 15% 10,5% 12% 13% 14% II0/0

TABLA 8. EI pH se midio con papel indieador especial de MERCK. Exaetitud de
las medidas ± 0,3. Para otras explieaciones vease texto.

II. a .4. Flora de las areas examinadas.

El bosque de la region Carare-Opon pertenece segun el mapa ecolo-
gico de ESPINAL/MoNTENEGRO (1963) al tipo "bosque humedo tropical".
Una diferenciacion mas detallada se halla en el trabajo de SMIT (1963).
De los 4 suhtipos mencionados van a ser descritos aqui solamente los tip os
de bosque III y IV, donde se hicieron las colecciones.

Bosque tipo Ill: Tipo predominante en los alrededores cercanos al
campamento. Los arboles mas grandes no alcanzan 40 m. de altura y parte
de ellos ya han sido talados. Alto es el porcentaje de palmas (hasta 200
pOl' hectarea) en relacion a la cantidad total de arboles. El volumen apro-
vechable de madera es de 136,3 m" pOl' hectarea.

Las especies caracteristicas de arboles para este tipo segiin SMIT
(1963) son:

I. Brosimum spec. (guaimaro ).
2. Bowdichia spec. (sapun }.
3. Copernicia Sancta Marthae (palmiche) (I) Becc.
4. Enterolobiuni cyclocarpzun (Jacq.) Griseb. (cam-

panillo) .
5. Helicostylis tomentosa Rusby (leche de perru ) .
6. Humiriastrum colombianum Cuatr. (aceituno).
7 [essenia polycarpa Karst (nrilpesos}.
8. Iryanthera spec. (molinillo).
9. Leonia triarulra Cuatr. (vara blanca).

10. Morenia spec. (palma de culebra).
11. Orbignia cuatrecasana Dug. (taparo}.
12. Pouteria spec. (caimo ) .

Moraceae.
Papilionaceae.
Palmaceae.

Mimosaceae.
Moraceae.
Humiriaceae.
Palmaceae.
Myristicaceae.
Violoceae.
Palmaceae.
Palmaceae.
Sapotaceae.

1 EI Profesor J. Hernandez nos informo que esta especie no existe en Ia regron
Carare v Opon, y por tanto debio ser eonfundida con otra espeeie (Euterpe spec. ?).
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Fig.3

10
mts.

Hojarasca Humus bruto
("Capote")

FIGURA N9 3. Perfil esquematico de las capas hajas del bosque tipo III en el area
de observacion.
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13. Rheedia nuulrunno H.B.K. (madrofio ) .
14. Virola spec. (sangre de toro ) ,

Guttiferae.
Myristicaceae.

Ademas encontramos en el area de ohservacion del bosque tipo III
las siguientes especies de arboles que determinamos con ayuda del doctor
v. CHRISTEN: (Mozo, 1968).

IS. A barema jupunba (carbonero},
16. Bvrsonima crassijolia (H.B.K.) (now).
17. Dialium guianense (Aubl.) Sandw. (tamarindo).
18. Custaoia occidentalis Cuatr. (manteco }.
19. Coupia glabra (zaino).
20. Goupict spec. (Iatigo ) .
2]. Ry ania speciosa (verraquillo ).
22. V ismia spec. (chagualo).
23. Xylopia poly anthia R.E.Fr. (escobillo).

Mimosaceae.
Malpig hiaceae.
Caesalpiniaceae.
Lecythidaceae.
Celastraceae.
Celastraceae.
Flacourtiaceae.
Guttiferae.
Anonaceae.

Solamente en los estratos hajos hasta unos 2 m. de altura se coleccio-
naron las especies siguientes de plantas en el bosque tipo III:
24. Diplasia kurataefolia L. C. Rich. Cyperaceae.
25. Geonom« spec. Palmaceae.
26. Leiphaimus azurea (Karsten) Gilg. Gentianaceae.
27. Adiantum. obliquuni Willd 1. Filicinae.
28. Lindsaea lancea (L.) Bedd. val'. lancea. "
29. Lomaropsis spec. "
30. M etaxia rostrata (H.B.K.) Presl. "
31. Polybotrya osmurulacea H. et B. "
32. Schizaea elegans (Vahl) Swartz. "
33. Trichomanes ankersii Parker. "
34. Trichomanes pinnatum Hedw. "

La composicion y la estructura de los estratos hajos de este tipo in-
dica cl perfil esquematico (fig. 3).

Ademas de los arboles jovencs de muy diferentes tamafios son espe-
cialmente Filicinae, Araceae, Cycluntlwceue, Marunthaceae y la gigantesca
Ciperacea, la Diplasia kartuaejolia las que forman parte de la vegetacion
de estas capas. Filicinae y Araceae presentan tambien la mayor parte de
los epifitos en tanto que Bromeliaceae y (Irchidnceae son mucho menos
frecuentes.

Bosque tipo .IV: El area de este tipo comienza a unos 5 kms, del
campamento hacia el sur. Los mayores arboles alcanzan 40 mts. y aun se

1 Le agradecemos a M. T. Murillo, Instituto de Ciencias Naturales, la determina-
cion de los helechos de ambos tipos de bosque.
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Fig.4

FIGURA NQ 4. Perfil esquenuitico de las capas bajas del bosque tipo IV en el area de
observacion,
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conserva todo el bosque. EI porcentaje de palmas es menor que en el
tipo III. EI volumen de madera aprovechable es de 188 m3 por hectarea.

Los arboles caracteristicos de este tipo segun SMIT (1963) contienen
las especies 2., 3., 9., u., 13., 18. y 23. del tipo III y ademas :

1. Cariniana pyriformis Miers. (aharco).
2. Eschuieilera spec. (Coco hlanco).
3. Matayba spec. (guacharaco).
4. Spondias mombin. L. (hobo 0 joho).
5. Triehilia aperuliculata (yaya).
6. Trichilia spec. (cedron ) ,

Lecythidaceae.
"

Sapindaceae.
Anacardiaceae.
Meliaceae.

"

Las siguientes plantas de los estratos hajos del tipo IV fueron deter-
minadas asi en el Herhario Nacional:

7. Bauhinia spec.
8. Calathea spec.
9. Clavija (?) spec.

10. Doliocarpus coriaceus (Mart. et Zucc.) Gilg.
11. Dieffenbachia spec.
12. M iconia nervosa (Sm.) Tr.
13. Mieonia spec.
14. Piper spec.
15. Danea spec.
16. Lomaropsis spec.
17. Polybotrya spec.
18. Thelypteris spec.
19. Trichomanes elegans Rich.

Caesalpiniaceae.
Maranthaceae.
Theophrastaceae.
Dileniaceae,
Araceae.
Melastornataceae.
"

Piperaceae.
Pilicinae.
"
"
"
"

La composicion de la vegetacion de los estratos hajos es semejante
a la del tipo III y se caracteriza en la figura NQ4.

Las diferencias entre la vegetacion haja de los dos tipos pueden reo
sultar del area pequeiia que se examine. La falta en el tipo IV de la
Diplasia y la falta de arboles con hojas en forma de penacho en el ex-
tremo superior (Clavija?) en el tipo III son posihlemente mas earacte-
rfsticos,

II. h . 1. M etodos de coleccion.

Los metodos de coleccion fueron seleccionados para obtener alto por-
eentaje de la fauna mas eonnin y mas distribuida en los estratos hajos
empezando en el suelo hasta nna altnra de unos 2-3 mts. por eneima de
la superficie, Pueden diferenciarse dos grupos de metodos:
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a) Metodos cuyos resultados indican en primer lugar abundancia de
animales, y

b) Metodos cuyos resultados indican en primer lugar la densidad de
la actividad (Aktivitatsdichte, BALOGH, 1958 P: 479). Todos estos meto-
rlos, 10 misrno que casi todos los metodos ecologioos cuantitativos que no
incluyen empleo de un cebo, suministran datos que representan canti-
dades minimas. Especiahnente bajo estas condiciones poco conocidas sera
dificil evaluar la eficiencia de un metodo, Eso tiene que hacerse mas
tarde en forma sistematica a base de experiruentos.

a) Metodos para eoaluar La obundancia.

Para la coleccion de la fauna del suelo se tomaron muestras de 250
ml. en diferentes niveles (0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25 oms.) y se pusieron
en aparatos segun BERLESE/TULLGREN con cf> de la criba 21 cms., altura
de la criba 10 cms., tamafio de las aperturas de la malla 5 mrn., calenta-
miento con bombillos de 25 watios durante dos dias. POl' desgracia se
dispuso de la corriente electrica unicamente en las horas siguientes: 7-12
y 14-22 h. 2·4 aparatos se calentaron de vez en cuando pOl' una lampara
de gasolina mediante 2 remates con agua caliente (modificacion del me-
todo descrito pOl' BALOGH, 1958 p. 258, 259). Del humus bruto se trataron
algunas muestras antes de ponerlas en los aparatos de BERLEssE/TuLLGREN
con una crib a de insectos segun REITTER: cf> 30 cms., tamafio de las aper-
turas de la malla 7 mm. De esta manera quisimos coger animales con
areas de distr ibucion mas grandes 0 con distribucion en mosaico (vea-
se Tabla N9 9) .

Este metodo con crib a de, msectos sirvio tamhien para colecdonar

la fauna de la hojarasca (hojas y otras partes de plantas muertas sin
gran destruccion de sus form as exteriores] . PorIa delgadez de esta capa
(1-3 cm.] se utilize el material de 1 m" pOl' muestra.

Para las capas aereas se utilizaron, malla de golpe (cf> 75 em.) y una
malla redonda de rozar (cf> 30 crns.}, La colee cion con red de golpe se
hizo dentro de un area limitada de 10 x 10 m2 y se cogieron los animales
hasta unos tres metros de altura golpeando en hileras sucesivas las plan-
tas de dicha area. Al mismo tiempo se colecciono alrededor del area con
Ia red de rozar en manera cualitativa. Los dos metodos ultimos mencio-

nados seguramente daran los resultados menos exactos de todos los uti·
lizados. Se recogieron asi preferentemente los animales menos movibles
que se hallan libremente en las plantas y mucho menos los grupos tipicos
de insectos voladores como Odonata, Lepidoptera, Hymenoptera y Dip-
tera. Ademas no se puede evitar que en la coleccion misma se influya
sobre las partes no coleccionadas del area. POl' otra parte no se pueden
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FIGURA N9 5. Trampas del aire. Mar genes super iores de los vasos de phistico 6, 36 y
60 ems. eneima de la superficie del suelo.
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FIGUR,\ NQ 6. Trampa grande del aire. Borde inferior 150 ems. por encima de la
superficie del suelo.
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emplear en el bosque pluvial algunos metodos deseritos para otros tipos
de vegetacion y para ernplear metodos mas eficaces faltarian aparatos
adeeuados.

b) Metodos para eoaluar fa densidad de la actividad.

Para registrar la aetividad de los animales pequefios de la superfi-
cie del suelo se utiIizaron trampas de BARBER (TRETZEL, 1955), que son
vasos de vidrio de cj> interior de 7,9 em. altura de 9,5 ems, Se llenaron
hasta unos 2 ems. con formol 4% a 10 que se agrego algo de detergente,
No se utilizaron tech os para las trampas para no cambial' las condiciones
naturales alrededor del vaso.

Las trampas para los animales voladores hasta 66 ems. de altura se
habian utilizado' ya en el paramo en la misma forma con buenos resul-
tados. Un tipo un poco semejante descrihe HEYDEMANN (BALOGH, 1958)
pero estarnos convencidos que por 1& inclinacion de los vidrios planos en
nuestro modelo se aumento hastante la cantidad de los animales atra-
pados. Se instalo un soporte de madera con 3 trampas (figura NQ 5) en
ambos tipos de bosques. La tramp a grande con memhranas de plastico
(figura NQ 6) se empleo en esta region pOl' primera vez y unicamente
en el tipo de bosque III.

Parece que con estos modelos de trampas son atrapados preferente-
mente los insectos voladores torpes, especialmente Coleoptera, Hemiptera,
Homoptera, Blattaria, quizas tamhien gran porcentaje de los Thysanoptera
y Embioptera voladores, mientras que los Hymenoptera, Lepidoptera y
Diptera atrapados probablemente no corresponden a su densidad de ac-
tividad.

Para conseguir una idea de la actividad de las aves en las mismas
capas, P. BERNAL utihzo durante 5 dias las conocidas mallas de seda fina
para aves. Se tendieron del suelo hasta una altura de unos 2 mts. y unos
10 mts. de largo. Se pusieron 6 redes en medio del bosque cambiando
unas 3 veces el lugar para cada red.

lI.b.2. Metodos de seleccion.

EI material obtenido pOl' red de golpe y red de rozar se examine pri-
meramente a simple vista para escoger ias formas grandes. Dcspues sea que
se Iijo todo el resto del material 0 sea que se cribo -el material en una
malla con aperturas de 7 rnm, En este ultimo caso las hojas etc. que no
pasaron la crib a se pusieron en un aparato de BERLESE/TuLLGREN.

El material de las trampas y el extracto de los aparatos de BERLESE/

TULLGREN se examinaron, a veces en varias porciones pOl' muestra, bajo
estereoscopio con aumentos de 10 hasta 50 veces. Para encontrar los ar-
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TABLA N9 9. Abundancia de animales en muestras de suelo de 250 ml. Clases de
tamafio : A = hasta 1 mm, B = 1- 2,5 mm, C = 2,5·5 mm, D = 5.7,5 mm, etc. con
diferencias de 2,5 mm para Ias clases siguientes. _ = 1- 5 animales. = 6 - 20
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de afuera durante la extraccion.
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TABLA N9 10. Abundancia de animales en hojarasca y humus bruto. Cualit = muestra
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grupos sistematicos. Para otras explicaciones vease tabla 9.
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Total sin Ac. + Coil 347 214 561 1430 83 513

TABLA N9 II. Abundaneia de animales en las capas aereas, red golp. = red de golpe,
red. roz. = red de rozar, cual, = muestra eualitativa - 4,7 em5. = longitudes de euerpo
hasta 4,7 ems. Para otras explieaeiones vease tabla 9.

Tote! 682 259 941 736 105 841 208
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tropodos mas peqeufios del suelo huho que ernplear Iluminacion bastante
lateral y fondo oscuro.

III. Resultados. Anotaciones generales.

Para facilitar una comparacion de los datos obtenidos con los dife-
rentes metodos se uti'lizo siempre el mismo arreglo de los grupos de
animales en las tablas y no un arreglo segun ahundancia que huhiera
hecho necesario un camhio de disposicion en cada tahla. Los grupos men-
cionados de los artropodos correspond en generalmente a ordenes. Como
excepcion se mencionan los Formicoidea que se ponen separadamente
pOl' su gran importancia. En losinsectos holometabolos se mencionan las
larvas aparte puesto que viven generalmente en condiciones ecologicas
muy diferentes de las de los adultos. Las larvas de los Hymenoptera eran
escasas y casi exclusivamente de Formicoidea; se hallaron juntas con los
adultos y por 10 tanto fueron agregadas en las tahlas. Los ulrimos grupos
de las tahlas que no son artropodos corresponden aclases.

En algunos grupos caracteristicos 0 importantes se hacen diferen-
ciaciones mas detalladas en el texto. Los nomhres cientificos utilizados
para la sistematica se tomaron de STRESEMANN (1957, 1964) y BRUES/
]dELANDER (1932).

Una cuestion nueva en las tahlas -seglln nuestras infonuaciones-
es que comprenden, aparte del rnimero de animales, los datos sohre el
tarnafio de los ejemplarcs de un grupo sistematico y la cantidad aproxi-
mada dentro de un grupo de tamafio. Eso parece deseahle pOl' dos razo-
nes: a) Esos datos complementarios permiten una evaluacion aproximada
de la importancia de un grupo para la hiomasa ; h) En muchos casos estos
datos dan informaciones sobre la cantidad minima de especies dentro de
un grupo (especialmente en insectos holometabolos ) 0 sobre la existencia
de diferentes estados de desarrollo de una 0 varias especies,

III. a. A burulancia de animales en diferentes capas.

Como abundancia se entiende aqui el numero de ejemplares de una
especie 0 de un grupo sistematico en una muestra 0 en una serie de

muestras con determinado volumen. ]dagnitud de ahundancia se refiere
generalmente a la relacion de la cantidad de animales a un deterrninado
volumen.

En las tablas Nos. 9, 10 y II se incluyeron tambien las colecciones
cualitativas (que no corresponden a un determinado volurnen ] y las co-
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TABLA NQ 12. Densidad de actividad de animales en Ia superficie del suelo. Coleccio-
nes con trampas BARBER en el bosque tipo III. I, II, etc. = NQ de trampas. Para otras

explicaciones vease tabla 9.
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TABLA Nl? 13. Densidad de actividad de animales en la superficie del suelo. Coleecio-
nes con trampas BARBER en el bosque tipo IV. I, II, etc. =N? de trampas. Para otras

explicaciones vease tabla 9.
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lecciones al azar (que no se hiciero~ con determinados metodos 0 en
distintas areas) puesto que en veces pueden completar los resultados de
los otros metodos, Parece que esto se debe a la distr'ibucion en mosaieo
de muchos anirnales, especialmente de los termites y hormigas. Las mues-
tras de humus bruto de 0 - 10 ems, de profundidad se llevaron a Bogota
para ponerIas en los aparatos de BERLESE/TuLLGREN el 6 de agosto, por
eso el resultado no se puede utilizar en manera cuantitativa.

III.b. Densidad de actividad de animales en diferentes capas.

Las 10 trampas BARBERdel bosque tipo III se pusieron en linea recta y
a distancias de 5 mts, Mas 0 menos en la mitad de esta linea cruzaha una
trocha que poco se utifizo, La trampa NQ 4 que do sobre la trocha, la NQ
5 en la vegetacion del horde y las demas dentro del bosque. Las trampas
BARBER del bosque tipo IV se colocaron en plena selva, quedando a las
rnismas distancias unas de las otras y en linea arqueada.

III.c. Anotacio.nes sistenuiticas sobre los grztpos mas importantes.

I. Collembola: En el suelo mineral no eran abundantes y solo estaba
representado ese orden por Arthropleona de menos de I mm.

En las capas intermedias entre suelo mineral y humus bruto apare-
cieron algunos Symphypleona IA.: S.= 81 :5). La proporcion aumento
en el humus bruto puro a 466 : 74 y quedo aproximadamente constante
en la hojarasca con la relacion 92 : 21. Unicamente se cogieron Arthro-
pleona con red de golpe y red de rozar en las capas bajas de la vegeta-
'cion. En estos ult.imos ejemplares se encontro gran porcentaje de anima-
Ies de mas de I mm,

Tarnhien en las colecciones de trampas aparecen Symphypleona:

Trampas de BARBER A. : S. = 1808 : 198.
Trampas de aire de 6 y 36 ems. de altura A. : S. = 292 : 17.

La cuota de ejemplares mayores de I 111m.alcanza a un tercio de los
cogidos en las trampas BARBERy mas de la mitad en las trampas de aire.

2. Diplura: Se encontraron Campodeidae y lapygidae con una rela-

cion de 15 :56.

3. Thysanura: Machilidae se cogieron por varios metodos en la hoja-
rasca y en las capas mas altas, especialmente el genero Meinertellus. Los
Lepismatidae [Nicoletia (?) y Atelura (?)] se coleccionaron por casua-
lidad en troncos caidos y en la hojarasca.

4. Odonata: Anisoptera y Zygnptera abundan, especialmente en las
trochas y afuera del bosque. Parte de las larvas se desarrolla en los pe-
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quefios charcos dentro del bosque. Con los rnetodos empleados no se
cogio la cantidad correspondiente a la abundancia real.

5. Saltatoria: Se vieron aproximadamente partes iguales de Caeli-
fera y Ensifera. Probablemente abundan mas que 10 sefialado por las
tablas, Sin embargo su maxima distr ihucion se queda en los hordes del
hosque y en la vegetacion secundaria.

Algunos Tridactylidae cayeron en las trampas de BARBER, Gryllotal-
pidae fueron a veces atrapados con Iuz y Gryllidae eran abundantes en
la superficie del suelo, para enumerar asi algunos grupos especiales,

6. Isoptera: Se trataba de formas sin alas con diferentes porcentajes
de obreros y soldados segun la localidad.

7. Heteroptera: Los mayores ejemp'lares pertenccieron a las fami-
lias de Coreidae, Reduviidae, Pentatomidae, Cydnidae, Tingidae y Na-
bidae.

8. H omoptera : Aparte de muchos Cieadina especialmente en la ve-

getacion baja se hallaron en el suelo formas apteras de los grupos Aphi-
doidea y Cocco idea que son chupadores de las raices.

9. Formicoidea: La mayo parte eran ejemplares pequefios de Myr-
miculae.

10. Hymenoptera, otros: Los represeritantes mayores se cogieron en
las trampas de aire, entre otros Pompilulae, Vespidae, Aulacidae y Apidae.

11; Coleoptera: Abundaron especies de las familias que se mencionan
en la Tabla NQ 15.

Familia Staphy- Nitidu- ruu. Curcu- Scara- Coleopte-
linidae lidae idae lionidae baeidae ra otrns

Trampas de aire ... 503 236 173 109 92 188
Trampas BARBER •.. 246 352 44 8 16 42
Red de golpe ... ... 66 2 23 3 46
Red de rozar ...
Hojarasca .. 7 14 18 10...
Suelo .. 41 4 33 11 96...

Total 863 608 268 151 111 382.. . ...

TABLA N9 16. Numeros de individuos de diferentes familias de Coleoptera cogidos
en diferentes capas y en diferentes tipos de trampas .

. Otras Iamilias de Coleoptera de las cuales se encontraron represen-
tantes fueron: Ipidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Elateridae, Car tv
bidae, Dytiscidae, Passalidae, Brenthidae, Erotylidae, Cucujidae, Psela-
phidae.
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12. Lepidoptera: Su cuota, espeeialmente con respecto a la densidad
de la actividad, es seguramente mayor que 10 indieado en las tahlas. En
las trampas de aire se cogieron casi iinicamente Heterocera y Microlepi-
doptera mientras hacen falta grupos. tan caracteristicos y abundantes de
los Rhopalocera como Nymphalidae, Heliconiidae, Danaidae, Hesperiidae,
etcetera.

13. Diptera: Las cantidades de Nematocera y Brachycera eran apro-
ximadamente iguales. A las trampas de BARBER y de aire entraron mu-
chos ejemplares de Phoridae apteros 0 sola mente con restos de alas:
trampas BAHBER 113 ejernplares, trampas de aire 11 ejemplares. Se trata
de un grupo probablemente termitOfilo 0 mirmioofilo. No entraron casi
nada de Culicidae, de Micropezidae y de Asilidae que son grupos bas-
tante caracterfsticos de la vegetacion baja.

14. Diptera Larvae: La presencia tamhien en las trampas de aire de
larvas de Diptera resulta pOl' 10 menos, que gran parte de ellas eran de
Tachinidae que salieron de otros artropodos en los que vivieron parasi-
tamente.

15. Insecta-otros: Se trata casi unicamente de larvas que no se pu-
dieron determinar.

16. Chilopoda: Preferentemente Lithobiidae y Geophilidae. Un ejem-
plar de Scutigeridae se cogio por Ta noche encima de Ia hojarasca.

17. Diplopoda: luliformia y Polydesmidea no eran escasos. Dentro
de los primeros se coleccionaron en la superficie de la hojarasca 4 ejern-
plares con longitudes entre 11 y 12 ems. Algunos pocos ejemp lares de
Polyxenidae se encontraron en el suelo y la hojarasca.

18. Pedipalpi: Todos los ejemplares pertenecen al genero Trithyreus
(Schizonotidae) y probablemente a una sola especie.

19. Acari: La relacion entre la abundancia de los Oribatoidea y los
otros acaros era:

Suelo .
Hojarasca .
15 trampas BARBER . .•

629:654
3273:343

593:64

Entre los Oribatoidea de las trampas se encontro en gran abundancia
la especie Archegozetes longisetosus AOKI 1 con distr ihucion circuntropica.
Esta especie fue encontrada pOl' BECK (1967) en la Caatinga cerca de

Manaus (Brasil}. AlIa se encuentra desde el humus bruto hasta una altu-
ra de 16 mts, (en epifitas).

1 Al doctor 1. BECK, Bochum, Ie agradecemos la d'eterminacion.
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20. Gastropoda: Todos Ios pocos ejemplares de esta clase eran Pul-
monata con concha transparente, aplastada y bien espiralada,

21. Oligochaeta: Con excepcion de un ejemp lar de Lumbricidae
(Longitud 7,5 cms.] se trata de Enchytraeidae.

22. Amphibia: Se encontraron unicamente Anura ..

Arboricolas Phyllomedusa (Agalychnis) spurelli (Hylidae) 1 ej.
Hyla boulengeri vel aff. (Hylidae) 1 ej.
Engystonwps pustulosus ruthveni (Leptodactylidae)
10 ej.
Lithodvtes sp. ?

Terrestres

23. Reptilia: 1 Del gran rnirnero de Lacertilia vistas en Ia region
se cogieron:

Corythophanes cristatus (Iguanidae) 1 ej. arboricolo y 2 ejemplares
jovenes de otras especies,

24. Aves: Se mencionan solamente los ejemplares cogidos en red:

Longitud Niimero de
Familia Espeeie en mm. ejemplares

(Incluidas
rectr ices )

Columbidae. Columbina talpacoti 1 180·190 30' , 3',)
Psi ttacidae. Brotogeris jugularis 198 IJ

Forpus conspiciliatus 125 IJ
Trogonidae Trogon viridis 300·305 IJ, H
Dendrocolaptidae. Glyphorhynchus spirurus 150·165 1 J, 2 ',)
Furnariidae. Xenops minutus 135 1',)

Sclerurus mexicanus 175 1 ',)
Phylidor erythrocercus 215 IJ

Formicariidae. Thamnophilus puntactus : 160·170 2J
Myrmotherula axillaris 105·115 1 J, 1 ',)
Gymnopithys leucaspis 160·170 4 J, 6 ',)

Pipridae. Schiffornis turdinus 180·190 1 J, 1 ',)
Pipra erythrocephala 90·100 4 J, 4 ',)

Tyrannidae. Pipromorphaoleaginea 120·135 7 J, 4 ',)
Rh.ynchocyclus olioaceus 160·175 2 J, 1 ',)
Myiobius spec. 135 1',)

Troglodytidae. Henicorhina leucoticta 105 IJ
Coerebidae. Chlorophanes spiza 138 IJ

1 Especies tipicas tambien para sitios abiertos.
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Familia Especie
Longitud
en mm .

(Incluidas
rectr ices}

Numero de
ejemplares

Thraupidae.

Fringillidae ..

Habia gutturalis
Ramphocelus dimidiatus
Thraupis palmarum
Dendrocincla fuliginosa
Xiphorhynchus lachrymosus
Volatinia jacarina 1

Sporophila nigricoUis 1

Sporophila minuta 1

Oryzoborus funereus 1

200-210
180-185

190
220-230

265
110-125

120
105·110

125

5 t, 2 <;>
1 t, 1 <;>
1<;>
1 t, 2 <;>

H
3 t, 3 <;>
It
3 t, 1 <;>
H

1 Especies tipicas tambien para sitios abiertos.

En total se trata de 86 ejemplares que representan 27 especies. Ca-
torce ejemplares mas se cogieron con escopeta dentro de los cuales se
determinaron 8 especies. La mayor parte de las especies son Passerifor-
meso En 51 ejemplares de los 86 hay observaciones sohre el contenido
de estomago (vease tamlsien tabla Nil 14) :

18 ejemplares con artropodos,

15 ejemplares con artropodos y semillas, frutos u otras sustancias
, vegetales.

18 ejemplares con semillas 0 frutos,

25. Mammalia: Preguntando a los colonos de la region y a la gente
que trabajaba en el eampamento Capote se averiguaron los siguientes
mamiferos como existentes en la region, de los cuales el Profesor J. HER·
NANDEZ, Instituto de Ciencias Naturales, nos indico los nombres cien-
tificos:

Marsupialia
Chiroptera 2

Didelp.his m. marsupialis 1 (chucha 0 fara}.
Artibeus turpis ANDERSEN 4 ej., frugivoro.
Carollia perspicillata (L.) 4 eje., frugivoro.
Micronycteris megolotis (J. E. GARAY) 1 ej., insectivoro
y frugivoro.

1 Especies arboricolas.
2 Coleeeionados eon redes para Ia coleccion de avee,
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Primates

Edentata

Rodentia

Carnivora

Perissodactyla
Artiodactyla

Alouatta s. seniculus 1 (mono hramador}.
Ateles belzebuth. hybridns 1 (choiba).
Cebus albifrons 1 (mico cariblanco).

Bradypus tridactylus (perezoso de 3 uiias}.
Cabassous sp. (armadillo).
Dasypus novemcinctus (armadillo).

Agouti pam (guagua).
Dasyprocta punctata colombiana (iieque).

Muridae: Cricetinae
Echimyidae: Proechimys semispinosus

Hydrochaerus hydrochoeris (poncho}.
Microsciurus santanderensis 1

Sciurus granatensis 1
Felis onca (tigre real).
Felis pardalis
Felis wiedii
Dusicyon (Cerdocyon} thous (zorro perruno).
Potos flavus 1 (perro de monte).

Tnpirus terrestris (danta).

Tayassu pecari (cafuche, puerco de monte).
Tayassu tajacu. (zainv rojo).

(ratas
y

ratones)

(tigriIlo)

La mayor parte de los mamiferos, con excepcion de los micos y del
perezoso viven frecuentemente 0 siempre en los estratos donde coleccio-
namos las muestras.

IV. Discusion. de los resultados.
En primer Jugal' hay que subrayar que los resultados se refieren a la

fauna terrestre y que comprenden unicamente Ios ani males mas abun-
dantes, especialrnente artropodos. La coleccion en nichos ecologicos espe-
ciales como troncos caidos, ep ifitas, cortez a de arboles, heridas de arboles
con salida de savia, animaJes vivos con parasitos, animales muertos, aga-
lIas, interiores de tejidos de plantas, hordes de hosques y de quebradas
no se incluyen en este trabajo.

Grupos como Nematoda, Oligochaeta, Gastropoda; Amphibia y Rep-
tilia aparecen en las tahlas sin que los mimeros reflejen su distrihucion
cuantitativa pOl' falta de utilizacion de metodos de coleccion aptos para
estos grupos. La presencia de Nematoda y Oligochaeta a pesar de esto
puede indicar una abundancia hastante grande de representantes de am-

bos grupos.

1 Especies arborlcolas.
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IV. a. Discusi6n de fa abundancia.

IV. a .1. Abundancia de individuos en diferentes estratos.

Subpararno de Monse-
Tipo de bosque III IV rrate (3200 mts.)

o . 2,50 mts. sobre Ia
superficie del suelo <I <1 <1

Hojarasca .. .. 96 127 516
Suelo 0- 5 em. 2860 (hum.) 428 (z.i.) 2112 (hum.)

5·10 em. 1512 (hum.) 240 (s.m.)

10·15 em. 1160 (hum.) 156 (s.m.) 1028 (hum.)
15·20 em. 760 (s.i.) 48 (s.m.) 720 (hum.)

20·25 em. 180 (s.m. i 1672 (s.i.)

25·30 em. 2220 (s.m, + hum.)

TABLA N9 17. Abundancia de ani males (preferentemente artrripo dos ) por litro eu
diferentes capas. Paramo de Monserrate = region un os 5 kms, al este de Bogota.< = men os que, hum. = humus, s.m. = suelo mineral, z.i. = zona intermedia entre

hum. y s.m.

Es obvio una maxima abundancia para las capas altas de humus hru-
to del bosque tipo III. Valores de la misma clase de magnitud se encon-
traron en las otras capas de humus bruto y en la zona intermedia (tabla
NQ 17). En el bosque tipo IV hajlarnos valores mucho mas bajos puesto
que en la capa del suelo de 0 - 5 ems, la mayor parte consiste de suelo
mineral.

Disminuye la abundancia claramente en el suelo mineral y tambien
en la hojarasca. Para el suelo mineral esta disminucion se debe en gran
parte a la densidad de esa capa que no deja suficientes espacios a los ~ni-
males y a la falta de sustan cia organica muerta como base de alimentacion
(comparese capa de suelo de 25 . 30 ems, del subparamo ). Suelo mineral
y humus bruto estan bien separados especialmente en el tipo IV. Una
mezcla intima como ocurre en los suelos de los pisos altos de Colombia
y en muchos suelos selvaticos de Europa hace falta.

La menor abundancia de artropodos en la hojarasca resulta en parte
de la utifizacion de la red de insectos, rnetodo que no-sirve para la extrac-
cion total de algunos grupos pequefios como de los acaros. Pero si se
supone que se consigue pOl' este metodo % del mimero total de acaros de
la muestra, factor que se comprobo con el mismo metodo en el paramo,
tam poco los mimeros obtenidos de la hojarasca alcanzarian los del hu-
mus hruto, Parece pues que el cambio mas intenso de las condiciones
fisicas, especialmente de la humedad y la escasez de materia vegetal bien
descompuesta pOl' bacterias y hongos, influyen esencialmente sobre esta
disminucion, Con otras muestras mas se podria probar si la abundancia
mayor en la hojarasca del bosque tipo IV result a por casualidad. Se
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podria imaginar que por falta de una capa de humus bruto bien desarro-
llada la vida animal esta mas concentrada en la hojarasca.

La mas clara dismmucion de abundancia la encontramos entre la
hojarasca y las capas bajas de vegetacion hasta unos 2,50 ruts. de altura.
Incluso suponiendo que con la red de golpe se cogio no mas que la cen-
tesirna parte de la fauna existente en esta capa, no aumentara la abun-
dancia real a mas de 1 individuo por litro en dicha capa.

Una distribucion semejante de la abundancia la comprobo MURPHY
(1953) para suelos con pastos en Inglaterra. En este caso la diferencia
entre hojarasca y la capa cercana de humus no es tan acentuada y hay una
disminucion mas intensa con la profundidad, comparandola con el suelo
del tipo III. Probablemente este tipo de distrihucion es bastante frecuente
(BURGES/RAW, 1967, p. 401, 402). BECK (1964) cornprobo que hay tambien
otras distribuciones con respecto a la abundancia. Segtin el, la maxima
abundancia de los Oribatidae en un suelo de EI Salvador se halla durante
el invierno en la hojarasca y en las capas adyacentes de humus, y durante
el verano en una profundidad de 20 - 40 ems, Muestras tomadas a dife-
rentes estaciones tendrian que comprobar el papel de dichas estaciones
sobre la distr ihucion. Probablemente el efecto de las estaciones en Co-
lombia sera mucho menor por su menor duracion y ruenor intensidad.

Una distr ibucion diferente de la seiialada primeramente se observe
tarnhien en un bosquecito aislado del paramo de Monserrate (3200 m.
s.n.m.] cerca de Bogota. Los datos obtenidos de una muestra del 23 de
marzo de 1968, al final del mayor periodo 'de verano, muestran una
maxima abundancia, no muy acentuada, a una profundidad de 25-30 em.
(tabla NQ 17). Migraciones grandes no parecen probables en este biotope
por la humedad elevada en esta clase de suelo; tarnhien en periodos de
verano se conserva esta humedad.

La abundancia maxima de la region Carare - (Jpon es un poco menor
que la abundancia mencionada por SCHALLER (1961) para suelos de hos-
ques y de pastos europeos en los que se encuentran 3500 animales por
litro en la cap a 0-5 cm., y corresponde con el dato del mismo autor para
la capa correspondiente de la selva amazonica con 3000 animales por litro.
En las muestras del mencionado bosque del paramo los valores de abun-
dancia maxima quedan un poco mas bajos, pero la abundancia total de
las capas examinadas es clara mente mayor que la de las muestras de
otras regiones por la distrihucion mas uniforme de la fauna.

IV. a .2. Abundancia de grupos sistematicos en diferentes estratos.

La distribucicn en porcentajes de los grupos aparece en la Tabla 18
hecha a base de las tablas Nos. 9, 10, 11.
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En el suelo mineral estan representados casi todos los grupos im-
portantes de animales de suelo dentro de los artropodos como Acari,
Collembola, Diplura, Diplopoda (en parte), Pauropoda, Symphyla, Chilo-
poda (en' parte) y Pseudoscorpiones (en parte). A base de un mimero
mayor de muestras y empleando un calentamiento mas dehil de los apa-
ratos de BERLESE/TuLLGRl<:Nse pueden obtener con mucha probabilidad
Protura y Palpigradi en estas capas de suelo mineral. Estos grupos de
animales de suelo se comprobaron en capas correspondientes de otros
suelos en Colombia.

Aparte de dichos grupos de animales de suelo tipicos se encuentran
otros que abundan en todas las capas examinadas y los cuales no tienen
su centro de distribucion en esta capa: l soptera, Heteroptera, Homoptera,
Formicoidea, Lepidoptera (Larvae).

Un nicho ecologico de buenas condiciones para la fauna es la capa
de humus bruto. Este medio ofrece alta humedad relativa, suficientes
espacios para especies pequeiias (mas 0 menos menores de 5 mm.}, gran
cantidad de materia vegetal ya descompuesta pOl' hacterius y hongos, mi-
celios de hongos, muchas raices de plantas con micorriza en sus extremos.
Con la fauna abundante que vive a expensas de estas sustancias vegetales
aparece una mayor cantidad de artropodos rapaces. Eso nos explica la
maxima ahundancia de individuos ya mencionada. Tamhien la hiomasa
deberia alcanzar aqui 8U climax, sin embargo no esta tan acentuada pOl'
la pequeiiez de estos animales artropodos en cornparacion con los de las
capas superiores.

Se encuentran aqui todos los grupos de animales de suelos mencio-
nados antes, ademas existen Protura que deben alimentarse chupando mi-
cclios y micorr izas como se encontro para 2 especies europeas (STURM,
1959). Un segundo grupo de animales es tamhien caracteristico para el
suelo, pOl' 10 mcnos para gran parte de sus especies, pero estos represen-
tantes necesitan generalmente espacios mayores y otras condiciones que
no encuentran en el suelo mineral. Tienen much os de esos grupos su
centro de distr ihucion en el humus hruto y en los estratos adyacentes de
la hojarasca. En el bosque lnimedo tropical pueden encontrarse repre-
sentantes aun en capas mas altas. Esos grupos son Thysanura 1, Thysanop-
tern, Embioptera, Homoptera (Coccoiden, Aphidoidea), ]sopodu, Chilo-
poda, Diplopoda, Pedipnlpi, Pseudoscorpiones, Opiliones, Araneae (en

parte) .
EI tercer grupo comprende preferentemente estados larvarios, de Blat-

tnria, Saltatoria, Coleoptera, Neuroptera, Diptera, Lepidoptera y relativa-

l Posiblemenle ulilizan humus y hojarasca como refugio y se alimenlan de algas
y liquenes en las cortezas de arboles y en las hojas de la vegetaci6n baja. ESIOS ali·
mentos s'c comprobaron para las espeeies europeas (STURM, 1955).
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mente pocas especies con representantes adultos de Heteroptera y Co-
leoptera.

La fauna de la hojarasca tiene como ya se menciono mucha seme-
janza con la del humus bruto por. la transicion continua de los dos
estratos, Por otra parte penetran a la capa superior de la hojarasca con
espacios grandes y menor humedad muchos grupos tipicos de las capas
mas altas: Saltatoria, Mantodea, Corrodentia, Hymenoptera, Lepidoptera
(adultoa) , Diptera (adultos}, Araneae (en parte).

Algunas pocas especies parece se especializaron en llevar una vida en
las capas superiores de la hojarasca v. gr. especies de Blattaria, de Cry-
llulae, de otros Saltatoria y de Diplopoda.

La hojarasca es entonces una tipica capa intermedia entre los dos
estratos tan diferentes del suelo y del aire libre con vegetacion.

En la capa por encima de la superficie de la hojarasca hasta unos
2,50 m. hacen falta casi todos los grupos mencionados como tipicos para
el suelo pero aparecen por pr imera vez : Odonata, Phasmida, Copepoda
(vease Tabla NQ 14), Amphibia \ Reptilia 1 y Aves. Otros grupos antes
mencionados tienen aqui sus centros de distribucion: Saltatoria, Manto-
dea, Corrodentia, Homoptera-Cicadina, Hymenoptera, Lepidoptera, Dip-
tera.

Para una mejor oaracterizacion de esa distribucion vamos a compa-
rarla en manera cualitativa con la distribucion en el paramo de Monse-
rrate (3200 m, s.n.m.] y con los bosques medios europeos.

Paramo de gramineas: Hacen falta casi totalmente las capas de hoja-
rasca y de humus bruto, en su defecto las hojas muertas de las Espeletia
y los penachos de las gramfneas ofrecen nichos ecologicos para muchas
especies de las mencionadas capas. No se encuentran representantes de
los Embioptera, Phasmida, Mantodea, Isoptera, Scorpiones, Palpigradi.
La importancia de los Thysanoptera, Blattaria, Formicoidea es menor.
Dermaptera, Diplopoda e Jsopoda son mas abundantes,

Bosques caducijolios de Europa Central: Se pueden caracterizar por
las semejanzas con los grupos de artropodos del paramo de Monserrate.

Ademas de las particularidades ya sefialadas para el bosque humedo
tropical, SCHALLER(1961) pone de relieve la escasez y la poca importancia
de las lomhrices de tierra en este tipo de bosque. Eso no podemos afirmar
para el suelo del bosque tipo III donde los Lumbricidae no eran escasas
y donde un ejemplar de 7,5 ems. se encontro en una de las pocas mues-
tras que tomamos.

1 Representantes de las Caeciliidae, Amphisbaenidae, Leptotyphlopidae y Typhlo-
pidae existen con mucha probahilidad en los suelos de esa region pero no se co"
leccionaron.
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IV. b. Discusion. de la densidad de actividad.
Para conseguir resultados comparables 1 de las colecciones obtenidas

con varios tipos de trampas se calculo la densidad de la actividad para
24 horas y una superficie de 1000 cm'' para artropodos y 1000 m2 para
aves. EI calculo para obtener la superficie eficaz se hizo en el caso de
las trampas BARBER a base de diametro interior de los vasos y en el caso
de las trampas de aire a base de la proyeccion normal de los vidrios pIa-
nos 0 de la hoja de plastico inclinada a un plano vertical. En este ultimo
caso entro al calculo tinicamente el ancho del vidrio 0 de la hoja que se
encontraba colocada encima del deposito de fonnol (28 y 70 cm.) y iini-
camente la proyeccion de una sola apertura. Asi los datos comparables
de las trampas de aire corresponden a la cantidad de animales que pasan
por un cuadro vertical con 1000 em? de superficie interior durante un dia.

La mayor densidad de actividad se veri fico para la superficie del suelo.
No se hicieron colecciones para capas mas profundas puesto que los me-
todos que pudieran utilizarse no son suficientemente probados y estan-
darizados. De la superficie de la hojarasca hacia arriba tenemos una dis-
minucion clara y continua de la densidad y tambien del mimero de los
ordenes representados en las diferentes colecciones.

La menor disminucion de la densidad de actividad hacia las capas
altas en cornparacion con la abundancia se explica, en parte, por los
espacios rnucho mayores que los estratos aereos ofrecen a los animales
y que facilitan la actividad. Ademas crece del suelo hacia arriba el pro-
medio de tarnafio de los artropodos y casi sieinpre encontramos unido a
e e mayol' tarnafio una mayor movilidad. La merma del mimero de los
ordenes en el mismo sentido resulta del hecho que a las trampas BA'RBER

entran tanto animales del suelo como grupos de insectos voladores tipicos:
Hymenoptera, Lepidoptera, Diptero, Animales corredores activos (Formi-
coidea, Blattaria; Araneae, etc.), entran en mayor mimero aiin a las tram-
pas de aire bajas a traves del soporte de madera, pero su mimreo dismi-
nuye con la altura. Sin embargo aparecen tambien en la trampa mas alta
algunos animales l11uypoco movihles: Acari, larvas de Iliptera, Nematoda,
Nematomorpha, pero son generalmente ejemplares transportados por
otros animales.

Otros animales voladores tienen su maxima densidad en la super-
ficie 0 cerca del suelo: B lattaria (en parte), Heteroptera, H omoptera, Co-

1 En principio Ios datos de las trampas aereas (actividad dentro de un espacio de
3 dimensiones, mimero de animales proporcional a la superficie eficaz de la trampa) no
son comparables con los datos de las trampas BARBER (actividad en un espacio de 2
dimensiones ) . Pero en realidad la cantidad de animales cogidos por trampas BARBER

tamhien es proporcional a la superficie de las aperturas si se utilizan muchos vasos
pequeiios en gran distancia.
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leoptera. Son los grupos que hacen poco uso de la capacidad de volar,
capacidad que posee la mayor parte de ellos,

Un poco raro es la presencia de 7 Copepoda en una de las trampas
BARBER. Incluso en la vegetacion baja se colecciono un ejemplar pig-
menta do de Copepoda. Se comproho este grupo de cruscaceos para hoja-
rasca muy humeda en hosques europeos (KLIE, 1943), pero alIa se trataba
de Harpacticidae, un grupo caracterrstico para aglomeraciones de Sphag-
num con gran contenido de agua en las tur heras altas. Contrastando con
los Harpacticidae los ejemplares cogidos pOl' nosotros tienen las pr imeras
antenas lllUy largas y ademas la hojarasca presento un contenido de agua
bastante bajo en este periodo de verano. Ejemplares de Copepoda lllUy
semejantes sc encontraron en los suelos humedos del paramo de Monse-
rrate mediante el metodo de BARMANN.

Comparando la densidad con la que se comprobo pOl' el mismo me-
to do en otros hiotopos se puede considerar como muy alta. Densidades
mayores para un biotopo uniforme fueron indicadas pOl' NOODT (1962)
(segun REMMERT, 1966) para un bosque chileno.

Lugar
Densidad

Mes de actividad

maxima 590
VII/VIII 479

maxima 334

VI 256
maxima 180

VII/VIII 63

Chile, bosque perennifolia de h cordillera costefia
Carare . Opon, bosque hurnedo tropical .. .. .. .. .. ..
Chile, bosque perennif. de la cord. cost., pendiente con

sombra .
Alemania, Harz, bosque de Quercus y Carpinus betulus

RiipPEL segun REMMERT (1f,i66) .
Chile, bosque perennifolia a nivel del mar .. .. .. .. ..
Paramo de Monserrate, areas sin vegetacion .. .. .. ..

TABLA NQ 20. Densidad de actividad de animales sin Acari y sin Collembola a base
de colecciones con trampas BARBER. Los numeros significan ani males por dia y por

1000 em'. maxima = maxima densidad dentro de colecciones de varios meses.

Para cl pararno el mimero de los grupos con representantes en una
serie de 10 trampas durante 14 dias (marzo hasta agosto 1968) tiene un
promedio de ]4 y un maximo de 18, ambas magnitudes considerablemente
mcnores de las corresporidientcs del Carare: (Ipon. Las diferencias res-
pecto a la presencia de 103 grupos sistematicos corresponden a las mencio-
nadas en el capitulo de abundancia (IV. a. ).

Una densidad obviamente mas haja se registro tambien con las tram-

pas de aire en el paramo:

Individuos por dia
y por 1000 em'.

Numero de grupos
representados en 1
serie (promedio)

Trampas de aire 6 + 36 ems. .. .. .. .. .. ..
Trampa de aire 66 ems. .. .. .. .. .. .. .. ..

68 (%5)
33 (]48)

10 (20)
6 (16)

TABLA Nt;> 21. Colecciones con trampas de aire en el Paramo de Monserrate (12. IV.·
31. V.1968, dentro de vegetaeion baja) y en la region Carare· Opon (numeros entre

parentesis) .

CAlDASIA - 7
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Las diferencias de las colecciones entre las dos regiones son tan obvias
que no podrian compensarse por variaciones estacionales 1 y son hasta el
presente inexplicables, puesto que en el paramo la vida de los artropodos
voladores tiene que concentrarse en una cap a mucho mas delgada y la
mayor cantidad de plantas en Iloracion proporciona la presencia de in sec-
tos voladores visitantes de flores.

Para una discusion de la densidad de actividad de las aves hacen falta
datos comparables.

La ap licacion de los contenidos de estomagos de aves esta restringida
por varios factores: a) La clase de alimentos depende muchas veces deIa
estacion y de la casualidad. b) Una parte de los estomagos estuvieron va-
cios. c) No eran disponibles todos los estomagos de las aves cogidas. d)
Ciertas clases de partes quitinosas (por ejemplo mandibulas, elitros, que-
liceros) se guardan durante bastante tiempo en el estomago haciendo que
los grupos a los que pertenecen aparecen con mayor porcentaje en los
resultados.

A pe-sar de esto se puede deducir 10 siguiente: Puesto que las redes se co-
locaron en medio del bosque es probable que las aves cogidas hayan buscado
gran parte de sus alimentos en estas zonas. Por eso parece raro que grupos
tan abundantes como Isuptera y Formicoideo casi no estan representados
en los contenidos estomacales de las aves. En camhio los Anura del suelo
si tenian representantes de estos dos grupos en los estomagos. En los con-
tenidos de los 13 ejemplares de Formicariidae (= aves hormigueras) se
encontro un solo ejcmplar de Formicoidea. Araneae son comidas por

,Anura, Lacertilia y Aves sin que estos vertehrados esten especializados para
est a clase de alimentos, En cambio los Blattaria parecen formar parte esen-
cial de la alimentacion de Gyinnopithys leucaspis. Dentro de los grupos
mas comunes encontrados en los contenidos estomacales se eneuentran los
Saluuoria y Coleoptera, grupos que constituyen gran parte de la hiomasa 2.

Un porcentaje bastante alto de las aves insectivoras tuvieron, ademas de
los artropodos, sustancias vegetales en sus estomagos (generalmente semi-
llas y frutos). Eso podria hacer probahle quc son raras en este biotopo

1 Tampoco el hecho que algunos ejemplares del genero Metamasius (Curculiani-
due) atrapados por partes de palmas utilizadas para fijar el soporte cayeron al formol,
puede explicar esta diferencia.

2 Digno de mencion por su volumen y su composicion es el contenido de estomago
de un ejemplar de Phloeoceastes malherbii (Picidae), de 360 mm. de longimdvco lec-
cionado en las capas superiores de 3 m. En eI se encontraron 7 Coleoptera adultos
(entre otros 3 Cerambycidae, 2 Ipidae) 33 larvas de Coleoptera (e.o. 26 Cerambyci.

due) y 22 larvas de otros insectos. Estos datos podrian indicar la importancia de esta
especie para la comunidad de vida en el hosque y la semejanza de la alimentacion
con muchos de los Picidae europeos.
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las aves con una especializacion estrecha, tal vez por Ia gran diversidad
de alimeritos que se ofrecen.

IV. d. Conclusiones generales.

En terminos generales las capas hajas del bosque humedo tropical exa-
minado se pueden caracterizar por 10 siguiente:

La abundancia de artropodos alcanza su miiximo en las capas de
humus y quizas en las partes inferiores de Ia hojarasca. Una disminucion
considerable se constato tanto en el suclo mineral como en el espacio aereo
por encima de Ia hojarasca. Las magnitudes maximas se asemejan a las
que se mencionaron por SCHALLER (1961) para hosques de Ia cuenca del
Amazonas pero son mas hajas que las de los hosques caducifolios de Eu-
ropa. Esta diferencia se debe prohablemente al hecho que en los clirnas
templados los artropodos del suelo y los Lumbricidae desempefian un pa-
pel mayor en la descomposicion de las sustancias vegetales muertas, papel
que parece ser reemplazado en los cIimas calientes por hongos y bacterias.
La delgadez de Ia cap a de hojarasca y en el caso tipico tambien de Ia
capa de humus en los hosques humedos tropicales no deja suficiente espa-
cio ni base de aIimentos para una fauna muy abundante de artropodos e
indica al mismo tiempo que Ia degradacion de Ia materia orgiinica se hace
con hastante rapidez.

La abundancia e importancia de grupos tan importantes entre los ani-
males del suelo como son los Lumbricidae, Enchytraeidae y Nematoda
tend ria que investigarse COIl metodos especiales. Los representantes de los
ultimos dos grupos obtenidos con metodos totalmente insuficientes com-
pruehan por. 10 menos que estos grupos no son escasos.

El mirnero de ordenes 0 grupos grandes de artropodos terrestres ohte-
nidos en el material colectado es muy alto. Hacen falta:

a) Grupos par asitos : Diploglossata Mallophaga, Anoplura, Strepsiptera
(la presencia de un ejemplar de Aphaniptera en una de las trampas
de BARBER es rara y por casuaIidad).

h) Grupos que estan relacionados con el biotopo del agua dulce: Plecop-
tera, Megaloptera, Trichoptera.

c) Grupos que tienen relativamente pocas especies u otra distrihucion
geografica: Gryllobiattodea, Zoraptera, Raphidioidea, Mecoptera, Pal-
pigradi, Ricinulei, Solpugida.

Con metodos especiales se podrian encontrar casi todos los grupos
arriba mencionados (con excepcion de los Grylloblattodea) en ]a misma
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regron, puesto que se cornproho su presencia en otras regiones de Colom-
bia con climas analogos,

Eso demuestra que tamhien con respecto al mimero de ordenes se
cum ple la pauta de THIENEMANN(1920) quien expresa que en condiciones
favorables para la vida (aqui sedan: temperatura uniformemente alta,
alta humedad relativa, alta y uniforme oferta de muy diferentes al imentos )
se proporciona gran diversidad de Iorrnas vivientes.

Sin embargo los diversos grupos y especies dentro de un estrato no
estan distribuidos en manera uniforme y parece que predomina una dis-
rribucion obviamente mas irregular que cn las capas correspondientes
de un bosque europeo, distribucion que corresponde a la estructura mas
variada de la parte arborea del bosque tropical. Especialmente los Isoptera
y Formicoidea, grupos r icos en individuos, ofrecen un ejemplo para est a
clase de distribucion que queremos llamar distribucion en mosaico.

Seguramente la distr ibucion de est.os dos grupos influye sobre la de
otros grupos pero todavia no se yen claramente todos los factores que
intervienen para producir este efecto. La probabilidad de encontrar una
distinta especie depende entonces no unicamente de las condiciones eco-
Iogicas y del area minima para la especie sino tambien de otros factores
que son en parte histor icos.

Tan diversa como la composicicn sistematica de la fauna es tambien
la composicion de la fauna desde el punto de vista ecologico. Ademiis
de una flora ahundante y diver~a de plantas autotrofas (productores)
encontramos tambien gran diversidad de consumidores (animales fito-
fagos de plantas autrotrofas y heterotrofas, animales carnivoros de .1., 2.
etc. orden ) y de reductores, todos con gran intensidad metabnlica y mu-
elias veces con gran rapidez de los ciclos hiologicos debido a la tempe-
ratura constantemente alta. La consecuencia es que las sustancias orga-
nicas estan almacenadas preferentemente en organismos vivos y no se
que dan mucho tiempo en estado muerto.

Dentro de los grupos mas ahundantes de artropodos aparecen fito-
fagos y carnivoros quiz as con ligera predominancia de los pr imeros. En
Myriapoda predominan claramente los fitOfagos (Diplopoda, Pauropoda;
Symphyla) mientras en los Arachnida la hiomasa de los carnivores parece
mayor. Casi se alimentaron exclusivamente de artropodos los ejemplares
cogidos de Anura y Lacertilia, siendo mal representada la importancia
de los ultimos en las colecciones puesto que se vieron muchos ejemplares
entre 30 y 50 em. de longitud en la superficie del suelo.

Entre las aves parece que se especializaron algunas especies en bus-
car sus alimentos en el suelo y en las capas hajas de la vegetacion. Dentro
de las aves cogidas estan represent.adas mas 0 menos igualmente los gru-
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pos que tuvieron en su estomago, a) Unicamente artropodos (Araneae e
Insecta). h) Artroporlos con sustancias vegetales, y c) Unicamente sustan-
cias vegetales (semillas, Irutos, etc.).

La densidad de la actividad es alta especialmente en la superficie del
suelo y cuenta como una de las mas altas registradas hasta ahora en b io-
topos uniformes, Se sabe que puede aumentar esa densidad 10 mismo co-
mo la abundancia en 0 cerca de los mar genes de dos ecosistemas diferen-
tes, Este "efecto de margen" tiene segura mente tambien importancia para
el bosque humedo tropical, 10 cual era la razon para excluir del presente
trahajo mar genes de hosque, orillas de quebradas, etc.

A pesar de que la abundancia y la densidad de la actividad de ani-
males en el interior de un bosque humedo tropical primario estan clara-
mente pOl' encima del promedio con res pee to al mimero de los ordenes,
de los iridividuos y probahlemente de las especies 1, esta abundancia y
esa densidad no se perciben a primera vista cuando se entra a tal bosque.
EI interior de la selva parece pohre en animales y son muy pocos los
grupos que llaman la atencion como los Formicoidea, Lepidoptera y Dip-
{era. Eso se explica porIa disminucion de abundancia y de actividad en
las capas aereas, porIa vida escondida de muchas espccies en esta capa
(colores y form as de mimetismo, construccion de casas protectoras, etc.)
y de particularidades de la distribucion, del ciclo biologico y de la
actividad.

V. RESUMEN

I. EI presente trabajo es una investigacion previa que se restringe a los
grupos mas comnnes y mas distribuidos, en especial de los artropo-
dos, en el interior de un bosque humedo tropical primario.

2. EI trahajo se realizo en el valle medio del Rio Magdalena, en una
region a 150 m. s.n.m. con precipitaciones anuales entre 2 y 4 m. y
temperaturas medias entre 28 y 290 C.

3. Las colecciones se hicieron en dos tipos diferentes de bosque que son
caracterizados pOl' su vegetacion. El tipo III tiene una capa de lm-
mus bruto de 5 - 20 em. de grosor 10 que es excepcional para bosques
del tipo arriba seiialado.

4. Para las colecciones cuantitativas en los distintos estratos se utiliza-
ron aparatos segun BERLESE/TuLLGREN,red de insectos segun REITTER,
red de golpe, trampas segun BARBER,redes finas de sed a para aves y

1 Un examen de unos 100 ejemplal'es de Staphylinidae del Carare· Opon por el
Prof. Dr. O. Scheerpeltz, Wien, puede demostrar cuantas especies nuevas se pueden
obtener con los metodos aplicados. Comprendio ese material 22 especies diferentes de
las cuales 18 eran nuevas.
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trampas de aire para artropodos en diferentes niveles. Una parte esen-
cial de este nuevo tipo de trampas de aire es la de tener vidrios planos
inclinados que deben desviar inscctos voladores hacia un vaso con for-
mol. El numero de insectos cogidos en est a manera es alto y permite
una evaluacion, por 10 menos relativa, de la densidad de actividad en

estas capas.

5. Con los metodos mencionados en el punto 4. se cogieron unos 22.000
artropodos, 86 aves y 9 murcielagos. Los' mimeros de animales que co-
responden a los distintos grupos sistematicos (generahnente ordenes )
ya los distintos metodos de co leccion aparecen en las tablas Nos. 9-17.

6. De los resultados obtenidos se anal'izo a) La magnitud ahsoluta. b) La
relacion de abundancia y densidad de actividad entre los diferentes
estratos, c) La participacion de los diferentes ordenes de animales en
las colecciones, Un resumen de la discusion sobre la distribucion de la
fauna aparece en el capitulo "Conclusiones generales" (IV.d.).
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