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RESUMEN

El presente estudio valora y compara la mortalidad de fauna silvestre y su tasa debida a colisión en la vía que 
conduce de San Onofre, Sucre a María la Baja, Bolívar, en época seca y época de lluvias; con longitud de  49Km, 
la vía bordea la porción noroccidental de los Montes de María, amplia zona de bosque seco tropical remanente del 
Caribe colombiano. Se trabajó durante 6 meses continuos de octubre de 2014 a marzo de 2015, con dos recorridos/
semana para un total de 48 muestreos, realizados de las  05:00 a las 08:00 horas, con velocidad media de 15 km/
hora. Las muestras fueron identifi cadas in situ. Al comparar estadísticamente las dos épocas muestreadas respecto 
de los atropellamientos totales se determina que no existe diferencia signifi cativa (DS=13,213, t=0,468, df=31, 
p=0,642). No obstante, de manera particular analizando cada grupo respecto de la época climática existe diferen-
cia signifi cativa para el grupo de aves (DS=1,449, t=2,400, f=9, p=0,039). Teniendo en cuenta que se trabajó en 
48 sesiones, se tiene una tasa diaria de atropellamiento (TA) de 0,328 ind/día/km. La TA del presente estudio es 
relativamente alta al compararla con lo establecido en otros trabajos. La vía estudiada requiere de señalización 
e infraestructura que brinde protección a la fauna silvestre, de lo contrario la situación podría poner en riesgo a 
muchas de las especies que habitan estos relictos de bosque seco. 
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ABSTRACT

The present study values and compares the mortality of wild fauna and its collision rate in the road that drives 
of San Onofre, Sucre to María la Baja, Bolívar, in dry and rainy season; with longitude of 49Km it skirts the 
northwest portion of Montes de María, wide area of forest dry tropical remainder of the Colombian Caribbean. 
We work during 6 continuous months of October from 2014 to March of 2015, with two walk/week for a total of 
48 samplings, carried out of 05:00 to 08:00 hours, with half speed of 15 km/hour. The samples were identifi ed in 

situ. When comparing statistically the two season samples with the total runnings over, doesn’t exists signifi cant 
difference (DS=13.213, t=0.468, df=31, p=0,642). nevertheless, in a particular way, analyzing each group regar-
ding the climatic time signifi cant difference exist for the birds group (DS=1.449, t=2.400, f=9, p=0.039). With 
48 sessions worked one has a daily running over rate (TA) of 0.328 ind/day/km. The TA of the present study is 
relatively high when comparing it with that settled down in other works. The studied road requires otherwise of 
signaling and infrastructure that it offers protection to the wild fauna, the situation it could put in risk to many of 
the species that inhabit these dry forest relicts.

Keywords: Run over, wild fauna, running over rate, Caribbean, Colombia

INTRODUCCIÓN

La conectividad requerida entre los hábitat que la fau-
na silvestre utiliza para desplazarse entre distintas 
áreas de supervivencia y reproducción, está siendo 
afectada por altos los niveles de degradación ambien-
tal que hoy se tienen (1); las carreteras y vías vehi-
culares son barreras que ejercen impedimentos noto-
rios para la movilización de la fauna silvestre  (1, 2), 
además que por su dinámica son una fuente de riesgo 
para muerte accidental de los animales que necesitan 
sobrepasarlas e incluso fuente de accidentes humanos 
por colisión con este componente ecosistémico (3).
 
Las carreteras y el transporte interactúan con los siste-
mas ambientales por los cuales discurren (4) y existe una 
correlación entre transporte, desarrollo y crecimiento 
económico de una región o país (5). No obstante, con-
siderar la importancia del desarrollo y de la producción, 
las vías de comunicación implementas para el funcio-
namiento adecuado de la economía, se convierten en 
franjas nocivas que ocasionan fragmentación de hábitat 
y generan impactos negativos en la dinámica natural de 
los ecosistemas inmersos dentro de su sistema (2, 6,7, 8).

Los componentes abióticos de los ecosistemas naturales 
son afectados por las carreteras de diversas formas, im-
pactan negativamente la dinámica hidrológica, los me-
canismos de sedimentación, depósitos y corrientes de 
agua, composición química del agua, niveles de inun-
dación, cobertura del suelo y microclima (9), pueden 
llegar a incrementar la energía de los sistemas loticos 
produciendo erosión en algunos casos y en otros sedi-

mentación nociva, factores que afectan la dinámica eco-
sistémica y de forma indirecta a la fauna silvestre (4).

El componente biótico se ve impactado negativamente 
de forma directa o indirecta; directa o primaria, cuan-
do los impactos son recibidos por la fl ora y la fauna, 
algo común al eliminar cobertura boscosa en la fase 
de construcción, para muchas especies factiblemente 
la desaparición de pequeñas porciones de hábitat no 
son importantes, pero para otras especies como pe-
queños mamíferos que poseen una alta fi delidad de 
sitio, las carreteras pueden ser muy perjudiciales; de 
forma indirecta o secundaria, ya que el transito es un 
factor vehicular que puede introducir desde contami-
nantes hasta especies exóticas, lo que afecta por en-
fermedad y por competencia a la fauna local (4, 10).

Diversos trabajos llevados a cabo en América del Sur, 
Europa y Estados Unidos,  muestran cifras preocupantes 
del número de animales atropellados y la amenaza que 
esto representa para algunas especies que se encuentran 
amenazadas (11, 12, 13). Igualmente, se sabe que el 
atropellamiento de los animales muestra patrones rela-
cionados con el tipo de vegetación, las condiciones cli-
máticas y el comportamiento de las especies, encontrán-
dose mayor incidencia de atropellamientos en animales 
de hábitos generalistas y oportunistas (14). Está esta-
blecido que el atropellamiento de fauna silvestre guarda 
relación con la época climática, porque suele coincidir 
con períodos reproductivos y disponibilidad de fuentes 
de alimento, lo que hace que aumente la probabilidad de 
cruce de caminos y carreteras, generando mayores pro-
babilidades de colisión con los vehículos (15, 16, 17,18).
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En Colombia, los estudios que dimensionen la fre-
cuencia de atropellamientos en zonas de áreas viales 
cercanas a sistemas naturales protegidos o bosques 
circundantes, son incipientes y muchas veces son solo 
reportes periodísticos. El objetivo del presente estu-
dio permitió valorar y comparar la mortalidad de fau-
na silvestre y su tasa debida a colisión en la vía que 
conduce de San Onofre, Sucre a María la Baja, Bolí-
var, esta carretera bordea la zona noroccidental de 
los Montes de María, Sucre, uno de los últimos refu-
gios de bosque seco tropical del Caribe colombiano. 

Materiales y métodos

Área de trabajo: Vía asfaltada que discurre en-
tre San Onofre en Sucre (9°44´09’’ N y 75°31´58´´ 
O) y María la Baja en Bolívar (9°59´38´´ N y 
75°16´11´´ O), con una longitud de  49Km (Figu-
ra 1), la vía bordea la porción noroccidental de los 
Montes de María, que es una zona relictual de bos-
que seco tropical en el Caribe colombiano (19). 

Método: Se trabajó durante 6 meses continuos com-
prendidos entre octubre de 2014 y marzo de 2015, cu-
briendo época de sequía y época de lluvias; se reali-
zaron dos recorridos por semana (lunes y jueves) para 
un total de 48 muestreos. Los recorridos se efectuaron 
entre las  05:00 y las 08:00 horas, con una velocidad 
media de 15km/hora, usando para el desplazamien-

to una moto con dos observadores (8,  20, 21,22). 

La muestras obtenidas fueron identifi cadas in situ, para 
lo cual se utilizaron la siguiente fuentes de informa-
ción: anfi bios la propuesta de Darrel Frost del Ame-
rican Museum of Natural History-AMNH (vers. 5.2, 
julio 15 de 2008); para reptiles la propuesta en The 
Reptile Database de Peter Uetz (octubre 15 de 2008); 
para aves la propuesta del South American Classifi -
cation Comité, American Ornithologist’Union (vers. 
11, diciembre 2008); además de los documentos per-
tinentes para aves y mamíferos (23, 24). Los nom-
bres comunes son de tipo local. La tasa de atropella-
miento se calculó teniendo en cuenta los individuos 
colectados por grupo y en total, días de muestreo y 
longitud de la vía (22). La información de fl ujo vehi-
cular/día se obtuvo del peaje de San Onofre, Sucre.  

Análisis de información: Para el análisis de los datos 
se utilizaron tablas de contingencias. Además, previa 
verifi cación de los postulados estadísticos se aplicó t de 
Student, y se calcularon porcentajes con el fi n de ex-
plicar el volumen de atropellamiento por especie (25). 

Resultados

En la Tabla 1 se presentan los datos de atropellamiento 
por especie según la época climática analizada, se calcu-
la la tasa de atropellamiento (TA) por grupo zoológico 
y en total, así mismo se establece el estatus específi co.

Al aplicar T de Student para comparar estadística-
mente las dos épocas muestreadas respecto de los 
atropellamiento totales se determina que no existe di-
ferencia signifi cativa (DS=13,213, t=0,468, df=31, 
p=0,642). No obstante, de manera particular anali-
zando cada grupo respecto de la época climática se 
tiene que existe diferencia signifi cativa para el gru-
po de las Aves (DS=1,449, t=2,400, f=9, p=0,039). 

En la Tabla 2 se presenta la información porcentual 
de las especies por grupo con mayor registro de atro-
pellamiento en concordancia con la época climática.

Con los datos de atropellamiento colectados y teniendo 
en cuenta que se trabajó en 48 sesiones o días, se tiene 
que una tasa diaria de atropellamiento (TA) de 0,328ind/
día/km. Información detallada de la TA por grupo zooló-
gico y época climática se resume en la Tabla 3. La media 
diaria de vehículos que circulan por esta vía es de 1.500.

 !"#$%&'$& ()*(

Figura 1. Área de estudio (Google earth, versión 5.0 libre)
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Taxón Especie Nombre Común Estatus Sequia Lluvia Total

Anfi bios

Rhinella marina Sapo Común LC 145 122 267

Scinax sp Rana 2 22 24

Leptodactylus bolivianus Saltona LC 12 45 57

Anfi bios (NN). 29 38 67

Total Anfi bios 188 227 415

Reptiles

Boa constrictor Boa NE 4 1 5

Chironius carinatus Cazadora NE 4 2 6

Clelia clelia Bibora NE 2 1 3

Epicrates cenchria Candelilla NE 4 17 21

Imantodes cenchoa Bejuquillo NE 1 0 1

Leptodeira sp Ojo de gato NE 18 34 52

Liophis lineatus Guarda Camino NE 8 6 14

Liophis melanotus Guarda Camino NE 3 2 5

Mastigodrias pleei Cazadora NE 1 0 1

Micrurus sp Coral NE 0 1 1

Oxyrhopus petola Gargantilla NE 3 2 5

Pseudoboa neuwiedii Coralito NE 10 6 16

Spilotes pullatus Cazadora NE 4 2 6

Iguana iguana Iguana LC 39 1 40

Serpientes (No identifi cadas) 9 4 13

Total Reptiles 110 79 189

Aves

Buteo magnirostris Gavilán LC 5 4 9

Buteo sp Gavilán LC 1 1 2

Campilorhynchus griseus Chupa huevo LC 4 2 6

Cathartes aura Laura LC 5 6 11

Columba domestica Paloma NE 3 0 3

Coragyps atratus Golero LC 0 1 1

Milvago chimachima Pigua LC 2 0 2

Pitangus sulphuratus Chicha Fria LC 5 2 7

Thraupis episcopus Azulejo LC 4 3 7

Tyrannus melancholicus Garrochero LC 2 1 3

Aves (NN) 2 3 5

Total Aves 33 23 56

Mamíferos

Cerdocyon thous Zorra Perro LC 9 28 37

Didelphis marsupialis Zorra Chucha LC 41 3 44

Mus musculus Raton NE 4 5

Sylvilagus fl oridanus Conejo LC 2 4 6

Tamandua mexicana Oso Hormiguero LC 5 3 8

Mamíferos (NN) 4 5 9

Total Mamíferos 65 48 113

Total especímenes atropellados 396 377 773

Tabla 1. Número de individuos por especie atropellados de acuerdo con la época climática. Incluye estatus 
según categorías  IUCN (2010): NE= No evaluado; LC= Preocupación menor;   NT= Amenazado; VU= Vul-
nerable

Tasa de atropellamiento de fauna silvestre caribe colombiano. Monroy et al.
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rostris (Falconidae) y Cathartes aura (Catharti-
dae), son las de mayor representación, estas es-
pecies sufren atropellamientos en virtud de sus 
hábitos alimenticos, forrajean sobre la  vía buscando 
cadáveres de animales (32, 34); como también se ven 
atraídas por residuos orgánicos arrojados a la carrete-
ra, que son fuentes valiosa de alimento para ellos (33).

En cuanto a los mamíferos se destacan porcentual-
mente Didelphis marsupialis,  omnívoro de hábitos 
alimenticios oportunistas; se reporta como especie de 
común atropellamiento en vías de Antioquia (35); la 
alta frecuencia en las colisiones puede estar relaciona-
da con su abundancia (35). Esta especie se identifi ca 
en una vía amazónica de Brasil como la más atrope-
lladla dentro de la fauna general colisionada (26), tam-
bién arrollada frecuentemente en zonas bajas, con-
cordando con lo que se registra en este estudio (14).
 
Cerdocyon thous posee un registro alto de atropella-
miento entre los mamíferos, a esta especie se le regis-
tra como una de las que mayor suceso en colisiones 
nocivas dentro de los mamíferos en vías nacionales 
(35). Es una especie de una dieta amplia y oportunis-
ta, que como carnívoro llega a ser carroñero (36). Se 
le observa comúnmente en las carreteras y es una de 
las especies que cuenta con mayor número de muertes 
por autos en algunas zonas bajas de Suramérica (36).

El atropellamiento puede estar favorecido por el 
efecto de borde, porque una especie que coloni-
za orillas, es por lo general atraída por la favora-
bilidad de presas y cambios en la dinámica trófi -
ca del sistema (37), lo cual aumenta su población 
y por lo tanto su exposición a los efectos de la vía.

La época del año no tuvo infl uencia sobre los atrope-
llamientos, en este caso no se hallaron diferencias es-

Grupo Especie Sequía lluvia Total

N % Grupo % Total N % Grupo % Total N % Grupo % Total

Anfi bios Rhinella marina 145 77,1 36,7 122 53,7 32,4 267 64,3 34,5

Reptiles Leptodeira sp 18 16,4 4,5 34 43,0 9,0 52 27,5 6,7

Iguana iguana 39 35,4 9,8 1 1,26 0,3 40 21,16 5,2

Aves Buteo magnirostris 5 15,1 1,3 4 17,4 1,1 9 16,1 1,2

Cathartes aura 5 15,1 1,3 6 26,1 1,6 11 19,6 1,4

Mamíferos Didelphis marsupialis 41 63,1 10,3 3 6,25 0,8 44 38,9 5,7

Cerdocyon thous 9 13,8 2,3 28 58,3 7,4 37 32,7 4,8

Tabla 2. Porcentaje  de  las  especies    por  grupo  con  mayor registro   de   atropellamiento  de  acuerdo  a la  época  climática   y   total.   N (número), 
% grupo (%  de  atropellamiento  respecto  del  grupo  zoológico), % Total (% de  atropellamiento  respecto   del total  de  fauna  atropellada).

Grupo Sequía Lluvia Total

Anfi bios 0,079 0,096 0,176

Reptiles 0,047 0,033 0,08

Aves 0,014 0,009 0,023

Mamíferos 0,027 0,02 0,047

Total 0,168 0,160 0,328

Discusión

En porcentaje los taxones de fauna silvestre con ma-
yor atropellamiento están representados por anfi bios y 
reptiles, la herpetofauna es el más vulnerada por atro-
pellamiento en ese estudio (20, 22, 26, 27), de manera 
específi ca Rhinella marina, se detecta como una de las 
más atropelladas lo cual concuerda con trabajos simi-
lares llevados a cabo en Brasil y España (26, 28, 29). 

Los resultados de este estudio, en el cual la mayor fauna 
atropellada pertenece a la herpetofauna, difi ere de lo ha-
llado para Brasil en casos tales como: la rodovía Br-262 
en Mato Grosso do Sul y la rodovía BR-174 en Amazo-
nas, en donde la mayor proporción estuvo representada 
por mamíferos seguida de aves y siendo los de menor 
expresión anfi bios y reptiles (26, 30). Pero coincide 
con lo reportado para Tehuantepec, México (27, 31). 

La alta proporción de atropellamientos registrada para 
Iguana iguana en época reproductiva, que sucede du-
rante la sequía, momento en que las iguanas suelen 
atravesar las vías en busca de zonas para anidar, se le 
registra como colisionada en carreteras de  México (27, 
31) y en Venezuela (20, 22). Igualmente, el género Lep-

todeira al igual que en este estudio, se registra como 
una de las más atropellas en vías de Venezuela (22).

De las aves, las carroñeras como Buteo magni-

Tabla 3. Calculo de TA total, por grupo de acuerdo a la época 
climática.
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tadísticamente signifi cativas, no obstante que numéri-
camente es mayor la colisión durante la sequia; pero 
al analizar el grupo de las aves las diferencias signifi -
cativas muestran un mayor atropellamiento durante la 
sequía, lo cual puede ser atribuido a sus hábitos y a la 
oferta de alimento en la vía (27, 32). Es evidente que 
los factores climáticos poseen infl uencia sobre la oferta 
de alimento y época reproductiva, lo cual se relaciona 
con el mayor o menor número de atropellamientos (27); 
igualmente el mayor o menor cubrimiento de áreas para 
forrajeo se relaciona con la época del año, al fi nalizar 
las lluvias e iniciar la sequía la producción de frutos 
silvestres es mayor, la estacionalidad fenológica tam-
bién afecta notablemente la composición, estructura y 
la dinámica del ecosistema (38). Para Venezuela se de-
tectó que los meses de transición entre las estacionesde 
sequía y lluvias son los que poseen una mayor frecuen-
cia de atropellamientos (22); mientras que en Brasil no 
se hallaron diferencias signifi cativas entre la pluviosi-
dad y los atropellamientos a lo largo de un año (26).

La TA total del presente estudio equivalente a 0,328ind/
km/día es relativamente alta al compararla con lo es-
tablecido para Portuguesa, Venezuela, que está en-
tre 0,1178 (39) y  0,1393 (22). En cuanto Reptiles, 
se determinó en este estudio una TA de 0,080ind/km/
día, que es menor al 0,1393ind/km/día hallado para 
Portuguesa, Venezuela (22) pero resulta inferior a 
0,0015ind/km/día reportado para Costa Rica (40). 
La tasa de atropellamientos (TA) en Aves del presen-
te estudio equivalente a 0,023ind/km/día, es menor a 
los  0,0349ind/km/día determinada para Mato Grosso, 
Brasil (41) y  mayor que los 0,0105ind/km/día halla-
da para Goias, Brasil (42). Para los Mamíferos la TA 
obtenida de 0,047ind/km/día es menor a los 0,0794ind/
km/día determinados para Mato Grosso, Brasil (41) y a 

los 0,0122ind/km/día detectados en Goias, Brasil (42). 

El modelo de Tránsito Promedio Diario (TPD) (43), 
concluye que con un TPD es bajo cuando es ≤ 2.500/
día y que la tasa de mortalidad sería relativamen-
te baja. Los resultados pertinentes de este estudio, 
al comparar las TA con otros estudios (22, 39, 42) 
no se concuerdan con lo planteado, ya que se tie-
nen altas TA, tanto a nivel de grupo como en general. 

Probablemente los resultados de este estudio subesti-
man la dimensión de la problemática, teniendo en cuen-
ta que las aves carroñeras, así como los mamíferos y 
la actividad humana, como el fl ujo vehicular mismo, 
pueden desplazan los cadáveres (27). Además, no todos 
los individuos atropellados se pueden detectar, algunos 
al colisionar pueden caer fuera de la vía tras el impacto 
o quedar heridos y buscar refugio fuera de ella, por lo 
tanto la mortalidad real puede ser mucho mayor (44). 
La mortalidad de la fauna en las carreteras puede estar 
afectando a las poblaciones faunísticas, ya que la aplica-
ción de medidas protectoras que minimicen el impacto 
son difíciles de concretar, así como lo es concientizar a 
la gente del daño que pueden generar con sus vehículos 
y con una forma no adecuada de conducción (1, 44, 45).

La importancia de calcular la TA, radica ecológica-
mente en que se convierte en un método indirecto de 
valoración poblacional, las muertes de animales por 
atropellamientos en la carretera son análogas a las 
“capturas por unidad de esfuerzo” donde la “captura” 
es el número de animales atropellados y el “esfuerzo” 
es una función directa del tráfi co vehicular. Ante un 
incremento en el tráfi co, una disminución o estanca-
miento en la TA se puede interpretar como un decreci-
miento de la población de la especie analizada (22, 46). 
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