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GLOSARIO 

 

AMENAZA: Presión sobre especies de fauna o flora causado por un agente externo que 

llega a afectar el estado de las poblaciones, poniendo en peligro su supervivencia. 

BIODIVERSIDAD: Hace referencia a la amplia variedad de especies vegetales y animales 

que viven en un espacio determinado, también comprende la variedad de ecosistemas y 

las diferencias genéticas dentro de cada especie. 

CASI ENDÉMICO: Especie que comparte el 50% de su distribución con otro país. 
CONTROL POBLACIONAL: Medidas a ejecutarse que reducen, mantienen o incrementan 

el número de individuos de determinada población en un territorio.  

DECLIVE POBLACIONAL: Disminución del número de individuos de una población en un 

territorio durante un tiempo determinado. 

DENSIDAD POBLACIONAL: Número promedio de individuos con relación a una unidad 

de superficie. 

DISPOSITIVO ANTI-DEPREDACIÓN: Aparato o mecanismo que permite reducir la tasa de 

depredación.  

DISTRIBUCIÓN POTENCIAL: Espacio donde podría estar presente la especie objeto de 

estudio en función de sus características ambientales. 
ECOLOGÍA: Interacciones de las especies con su entorno.  

ENDÉMICO: Especie cuya distribución se encuentra restringida a una ubicación geográfica 

especifica. 
ERRADICACIÓN: Eliminación o supresión completa y definitiva de una especie negativa o 

perjudicial que afecta los ecosistemas. 
ESPECIE INVASORA: Animales que se desarrollan fuera de su área de distribución natural 

produciendo alteraciones en la riqueza y diversidad de los ecosistemas. 

EXTINCIÓN: Desaparición definitiva de los miembros de una especie o grupo de taxones. 

EXTINCIÓN LOCAL: Desaparición de una especie en un área determinada. 
FAUNA NATIVA: Grupo de especies autóctonas que pertenecen a una región o ecosistema 

determinado. 
FAUNA SILVESTRE: Conjunto de organismos de especie animales terrestres y acuáticas 

que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han 

regresado a su estado salvaje. 
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FOTOPERIODO: Conjunto de procesos de las especies mediante los cuales regulan sus 

funciones biológicas, usando como parámetros la alternancia de los días y las noches del 

año y su duración según las estaciones y el ciclo solar. 

GATO CALLEJERO: Gatos sin dueño que consiguen su alimento principalmente a partir 

de recursos que proveen los humanos de forma no intencional, y de la caza en algunos 

casos, estando generalmente socializados con el humano.  

GATO DOMÉSTICO: Gato que se cría con contacto humano directo el cual puede estar 

confinado a su hogar o presentar libertades. 

GATO FERAL O ASILVESTRADO: Son aquellos que viven y se reproducen en la 

naturaleza, consiguen alimento cazando o carroñando, no viven cercano a los humanos, y 

no se encuentran socializados. 

HÁBITAT: Espacio en el cual una población de especies puede residir y reproducirse, de 

manera tal que asegure perpetuar su presencia en el área. 
HISTORIA NATURAL: Es el conocimiento de las características de una especie que incluye 

el entendimiento de los aspectos generales de su biología como la reproducción, etología, 

ecología, genética y evolución. 
MITIGACIÓN: Estrategia definida que se enfoca en la reducción de la vulnerabilidad, riesgo 

y atenuación de los impactos causados por un agente externo sobre las poblaciones. 

MONITOREO: Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para 

hacer seguimiento de una población. 

PIRÁMIDE DE EDADES: Histograma o gráfico de barras que muestra la estructura de la 

población de un lugar en cuanto a edad y sexo. 

POBLACIÓN PROGRESIVA: Poblaciones en donde los procesos tanto de la natalidad 

como la mortalidad son altas y la población crece a un ritmo acelerado. 

RED TRÓFICA: Procesos de trasferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes 

especies de una comunidad biológica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial son las especies 

invasoras, conocidas como aquellas especies que se encuentran fuera de su área de 

distribución natural y son capaces de establecerse y dispersarse exitosamente causando 

alteraciones en la diversidad biológica nativa y por ende en los ecosistemas que están 

habitando, debido a que, a largo plazo pueden causar la extinción de especies nativas por 

competencia de recursos, depredación, transferencia de patógenos, hibridación y alteración 

del hábitat (Gurevitch & Padilla, 2004). Históricamente, las especies invasoras son 

conocidas como especies introducidas o exóticas, las cuales han sido transportadas 

accidental o intencionalmente a nuevas ubicaciones gracias a las actividades antrópicas y 

se han convertido en una amenaza para el normal funcionamiento de los ecosistemas 

naturales (Biodiversity Institute of Ontario, 2013). Las especies invasoras no sólo afectan a 

la biodiversidad, también conllevan grandes pérdidas económicas en las actividades 

humanas, debido a que llegan a afectar la productividad agrícola y, además, generan 

enfermedades que perjudican la salud humana. Asimismo, su control y manejo implican 

elevados costos económicos para el país donde se encuentran invadiendo (Holmes et al. 

2009).  

La introducción de especies siempre ha acompañado los procesos de colonización, pues la 

dependencia del hombre de cultivos y animales domésticos a partir de un medio ambiente 

agrícola, ha aumentado el uso de especies no nativas (Vitousek et al. 1997). Los motivos 

de la introducción de especies varían dependiendo del uso para el que se requieren, ya sea 

como alimento, para la producción de fibras, como animales de caza, controles biológicos 

o sólo porque su presencia hace más ameno el ambiente (Aguirre-Muñoz et al. 2009). A 

nivel mundial, el 90% de las introducciones de plantas y animales son intencionales y el 

10% restante accidentales, en 2001 la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) presentó la declaratoria de las 100 especies invasoras más dañinas a 

nivel mundial, incluyendo virus, hongos, plantas, invertebrados, peces, anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos. En Colombia, el estudio de las especies invasoras y sus impactos es 

poco conocido, sin embargo, el instituto Alexander von Humbolt (IAvH) ha llevado a cabo 

diversos esfuerzos en pro del conocimiento de las especies invasoras del país, no obstante, 
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es necesario profundizar en la determinación de los efectos sobre la biota nativa (Baptiste 

et al. 2010; Rico-Hernández, 2010). 

El gato doméstico (Felis catus) es una especie ampliamente distribuida, su relación con los 

humanos ha permitido su dispersión a través de todos los continentes (Brickner, 2003). 

Actualmente, es uno de los animales de compañía más apreciados, sin embargo, para las 

antiguas civilizaciones, los gatos en granjas, aldeas y barcos proveían gran protección 

contra plagas, principalmente contra roedores responsables de pérdidas económicas (al 

alimentarse de los productos almacenados) y transmisores de enfermedades (Engels, 

1999; Henderson, 2009; Denny & Dickman, 2010; Masters, 2015; Doherty et al. 2017). Los 

registros arqueológicos de esta especie son escasos, debido a esto, el conocimiento sobre 

el origen de la domesticación de F. catus se limita a pocos estudios que establecen algunas 

hipótesis, las cuales plantean que el Oriente Medio y Egipto juegan un papel importante en 

la domesticación de la especie (Vigne et al. 2004; Van Neer et al. 2014). A pesar de no 

conocer el real origen de F. catus, se considera a F. silvestris (gato montés), especie que 

se distribuye en el viejo mundo, como su posible ancestro. En la actualidad, los estudios 

taxonómicos han permitido reconocer cinco subespecies de gato silvestre distribuidas 

geográficamente, por su parte, los estudios genéticos han establecido que sólo una de las 

cinco subespecies (F. silvestris lybica, gato salvaje africano) fue finalmente domesticada 

(Driscoll et al. 2007; Yamaguchi et al. 2015). 

El establecimiento de F. catus en los países fuera de su rango de distribución fue totalmente 

exitoso, pues gracias a su docilidad es uno de los mejores animales de compañía, 

adicionalmente, es una especie que se adapta a la mayoría de los ecosistemas, esto debido 

a que pocos factores ambientales limitan su distribución (Brickner, 2003). Sin embargo, en 

países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, Argentina, entre otros 

(Romero et al. 2008; Dauphiné & Cooper, 2009; Farnworth et al. 2010; Lizarralde, 2016; 

Doherty et al. 2017), se ha convertido en una gran problemática ambiental, causando 

grandes daños ecológicos, ya que se ha llegado a reportar el establecimiento de 

poblaciones de F. catus en ambientes naturales, considerándose gatos ferales o 

asilvestrados, esto debido principalmente al abandono de la especie por parte de los 

humanos (Salamanca et al. 2011). Causa que ha despertado el estudio de sus poblaciones 

y hasta su erradicación, dichos estudios han concluido conjuntamente que, debido a su 
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naturaleza cazadora, los gatos domésticos asilvestrados representan una gran amenaza a 

la vida silvestre, generando efectos negativos sobre las poblaciones de anfibios, reptiles, 

pequeños mamíferos y aves (Afonso & Mateo, 2009; Dauphiné & Cooper, 2009; Kutt, 2012; 

Galán, 2013), además, a diferencia de sus parientes silvestres, se ha demostrado que no 

cazan únicamente para alimentarse, pues a pesar de estar cebados, emprenden jornadas 

de cacería donde capturan la presa y no necesariamente la consumen (Dickman & 

Newsome, 2015). Debido a esto, F. catus entra dentro de la lista de las 100 peores especies 

invasoras, causando grandes daños a la fauna nativa principalmente en ecosistemas 

vulnerables como lo son las islas y también en zonas urbanas y rurales (Global Invasive 

Species Database, 2020). Lo anterior ha permitido entender los impactos que generan los 

gatos ferales y establecer políticas de manejo y control poblacional de F. catus en ciertos 

países (Doherty et al, 2017), en donde se ha logrado alcanzar un equilibrio ecosistémico 

fundamental para el óptimo establecimiento y desarrollo de la fauna silvestre. 

Dentro del territorio colombiano el gato ha sido utilizado como una especie comercial, con 

fines de acompañamiento y protección de sus hogares. Actualmente Colombia no cuenta 

con una reglamentación ambiental en torno al manejo de esta especie, a pesar de que se 

ha demostrado en varios países que el gato doméstico ha generado un efecto causal directo 

sobre la biodiversidad (Romero et al. 2008; Dauphiné & Cooper, 2009; Farnworth et al. 

2010; Lizarralde, 2016; Doherty et al. 2017). Dicha falta de autoridad por parte de los entes 

ambientales ha generado que las poblaciones de gatos aumenten gradualmente con el 

transcurrir de los años, generando poblaciones asilvestradas de gatos en territorios 

conservados que pueden generar impactos directos sobre las poblaciones de vertebrados 

presentes. Este es el caso de los reportes dados por el Instituto Alexander Von Humboldt 

(Baptiste et al. 2010), quienes lo catalogan como una especie invasora de alto riesgo, de la 

cual no se conocen sus impactos en las poblaciones nativas del país, ni su establecimiento 

en ambientes naturales, reportes que indican la importancia del estudio de las poblaciones 

de F. catus en el territorio nacional junto con sus impactos y posibles medidas de mitigación 

y control poblacional. Es importante recalcar lo mencionado anteriormente, ya que, las 

poblaciones de gatos en Colombia sólo han sido estudiadas desde un punto de vista 

genético y parasitológico (Lenis et al. 2009; Lilly & Wortham, 2013; Pardo et al.  2014; Pardo 

et al. 2015). Siendo de vital importancia enfocar los estudios desde un punto de vista 
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ecológico que logre determinar la relación depredador-presa, junto con su tasa de 

depredación. 

Debido a lo mencionado anteriormente, en este trabajo se pretende dar un acercamiento a 

los posibles impactos ecológicos que presenta el gato doméstico a la diversidad de fauna 

nativa dentro de algunas zonas del área metropolitana de Bucaramanga, teniendo en 

cuenta datos valiosos de su dieta local, que permita establecer los tipos de presas 

potenciales, junto con su posible tasa de depredación, y así poder generar futuros planes 

de control y manejo poblacional, que permitan la conservación de las especies nativas.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel global el gato es considerado como una especie de gran afectación; en el continente 

americano en países como Estados Unidos, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, y 

Argentina se han reportado impactos sobre las poblaciones de fauna nativa, causando 

declives poblacionales y llevando a la extinción a muchas especies de aves, reptiles y 

mamíferos (Romero et al. 2008; Dauphiné & Cooper, 2009; Farnworth et al. 2010; 

Lizarralde, 2016; Doherty et al. 2017; Schüttler et al. 2018). En la mayoría de los países 

mencionados los impactos han sido causados por gatos considerados como ferales, sin 

embargo, se ha reportado que los gatos domésticos también pueden alterar las poblaciones 

naturales (Woods et al. 2003; Galán, 2013). 

A pesar de que las especies invasoras domésticas generan grandes afectaciones sobre la 

conservación de la biodiversidad, en Colombia no se han desarrollado políticas de manejo 

y control de dichas especies, debido principalmente a la falta de estudios que demuestren 

si existe un impacto directo sobre la fauna nativa del país. Sin embargo, estudios realizados 

por el IAvH han determinado que la especie Felis catus es objeto de control a nivel nacional, 

ya que se considera una especie de alto riesgo, pues aún sin documentarse poblaciones 

catalogadas como ferales, los animales domésticos liberados temporalmente, pueden 

ejercer grandes presiones sobre las especies nativas tanto en áreas urbanas o rurales como 

en ecosistemas naturales (Baptiste et al, 2010).  

Debido a lo mencionado anteriormente, se pretende obtener una aproximación a los 

posibles impactos generados por el gato doméstico sobre la diversidad de fauna nativa que 

permita formular posibles medidas de control y manejo poblacional dentro del área 

metropolitana de Bucaramanga. Esta área de estudio se caracteriza por presentar zonas 

boscosas cercanas a la urbe como los cerros orientales, la escarpa occidental y zonas de 

reservas forestales que representan ecosistemas ideales para el establecimiento de la 

fauna nativa y que permite el flujo constante de especies entre ellas. Asimismo, la 

biodiversidad de las zonas mencionadas anteriormente al tener una alta influencia urbana, 

puede verse fácilmente amenazada por la introducción de especies invasoras domésticas 

como el gato, con distintos fines, tanto como animales de compañía, como con fines de 

salubridad gracias a que actúan como controles de plagas, siendo necesaria la evaluación 
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del estado poblacional de la especie Felis catus y su alimentación en zonas cercanas a 

estos ecosistemas y así lograr establecer un precedente que será la base de futuros 

estudios enfocados a la conservación de la fauna nativa urbana. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel global ha existido una disminución drástica de la biodiversidad causada 

primordialmente por las prácticas humanas. Dicha pérdida de biodiversidad se encuentra 

asociada principalmente a la modificación estructural del paisaje a causa de la 

deforestación que conlleva a la pérdida de hábitats indispensables para el desarrollo y 

establecimiento de las especies (Bennett, 2017). Asimismo, la introducción de especies 

exóticas consideradas como invasoras es catalogada como la segunda causa de 

disminución de la diversidad biológica, ya que se caracterizan por presentar estrategias 

reproductivas, hábitos alimenticios y ciclos de vida que les permiten adaptarse y dispersarse 

fácilmente a diferentes ecosistemas, afectando las poblaciones nativas al competir por los 

recursos disponibles, lo que genera modificaciones en la estructura y composición de los 

ecosistemas (Gurevitch & Padilla, 2004). Con el fin de mitigar la problemática arraigada por 

especies invasoras, a nivel mundial se ha decidido firmar un convenio sobre la diversidad 

biológica, el cual tiene como objetivo principal velar por la conservación de la biodiversidad, 

en donde, todos los países pertenecientes a este convenio buscan realizar medidas 

conjuntas que mitiguen la extinción de especies y logren preservar los índices de 

biodiversidad ideales por zona (Convenio sobre la Diversidad Biológica [CDB], 2010). Este 

es el ejemplo de países como México y Argentina, en donde se han reportado altos 

impactos por parte de especies introducidas a la fauna silvestre, y se han logrado llevar a 

cabo planes exitosos que han permitido manejar y controlar las poblaciones, induciendo a 

la recuperación de las poblaciones de especies nativas (Lizarralde, 2016; Ortiz-Alcaraz et 

al. 2017).  

Dentro de las 100 especies invasoras de mayor interés dadas por la Base global de datos 

de la UICN (Unión internacional para la conservación de la naturaleza), se puede encontrar 

al gato doméstico Felis catus (Global Invasive Species Database, 2020), considerado a 

nivel mundial como una de las especies que más impactos genera a la fauna nativa de la 

región donde es introducida. Esta especie se encuentra ampliamente distribuida y se ha 

establecido principalmente como animal de compañía en los hogares, sin embargo, existen 

reportes en donde la especie invasora ha establecido poblaciones sin contacto humano, 

dejando de ser domésticos y convirtiéndose en gatos ferales, los cuales han afectado 
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fuertemente a las poblaciones de especies nativas (Afonso & Mateo, 2009; Dauphiné & 

Cooper, 2009; Salamanca et al. 2011; Kutt, 2012; Galán, 2013). 

Colombia es uno de los países que se encuentra dentro del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, sin embargo, Felis catus no se encuentra catalogado dentro de los listados 

disponibles, como una especie invasora. Por lo tanto, no se han definido acciones 

orientadas a su control y manejo, debido principalmente a que no se ha reportado el 

establecimiento de sus poblaciones en áreas naturales y se desconoce la afectación que 

genera a la fauna nativa (Baptiste et al. 2010). 

Con base en lo anterior, es necesario clarificar los impactos de Felis catus sobre las 

poblaciones silvestres de Colombia, que permitirá plantear objetivos claros para su control, 

para ello, se requieren estudios pioneros enfocados en el estatus poblacional que presenta 

la especie en las distintas zonas del territorio nacional, junto con datos valiosos de su 

alimentación y métodos de depredación, que permitan generar las bases para el futuro 

desarrollo de posibles medidas de manejo demográfico y la implementación de dispositivos 

que minimicen o limiten el comportamiento depredatorio de la especie. En el presente 

trabajo se pretende establecer los posibles impactos generados por Felis catus en la fauna 

nativa del área metropolitana de Bucaramanga, así como tener una cuantificación del 

estado poblacional de la especie y su tasa de captura diaria que nos permita conocer qué 

grupo (s) de especies nativas son más vulnerables a la afectación y que medidas de apoyo 

se requieren para minimizar su depredación. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Determinar los impactos generados por la especie invasora Felis catus sobre la diversidad 

de fauna nativa, y las medidas de control y manejo poblacional dentro del área 

metropolitana de Bucaramanga.  

4.2. Objetivos específicos 

Reconocer los impactos generados por Felis catus en la diversidad de fauna silvestre a 

nivel nacional. 

Identificar la normatividad ambiental en torno al manejo y control de especies invasoras e 

introducidas en Colombia, con énfasis en la especie doméstica Felis catus. 

Estimar la densidad de Felis catus y la tasa de captura de presas de fauna nativa en el área 

de estudio. 

Diseñar los posibles planes de manejo para el monitoreo y control de gatos domésticos 

urbanos y rurales. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Área de estudio 

El área objeto de estudio se localizó dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), hacia los municipios que 

conforman el área metropolitana de Bucaramanga (Bucaramanga, Floridablanca, Girón y 

Piedecuesta), en el departamento de Santander, Colombia (Fotografía 1). Dicha área 

cuenta con un rango de elevación que va desde 770-1350 msnm, con temperaturas 

promedio entre 18-24°C y precipitación media anual entre 1000-1400 mm, con un régimen 

bimodal constituido por dos períodos de lluvias que ocurren en los meses de marzo a mayo 

y de septiembre a noviembre, y dos periodos de sequía de diciembre a febrero y de junio a 

agosto (Corporación Autónoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

[CDMB], 2014). El área se caracteriza por presentar una variedad de coberturas vergetales, 

en donde, se puede observar según el sistema de Holdridge (1967) bosque húmedo 

premontano y bosque seco premontano, los cuales han sufrido alteraciones graduales a 

causa de la expansión agrícola, de construcción (vivienda) y turismo (CDMB, 2011; CDMB, 

2014). Sin embargo, dentro de la zona se pueden observar áreas boscosas constituidas por 

reservas forestales y regionales, parques naturales regionales, jardines botánicos, y demás 

zonas rurales que rodean el área metropolitana, y constituyen en su mayoría el DMI 

Bucaramanga, conformado principalmente por las escarpas oriental y occidental, las cuales 

presentan altas incidencias de fauna silvestre nativa (CDMB, 2011). 
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Fotografía 1. Foto panorámica del área de estudio que evidencia los cuerpos vegetales que 

rodean la metrópolis. 

La alta gama de paisajes observados y mencionados anteriormente dentro del área 

metropolitana permitió seleccionar una serie de ecosistemas estratégicos que ayudaron a 

conocer la dinámica poblacional de la especie de gato doméstico Felis catus, junto con las 

posibles afectaciones a la fauna nativa y el conocimiento regional sobre dicha especie 

invasora. Para ello, se dividió el estudio en dos grandes grupos con el fin de compararlas y 

conocer cada una de las características y condiciones que giran en torno a la mencionada 

especie de gato doméstico. Dichos grupos se dividieron en:  

9 Población urbana, que se caracteriza por presentar alto número de personas, las 

cuales se encuentran asociadas a infraestructuras y economías especiales. Dentro 

de este grupo se seleccionaron barrios al azar, teniendo en cuenta su estratificación 

y educación.  

9 El segundo grupo estuvo representado por la población rural, considerada como un 

conjunto de personas que viven en los campos, alejada en cierta manera de la 

metrópolis o área urbana. Para este grupo se seleccionó cualquier área con 

presencia o cercanía a zonas boscosas, o que presentaran incidencia frecuente de 

fauna silvestre.  
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Dentro de las zonas establecidas anteriormente se seleccionaron aquellos hogares que 

exhibieron la presencia de la especie invasora Felis catus o gato doméstico. Esto con el fin 

de desarrollar cada uno de los objetivos planteados, durante un periodo de tiempo de tres 

meses, comprendidos entre 17 de marzo a 17 de junio de 2019, teniendo en cuenta las 

siguientes metodologías: 

5.2. Revisión bibliográfica 

Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de información en artículos científicos relacionada 

con la influencia de Felis catus como especie invasora sobre la diversidad de fauna silvestre 

a nivel urbano y rural, nacional e internacionalmente; su impacto y las posibles 

consecuencias de su presencia, como la pérdida de diversidad, declives poblacionales, 

extinción de especies nativas, afectación en la ecología natural de las especies que alteran 

las redes tróficas y aumentan la competencia interespecífica por los recursos disponibles 

en el hábitat, entre otras. Asimismo, se investigó sobre las medidas que se han tomado 

para su control poblacional tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, se 

indagó en las diferentes fuentes de consulta disponibles, la normatividad ambiental 

asociada al manejo, control y monitoreo de las especies invasoras, enfocándonos 

principalmente en la especie Felis catus, en Colombia y en otros países donde existe esta 

problemática, con el fin de identificar las falencias existentes en la legislación referentes a 

las especies invasoras domésticas. 

5.3. Estimación de la densidad poblacional de Felis catus, su tasa de captura 
y la visión de la comunidad sobre la problemática ambiental de la especie 

Con el fin de conocer o estimar la densidad del gato doméstico en las diferentes zonas de 

estudio establecidas previamente dentro del área metropolitana de Bucaramanga, se 

aplicaron una serie de encuestas educativas de conocimiento general y una encuesta de 

seguimiento. Las cuales se realizaron por dos tipos de modalidades dependiendo de las 

facilidades que presentó la población; virtual (principalmente dentro del casco urbano), y 

presencial para las áreas rurales y algunos barrios urbanos (ausencia de recursos 

virtuales). Cabe resaltar que, el total de encuestas a obtenerse estuvo influenciado o 
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limitado por la falta de aceptación de este tipo de estudios por parte de los habitantes del 

área metropolitana de Bucaramanga. 

Para la ejecución de lo planteado, 1) se identificaron las casas de interés para el análisis, 

cuya característica en común es la presencia de uno o más gatos. Se lograron diligenciar 

un total de 89 encuestas educativas realizadas para un total de 45 localidades, divididos en 

41 barrios y 4 veredas. 2) Se le entregó a cada propietario de gato (s) un cuestionario en 

donde se respondieron preguntas referentes al número de gatos presentes como mascota 

en su casa, sexo y edad, junto con preguntas que permitieron establecer el conocimiento 

que presentan los ciudadanos rurales y urbanos del área metropolitana de Bucaramanga 

sobre el impacto que genera la especie doméstica Felis catus a la diversidad de fauna 

nativa, dentro del cuestionario se incluyeron las medidas adoptadas por parte de los 

entrevistados, sobre el cuidado y los controles que tienen sobre su mascota (esterilización, 

control de salida, adopción, alimentación nutrida en casa, etc.), así como, la percepción 

adquirida sobre la problemática ambiental del gato doméstico (Anexo 1).  

Adicionalmente, con el fin de cuantificar la tasa de captura aproximada de especies de fauna 

silvestre presentada por cada uno de los gatos, se realizó una segunda encuesta 

(seguimiento) dirigida a un total de 24 habitantes, la cual incluía una tabla de identificación 

de fauna, en donde, cada propietario de gato (s) registró el número y tipo de presa (aves, 

reptiles (lagartos y serpientes), anfibios (ranas, salamandras y cecilias), mamíferos e 

insectos) que su gato trae al hogar por día, junto con una clasificación de que tan abundante 

es la presa (rara o común, en donde rara hace referencia al tipo de presa que no es fácil de 

observar o que no es habitual que la mascota capture) (Anexo 2). De igual forma, dentro de 

lo posible, se les recomendó a los dueños que complementen las tablas de identificación 

de fauna con un registro fotográfico del individuo cazado o capturado, el cual permitió 

realizar una identificación taxonómica a nivel sistemático más preciso de las especies. 

5.4. Análisis de datos 

Para calcular la densidad poblacional estimada por el gato doméstico dentro del área 

metropolitana de Bucaramanga se obtuvo el número total de individuos observado dentro 

de cada una de las viviendas evaluadas  
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Densidad =
Número de individuos de Felis catus

Número total de casas evaluadas  

De igual manera, la estimación de la estructura poblacional de la especie F. catus en el 

área estudiada se describió como el porcentaje de individuos presentes en cada categoría 

de edad (rangos de edades con ausencia de individuos fueron eliminados del análisis), 

realizándose un gráfico que permita conocer la composición por edad y sexo de la 

población, junto con los posibles factores que inducen modificaciones en dicha composición 

(pirámide demográfica o poblacional). Para ello, se tuvieron en cuenta las categorías de 

edades establecidas por Rodríguez-Quesada (2008); individuos juveniles o crías (0-5 

meses), adulto joven o subadulto (6-16 meses), adulto (17- 84 meses) y adulto no 

reproductivo (>84 meses), teniendo en cuenta, una expectativa de vida de 144-180 meses, 

y alcanzando su madurez sexual en hembras a los 6 meses y en machos a los 8 meses de 

edad.  

Para el caso del cálculo de la tasa de captura de individuos de fauna silvestre por gato 

evaluado, se tuvo en cuenta el número de presas totales por el número total de gatos 

evaluados. Para este caso se tuvo en cuenta aquellas encuestas de seguimiento realizados 

por un mínimo de 10 días.  

Tasa de captura =
Número de presas totales

Número total de gatos evaluados 

Asimismo, la aproximación de la tasa de captura por día fue evaluada como el número de 

presas totales por el total de días evaluados por medio de la metodología de la encuesta 

de seguimiento. 

Tasa de captura por día =
Número de presas totales

Días evaluados  

Los diferentes análisis descritos anteriormente se realizaron utilizando la hoja de cálculo 

del programa Microsoft Excel versión 16.  
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5.5. Formulación de planes de manejo 

Con base en la búsqueda bibliográfica, los datos que se lograron obtener sobre la tasa de 

captura y demografía de Felis catus, así como la visión de la sociedad ante la problemática 

de la especie en el área metropolitana de Bucaramanga, se diseñaron los posibles planes 

de manejo que permitieron aportar un acercamiento al monitoreo y control de Felis catus, 

con el fin de mitigar los impactos que la especie probablemente genere sobre la fauna nativa 

de la zona.   
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Especies invasoras y sus impactos a nivel nacional e internacional 

Existe una gran diversidad de especies introducidas en Colombia, cerca de 581 especies 

que incluye organismos acuáticos, vertebrados terrestres y plantas, observándose 109 

dentro de la categoría de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). En cuanto a plantas 

encontramos cerca de 274 especies invasoras, de las cuales únicamente se han estudiado 

83, dentro de estas se destaca el retamo espinoso (Ulex europaeus), el buchón de agua 

(Eichhornia crassipes) y la palma africana (Elaeis guineensis), plantas que se consideran 

de alto riesgo de invasión para los ecosistemas colombianos y cuyos principales impactos 

han sido la deforestación, acarreando cambios drásticos en la estructura del hábitat, lo que 

ha afectado especies nativas tanto plantas como vertebrados. Asimismo, el aumento en la 

incidencia de incendios forestales, y la inhibición del crecimiento de plantas nativas son 

otros de los impactos generados por dichas especies introducidas (Baptiste et al. 2010). 

En cuanto a los vertebrados, enfocándose en anfibios, reptiles, aves y mamíferos, se han 

reportado cerca de 144 especies invasoras de las cuales sólo se han estudiado 73, dentro 

de los anfibios se destaca la rana toro (Lithobates catesbeiana), una de las especies mejor 

documentadas, introducida en Colombia para zoocría hace cerca de tres décadas (Mueses-

Cisneros & Ballén, 2007; Urbina-Cardona & Castro, 2010; Baptiste et al. 2010; Urbina-

Cardona et al. 2011). Dentro de los impactos de esta rana se encuentra la depredación de 

anfibios, reptiles y aves pequeñas (Daza-Vaca & Castro-Herrera, 1999; Rueda-Almonacid, 

1999), además de la transmisión del hongo Batrachochytrium dendrobatidis causante de la 

enfermedad denominada Chytridiomycosis, primera causa del declive poblacional de 

anfibios a nivel mundial (Mazzoni et al. 2003; Pearl et al. 2004; Ruiz & Rueda-Almonacid, 

2008; Schloegel et al. 2009; Greenspan et al. 2012; Flechas et al. 2017). Por otra parte, 

dentro de las aves se destaca la garcita bueyera (Bubulcus ibis), el gorrión europeo (Passer 
domesticus), la paloma europea (Columba libia) y la monjita tricolor (Lonchura malaca), 

especies cuyos principales impactos son la competencia por sitios de nidada, deterioro de 

zonas urbanas por heces, plagas de cultivos y transmisores de enfermedades tanto a los 

humanos como a las especies de aves nativas (Hilty & Brown. 1986; Halle, 1990; Henry, 



29 
 

2005; Petry & Fonseca et al. 2005; Carantón-Ayala et al. 2008; Bachir et al. 2011; López-

Ordóñez et al. 2013; Redondo et al. 2018).  

Por último, relacionado a los mamíferos encontramos principalmente a especies domésticas 

como la vaca (Bos taurus) cuyo principal impacto es la pérdida de hábitat por deforestación 

para el establecimiento de la ganadería (Thornton & Herrero, 2010; Müller et al. 2014; Marín 

et al. 2017). Por otro lado, se ha reportado el establecimiento de poblaciones de especies 

domésticas en ecosistemas naturales, convirtiéndose en individuos ferales o asilvestrados, 

esto sucede con los perros (Canis lupus familiaris) y gatos (Felis catus), especies que 

generan grandes impactos por depredación cuando son liberados temporalmente en zonas 

boscosas (Calderón Reyes, 2008; Ramírez-Chaves et al. 2011; Weber, 2010). Además, se 

ha reportado que en zonas rurales dichos individuos llegan a establecer poblaciones ferales 

que afectan fuertemente la biodiversidad, esto se evidencia en lo reportado para el Parque 

Nacional Natural Chingaza, donde las poblaciones ferales de perros están afectando 

poblaciones de especies nativas como el venado (Odocoileus virginianus) (Reatiga-Parrish, 

2015). Sin embargo, aunque perros y gatos se encuentran catalogados como especies de 

alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010), en el caso del gato, no existen estudios donde 

se reporte el establecimiento de poblaciones asilvestradas o ferales en ambientes naturales 

de Colombia y por lo tanto no están siendo reguladas sus poblaciones en el país. 

Cabe destacar el estudio realizado por Salamanca-Leguizamón y Mora-Valencia en 2019, 

en la ciudad de Bogotá, estudio pionero en Colombia enfocado hacia la educación 

ambiental relacionada con F. catus. Dicho estudio se enfoca principalmente en la actitud de 

los tenedores de gatos ante los posibles impactos que dichos animales generan a la fauna 

nativa y es de gran importancia para el establecimiento de estrategias de educación y 

gestión ambiental. Sin embargo, no se encontraron estudios o información bibliográfica 

relacionada con el impacto de F. catus a la fauna nativa colombiana.  

Pese a esto, existen reportes de los grandes impactos que genera F. catus sobre las 

poblaciones de especies nativas a nivel internacional, tanto en zonas rurales como urbanas, 

con una mayor incidencia en islas (aun cuando no se consideran organismos ferales) 

(Arnaud et al. 1994; Wood et al. 2002; Lepczyk et al. 2004; Nogales et al. 2004; Carrión et 

al. 2008; Afonso & Mateo, 2009; Morgan et al. 2009; Aguirre, 2010); llevando a la extinción 

a cerca del 26% de las especies de aves, mamíferos y reptiles a nivel mundial (Doherty et 
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al. 2017). Dentro de las afectaciones, la depredación es la principal causa de declives 

poblacionales y hasta la extinción de las especies nativas, seguida de la competencia por 

los recursos y la transmisión de enfermedades (Denny & Dickman, 2010). Esto último, 

puede afectar tanto a la fauna nativa (introduciendo enfermedades en poblaciones sanas), 

como a la producción agrícola (ciertos parásitos pueden llegar a causar abortos o hacer 

que la carne no sea apta para consumo humano) y a la salud humana (Henderson, 2009; 

Masters, 2015; Doherty et al. 2017). Dentro de los países más afectados por la introducción 

del gato doméstico se encuentra Australia, donde afecta principalmente a especies de 

mamíferos y ha llevado a la extinción a cerca de 22 mamíferos endémicos (Woinarski et al. 

2015). Asimismo, se estima que especies dentro de alguna categoría de amenaza se 

encuentran potencialmente amenazadas por Felis catus (cerca de 75 mamíferos, 40 aves, 

21 reptiles y 4 ranas), por lo tanto, los gatos en Australia son considerados prioridad para 

el manejo de la conservación dentro del plan de reducción de amenazas del país (Doherty 

et al. 2017). Por otra parte, Nueva Zelanda también se ha visto gravemente afectada, esto 

debido a que el gato doméstico ha llevado a la extinción a especies nativas, especialmente 

de aves, las cuales comprenden la mayoría de la fauna vertebrada del país, por lo que 

ubican al gato dentro de la lista de especies consideradas plaga en Nueva Zelanda (Veitch, 

2001; Farnworth et al. 2010; Goldson et al. 2015). En países como Estados Unidos, los 

gatos domésticos matan entre 1300 - 4000 millones de aves, 6300 - 22300 millones de 

mamíferos, 220-871 millones de reptiles y 86-320 millones de anfibios al año (Loss et al. 

2013), por lo que Estados Unidos ha implementado la introducción de un programa 

enfocado en el control de los gatos en condición de libertad (Robertson, 2008).  

Por su parte, los ecosistemas presentes en las islas y sus especies son los que se han visto 

mayormente afectados por la introducción de especies invasoras y en especial de F. catus, 

esto debido a que se caracterizan por ser ecosistemas frágiles, y en muchos casos, sus 

especies nativas no cuentan con una aversión innata a tales depredadores y por ende, sus 

capacidades de respuesta son limitadas, siendo presas fáciles, lo que ha llevado a la 

extinción a muchas de estas especies (Pérez-Mellado, 2008; Nogales et al. 2013), en las 

islas la principal forma de manejo y la que ha mostrado una mayor efectividad al control de 

los impactos generados por F. catus ha sido la erradicación, lo que implica removerlos por 

completo de las islas donde se encuentren (Wood, 2002; Nogales et al. 2004; Carrión et al. 

2008; Campbell et al. 2011), no obstante, también se han establecido medidas de control y 
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mitigación, donde se busca disminuir el daño causado a los ecosistemas y su diversidad 

biológica (Dickman et al. 2009). Las diferentes medidas que han tomado distintos países a 

la hora de afrontar el problema de la especie introducida Felis catus indica que el 

conocimiento de las afectaciones que esta especie puede generar sobre la fauna nativa es 

de gran importancia para el control y manejo de sus poblaciones. 

6.2. Normatividad ambiental 

6.2.1. Territorio colombiano 

Colombia se encuentra dentro del tratado internacional denominado Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB), el cual tiene tres objetivos principales que son: la conservación 

de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación 

justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos; 

esto con el objetivo general de promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible 

(CDB, 2010). Dentro de dicho convenio, se adopta el Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020, con el fin de salvaguardar la biodiversidad y los beneficios que esta 

proporciona a la humanidad. Asimismo, para el cumplimiento del plan, se establecen 20 

metas denominadas las Metas de Aichi para la diversidad Biológica, dentro de las cuales 

se destaca el número 9, donde se menciona lo siguiente: “Para 2020, se habrá identificado 

y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán controlado o 

erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido medidas para gestionar las 

vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento”. 

Con el fin de aportar a la meta anteriormente mencionada, se crea la base de datos del 

Registro Global de Especies Introducidas e Invasoras (GRIIS) en 2006, desarrollada por el 

Grupo de Especialistas en Especies Invasoras (ISSG) de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). GRIIS compila información sobre los inventarios de 

flora y fauna exótica de cada país, que contribuya a la base de datos e incluya especies 

cuyo potencial de invasión ha sido evaluado, junto a aquellas que se encuentran sujetas a 

revisión, así como vías de introducción y dispersión. 

Colombia, al aceptar el convenio por medio de la Ley 165 de 1994, determina en relación 

con las especies exóticas, invasoras o introducidas el artículo 8º de dicha ley, que en su 
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literal h establece: “Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies 

exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies”. A partir del establecimiento 

de la Ley, en el territorio nacional se han desarrollado una serie de políticas en pro del 

cumplimiento de esta y por ende de los compromisos adoptados al ser parte del CDB.  

Las actividades realizadas en el país enfocadas a las especies exóticas, han sido lideradas 

por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humbolt (IAvH), 

quienes en colaboración con las diferentes corporaciones autónomas del país, han 

desarrollado una serie de libros, folletos, guías, entre otros recursos que han permitido 

definir acciones orientadas al manejo de la problemática de invasión biológica mediante 

distintos instrumentos como la declaratoria por parte del entonces Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) de especies introducidas e invasoras además del 

Plan de Acción para la Prevención, Manejo y Control de las Especies Introducidas, 

Trasplantadas e Invasoras en 2008; instrumentos que han permitido el establecimiento de 

listados de especies exóticas como invasoras (Res. 848 de 2008; Res. 207 de 2010), donde 

la especie Felis catus no se registra como especie invasora en el país. Sin embargo, en 

2010, el IAvH publica el documento Análisis de riesgo y propuesta de categorización de 

especies introducidas para Colombia (Baptiste et al. 2010), donde clasifica a Felis catus 

dentro de la categoría de Alto Riesgo de invasión, pese a esto, el IAvH no establece ninguna 

medida de control para la especie y recomienda estudios acerca del estado de sus 

poblaciones. 

El establecimiento de las políticas nacionales o resoluciones en Colombia, han permitido 

avanzar en el reconocimiento de especies invasoras distribuidas en el país (Res. 848 de 

2008; Res. 207 de 2010; Res. 654 de 2011; Res. 225 de 2018; Res. 684 de 2018), las 

cuales han sido seleccionadas por la afectación sobre las especies nativas como el caso 

de especies de plantas, peces, la rana toro (Lithobates catesbeianus), entre otras, así como 

especies que han causado afectaciones directas sobre la salud de los colombianos como 

el caso del caracol gigante africano (Acathina fulica). Dichas políticas han permitido generar 

planes de manejo que han ayudado a controlar las poblaciones de estas especies 

invasoras, logrando disminuir gradualmente los impactos generados por las mismas 

(Gutiérrez, 2006; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], 2017; 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca [CAR], 2018a; CAR, 2018b; CAR, 
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2018c). Sin embargo, dentro del territorio colombiano se han logrado identificar un número 

mayor de especies introducidas con características invasoras que no han sido reconocidas 

a nivel nacional o regional, debido a que no se han documentado o analizado los impactos 

directos que ha tenido sobre las especies nativas, esperando que la afectación se exprese 

cuando sea más difícil controlarse. Este es el caso de la especie doméstica Felis catus, la 

cual ha sido catalogada por el IAVH como una especie potencialmente invasora que puede 

llegar a establecerse en zonas prístinas, generando poblaciones ferales que puedan atentar 

contra la riqueza de especies. A pesar de esto, en Colombia no se han tenido en cuenta 

estas posibles afectaciones que puede tener el gato doméstico sobre la fauna regional. 

6.2.2. Territorio santandereano  

En el departamento de Santander, la autoridad ambiental (AMB) y las corporaciones 

autónomas regionales (CAS y CDMB) son las encargadas del manejo de las especies 

invasoras y han establecido ciertas políticas donde determinan que se debe velar por el 

control, manejo y sustitución de especies exóticas y/o invasoras en el departamento 

(CDMB, 2019a). Sin embargo, en el territorio santandereano, son pocas las medidas que 

se han tomado frente a la problemática que acarrean las especies invasoras, además sólo 

se han aplicado para especies que han causado afectaciones directas sobre la salud de los 

habitantes del departamento (Caracol africano), o aquellas que generan afectaciones sobre 

especies bandera, es decir, sobre especies carismáticas o que presentan un valor simbólico 

como es el caso del Manatí en ciénagas del Santander, el cual se ve afectado por la 

presencia de plantas acuáticas invasoras (Corporación Autónoma Regional de Santander 

[CAS], 2016). Asimismo, las medidas también se han enfocado sobre la flora, 

especialmente aquella que afecta directamente la proliferación de la biodiversidad en zonas 

o ecosistemas de interés como los páramos (CDMB, 2019b).  

Dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la 

Meseta de Bucaramanga (CDMB), donde encontramos al área metropolitana, cabe 

destacar que la CDMB y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), de la mano de 

entidades públicas y privadas, han llevado a cabo programas en torno a la erradicación de 

especies introducidas en Santander, dentro de los cuales se encuentra el control del 

Caracol gigante Africano (Achatina fulica) mediante la aplicación de lo establecido por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la resolución 654 de 2011, 
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donde: “se adoptan las medidas que deben seguir las autoridades ambientales, para la 

prevención, control y manejo de la especie Caracol Gigante Africano (Achatina fulica)”. Así 

como el establecimiento de planes de manejo en el municipio de Vetas para el control del 

Retamo Espinoso (Ulex europaeus) en el páramo de Santurbán, mediante la aplicación de 

lo establecido en la resolución 684 de 2018 del Ministerio de ambiente y Desarrollo 

sostenible que establece los lineamientos para la prevención y manejo integral de las 

especies de Retamo Espinoso (Ulex europaeus) y Retamo Liso (Genista mosnpessulana) 

y la restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas por estas 

especies en el territorio nacional. Sin embargo, existen especies con alto potencial invasor 

que aún no cuentan con medidas de control en el departamento, esto es debido 

principalmente a que no se han realizado estudios que permitan identificar si la especie está 

generando alguna problemática a nivel regional, teniéndose desconocimiento de los 

posibles impactos que genera sobre la fauna y flora nativa, como es el caso del gato 

doméstico (Felis catus). 

Por otra parte, la CDMB dentro de los planes de gestión ambiental regional (PGAR) ha 

estipulado metas para la restauración ecológica de los ecosistemas estratégicos, que 

permitan conservar y preservar la biodiversidad de especies dentro de su área de 

jurisdicción, ya que se han determinado un total de 47 especies de interés, las cuales se 

clasifican en: 8 especies endémicas o de distribución restringida, 17 casi endémicas y 22 

especies dentro de alguna categoría de amenaza (CDMB, 2014). Dentro de las especies 

de interés podemos encontrar aves de importancia como Capito hypoleucus, Macroagelaius 
subalaris, Amazilia castaneiventris; mamíferos como Mazama rufina, Tremarctos ornatus; 

Anfibios como Pristimantis jorgevelosai y peces como Prochilodus magdalenae, 

Icthyoelephas longirostris, fauna que puede ser parte del espectro alimenticio que presenta 

el gato doméstico, ya sea en estado feral o asilvestrado, causando posibles declives 

poblacionales, y hasta la extinción local de dichas especies. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Dentro del área objeto de estudio, de las 89 encuestas educativas sobre el gato doméstico, 

72 se realizaron dentro del casco urbano del área metropolitana de Bucaramanga y las 

restantes (17) para las zonas rurales adyacentes al mencionado casco urbano (Figura 1). 

La alta diferencia en el número de encuestados entre las dos zonas estuvo marcada 

principalmente por la disponibilidad de recursos virtuales, fácil acceso a las viviendas, el 

número de habitantes y la receptividad de los habitantes hacia este tipo de estudios.  

 

Figura 1. Comparación en el número de encuestas realizadas entre las zonas urbanas y 

rurales del área metropolitana de Bucaramanga. 

Dentro de las encuestas elaboradas el 57% de las personas encuestadas fueron mujeres, 

mientras que el 42% la diligenciaron hombres (Figura 2), lo que podría indicar, que la 

selección del gato como mascota posiblemente está siendo influenciada por el género, en 

donde las mujeres presentan mayor afinidad hacia este tipo de mascota, ya sea por la 

compañía y seguridad que brindan, o en muchos casos por la sensibilidad que exhiben 

hacia el abandono de ellos, haciéndolas más susceptibles al cuidado y protección. 
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Figura 2. Distribución por género de las personas encuestadas para el área de estudio. 

7.1. Densidad y estructura poblacional del gato doméstico  

Para el área de estudio se pudieron cuantificar mediante la metodología de encuestas un 

total de 167 individuos de Felis catus en 89 casas, observándose una densidad relativa de 

1.87 individuos/casa. De los cuales para la zona urbana se obtuvieron un total de 130 

individuos en 72 casa evaluadas, obteniéndose una densidad relativa del 1.80 

individuos/casa; para el caso de la zona rural se registraron un total de 37 individuos en 17 

casas evaluadas, arrojando una densidad relativa de 2.18 individuos/casa, lo que indica 

que para las zonas rurales se observa una densidad mayor de individuos de gato doméstico, 

y esto pudo estar marcado por el alto nivel de abandono de individuos en dicha zona, 

obligando en cierta forma a los habitantes rurales a adoptarlos. 

En todos los casos se pudo observar una densidad relativa marcada de aproximadamente 

2 individuos de gato doméstico/casa, densidades que muestran una alta incidencia de esta 

especie en el área de estudio. No obstante, existen una serie de individuos que presentan 

estilos de vida callejeros y posiblemente ferales, los cuales no se tuvieron en cuenta para 

los análisis realizados, sin embargo, fueron observados y documentados durante la 

realización de las encuestas. Lo que indica que la densidad de F. catus en el área evaluada 

puede ser mayor a la reportada en el presente estudio.  
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Históricamente, el Ministerio de Salud por medio de los registros de vacunación antirrábica, 

logró reportar un total de 30,428 gatos para el área metropolitana de Bucaramanga 

(Ministerio de Salud y Protección Social [MINSALUD], 2018). Asimismo, se encontró que 

dentro del área metropolitana de Bucaramanga existen un total de 393,453 viviendas 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2018). Pudiéndose estimar 

que aproximadamente el 7.73% del total de viviendas tiene al menos un gato de mascota. 

A pesar de lo mencionado anteriormente, la estimación total de la densidad de individuos 

presentes en el área metropolitana no es claro, ya que no se tuvieron en cuenta los 

individuos callejeros, además de aquellas personas con gato que no asistieron a la brigada 

de vacunación, ya sea por falta de información o por alguna razón personal (desconfianza, 

previa vacunación, entre otros). Siendo necesario realizar una estimación poblacional más 

detallada mediante la realización de censos para todas las viviendas del área metropolitana, 

incluyendo las zonas rurales adyacentes a esta, con el fin de obtener una mejor información 

del estado poblacional del gato, que permita controlar el crecimiento poblacional acelerado 

de la especie, mejorando su calidad de vida y la del entorno.     

De los 167 individuos de F. catus registrados se pudieron categorizar por sexo un total de 

155 individuos, representados por 85 hembras (55%), 63 machos (41%) y 7 crías 

indeterminadas (4%). En cuanto a la categoría de edades, se lograron consignar un total 

de 102 individuos, los cuales estuvieron distribuidos por 17 juveniles (16%), 18 sub-adultos 

(17%), 61 adultos (60%) y 6 adultos mayores (6%). Estudios reportan que la expectativa de 

vida que presenta esta especie es de 12-15 años, alcanzando su madurez sexual a los 6 y 

8 meses (hembra y macho respectivamente), además, el tamaño de la camada varía entre 

1-5 crías, con tiempos de gestación de 64-67 días (Sánchez & Silva, 2002), arrojando un 

aproximado de 4 partos por año. Que en un caso extremo alcanzaría un total de 20 crías 

anuales y en el transcurso de su vida (teniendo en cuenta su mayor expectativa de vida) un 

total de 300 crías. Lo que induce un aumento poblacional exponencialmente acelerado si 

no se tienen en cuenta medidas de control como la esterilización.   

Adicionalmente, la estructura poblacional dada por la pirámide de edades (Figura 3), 

muestra que la población objeto de estudio presenta los valores más altos en las edades 

de 46-50 y 71-75 meses para hembras (valores ubicados entre las edades de actividad 

reproductiva). En el caso de los machos, los valores más altos están entre 56-60 y 36-40 
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meses de edad, observándose que la mayoría de individuos registrados presentan edades 

por encima de los valores mínimos de madurez sexual.  

 

Figura 3. Estructura poblacional de la especie doméstica Felis catus observada para el 

área de estudio.  

Los resultados obtenidos en la pirámide de edades nos hacen ver que la población 

estudiada no evidencia una estabilidad o tendencia al aumento, por lo tanto, es una 

población cuya natalidad se ve disminuida y la esperanza de vida es mayor, por ende, los 

individuos actuales no están aportando en gran medida a las nuevas generaciones. Sin 

embargo, esto no se evidencia para lo mencionado anteriormente en el texto donde a pesar 

de reportar una alta cantidad de individuos adultos (61), la cantidad de juveniles (17) y sub-

adultos (18) es mayor a lo observado en la pirámide (Figura 4), esto dado principalmente 

por la ausencia de datos sobre la determinación sexual de dichos individuos, razón por la 

cual no se tuvieron en cuenta estos datos para el análisis, no obstante, indica que existe un 
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aporte importante por parte de los adultos a las nuevas generaciones, induciendo un posible 

aumento poblacional. Lo anterior puede verse influenciado principalmente por los periodos 

continuos de actividad reproductiva a lo largo del año, siendo esta una de las principales 

características que ubican a la especie dentro de la categoría de potencialmente invasora 

(Espínola & Ferreira-Júlio, 2007). Esto dado por la influencia que tienen los fotoperiodos 

sobre la actividad reproductiva para la especie, siendo más alta en los periodos con mayor 

incidencia de luz (primavera y verano) (García-Mitacek et al. 2012). En el caso de los 

trópicos, dicha diferenciación entre los periodos de luz no se ve marcada debido a la falta 

de estaciones, presentando periodos de luz constantes, adicionalmente, estudios reportan 

que en el caso de los gatos domésticos que viven en casas, los periodos de actividad 

reproductiva también están condicionados por la exposición continua a luz artificial (Favre 

et al. 2013).    

 
Figura 4. Número de individuos de la especie Felis catus por edad registrada dentro del 

área metropolitana de Bucaramanga. 
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7.2. Selección de presas y tasa de captura del gato doméstico 

Dentro de la encuesta educativa sobre el gato se incluyó la siguiente pregunta que permitió 

conocer de manera general los grupos de especies que preferencialmente cazan los gatos 

domésticos dentro del área de estudio; ¿Su gato ha cazado algún animal? / ¿Qué tipo de 

animal (aves, roedores, insectos, etc.)? y ¿Cuántas veces?  

Dentro de las personas encuestadas, el 89% corroboraron que su mascota cazaba algún 

tipo de animal silvestre, mientras que el 11% restante dijo no haber observado su mascota 

cazar. Por otro lado, del total de gatos registrados (167), se reporta que la mayoría de 

individuos han cazado algún tipo de presa (145; 87%), debido principalmente a que 

presentaron libertades a la hora de salir del hogar, lo que incrementa la incidencia o los 

encuentros con especies silvestres, aumentando la tasa efectiva de captura. 

Adicionalmente, el 13% (22) de la población obtenida no registró ninguna actividad de 

cacería, dicho porcentaje puede estar inducido en la mayoría de los casos porque los 

dueños no vigilan las actividades que realizan sus mascotas, además, los picos de actividad 

de F. catus se dan principalmente durante periodos nocturnos, lo que influye en la ausencia 

de registros de depredación por parte de la mascota. 

Los individuos registrados cazaron preferiblemente presas del grupo de los insectos (34%), 

seguido por las aves (24%), los reptiles (22%) y los mamíferos en menor proporción (20%) 

(Figura 5). Dentro de los insectos podemos encontrar en su mayoría a las cucarachas y 

mariposas, y algunas chicharras, moscas, grillos y cucarrones (Fotografía 2); en cuanto a 

las aves logramos identificar especies comunes como carpinteros (Colaptes punctigula 
(Fotografía 3), Melanerpes rubricapillus), azulejos (Thraupis episcopus (Fotografía 4), 
Thraupis palmarum (Fotografía 5)), arroceros (Sporophila sp), canarios (Sicalis flaveola), 

golondrinas (Pigochelidon cyanoleuca), loros (Brotogeris jugularis), colibríes 

(Anthracothorax nigricollis), cucaracheros (Troglodytes aedon) y palomas (Leptotila 
verreauxi, Columbina talpacoti) (Tabla 1), las cuales son consideradas especies 

generalistas que ocupan diversos tipos de ecosistemas. 
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Figura 5.  Tipo de presa que prefieren cazar los gatos domésticos por grupo: Insectos, 

aves, reptiles y mamíferos. 

Las especies de aves reportadas se caracterizan por ocupar principalmente hábitats 

perturbados o con presencia de actividades antrópicas, además de no encontrarse bajo 

ninguna categoría de amenaza, considerándose especies catalogadas como preocupación 

menor (LC) por la UICN. Adicionalmente, a partir de información histórica recopilada sobre 

la distribución potencial de las especies de aves para el área metropolitana de 

Bucaramanga (Anexo 3), se encontró la posible presencia de 2 especies endémicas de 

Colombia (Ortalis columbiana y Saucerottia castaneiventris) que pueden encontrarse en la 

zona de estudio, las cuales también habitan ecosistemas tanto de áreas urbanos como 

rurales, así como 19 especies que se encuentran dentro de los apéndices de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 

[CITES], 2019). A pesar de que actualmente las poblaciones de las especies mencionadas 

anteriormente se encuentran estables, estas pueden verse alteradas en un futuro por la 

introducción de especies invasoras como Felis catus, ya que afectaría fuertemente sobre el 

estado de sus poblaciones,  

alterando posiblemente el equilibrio de los ecosistemas donde habitan, esto debido a que 

dichas especies cumplen papeles importantes para el correcto funcionamiento 
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ecosistémico, actuando como agentes dispersores (polinización y dispersión de semillas), 

controles biológicos (control de plagas), además de ocupar niveles esenciales en la cadena 

trófica ayudando al mantenimiento de los ecosistemas (Souza da Mota et al. 2008; Whelan 

et al. 2008). Asimismo, las aves son consideradas de gran importancia para la población 

humana, pues prestan servicios culturales como el enriquecimiento espiritual, desarrollo 

cognitivo, reflexión, recreación y estética que generan bienestar a la comunidad, esto dado 

por medio de actividades como el avistamiento de aves, fotografía, arte, entre otros (Whelan 

et al. 2008). 

  
Fotografía 2. Depredación del gato 

doméstico sobre insectos 
Fotografía 3. Colaptes punctigula. 

Fuente: Comunidad barrio Provenza Fuente: Comunidad barrio La Paz 

 

  
Fotografía 4. Thraupis episcopus. Fotografía 5. Thraupis palmarum. 

Fuente: Comunidad barrio Anillo vial Fuente: Comunidad barrio Provenza 
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Para el caso de los reptiles, se pudieron registrar en su mayoría especies de amplia 

distribución caracterizadas por presentar requerimientos amplios de hábitat y alimento 

(generalistas) (Anexo 4), este es el caso de lagartos lobitos como Cnemidophorus 
lemniscatus y Ameiva praesignis (Fotografía 6), así como, especies con requerimientos un 

poco más específicos como el camaleón Polychrus marmoratus y la tuteca Gonatodes 

albogularis. Y la especie de tuteca introducida Hemidactylus frenatus, la cual ha afectado 

especies nativas como el mencionado G. albogularis al competir por recursos, y desplazarlo 

hacia zonas donde la especie introducida no se encuentra, aunque, las dos pueden ocupar 

simpátricamente la misma área.  

  
Fotografía 6. Ameiva praesignis. Fotografía 7. Bachia bicolor. 
Fuente: Comunidad barrio La Universidad Fuente: Comunidad barrio Miraflores 

Dentro de los registros de lagartos obtenidos, observamos la especie Bachia bicolor 
(Fotografía 7), la cual presenta distribuciones compartidas con Venezuela, considerándose 

como una especie casi endémica que suele encontrarse en una gama de ecosistemas con 

diferentes grados de perturbación, dado gracias al tipo de habito fosorial que exhibe, 

observándose principalmente enterrado bajo el suelo, rocas y troncos (Ramos-Pallares et 

al. 2017). Actualmente no se encuentra amenazado (preocupación menor (LC)) por la lista 

roja de especies amenazadas de la UICN (International Union for Conservation of Nature's 

[IUCN], 2020). Sin embargo, puede ser vulnerable a las modificaciones de su hábitat que 

alteren la disponibilidad de microhábitats (Ramos-Pallares et al. 2017), o en cierto grado a 

la presencia de especies invasoras dentro de su distribución que puedan afectar 

gradualmente sus poblaciones locales, observado en este estudio dentro del área evaluada.  

De igual manera se reportaron especies de serpientes como las corales, tierreras y 

cazadoras (mayoritariamente) (Tabla 1), especies de amplia distribución y con poblaciones 
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estables, que cumplen funciones ecológicas importantes como controladores de plagas, 

además de que se ubican en una posición estratégica dentro de las redes tróficas 

proporcionando fuentes de proteína ideales para sus depredadores, ejerciendo equilibrios 

fundamentales dentro del ecosistema. Cabe mencionar que, las serpientes se ubican dentro 

de los grupos de vertebrados con mayor afectación poblacional por parte del humano, ya 

que se representa ante sus ojos como una especie que puede causar efectos negativos 

sobre su integridad física y la de su familia (Lynch, 2012). Lo mencionado anteriormente 

permite inducir que las presiones históricas que han vivido este tipo de reptiles por parte 

del humano han ocasionado ciertos declives poblacionales, sin embargo, la inclusión de 

este tipo de especies invasoras (gato doméstico) dentro de su territorio ampliaría 

gradualmente el espectro de presiones negativas sobre las especies, causando posibles 

declives poblacionales severos, extinciones locales, y en el caso de especies endémicas 

extinciones globales.  

Tabla 1. Tipo de presas identificadas mediante las encuestas realizadas, con datos de su 

taxonomía hasta el nivel sistemático más preciso y nombre común. 

TIPO DE PRESA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Aves 

Thraupis episcopus Azulejo 
Thraupis palmarum Azulejo palmero 
Columbina talpacoti Paloma- Abuelitas 

Sporophila sp. Arroceros 
Colaptes punctigula Carpintero 

Melanerpes rubricapilus Carpintero 
Anthracothorax nigricollis Colibrí 
Pigochelidon cyanoleuca Golondrina 

Troglodytes aedon Cucarachero 
Brotogeris jugularis Loro 
Leptotila verreauxi Rabiblanca 

Sicalis flaveola Canario 

Reptiles 

Gonatodes albogularis Tutecas 
Bachia bicolor Tin tin 

Hemidactylus frenatus Tutecas- Salamanquejas 
Polychrus marmoratus Camaleón 

Cnemidophorus lemniscatus Lobito 
Ameiva praessignis Lobato 

Atractus sp Tierrera 
Leptophis ahaetulla Saltadora- Bejuca 
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TIPO DE PRESA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Oxybelis aeneus Bejuca 
Sibon nebulatus Dormilona 

Mastigodryas boddaerti Cazadora 
Micrurus mipartitus Rabo de ají 
Micrurus dumerilii Coral 

Mamíferos 
Myotis sp Murciélago 

Dermanura sp Murciélago 

Asimismo, se registró para el área de estudio que los mamíferos son los tipos de presa 

menos cazados por los gatos domésticos, observándose dentro de este grupo individuos 

de ratas y ratones en su mayoría, y con menor incidencia especies de murciélagos. Dentro 

de estos últimos se lograron reconocer dos especies, Myotis sp (Fotografía 8) y Dermanura 
sp (Fotografía 9), pertenecientes a los gremios tróficos insectívoros y frugívoros, 

respectivamente, lo cuales, cumplen funciones ecosistémicas valiosas gracias a que su 

capacidad dispersora de semillas ayuda a la regeneración de los bosques, asimismo, 

actúan como controladores de insectos, disminuyendo los casos de enfermedades.  Sin 

embargo, trabajos previos han documentado que los mamíferos hacen parte del grupo con 

mayor tasa de depredación por parte del gato doméstico (Krauze‐Gryz et al 2012; Loyd et 

al. 2013), lo que indica que pudo obtenerse una subestimación de en la tasa de captura 

para dicho grupo, siendo necesario el desarrollo de técnicas más específicas que evalúen 

en su totalidad el tipo de presa consumida, como la revisión de heces fecales con el fin de 

obtener rastros no digeridos de las presas como plumas, pelo y huesos, junto con la 

observación detallada de partes anatómicas completas de presas transportadas a sus 

hogares.   

Adicionalmente, de acuerdo a información histórica sobre la distribución potencial de 

especies de mamíferos en el área de estudio (Anexo 5), existe la posible presencia de 2 

especies con distribución restringida (endémicas) (Thomasomys hylophilus, Proechimys 
chrysaeolus) y 7 casi endémicas, además 4 especies se encuentran catalogadas dentro de 

alguna de las categorías de amenaza establecidas por la UICN, de las cuales 1 (Tremarctos 
ornatus) está catalogada como vulnerable a nivel nacional por la resolución 1912 de 2017. 

Finalmente, 3 especies se encuentran dentro de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2019). Lo 

anterior indica que la presencia de especies introducidas como F. catus dentro del área 
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metropolitana de Bucaramanga puede considerarse como una amenaza a especies 

sensibles como las anteriormente mencionadas, causando la disminución de sus 

poblaciones y hasta la posible extinción local, acarreando fuertes impactos sobre los 

ecosistemas presentes en la zona. 

  
Fotografía 8. Myotis sp. Fotografía 9. Dermanura sp. 

Fuente: Comunidad vereda Casiano Bajo 
 
A pesar de que, no se obtuvo ningún registro de especies de ranas y sapos (anfibios) 

depredados por el gato doméstico dentro del área metropolitana de Bucaramanga, se ha 

reportado en diferentes estudios realizados para otros países que, este grupo de animales 

silvestres hace parte de la alta gama de presas que suelen utilizar el gato doméstico como 

alimento (Loss et al. 2013). De igual manera, se ha documentado que el grupo de los 

anfibios presenta la tasa más baja de registros de captura con respecto a los demás grupos 

mencionados anteriormente, debido principalmente a que muchas de las capturas 

realizadas en los otros grupos son trasladadas a casa, llevando partes de sus presas a sus 

dueños, lo que es considerado como un comportamiento de agradecimiento, mientras que, 

los anfibios constituyen una presa más gustosa, depredándola totalmente y evitando dejar 

restos de los individuos (Krauze‐Gryz et al. 2012).  

Dentro de la zona y elevación estudiada del área metropolitana de Bucaramanga se han 

reportado un total de 39 especies de anfibios potenciales (Anexo 6), de los cuales 12 

presentan distribuciones restringidas para Colombia (endémicos), 4 comparten 

distribuciones con un país (Panamá o Venezuela), 4 presentan algún tipo de amenaza 

según la lista roja de la UICN (todas Vulnerable (VU), 1 se ubica dentro de la categoría de 

datos deficientes (DD) dada por la UICN, debido a la ausencia de información actualizada 
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de su distribución potencial, historia natural, ecología y estados poblacionales, además de 

que no existe información sobre las amenazas que puede generar declive de sus 

poblaciones, y por último, 1 se encuentra dentro de los apéndices de la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 

2019). Destacándose especies como Centrolene daidalea, Hyloscirtus callipeza, H. 
denticulentus, H, platydactylus Dendrobates truncatus, Rheobates palmatus, Craugastor 
metriosistus, las salamandras Bolitoglossa lozanoi y B. nicefori, y la cecilia o culebra ciega 

Caecilia thompsoni (Acosta, 2019; Meneses-Pelayo, 2020; Ramírez-Pinilla & Meneses-

Pelayo, 2020).  

Por dicha razón y según lo mencionado anteriormente, podría existir una afectación directa 

sobre este grupo sensible de especies (anfibios) dentro del área de estudio, induciendo 

posibles declives poblacionales y en ciertos casos extinciones locales. Lo mencionado 

anteriormente, se podría corroborar al realizar metodologías más detalladas de la dieta del 

espécimen, como la mencionada previamente para el grupo de los mamíferos, así como 

búsquedas constantes y efectivas en periodos nocturnos dentro de los predios con 

presencia de gatos, y la posible instalación de cámaras trampa o de collar en el individuo, 

que permita obtener datos continuos de sus salidas.    

Para obtener una aproximación de la tasa de captura de la especie doméstica Felis catus 

sobre la fauna silvestre de la zona, se obtuvo un total de 3 encuestas de seguimiento de las 

24 que se lograron repartir a lo largo del área de estudio. Esta baja incidencia de encuestas 

obtenidas se debió principalmente a que las personas seleccionadas para diligenciar el 

formulario presentaron problemas a la hora de entregarlos, ya que en su mayoría lo 

extraviaron, otros olvidaron llenarlos y en algunos casos realizaron la encuesta de manera 

incompleta o incorrecta, por lo cual se descartaron del análisis final. Lo mencionado 

anteriormente muestra la baja receptividad que presentan las personas sobre este tipo de 

estudios, siendo necesario la vinculación de entes gubernamentales como las diferentes 

alcaldías, y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga (CDMB), en proyectos donde mediante charlas educativas, ayuden a 

conocer la importancia de desarrollar este tipo de estudios para comprender las 

afectaciones que se pueden generar sobre la diversidad de fauna que nos rodea y cómo 

podemos actuar para mitigarlas. 
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De las encuestas diligenciadas, una se obtuvo para la zona urbana y dos para la zona rural, 

en donde, se registró un total de 7 presas durante 92 días, 9 presas en 12 días y 49 presas 

en 35 días, respectivamente. La diferencia en el tiempo registrado en las encuestas rurales 

se dio debido a que en uno de los casos la persona encuestada olvidó seguir llenando el 

formulario y en el otro caso el dueño manifestó la muerte de su gato.  

Se estimó una tasa de captura para el total de gatos monitoreados de aproximadamente 

21.6 presas/gato, de las cuales, al dividirse por zonas estudiadas, la rural mostró una mayor 

tasa de captura (29 presas/gato) al compararlo con la zona urbana (8 presas/gato). En 

cuanto a la tasa de captura por día, esta fue realizada para cada gato evaluado, 

obteniéndose un total de 0.07 presas/día para el área urbana; para la zona rural se obtuvo 

tasas de 0.75 presas/día y 1.4 presas/día. En donde, el tipo de presa más registrada fueron 

las aves (38.4%), seguido por reptiles (24.8%), mamíferos (18.4%) e insectos (18.4%), La 

alta incidencia de captura de aves se debe a que este grupo es de los más abundantes, 

además que generalmente los habitantes suelen ofrecerles comida, cebando los individuos 

silvestres y ocasionando que aumente la probabilidad de captura (Woods et al. 2003)  

Para todos los casos, la alta tasa de captura presentada para las zonas rurales se da porque 

existe una mayor abundancia de especies, además de que en las zonas urbanas suelen 

ejercer un mayor control en la salida de sus mascotas, presentando las tasas más altas de 

captura hacia aquellas zonas con presencia de libertad total y con cercanía a áreas 

boscosas (rural). Adicionalmente, se obtuvo que el ejercer un control en la salida también 

limita el tipo de presa por la que optan los gatos, evidenciándose que dichos gatos 

generalmente cazan sólo los animales que entran a la casa, que en su mayoría son insectos 

o lagartijas y en pocos casos aves. Por otro lado, se presentó un caso en el área rural donde 

los gatos tenían libertad total y al no poder relacionarse con los perros de la zona, se 

escaparon hacia el área boscosa del predio, observándose repetidamente cazando en esta 

zona siendo este un posible caso de gatos asilvestrados o ferales que debe ser objeto de 

estudio a futuro para el establecimiento de medidas de conservación de la fauna del área.  

Asimismo, la alta disponibilidad de alimento ofrecida en las zonas urbanas como el 

concentrado, podría influir en la reducción de la actividad de depredación de los gatos 

(Lepczyk et al., 2004; Baker et al., 2005), ya que, al estar bien alimentados no sienten la 

necesidad de salir en busca de presas, siendo sus cacerías un impulso mediado por su 
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instinto cazador (Fitzgerald & Turner, 2000). Adicionalmente, en las zonas rurales la 

alimentación de los gatos es basada principalmente en comida casera (arroz, lentejas, 

frijoles, etc) y en su mayoría contiene trazas de carne o pollo, lo que puede influenciar en 

la frecuencia de caza, ya que se ha demostrado que aquellos gatos cuya alimentación 

contiene carne, muestran mayor preferencia por dicha comida y por ende suelen salir a 

cazar con mayor frecuencia (Morgan et al. 2009), asimismo, una base alimenticia pobre en 

proteina (vegetariana), posiblemente induce la necesidad de buscar suplementar su dieta. 

A pesar de que el gato doméstico a lo largo de su historia ha generado impactos sobre la 

fauna nativa, dicha especie puede actuar de manera positiva como un control biológico, 

controlando poblaciones de otras especies introducidas como el caso de las salamanquejas 

(Hemidactylus spp (Fotografía 10)), la paloma común (Columba libia), y las especies de 

ratones comunes (Rattus spp y Mus spp) (Barratt, 1997; Baker et al. 2005). Sin embargo, 

el gato no discrimina en el tipo de presa que caza y al encontrarse dichas especies 

invasoras de forma simpátrica con otras especies nativas, podría llegar a generar declives 

poblacionales severos y en casos extremos hasta extinción local de especies nativas de 

aves, ratones y salamanquejas (Gonatodes albogularis), siendo fundamental el control 

poblacional del gato doméstico. 

 
Fotografía 10. Depredación del gato doméstico sobre la 

especie de lagarto introducido Hemidactylus frenatus. 
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7.3. Perspectivas de los habitantes sobre la mascota Felis catus 

Con el fin de conocer las perspectivas que tiene la población del área metropolitana sobre 

la especie Felis catus como mascota, sus impactos sobre la fauna nativa y medidas de 

control que ejercen, se obtuvieron por medio de la encuesta educativa las siguientes 

respuestas:  

9 ¿Compró o adoptó su gato? 

 
Figura 6. Porcentaje de la forma de adquisición del gato domestico dentro del área 

metropolitana de Bucaramanga  

El 98% de los encuestados prefieren adoptar su mascota (Figura 6), lo que se considera 

importante, ya que la adopción puede ser tomada como una medida que permita prevenir 

sobrepoblaciones de individuos callejeros, mejorando la salud pública y evitando la posible 

presencia de gatos ferales. Sin embargo, se presentaron casos especialmente en la zona 

rural, donde se encontraron hasta 7 gatos en una sola casa, dicha situación se da debido a 

que existen casos de abandono en ciertas regiones del área metropolitana y, por ende, los 

habitantes los adoptan con el fin de otorgar un bienestar al animal. No obstante, como se 

reportó anteriormente, los gatos de zonas rurales son los que presentan una mayor tasa de 

captura de presas y es donde se ejerce un menor control en la salida de casa de las 

2%

98%

Compró Adoptó



51 
 

mascotas, por lo que la presencia de un mayor número de gatos en dicha zona es 

preocupante para el impacto sobre de las poblaciones nativas.  

9 ¿Su gato está esterilizado? 

 
Figura 7. Porcentaje de gatos esterilizados dentro de la comunidad estudiada en el área 

metropolitana de Bucaramanga.  

La esterilización es considerada una medida que permite controlar las tasas de 

sobrepoblación de especies (Calver et al. 2011). A pesar, de que el 67% de las personas 

reportan en este estudio que sus gatos se encuentran esterilizados, existe un porcentaje 

alto que no se encuentra en dicha categoría (33%) lo que es considerado una problemática 

de gran magnitud (Figura 7), debido a que, esos individuos aportarían de manera 

descontrolada a la tasa de sobrepoblación de la especie. Asimismo, las personas 

manifestaron que la esterilización se debe realizar únicamente para las gatas, debido a que 

consideran que el macho no aporta en igual condición al incremento poblacional. 

Adicionalmente, por el costo que conlleva la esterilización, la población centra sus recursos 

principalmente en la hembra. Siendo necesario la realización constante de brigadas de 

esterilización localizadas en zonas donde la población presenta escasez de recursos 

económicos. Sin embargo, el priorizar a las hembras es una forma eficaz de manejar dichos 

recursos y lograr un mejor control sobre las poblaciones, sin desconocer que, para alcanzar 

un control poblacional total, los dos sexos deben ser sometidos a dicho procedimiento.  
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9 ¿Cree necesario la esterilización de los gatos? ¿Por qué? 

 
Figura 8. Perspectiva por parte de la población del área metropolitana de Bucaramanga 

sobre la esterilización del gato doméstico.  

La mayoría de los encuestados (84%) considera la esterilización como un método 

necesario, manifestando que ayuda al control poblacional, evitando la descendencia y 

reduciendo la búsqueda de hembras reproductivas por parte de los machos (Figura 8). 

Asimismo, mejora la calidad de vida del animal evitando el abandono y controlando futuras 

enfermedades, lo que influencia directamente sobre la salud pública, ya que evita la 

transmisión de enfermedades como la rabia, al disminuir la agresividad del animal. Por 

último, algunos de los encuestados consideraron que la esterilización previene la 

depredación acelerada de fauna nativa como las aves (disminuyendo la probabilidad de 

salida de los individuos a exteriores). Aunque la mayoría de los encuestados conoce la 

importancia de la esterilización, siguen existiendo casos donde lo consideran innecesario, 

ya sea por lástima, al pensar que puede causar daños a los individuos o hasta la muerte, 

por negocio en el caso de los individuos de raza o por la posibilidad de usar otros métodos 

que evitan la reproducción (anticonceptivos).  
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9 ¿Utiliza algún objeto para identificar a su gato (collar, placa, etc.)? 

 
Figura 9. Métodos que utiliza la población del área metropolitana de Bucaramanga para la 

identificación de su mascota (gato). 

Para el caso de la identificación de las mascotas, mayoritariamente los encuestados 

respondieron que no utilizan ningún objeto que permita reconocer a sus mascotas en caso 

de extraviarse (Figura 9). Esta problemática se presenta principalmente en las zonas 

rurales, en donde los habitantes suelen aprovecharse de la independencia de los gatos 

dejando que circulen libremente sin identificación, pudiendo adentrarse a zonas aisladas 

como reservorios o zonas con presencia de bosque, lo que al momento de realizar estudios 

en dichas zonas genera dificultades a la hora de diferenciar entre los gatos caseros y 

aquellos que se han establecido en la zona y puedan considerarse ferales en un futuro. 

Asimismo, esto podría observarse en las zonas urbanas, al no poder diferenciar a los gatos 

callejeros a la hora de ejercer algún control sobre estas poblaciones. Siendo necesaria la 

utilización de un objeto de reconocimiento de las mascotas, como collares o placas que 

incluyen preferiblemente datos de sus dueños. 
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9 ¿Tiene conocimiento sobre la afectación del gato a la diversidad de fauna nativa? 

 
Figura 10. Porcentaje de conocimiento poblacional de las afectaciones causadas por el 

gato doméstico sobre la fauna nativa del área metropolitana de Bucaramanga.  

A lo largo de este trabajo se han manejado los diferentes tipos de impactos que genera el 

gato sobre la fauna doméstica, el desconocimiento de dichos impactos ocasiona un 

aumento gradual, siendo necesario realizar charlas de educación ambiental que ayuden a 

ampliar el conocimiento sobre el rol negativo del gato en nuestros ecosistemas, para así 

tomar parte y poder generar medidas de control. Este es el caso de la población estudiada, 

la cual en su mayoría (73%) desconocen los impactos generados en nuestra fauna urbana 

nativa, y las futuras repercusiones que pueden generarse a partir de los descensos 

poblacionales y las pérdidas de diversidad local, en la regulación de los ecosistemas (Figura 

10).  
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9 ¿Conoce alguna medida que evite que los gatos cacen animales silvestres? 

¿Cuál? 

 
Figura 11. Conocimiento poblacional sobre las medidas que eviten la cacería de fauna 

silvestre por parte del gato doméstico dentro del área de estudio. 

De igual forma a lo reportado anteriormente, el desconocimiento de los impactos generados 

por el gato ha influenciado directamente en los diferentes tipos de medidas que existen para 

prevenirlos, observándose que en la población estudiada el 80% no toman medidas de 

prevención a los impactos negativos sobre la fauna urbana (Figura 11), pues no cuentan 

con el conocimiento necesario sobre las posibles medidas de manejo existentes que 

mitiguen las afectaciones de F. catus a las poblaciones nativas. Siendo fundamental brindar 

el conocimiento pertinente sobre las afectaciones no sólo del gato sino de todas las 

especies invasoras presentes en la zona y la manera más viable de controlarlas, teniendo 

en cuenta medidas que sean de fácil adquisición o desarrollo por parte de las personas 

dueñas de gatos (p.e. economía).  
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9 ¿Con qué fin adquirió su gato? 

 
Figura 12. Finalidad para adquirir su mascota (gato) tomada por la población 

metropolitana de Bucaramanga. 

Claramente, la adquisición de gatos en el área metropolitana se da por la compañía que 

brindan estos animales, sin embargo, en las zonas rurales se pudo determinar que algunas 

personas los adquieren con el fin de controlar las plagas presentes en sus viviendas 

(ratones, ratas, serpientes, etc) (Figura 12). Dicho beneficio puede acarrear efectos 

secundarios, como daños colaterales a la fauna nativa como se ha mencionado a lo largo 

del trabajo. Adicionalmente un porcentaje de la población adquirió su gato por medio de 

algún sentimiento de aflicción, dada por las altas tasas de individuos abandonados, 

ofreciéndoles un refugio temporal. A pesar de que el fin de tener un gato como mascota es 

por compañía, se deben tener en cuenta las medidas de control mencionadas a lo largo del 

texto, para así, lograr obtener una armonía entre las mascotas y la fauna silvestre que nos 

rodea. 

Gracias a la información obtenida mediante la aplicación de las encuestas y la búsqueda 

bibliográfica sobre los posibles impactos de Felis catus, se pudo corroborar que las 

poblaciones de gatos (domésticos, callejeros y asilvestrados o ferales) presentes dentro del 

área metropolitana constituyen un factor de riesgo importante que induce disminuciones 

graduales en la fauna nativa de la zona estudiada, causando alteraciones que afectan los 

ecosistemas, ya que, cada una de las especies silvestres presentes aporta funciones 
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indispensables que inducen a la preservación, conservación, restauración y óptimo 

funcionamiento de las coberturas vegetales. Asimismo, los individuos de la especie 

invasora Felis catus suelen presentar diferentes grados de impacto a la fauna silvestre 

marcada por la dependencia exhibida hacia su dueño, en donde, individuos con mayor 

libertad y con características de tenencia no responsables, aumentan gradualmente la tasa 

de captura. Dichos resultados, contrastan las afectaciones que exhibe el gato doméstico a 

lo largo de su distribución cosmopolita, y que se tuvieron en cuenta para generar los 

siguientes planes de manejo, con el objetivo de minimizar los impactos y hacer el control 

debido de este tipo de especie doméstica en sus diferentes estilos de vida.     
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8. PLANES DE MANEJO 

 

8.1. Objetivo general 

Plantear las estrategias necesarias para el manejo, control y seguimiento de la especie 

invasora Felis catus, con el fin de evitar los altos índices de depredación a la fauna silvestre. 

8.2. Objetivos específicos 

Controlar la sobrepoblación de gatos domésticos callejeros en el área metropolitana de 

Bucaramanga, que ayude a evitar futuras presencias de gatos ferales en áreas 

conservadas.  

Reducir la incidencia negativa del gato doméstico sobre la fauna nativa silvestre del área 

metropolitana de Bucaramanga, mediante la utilización de dispositivos anti-depredación.  

Generar métodos de divulgación ambiental que fomente la implementación de los planes 

de manejo a desarrollarse.  

8.3. Línea de acción: Control, monitoreo y manejo 

8.3.1. Objetivo 1 

Controlar la sobrepoblación de gatos domésticos callejeros en el área metropolitana de 

Bucaramanga, que ayude a evitar futuras presencias de gatos ferales en áreas 

conservadas.  

Meta:  
Obtener una estimación del número de individuos de gatos presentes en el área 

metropolitana de Bucaramanga, lo que permitirá diferenciar las poblaciones clasificándolas 

como individuos con hogar e individuos callejeros, asilvestrados o ferales, dependiendo de 

su estilo de vida. Dicha clasificación ayudará a la aplicación de medidas de control y manejo 

tanto en las zonas urbanas como rurales, así como en las zonas boscosas del área 

reduciendo los impactos negativos que genera esta especie sobre la diversidad de fauna 

nativa. 
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Actividades: 

● Densidad y tamaño poblacional del gato doméstico en el área metropolitana 
de Bucaramanga 

Por medio de los entes gubernamentales en asociación con universidades o instituciones 

educativas, realizar censos poblacionales que permitan conocer el número real de gatos 

presentes en el área metropolitana, junto con datos valiosos aproximados de cuantos gatos 

viven de forma doméstica (tienen hogar), cuántos son callejeros y por último si existen 

presencia de gatos con hábitos silvestres (asilvestrados) que habiten en zonas boscosas o 

dentro de áreas de reserva de acceso restringido sin control de pobladores.  

Asimismo, se recomienda realizar el marcaje de los individuos censados mediante la 

utilización de las siguientes herramientas u objetos: 

1. Para los individuos domésticos se les pondrán collares con placas que indiquen que 

se encuentran dentro del censo (Lord et al. 2010). 

2. Para el caso de los individuos callejeros o asilvestrados se deben realizar capturas 

manuales, o por medio de trampas (trampas Tomahawk). Con el fin de marcarlos 

mediante tatuajes (Martin, 2016), microchips (Lord et al. 2010) o una marca en forma 

de V en la oreja (oreja izquierda para machos y derecha para hembras). 

Lo mencionado anteriormente, debe realizarse con el fin de corroborar lo obtenido en el 

presente estudio, donde encontramos que la densidad de gatos presente en el área 

metropolitana de Bucaramanga es de aproximadamente dos gatos por casa, con alta 

incidencia de individuos hacia las zonas rurales.  

x Estudios de la actividad reproductiva del gato doméstico dentro del área 
metropolitana de Bucaramanga 

De igual manera a lo mencionado en la actividad anterior, los estudios que permitan conocer 

la tasa reproductiva de la especie, así como el número de camada y datos importantes de 

su actividad reproductiva, serán realizadas por medio de colaboraciones entre las alcaldías 

del área metropolitana y entes ambientales en general, con universidades o instituciones 

educativas, mediante la elaboración de proyectos financiados que vinculen tanto 
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investigadores profesionales, como estudiantes avanzados que se encuentren a puertas de 

realizar su proyecto de grado.  

Los resultados obtenidos tendrán la finalidad de conocer claramente cómo se comportan 

reproductivamente los individuos de gatos domesticados, callejeros y asilvestrados, con el 

objetivo de conocer las variaciones que se presentan entre ellos y así generar las 

metodologías idóneas que ayuden a controlar de diferentes maneras las poblaciones de 

Felis catus. 

● Control reproductivo y propagación de enfermedades 

Realizar brigadas de esterilización y vacunación dentro del área metropolitana de 

Bucaramanga, con el fin de evitar el aumento poblacional y la propagación de 

enfermedades que pueden afectar tanto humanos como a las especies nativas de la zona. 

Esto se debe realizar con el apoyo de las corporaciones, alcaldías, gobernaciones, policía 

ambiental, instituciones educativas y demás entes competentes, y deberán ser gratuitas 

para los barrios o comunidades pertenecientes a los estratos 1 y 2. Dichas brigadas deben 

incluir tanto a hembras como machos, y en el caso de la esterilización se deben realizar a 

todos los individuos con hogar que a partir de los datos del censo se reporten como no 

esterilizados. Además, se debe promover la participación activa de la comunidad en estas 

jornadas de esterilización y brindarles seguridad en el cuidado postquirúrgico de su 

mascota, con el fin de evitar la muerte de los mismos y por ende el rechazo por parte de la 

comunidad a este tipo de acciones de control. Por otro lado, en relación a los individuos 

callejeros y aquellos considerados asilvestrados o ferales, se procederá a la esterilización 

únicamente en caso de que sea viable una posible adopción. 

 

● Distribución potencial y uso de hábitat del gato doméstico dentro del área 
metropolitana  

Con ayuda de la comunidad presente en el área metropolitana de Bucaramanga se 

realizarán búsquedas constantes de individuos de gatos durante horarios diurnos y 

nocturnos, enfocándose principalmente en las áreas rurales aledañas al casco urbano, con 

el fin de tener una aproximación de las zonas en las cuales se puede observar la especie, 

y así con certeza corroborar la existencia de poblaciones asilvestradas o ferales. Asimismo, 
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se desarrollarán estudios ecológicos que permitan conocer el hábitat de preferencia de la 

especie en zonas silvestres (nicho ecológico) lo que ayudará a identificar las zonas 

potenciales en donde se podrá a futuro implementar todas las medidas necesarias para 

controlar y manejar las poblaciones de esta especie introducida y su efecto en la 

biodiversidad nativa.  

● Captura, rehabilitación, adopción y/o sacrificio 

Una vez realizados los estudios de reproducción, distribución potencial y tipo de hábitat en 

el que se encuentran los gatos del área metropolitana de Bucaramanga, las autoridades 

competentes deberán proceder a la captura de los individuos considerados callejeros, al 

igual que aquellos considerados asilvestrados o ferales. Una vez capturados, aquellos que 

tengan dueño serán devueltos, sin embargo, las autoridades aplicarán multas establecidas 

previamente, en caso de no ser identificado su dueño en un periodo establecido de 15 días, 

los gatos se declararán en abandono y tendrán la posibilidad de ser rehabilitados, 

esterilizados y vacunados para una futura adopción responsable, donde se debe verificar 

la vigilancia constante del nuevo dueño, para así evitar futuros abandonos. Por otra parte, 

los gatos que no logren rehabilitarse deberán ser sacrificados siguiendo los protocolos 

idóneos. 

Para el correcto manejo de aquellos individuos capturados, se plantea el establecimiento 

de un centro de rescate, cuidado y adopción de mascotas, el cuál sea manejado por los 

entes ambientales con apoyo de empresas públicas y privadas interesadas en el proyecto. 

Esto con el fin de lograr evitar la sobrepoblación, comercialización y donde se vele por el 

futuro de los individuos, procurando entregar las mascotas con todas las medidas de 

prevención (esterilización y vacunas) a personas capacitadas para su cuidado, así como, 

personas que hayan sido educadas con base en la tenencia responsable para así evitar los 

impactos mencionados durante el desarrollo del presente trabajo.   

 

x Erradicación 

Dentro del área metropolitana de Bucaramanga, se podrán llevar a cabo procesos 

definitivos para el control del gato doméstico en zonas o áreas protegidas como lo es la 

erradicación, la cual es una medida rápida de regulación de las poblaciones de especies 
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invasoras y abarca distintas metodologías para su aplicación (Burrows et al. 2003; Nogales 

et al. 2004). Las metodologías más reconocidas y aplicadas en gatos ferales presentes en 

hábitats vulnerables son el trampeo y la cacería (Nogales et al. 2004), la primera ejecutada 

por medio del uso de trampas-jaula (Tomahawk), y la segunda incluye el uso de perros 

adiestrados (los cuales son utilizados durante el día), así como la ejecución por personal 

idóneo (cazadores), quienes usan herramientas como rifles o pistolas de aire. Este método 

debe llevarse a cabo teniendo pleno conocimiento del estado poblacional del gato 

doméstico en el área metropolitana de Bucaramanga, así como la certeza de que las 

poblaciones que serán atacadas son poblaciones establecidas en la zona, las cuales no 

dependen del humano para su supervivencia (ferales) y se encuentran afectando 

significativamente el hábitat que ocupan y la fauna nativa asociada a este. 

 

● Monitoreos poblacionales  

Una vez aplicadas las medidas de manejo, se efectuarán censos de la especie en el área 

metropolitana de Bucaramanga, en un periodo de tiempo establecido. Lo anterior con el fin 

de cuantificar la tasa de natalidad y mortalidad de la población, así como el ingreso de 

nuevos individuos externos, para así tener una tendencia del estado poblacional de la 

especie, lo que nos ayudará a seguir aplicando las medidas de manejo necesarias para su 

control. Adicionalmente, debido a las altas tasas de abandono de gatos que se presentan 

en la zona, se deberán aplicar medidas de control y vigilancia, principalmente en las zonas 

rurales, que con apoyo de la policía ambiental y la comunidad logren identificar a los 

responsables y así aplicar las medidas correctivas pertinentes (sanciones educativas, 

económicas o de trabajo comunitario).  

8.3.2. Objetivo 2 

Reducir la incidencia negativa del gato doméstico sobre la fauna nativa silvestre del área 

metropolitana de Bucaramanga. 

 

Meta: Lograr disminuir la afectación del gato doméstico sobre la fauna silvestre, 

implementando medidas de fácil aplicación que permitan un mejor control. 
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Actividades: 

● Control de salida, alimentación y actividad física 

Para evitar la cacería por parte de los gatos domésticos, se debe ejercer un control estricto, 

restringiendo totalmente la salida, lo cual se debe hacer gradualmente en aquellos gatos 

acostumbrados a salir constantemente para evitar comportamientos causados por el estrés, 

lo anteriormente mencionado deberá ser controlado por parte de los entes competentes 

mediante visitas (cada determinado tiempo) o implementación de tecnologías más 

avanzadas (GPS o microchips) que permitan conocer los trayectos realizados por el 

individuo, esto con el fin de verificar el correcto cumplimiento de dicha medida, asimismo, 

el no acatarla acarrearía multas tanto educativas como económicas en el caso de reincidir 

en el incumplimiento. Por otra parte, se debe mantener una alimentación balanceada y 

constante, con el fin de que el gato se mantenga satisfecho y evite salir en busca de 

alimento. Adicionalmente se deben realizar actividades didácticas en casa (ejercitar) con el 

fin de estimular su instinto, agotarlo y evitar que salga a cazar.  

 

● Dispositivos anti-depredación 

Para aquellos gatos a los que no se les puede ejercer un control estricto de la salida, como, 

por ejemplo, los gatos con dueño que viven en zonas rurales. Se recomienda el uso de 

dispositivos anti-depredación como los que se mencionan a continuación:  

 
9 Collares coloridos 

Son collares hechos de telas con colores brillantes que son fácilmente observados por la 

fauna silvestre, permiten advertir el peligro y emprender la huida antes que el gato esté lo 

suficientemente cerca para cazar. Se ha demostrado que estos collares reducen la captura 

de aves por parte de los gatos en un 87% (Willson et al. 2015) y cuando se estudia la 

captura de aves y herpetofauna, este disminuye la caza en un 49% (Hall et al. 2015). 

Además, no causan ninguna molestia ni daño a los gatos, siendo muy cómodos y fáciles de 

portar. Adicionalmente, son collares que se pueden realizar fácilmente en casa con telas 

brillantes y materiales que no causen daño al animal. 
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9 Cascabel o campana 

El poner un cascabel o campana en el collar del gato, es de gran ayuda para disminuir la 

tasa de captura, esto debido a que el ruido causado por dichos elementos advierte a la 

presa. Son elementos fáciles de conseguir, sin embargo, para evitar aturdir a los gatos se 

deben usar cascabeles o campanas elaboradas especialmente para ellos, que cuentan con 

decibeles que no causan daño al oído de la mascota, estos se consiguen en tiendas de 

mascotas o veterinarias y son muy efectivos para el control de la afectación a la fauna 

silvestre (Nelson et al. 2005; Ruxton et al. 2002). 

 

9 Alarmas electrónicas 

Este dispositivo se trata de un collar que cuenta con una alarma alimentada por baterías, la 

cual emite ruido o luces que se activan al momento que el gato toma la posición de caza, 

agachándose al acechar, siendo muy efectivos al alertar la presa (Nelson et al. 2005). Al 

igual que el dispositivo anteriormente mencionado (cascabel o campana), a la hora de 

comprarlo hay que asegurarse de que cuente con los decibeles avalados para no causar 

daño al oído de la mascota. 

 

De manera general, todos los dispositivos mencionados anteriormente cuentan con una 

efectividad de al menos el 50% de disminución en la caza (Calver et al. 2011; Willson et al, 

2015); sin embargo, son dispositivos que pueden extraviarse fácilmente, por lo tanto, es de 

gran importancia reemplazarlos en caso de pérdida. En el caso de aquellos que funcionan 

con baterías, hay que estar atentos a su funcionamiento, cambiando las baterías al ser 

necesario. El lograr una alta efectividad con el uso de los dispositivos anti-depredación 

depende del usuario o dueño de la mascota. 

8.4. Línea de acción: Divulgación y educación ambiental 

8.4.1. Objetivo 

Generar métodos de divulgación y educación ambiental que fomente la implementación de 

los planes de manejo a desarrollarse.  
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Meta: los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga conocen y aplican los planes 

de manejo para el control y mitigación de los impactos generados por Felis catus a la fauna 

silvestre. Además, transmiten la información y ayudan a concientizar a demás integrantes 

de la comunidad acerca de la problemática aquí planteada. 

Actividades: 

● Capacitaciones  

Con ayuda de instituciones educativas y entes gubernamentales (ministerios, gobernación 

y alcaldías), llevar a cabo capacitaciones enfocadas a los agentes ambientales como 

corporaciones, policía ambiental, entre otros, dando a conocer la importancia de los planes 

de manejo de la especie invasora Felis catus y cómo aplicarlos, esto con el fin de que dichos 

entes ambientales puedan llevar a cabo talleres educativos a las comunidades del área 

metropolitana de Bucaramanga. 

Las capacitaciones deberán incluir generalidades sobre el gato, en cuanto a su 

alimentación, comportamiento y reproducción. Así como los impactos que genera a la fauna 

silvestre y las medidas de control que se deben aplicar para mitigar dichos impactos, 

haciendo énfasis en los objetivos planteados anteriormente, que permita concientizar a la 

población y así apoyen cada una de las actividades a desarrollarse para el cumplimiento de 

los planes de manejo.  

● Talleres 

Involucrar a las comunidades es de gran importancia para lograr un correcto manejo y 

control de especies invasoras como Felis catus. Por lo tanto la realización de talleres 

comunitarios se debe llevar a cabo tanto en zonas rurales como urbanas, donde en primer 

lugar, los habitantes expongan su percepción sobre los gatos tanto domésticos como 

callejeros y ferales, lo que nos dará una guía de cómo abordar el segundo tema donde se 

expondrán las afectaciones que causa el gato doméstico sobre la fauna silvestre y por ende 

sobre los ecosistemas, así como el problema que implica que un gato doméstico se 

convierta en callejero o feral. Finalmente, se expondrá claramente cómo la comunidad 

puede apoyar en el control y manejo de la especie invasora Felis catus, mediante la 
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aplicación de los planes de manejo anteriormente planteados, fomentando también una 

tenencia responsable. 

Las líneas de acciones desarrolladas anteriormente se ejecutarán dependiendo del plazo 

estipulado (corto, mediano y largo) por los entes encargados y demás fuentes de 

financiación. Sin embargo, dentro de cada actividad se plantea la ejecución organizada 

dentro de un tiempo estimado (Tabla 2).   
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Tabla 2. Líneas de acción establecidas dentro de los planes de manejo para el área metropolitana de Bucaramanga a corto, 

mediano y largo plazo.  

LÍNEA DE ACCIÓN OBJETIVO META ACTIVIDAD 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

Control, monitoreo y 

manejo 

Controlar la 

sobrepoblación de gatos 

domésticos callejeros en 

el área metropolitana de 

Bucaramanga, que 

ayude a evitar futuras 

presencias de gatos 

ferales en áreas 

conservadas. 

Obtener una estimación 

del número de individuos 

de gatos presentes en el 

área metropolitana de 

Bucaramanga, lo que 

permitirá diferenciar las 

poblaciones 

clasificándolas como 

individuos con hogar e 

individuos callejeros, 

asilvestrados o ferales, 

dependiendo de su estilo 

de vida. Dicha 

clasificación ayudará a la 

aplicación de medidas de 

control y manejo tanto en 

las zonas urbanas como 

rurales, así como en las 

zonas boscosas del área 

reduciendo los impactos 

Mediano plazo 
Densidad y tamaño 

poblacional del gato 

doméstico en el área 

metropolitana de 

Bucaramanga 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 

Gobernación de 

Santander, Alcaldías 

municipales, 

Corporaciones 

ambientales (CDMB y  

AMB) e instituciones 

educativas 

(Universidades) 

Mediano plazo 
Estudios de la actividad 

reproductiva del gato 

doméstico dentro del 

área metropolitana de 

Bucaramanga 

Mediano plazo 
Distribución potencial y 

uso de hábitat del gato 

doméstico dentro del 

área metropolitana 

Plazo indefinido 
Captura, rehabilitación, 

adopción y/o sacrificio 

Alcaldías municipales, 

Policía ambiental, 

CDMB, AMB, 
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LÍNEA DE ACCIÓN OBJETIVO META ACTIVIDAD 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

negativos que genera 

esta especie sobre la 

diversidad de fauna 

nativa. 

 

instituciones educativas y 

sector privado 

Plazo indefinido 
Erradicación 

CDMB, AMB y sector 

privado 

Plazo indefinido 
Monitoreos poblacionales 

Alcaldías municipales, 

Policía ambiental, 

CDMB, AMB, SENA, 

instituciones educativas y 

sector privado 

Plazo indefinido 
Control reproductivo y 

propagación de 

enfermedades 

Ministerio de salud, 

CDMB, AMB, SENA, 

instituciones educativas y 

sector privado 

Reducir la incidencia 

negativa del gato 

doméstico sobre la fauna 

nativa silvestre del área 

metropolitana de 

Bucaramanga. 

Lograr disminuir la 

afectación del gato 

doméstico sobre la fauna 

silvestre, implementando 

medidas de fácil 

aplicación que permitan 

un mejor control. 

Corto y mediano plazo 
Control de salida, 

alimentación y actividad 

física 

Alcaldías municipales, 

Policía ambiental, 

CDMB, AMB, SENA, 

instituciones educativas y 

sector privado 

Corto plazo 
Dispositivos anti-

depredación 

CDMB y sector privado 



69 
 

LÍNEA DE ACCIÓN OBJETIVO META ACTIVIDAD 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

Divulgación y educación 

ambiental 

Generar métodos de 

divulgación y educación 

ambiental que fomente la 

implementación de los 

planes de manejo a 

desarrollarse. 

los habitantes del área 

metropolitana de 

Bucaramanga conocen y 

aplican los planes de 

manejo para el control y 

mitigación de los 

impactos generados por 

Felis catus a la fauna 

silvestre. Además 

transmiten la información 

y ayudan a concientizar a 

demás integrantes de la 

comunidad acerca de la 

problemática aquí 

planteada. 

Corto plazo 
Capacitaciones 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 

Ministerio de Salud, 

Gobernación de 

Santander, alcaldías 

municipales e 

instituciones educativas 

Corto plazo 
Talleres 

CDMB, AMB, policía 

ambiental, SENA 
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9. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo realizado dentro del área metropolitana de Bucaramanga constituye uno 

de los estudios pioneros a nivel nacional (segundo) y el primero a nivel regional que evalúa 

la perspectiva de las personas frente a la especie invasora doméstica Felis catus y las 

implicaciones que acarrean este tipo de especies sobre la fauna nativa. 

Especies invasoras como el gato doméstico, se caracterizan por la ausencia de 

depredadores naturales que regulan sus poblaciones, causando explosiones demográficas 

que a corto, mediano y largo plazo impactan grave o gradualmente la fauna silvestre a nivel 

local, ejerciendo fuertes presiones sobre los estados poblacionales de especies nativas. 

Adicionalmente, dicha especie actúa como controlador de otras especies introducidas 

dentro del área metropolitana de Bucaramanga, sin embargo, la ausencia de discriminación 

entre especies nativas e introducidas conlleva a declives poblacionales continuos, que si 

no se controlan causarían extinciones locales. 

La ausencia de normatividad en Colombia, en torno a especies invasoras domésticas o de 

gran estimación y arraigo por parte de la comunidad como el gato, demuestra el déficit de 

interés sobre el control de dichas especies y, por lo tanto, influye altamente sobre el 

desconocimiento observado por parte de la sociedad acerca de los impactos generados a 

la fauna nativa, induciendo la falta de medidas que fomenten una tenencia responsable, 

causando un aumento gradual en las afectaciones. 

La densidad poblacional registrada del gato doméstico en el área de estudio, indica una alta 

incidencia de la especie en la zona, adicionalmente, el alto número de individuos juveniles 

demuestra que está existiendo un aporte por parte de los adultos a las nuevas generaciones 

induciendo un estado poblacional progresivo. Asimismo, dicha densidad relacionada a la 

alta tasa de captura reportada, aumenta el riesgo de afectación por parte del gato a las 

especies nativas de la zona. 

La presencia de especies endémicas y amenazadas de los distintos grupos faunísticos 

reportados para Colombia y específicamente Santander, con distribución potencial hacia el 

área de estudio, destacando a los anfibios, inducen la necesidad de generar conocimiento 
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que permita esclarecer las afectaciones puntuales que puede generar el gato doméstico 

sobre las poblaciones de dichas especies, para así generar planes enfocados en la 

erradicación o control poblacional que ayuden a mitigar las presiones que ejerce la especie 

introducida sobre las poblaciones de especies nativas vulnerables. 

El establecimiento de los planes de manejo permite generar pautas importantes de 

conservación de fauna silvestre local y regional, que se ha visto afectada por las diferentes 

actividades antropogénicas como la introducción de especies exóticas con fines 

domésticos, los cuales, han afectado históricamente las poblaciones nativas de fauna, 

llevándolas a declives poblacionales severos y en ciertos casos a la extinción local o 

regional. Sin embargo, en un país con baja receptividad en temas ambientales, el óptimo 

proceso y cumplimiento de los objetivos y metas desarrolladas en este estudio se podrá 

convertir en un reto especial para las diferentes entidades, en donde, se debate entre 

realizar planes de manejo locales de especies introducidas como el gato doméstico que 

ayudan a controlar, manejar y monitorear sus poblaciones, y así mitigar sus impactos; o 

destinar los recursos a proyectos de menor presupuesto que no ofrecen soluciones ideales 

para el bienestar de nuestra fauna nativa santandereana. 

La obtención de resultados robustos en los estudios de los planes de manejo es crucial 

para un buen entendimiento del estado actual de la especie en el área metropolitana de 

Bucaramanga, así como una correcta aplicación de los mismos ayudará a controlar y mitigar 

de manera efectiva los impactos generados por F. catus sobre las poblaciones de especies 

nativas del área metropolitana de Bucaramanga, generando pautas importantes para la 

conservación de la fauna silvestre.   
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10. RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de obtener un mayor acercamiento sobre la problemática planteada con respecto 

a la especie doméstica invasora Felis catus, se recomienda ampliar el tiempo de muestreo, 

lo cual ayudará a generar un conocimiento científico base robusto acerca de las diferentes 

presiones que ejerce dicha especie sobre los distintos grupos de fauna presentes en el área 

metropolitana de Bucaramanga. Así como la inclusión de estudios especializados en el tipo 

de dieta que permitan determinar con mayor rigurosidad la selección de presas, junto con 

metodologías de muestreo más amplias que incluyan los distintos estilos de vida 

(domésticos, callejeros y asilvestrados o ferales) que exhiben las diferentes poblaciones de 

la especie Felis catus. 

Se recomienda la realización de charlas educativas previas, con el propósito de generar un 

sentido de pertenencia sobre el proyecto por parte de la comunidad y así obtener una mejor 

aceptación a la hora de aplicar cada una de las metodologías propuestas dentro del 

presente trabajo. Asimismo, incluir charlas que fomenten la tenencia responsable de las 

mascotas por parte del dueño, con el fin de dar a conocer cada uno de las pautas 

específicas que ayuden a mejorar las interacciones entre este tipo de especie invasora 

(mascota) y las especies silvestres de su entorno, para así minimizar sus impactos. 

Es de gran importancia la participación de entes ambientales y gubernamentales para la 

realización de estudios o trabajos enfocados en los diferentes efectos que generan las 

especies invasoras en la región y las posibles pautas a seguir para un óptimo control y 

manejo de estas. De igual manera, es necesario que dichos entes evalúen y pongan en 

práctica los diferentes planes de manejo establecidos en este estudio, teniendo en cuenta, 

actividades de seguimiento que controlen con rigurosidad los cumplimientos de cada 

objetivo dentro de los tiempos establecidos. Cabe resaltar, que el desarrollo de dichos 

planes y sus posteriores estudios deben ser ejecutado por personal con conocimiento 

idóneo sobre estudios demográficos, ecológicos, reproductivos y de historia natural. 

Se recomienda de igual manera que todos los entes gubernamentales amplíen el 

financiamiento de proyectos o planes de manejo ambientales como el establecido en este 

proyecto, que ayuden a aumentar la cobertura de desarrollo de cada una de las metas, 
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incluyendo bonos o programas constitucionales que permitan subsidiar las poblaciones 

vulnerables en cuanto a brigadas de esterilización, compra de insumos y demás objetos 

fundamentales para la óptima tenencia de animales invasores domésticos.  
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12. ANEXOS 

 
Anexo 1. Encuesta educativa sobre las perspectivas del gato doméstico (Felis catus) 

aplicada para el área metropolitana de Bucaramanga.  
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Anexo 2. Encuesta de seguimiento sobre la captura de fauna silvestre por parte del gato 

doméstico, realizada a la población del área metropolitana de Bucaramanga.  
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Anexo 3. Especies de aves con distribución potencial para el área metropolitana de 

Bucaramanga. 

Orden Familia Nombre científico Endemismo 
Estado de conservación 

UICN CITES RES. 
1912 

Anseriformes Anatidae Spatula discors - LC - - 

Galliformes 
Cracidae Ortalis columbiana E LC - - 

Odontophoridae Colinus cristatus - LC - - 

Columbiformes Columbidae 

Columba livia - LC - - 
Columbina 
passerina - LC - - 

Columbina talpacoti - LC - - 

Leptotila verreauxi - LC - - 

Zenaida auriculata - LC - - 

Cuculiformes Cuculidae 

Coccyzus 
americanus - LC - - 

Coccyzus 
melacoryphus - LC - - 

Crotophaga ani - LC - - 

Crotophaga major - LC - - 

Piaya cayana - LC - - 

Tapera naevia - LC - - 

Nyctibiiformes Nyctibiidae Nyctibius griseus - LC - - 

Caprimulgiformes Caprimulgidae 

Chordeiles 
acutipennis - LC - - 

Chordeiles minor - LC - - 
Nyctidromus 

albicollis - LC - - 

Apodiformes 

Apodidae Streptoprocne 
zonaris - LC - - 

Trochilidae 

Amazilia tzacatl - LC II - 
Anthracothorax 

nigricollis - LC II - 

Campylopterus 
falcatus - LC II - 

Chrysolampis 
mosquitus - LC II - 

Chlorestes julie - LC II - 

Doryfera ludovicae - LC II - 

Glaucis hirsutus - LC II - 

Phaethornis guy - LC II - 
Saucerottia 
cyanifrons E LC II - 

Schistes geoffroyi - LC II - 
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Orden Familia Nombre científico Endemismo 
Estado de conservación 

UICN CITES RES. 
1912 

Gruiformes 

Aramidae Aramus guarauna - LC - - 

Rallidae 
Aramides cajaneus - LC - - 

Porphyrio martinica - LC - - 

Charadriiformes 
Charadriidae Vanellus chilensis - LC - - 

Jacanidae Jacana jacana - LC - - 

Pelecaniformes Ardeidae 

Bubulcus ibis - LC - - 

Butorides striata - LC - - 
Cochlearius 
cochlearius - LC - - 

Cathartiformes Cathartidae 
Coragyps atratus - LC - - 

Cathartes aura - LC - - 

Accipitriformes 

Pandionidae Pandion haliaetus - LC - - 

Accipitridae 

Elanus leucurus - LC - - 
Leptodon 

cayanensis - LC - - 

Elanoides forficatus - LC - - 
Rupornis 

magnirostris - LC - - 

Strigiformes 

Tytonidae Tyto alba - LC II - 

Strigidae 
Megascops choliba - LC II - 

Asio clamator - LC II - 

Coraciiformes Alcenidae 
Megaceryle torquata - LC - - 

Chloroceryle 
americana - LC - - 

Galbuliformes 

Galbulidae Galbula ruficauda - LC - - 

Buconidae 
Hypnelus ruficollis - LC - - 

Malacoptila 
mystacalis - LC - - 

Piciformes 

Ramphastidae Aulacorhynchus 
prasinus - LC - - 

Picidae 

Picumnus olivaceus - LC - - 
Melanerpes 
rubricapillus - LC - - 

Colaptes punctigula - LC - - 

Falconiformes Falconidae 
Milvago chimachima - LC II - 

Falco sparverius - LC II - 

Psittaciformes Psittacidae 
Brotogeris jugularis - LC II - 

Amazona 
ochrocephala - LC II - 
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Orden Familia Nombre científico Endemismo 
Estado de conservación 

UICN CITES RES. 
1912 

Forpus 
conspicillatus - LC II - 

Eupsittula pertinax - LC II - 

Passeriformes 

Thamnophilidae 

Sakesphorus 
canadensis - LC - - 

Thamnophilus 
multistriatus - LC - - 

Thamnophilus 
doliatus - LC - - 

Formicivora grisea - LC - - 

Furnariidae 

Dendrocincla 
fuliginosa - LC - - 

Glyphorynchus 
spirurus - LC - - 

Dendroplex picus - LC - - 

Xenops minutus - LC - - 
Premnoplex 
brunnescens - LC - - 

Thripadectes 
holostictus - LC - - 

Synallaxis 
albescens - LC - - 

Tyrannidae 

Camptostoma 
obsoletum - LC - - 

Elaenia flavogaster - LC - - 

Empidonax traillii - LC - - 
Leptopogon 

amaurocephalus - LC - - 

Machetornis rixosa - LC - - 
Mionectes 
oleagineus - LC - - 

Mionectes olivaceus - LC - - 
Myiodynastes 

maculatus - LC - - 

Myiozetetes 
cayanensis - LC - - 

Pitangus 
sulphuratus - LC - - 

Pyrocephalus 
rubinus - LC - - 

Sayornis nigricans - LC - - 
Todirostrum 

cinereum - LC - - 

Tyrannus 
melancholicus - LC - - 

Zimmerius chrysops - LC - - 

Pipridae Manacus manacus - LC - - 
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Orden Familia Nombre científico Endemismo 
Estado de conservación 

UICN CITES RES. 
1912 

Masius chrysopterus - LC - - 

Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis - LC - - 

Vireo altiloquus - LC - - 

Vireo olivaceus - LC - - 

Hirundinidae 

Pygochelidon 
cyanoleuca - LC - - 

Stelgidopteryx 
ruficollis - LC - - 

Progne chalybea - LC - - 

Riparia riparia - LC - - 

Troglodytidae 
Troglodytes aedon - LC - - 
Campylorhynchus 

griseus - LC - - 

Mimidae Mimus gilvus - LC - - 

Turdidae 

Myadestes ralloides - LC - - 
Catharus 

fuscescens - LC - - 

Catharus ustulatus - LC - - 

Turdus leucomelas - LC - - 

Turdus ignobilis - LC - - 

Fringillidae 
Spinus psaltria - LC - - 

Euphonia laniirostris - LC - - 

Passerellidae 
Arremonops 
conirostris - LC - - 

Zonotrichia capensis - LC - - 

Icteridae 

Icterus mesomelas - LC - - 

Icterus nigrogularis - LC - - 
Molothrus 

bonariensis - LC - - 

Quiscalus lugubris - LC - - 

Parulidae 

Parkesia 
noveboracensis - LC - - 

Mniotilta varia - LC - - 

Protonotaria citrea - LC - - 
Geothlypis 

philadelphia - LC - - 

Setophaga cerulea - LC - - 

Setophaga pitiayumi - LC - - 

Setophaga castanea - LC - - 
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Orden Familia Nombre científico Endemismo 
Estado de conservación 

UICN CITES RES. 
1912 

Setophaga petechia - LC - - 
Myiothlypis 
fulvicauda - LC - - 

Basileuterus 
rufifrons - LC - - 

Basileuterus 
tristriatus - LC - - 

Cardinalidae 
Piranga flava - LC - - 

Piranga rubra - LC - - 

Thraupidae 

Sicalis flaveola - LC - - 

Volatinia jacarina - LC - - 
Ramphocelus 

dimidiatus - LC - - 

Cyanerpes 
caeruleus - LC - - 

Dacnis lineata - LC - - 

Dacnis cayana - LC - - 

Sporophila minuta - LC - - 
Sporophila 
crassirostris - LC - - 

Sporophila nigricollis - LC - - 

Saltator maximus - LC - - 

Saltator striatipectus - LC - - 

Coereba flaveola - LC - - 

Tiaris olivaceus - LC - - 

Melanospiza bicolor - LC - - 
Schistochlamys 

melanopis - LC - - 

Stilpnia vitriolina - LC - - 

Stilpnia cyanicollis - LC - - 

Tangara nigroviridis - LC - - 

Tangara gyrola - LC - - 
Sporathraupis 
cyanocephala - LC - - 

Thraupis episcopus - LC - - 

Thraupis palmarum - LC - - 
Convenciones: 
Endemismo: E (Endémico) 
UICN: LC (Preocupación menor)  
CITES: II (apéndice II) 
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Anexo 4. Especies de reptiles con distribución potencial para el área metropolitana de 

Bucaramanga. 

Orden Familia Nombre científico Endemismo 
Estado de conservación 

UICN CITES RES. 
1912 

Squamata 

Sphaerodactylidae 
Gonatodes albogularis - LC - - 

Lepidoblepharis 
xanthostigma - LC - - 

Gymnophthalmidae 

Anadia rhombifer CE LC - - 

Bachia bicolor CE LC - - 

Loxopholis rugiceps - LC - - 

Cercosaura argulus - LC - - 

Pholidobolus vertebralis - LC - - 

Tretioscincus bifasciatus - LC - - 

Gekkonidae 

Hemidactylus angulatus - LC - - 

Hemidactylus frenatus - LC - - 

Lepidodactylus lugubris - NE - - 

Phyllodactylidae Thecadactylus 
rapicauda CE LC - - 

Dactyloidae 

Anolis tolimensis E NE - - 

Anolis auratus - NE - - 

Anolis biporcatus - NE - - 

Anolis tropidogaster - NE - - 

Anolis sulcifrons E NE - - 

Scincidae Mabuya sp - - - - 

Teiidae 

Ameiva praesignis - LC - - 
Cnemidophorus 

lemniscatus - NE - - 

Holcosus festivus - NE - - 

Tupinambis cryptus - NE II - 

Polychrotidae Polychrus marmoratus - LC - - 

Corytophanidae 
Basiliscus galeritus - LC - - 

Basiliscus basiliscus - LC - - 

Iguanidae Iguana iguana - LC II - 

Leptotyphlopidae 
Trilepida macrolepis - NE - - 

Epictia goudotii - NE - - 

Anomalepididae Liotyphlops albirostris - LC - - 

Boidae Boa constrictor - LC II - 
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Orden Familia Nombre científico Endemismo 
Estado de conservación 

UICN CITES RES. 
1912 

Colubridae 

Chironius carinatus - NE - - 

Masticophis mentovarius - LC - - 
Dendrophidion 
percarinatum - LC - - 

Drymarchon melanurus - LC - - 

Drymobius rhombifer - LC - - 

Lampropeltis micropholis - LC - - 

Leptophis ahaetulla - NE - - 

Mastigodryas boddaerti - NE - - 

Mastigodryas pleei - NE - - 

Oxybelis aeneus - NE - - 

Phrynonax poecilonotus - LC - - 

Rhinobothryum bovallii - LC - - 
Scaphiodontophis 

annulatus - LC - - 

Spilotes pullatus  NE - - 

Tantilla melanocephala - NE - - 

Tantilla semicincta CE LC - - 

Dipsadidae 

Atractus wagleri E LC - - 

Erythrolamprus bizona - LC - - 
Erythrolamprus 
pseudocorallus CE LC - - 

Erythrolamprus 
epinephelus - LC - - 

Erythrolamprus 
melanotus - LC - - 

Imantodes cenchoa - LC - - 
Leptodeira 

septentrionalis - LC - - 

Ninia atrata - LC - - 

Oxyrhopus petolarius - NE - - 

Urotheca fulviceps - LC - - 

Phimophis guianensis - NE - - 

Pseudoboa neuwiedii - NE - - 

Sibon nebulatus - NE - - 

Siphlophis compressus - LC - - 

Stenorrhina degenhardtii - LC - - 

Xenodon severus - NE - - 
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Orden Familia Nombre científico Endemismo 
Estado de conservación 

UICN CITES RES. 
1912 

Elapidae 
Micrurus dumerilii - NE - - 

Micrurus mipartitus - LC - - 

Viperidae Bothrops asper - NE - - 
Convenciones: 
Endemismo: E (Endémico), CE (Casi endémico) 
UICN: LC (Preocupación menor), NE (No evaluado) 
CITES: II (apéndice II) 

 

Anexo 5. Especies de mamíferos con distribución potencial para el área metropolitana de 

Bucaramanga. 

Orden Familia Nombre científico  Endemismo 
Estado de 

conservación 
UICN CITES RES. 

1912 

Carnivora 

Canidae Cerdocyon thous - LC II - 

Mustelidae 
Eira barbara - LC - - 

Galictis vittata - LC - - 

Procyonidae 

Bassaricyon gabbii - LC - - 

Nasua nasua - LC - - 

Potos flavus - LC - - 

Procyon cancrivorus - LC - - 

Ursidae Tremarctos ornatus - VU I VU 

Chiroptera 

Emballonuridae 

Diclidurus albus - LC - - 

Peropteryx macrotis - LC - - 

Rhynchonycteris naso - LC - - 

Molossidae 

Cynomops greenhalli - LC - - 

Molossus bondae - LC - - 

Molossus molossus - LC - - 

Molossus pretiosus - LC - - 

Molossus rufus - LC - - 
Nyctinomops 
laticaudatus - LC - - 

Nyctinomops macrotis - LC - - 

Tadarida brasiliensis - LC - - 

Mormoophidae Mormoops megalophylla - LC - - 

Natalidae Natalus tumidirostris - LC - - 
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Orden Familia Nombre científico  Endemismo 
Estado de 

conservación 

UICN CITES RES. 
1912 

Noctilionidae Noctilio albiventris - LC - - 

Phyllostomidae 

Anoura caudifer - LC - - 

Anoura geoffroyi - LC - - 

Artibeus amplus - LC - - 

Artibeus lituratus - LC - - 

Artibeus planirostris - LC - - 

Carollia brevicauda - LC - - 

Carollia castanea - LC - - 

Carollia perspicillata - LC - - 

Chiroderma salvini - LC - - 

Choeroniscus godmani - LC - - 

Dermanura phaeotis - LC - - 

Desmodus rotundus - LC - - 

Diphylla ecaudata - LC - - 

Enchisthenes hartii - LC - - 
Glossophaga 
commissarisi - LC - - 

Glossophaga soricina - LC - - 

Glyphonycteris sylvestris - LC - - 

Leptonycteris curasoae CE VU - - 

Lionycteris spurrelli - LC - - 

Micronycteris megalotis - LC - - 

Phylloderma stenops - LC - - 

Phyllostomus discolor - LC - - 

Phyllostomus hastatus - LC - - 

Platyrrhinus helleri - LC - - 

Platyrrhinus umbratus CE DD - - 

Platyrrhinus vittatus - LC - - 

Sturnira bidens - LC - - 

Trachops cirrhosus - LC - - 

Uroderma magnirostrum - LC - - 

Thyropteridae 
Thyroptera discifera - LC - - 

Thyroptera tricolor - LC - - 
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Orden Familia Nombre científico  Endemismo 
Estado de 

conservación 

UICN CITES RES. 
1912 

Vespertilionidae 

Eptesicus brasiliensis - LC - - 

Eptesicus furinalis - LC - - 

Histiotus montanus - LC - - 

Myotis keaysi - LC - - 

Rhogeessa io - LC - - 

Rhogeessa minutilla CE VU - - 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus - LC - - 

Didelphimorphia Didelphidae 

Caluromys lanatus - LC - - 

Chironectes minimus - LC - - 

Didelphis marsupialis - LC - - 

Gracilinanus dryas CE LC - - 

Marmosa robinsoni - LC - - 

Metachirus nudicaudatus - LC - - 

Monodelphis palliolata CE LC - - 

Philander opossum - LC - - 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus floridanus - LC - - 

Pilosa 

Bradypodidae Bradypus variegatus - LC II - 

Cyclopedidae Cyclopes didactylus - LC - - 

Megalonychidae Choloepus hoffmanni - LC - - 

Myrmecophagidae Tamandua mexicana - LC - - 

Rodentia 

Cricetidae 
Thomasomys hylophilus E VU - - 

Transandinomys 
talamancae - LC - - 

Cuniculidae Cuniculus paca - LC - - 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata - LC - - 

Dinomyidae Dinomys branickii - LC - - 

Echimyidae Proechimys chrysaeolus E DD - - 

Erethizontidae 
Coendou bicolor - LC - - 

Sphiggurus pruinosus CE LC - - 

Heteromyidae Heteromys anomalus CE LC - - 

Sciuridae Sciurus granatensis - LC - - 
Convenciones: 
Endemismo: E (Endémico), CE (Casi endémico) 
UICN: VU (Vulnerable), DD (Datos deficientes), LC (Preocupación menor) 
CITES: II (apéndice II) 
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Orden Familia Nombre científico  Endemismo 
Estado de 

conservación 

UICN CITES RES. 
1912 

Res. 1912: VU (Vulnerable) 

 

Anexo 6. Especies de anfibios con distribución potencial para el área metropolitana de 

Bucaramanga. 

Orden Familia Nombre científico  Endemismo 
Estado de conservación 

UICN CITES RES. 
1912 

Anura 

Aromobatidae Rheobates palmatus E LC - - 

Dendrobatidae Dendrobates truncatus E LC II - 

Leptodactylidae 

Engystomops pustulosus - LC - - 

Leptodactylus fuscus - LC - - 

Leptodactylus insularum - NE - - 

Leptodactylus fragilis - LC - - 
Leptodactylus 
colombiensis CE LC - - 

Leptodactylus savagei - LC - - 

Centrolenidae 

Espadarana andina E LC - - 

Centrolene daidalea CE VU - - 
Hyalinobatrachium 

fleischmanni - LC - - 

Microhylidae Elachistocleis pearsei - LC - - 

Hylidae 

Dendropsophus 
microcephalus - LC - - 

Hyloscirtus callipeza E VU - - 

Hyloscirtus denticulentus E VU - - 

Hyloscirtus platydactylus CE VU - - 

Scinax ruber - LC - - 

Scinax rostratus - LC - - 

Smilisca phaeota - LC - - 

Boana pugnax - LC - - 

Boana xerophylla - LC - - 
Trachycephalus 

typhonius - LC - - 

Phyllomedusidae Phyllomedusa venusta - LC - - 

Eleutherodactylidae Eleutherodactylus 
johnstonei INT LC - - 

Craugastoridae Craugastor metriosistus E LC - - 
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Orden Familia Nombre científico  Endemismo 
Estado de conservación 

UICN CITES RES. 
1912 

Pristimantis penelopus E NE - - 

Pristimantis w-nigrum - LC - - 

Pristimantis gaigei - LC - - 

Pristimantis taeniatus CE LC - - 

Hemiphractidae 
Gastrotheca nicefori - LC - - 

Cryptobatrachus 
fuhrmanni E LC - - 

Ranidae Lithobates vaillanti - LC - - 

Bufonidae 

Rhinella alata - DD - - 

Rhinella horribilis - LC - - 

Rhinella humboldti E LC - - 
Convenciones: 
Endemismo: E (Endémico), CE (Casi endémico), INT (Introducido) 
UICN: VU (Vulnerable), DD (Datos deficientes), LC (Preocupación menor), NE (No evaluado)  
CITES: II (apéndice II) 

 


