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Al pueblo cmqUltano 

Aquello que le ocurre a la TIerra tamblen 
le ocurre a los hlJoS de la Tierra 

Cuando los hombres escupen a la TIerra se 
escupen a ellos mIsmos 

Nosotros sabemos que la TIerra no 
pertenece al hombre, SinO que el hombre 
pertenece a la TIerra 

Todas las cosas estan unzdas entre ellas 
como la sangre que une a una mIsma 
famzlza 

Todo esta unzdo y lo que le ocurre a la 
TIerra, tamblen le ocurre a los hlJoS de la 
Tierra 

Seattle 

IndIO Duwrumsh 
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Prólogo 

Cuando DanIel Gumart me propuso prologar su lIbro sobre los Marmferos de Lomeno, varIas Ideas 
cruzaron mI mente En pnmer lugar, que sentIdo tema que prologase un lIbro a una persona que, 
como el ha trabajado y conoce perfectamente aquella area En segundo lugar, hay personas e 
mstItucIOnes que merecen mas este honor, tengo el deber moral de cItar aqUI al Dr Damlan Rumlz, 
a la Dra Mlchelle Pmard y al Jefe de EqUIpO de BOLFOR John NIttler Sm embargo, tamblen es 
cIerto que le empUje a conocer este pals, BolIvIa, cuya Naturaleza es tan dIversa y esta llena de 
tantos contrastes 

Supongo que el motIvo pnnclpal al solIcItarme estas breves lIneas de prologo esta en el recuerdo, 
ya borroso por lo lejano, de las clases de ZoologIa de Vertebrados que ImpartI a un curso, del que 
han salIdo ademas otros compañeros de trabajo y aventura amencana, que el ha anImado SIempre, 
Angels PUlg, Francesc Bert y Alfons Corella 

Este lIbro es una versIOn comprenSIva de lo que fue su tesIS doctoral Es mnovador, es la pnmera 
vez que se descnben los mamlferos de la zona dIvulgando las costumbres de estos ammales, sus 
cIclos bIOlogICOS el recambIO poblacIOnal y la mf1uencIa de la caza y la deforestaclOn Tras esta 
publIcacIOn hay una Importante labor de estudIO, dIseccIOn, recoglda de datos y elaboracIOn 
estadIstlca de los mIsmos 

Pero ademas debe reconocerse a Damel Gumart Sureda su eficaCIa, su clara vocaCIOn de zoologo y 
una voluntad de hIerro que por un lado le han permItIdo estudIar los mamIferos sIlvestres en los 
parajes del Onente bolIVIano, pero en contrapartIda le han oblIgado a separarse temporalmente de 
su entorno famIlIar de sus amIgos y de todas las comodIdades a las que estamos tan acostumbrados 

MenCIOn espeCIal merecen sus comentanos sobre la ayuda recIbIda del pueblo chlqmtano, lo que sm 
duda le ha ennquecIdo a el como persona y demuestra su capaCIdad de adaptacIOn a una cultura 
mdlgena, muy dIstmta de la suya 

Hay mas y es un punto que me duele reconocer, no ha temdo nmguna ayuda economlca por parte de 
nuestro palS, pero como tantos otros, de otras epocas y por lo que se ve tambIen de esta, ha sabIdo 
luchar y vencer Enhorabuena DanIel Gumart porque consegUIste s las metas que en su momento te 
propUSIste 

Los Mamíferos de Nuestro TerrItorio es un lIbro destmado a un amplIo numero de lectores, 
redactado de modo que tIene dos mveles de conocImentos, el escolar y el tecmco TIene el mento 
de centrar e mformar al lector con unos pnmeros capItulos de hIstona y habItats de Lomeno, 
segUIdos de una sen e de defimcIOnes de grandes grupos faumsbcos, que permIten al lector 
mcorporar los conOCImIentos necesanos para, de manera facIl, segUIr su lectura 

Cada espeCIe de mamlfero esta debIdamente Ilustrada, mcluyendo la forma de su huella para 
IdentIficarla hecha a escala respecto al hombre, reflejando sus habItos e Ilustrando sus alImentos 
mas frecuentes 



Este lIbro sera ImprescmdIble para todo aquel que guste de conocer los mamIferos Imbncados en su 
medIo que dIsfrute conocIendo sus costumbres o que desde un punto de VIsta profeSIOnal se enfoque 
a la gestlOn, conservaclOn y uso sostemble, sobre todo del area sudamencana, pero tambIen como 
ejemplo de lo que debe hacerse en latItudes semejantes 

DanIel Gumart dedIca el ultImo capItulo de este hbro a la gestIon del terntono, baJO la VISlOn de que 
para una buena protecclOn ha de haber una adecuada planIficaclOn de su explotaclOn y que los 
mejores gestores seran los propIOS mdlgenas ¡Que facIl es dIctar normas sobre la protecclOn de la 
Naturaleza desde un comodo sIllon de la CapItal o del Impeno de OCCIdente' ¡Es eVIdente, que debe 
protegerse a la Naturaleza, pero debe empezarse desde las reglOnes mas desarrolladas, controlando 
todo el derroche de energIa y ahmento' ¡Que facIl es dIctar leyes para que las cumplan los demas' 
y olVIdarnos de la hambruna de CIertas reglOnes Damel Gumart ha VIVIdo con los ChlqUltanos de 
Lomeno, ha conOCIdo sus costumbres y ha estudIado una de las pnnclpales fuentes de ahmento, sus 
mamlferos En este 11 bro se exponen algunas de las normas para que este SIstema de VIda que llevan 
los chlqUltanos pueda mantenerse 

Enhorabuena DanIel Gumart por el trabajO hecho 

Prof Jacmt Nadal 

Catedratlco de BlOlogla Ammal 

Umversldad de Barcelona 
Barcelona 6 de Juho de 1998 
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Introducción 

El hombre, desde el mICIO de su eXIstenCIa en el contIenente amencano, SIempre ha utIhzado los 
recursos naturales (anImales y plantas) para su SubSIstencIa La explotacIOn de los bIenes naturales 
se ha Ido mcrementando a medIda que la poblacIOn humana ha Ido aumentando, sufnendo un 
cambIO cualItatIvo y cuantItatIvo con la llegada de la SOCIedad OCCIdental (S XV) Sm embargo en 
las ultImas decadas, la comerCIalIZaCIOn de los productos naturales (maderas precIadas, pIeles 
mascotas, carne de monte), ha provocado la destruccIOn de muchos habItats naturales, y la 
desapancIOn de espeCIes faumstIcas 

En la actualIdad, debIdo al constante mcremento de la poblacIOn humana, a la explotacIOn anarqUIca 
de los bIenes comunes (fauna y flora del bosque) y a los mtereses de los mercados mternacIOnales, 
el hombre SIgue ocaSIOnando la desapancIOn de habItats y de los anImales sIlvestres, y con ello la 
perdIda de la propia cultura mdIgena 

La mayona de los mdIgenas neotroplCales ya estan asentados en un terntono, pero SIguen 
mantemendo su cultura nomada y la concepCIOn del bosque como un bIen mfimto Estos conceptos 
ancestrales, transmItIdos de generacIOn en generacIOn, junto con su afan por consegUIr productos 
manufacturados modernos, en muchas ocaSIOnes no les permIte ser conSCIentes del daño que se le 
esta haCIendo al bosque, y del pelIgro de perder IrreverSIblemente su patnmomo natural 

Los pobladores de los bosques neotroplcales han sabIdo transmItIr, por VIa oral y de generacIOn en 
generacIOn, muchos conOCImIentos sobre su entorno natural y de los anImales que lo habItan Por 
ello, este lIbro no pretende descubnr grandes mlstenos sobre la fauna neotropIcal smo que tIene 
como finalIdad, plasmar de forma escnta y dldactIca, los conOCImIentos populares que los propIOS 
cmqUItanos nos han Ido transmItIendo, aSI como los adqumdos a lo largo de dos años de trabajOS de 
campo 

Toda la mformacIOn recopdada en el hbro, perSIgue un objetIvo final, que es el de concIentIzar a las 
futuras generaCIOnes, sobre la neceSIdad de gestIOnar un patrImomo natural, que cada vez sera mas 
escaso en los bosques neotroplCales, mtroducIendo un nuevo concepto para la cultura chlqUItana, 
que es el caracter fimto de los recursos naturales y en espeCIal el de la fauna, que es susceptIble de 
ser sobreexplotada y desaparecer 

El lIbro se basa en los mamIferos del Terntono Indlgena de Lomeno (Santa Cruz, BolIVia) y, aunque 
esta escnto en castellano (IdIOma ofiCial de BolIVia), se ha quendo contrlbmr a la recuperaCIOn de 
las lenguas mdlgenas empleando el lenguaje chlqmtano para los tItulas El lIbro va destmado a un 
amplIo numero de lectores, por lo que se presentan dos mveles de conOCImIentos 

NIvel Escolar Destmado a profesores y alumnos de Lomeno (y de otros terrltonos 
mdIgenas bolIVIanos), aSI como a los habItantes del terntono, en espeCial a los cazadores y 
a todos aquellos cmqUItanos mteresados en los ammales SIlvestres 

NIvel TecDlco Destmado a tecmcos medIOS y supenores mteresados en la zoologIa y en el 
manejo de la fauna sIlvestre, no solo de BolIVia smo de todo el Neotroplco 



Los dos pnmeros capItulos son mtroductonos En este pnmero, se ubIca el terntono mdIgena de 
Lomeno y se hace una breve hIstona de sus pobladores, los mdIgenas chIqUltanos En el segundo, 
se consohdan y definen una sene de conOCImIentos populares, como son los habItats y los vegetales, 
conceptos que seran utIles en los postenores capItulos 

En el tercer capItulo, que es la esenCIa del lIbro, se ha quendo plasmar todos aquellos conOCImIentos 
populares sobre los mamIferos, adqumdos a lo largo de dIferentes generacIOnes, de los resultados 
del momtoreo de caza llevado a cabo por los mIsmos cazadores chIqUltanos y de las conclusIones 
obtemdas en los estudIOs cIentIficos realIzados Con el proposIto de ofrecer el maXImo de 
mformacIOn a las futuras generacIOnes de chIqUltanos, para hacer un uso sostemble de su patrlffiomo 
natural, se ha completado la mformacIOn faunIStIca a partIr de la bIbhografIa cItada al final del hbro 

El cuarto capItulo pretende englobar los antenores, mtroducIendo el concepto de ecosIstema y 
mostrando la mterrelacIOn y dependencia que eXIste entre la fauna, la vegetacIOn y los caracteres 
fISICOS del medIO natural 

El qumto capItulo, plantea el futuro del patnmomo natural que poseen los chIqUltanos de Lomeno 
y cuestIOna el aprovechamIento actual, cItando algunas de las actIvIdades que pueden perjUdICar a 
las nquezas naturales, y otras que podnan mejorar el uso sostemble de la fauna SIlvestre 

El hbro pretende mostrar a los "ammales del monte" como un recurso natural mterrelacIOnado con 
el bosque, que esta sIendo dIezmado por una pohtICa expansIOmsta Es urgente que POlItICOS, 
economIstas, empresanos y los mIsmos campesmos e mdIgenas, conozcan y entIendan el pelIgro y 
las repercusIOnes negatIvas de la erradIcaCIOn de la fauna sIlvestre Es necesarIO que se conSIderen 
todos los recursos naturales dentro de los procesos de toma de deCISIOnes terrItonales y es 
ImprescmdIble hacer un uso sostemble de los mIsmos que cubra las neceSIdades humanas, pero que 
causen el mImmo Impacto en el eCOSIstema y en la dIverSIdad bIOlogIca Llegar al aprovechamIento 
sostemble, entendIdo como la explotacIOn maXIma de la fauna sIlvestre para el consumo humano sm 
agotar las poblaCIOnes salvajes hasta condUCIrlas a la extmcIOn local, habna de ser el obJetIVO de las 
actiVIdades humanas en el medIO natural, tanto de mdIgenas como foraneos 

Concluyendo, el presente lIbro se presenta con el objetIvo ofrecer una herramIenta para educar a 
las nuevas generacIOnes sobre le explotacIOn raCIOnal y sostemble, para mostrar el potencIal 
faumstIco de un terntOrIO mdIgena bohvIano, y para proponer algunas pautas para el 
aprovechamIento sostemble de los mamIferos por parte de los propIOS habItantes de la zona, los 
mdIgenas chIqUltanos 

-



Territorio indígena de Lomerío 

Los estudIos y los conOCImIentos populares de los que se hace menCIon en este hbro proceden de 
BohvIa, paIS andIno y amazomco, que ocupa la parte central de Sudamenca En los llanos onentales 
del estado y dentro del departamento de Santa Cruz, se encuentra la proVInCIa de Ñuflo de Chavez 
(pertenecIente a la ChIqmtanIa), en la que esta ubIcado el terntono mdIgena de Lomeno (a 50 km 
al sur de ConcepcIOn), donde VIve la etnIa de los cruqmtanos 

Desde un punto de vIsta geologIco, fisIOgrafico y edafologIco, la regIOn de Lomeno se dIvIde en dos 
macrounIdades ambIentales, la peml1anura latentIca (con fisIOgrafIa mIxta y predOmInIO de gneIs y 
con suelos ViejOS y empobrecIdos) y las serranIaS margmales del escudo precambnco con pequeñas 
cadenas montañosa, frecuentes afloramIentos rocosos y predommIO de suelos jOvenes 

En general, estas dos macroumdades fIsIcas aparecen en Lomeno como un mOSaICO de bosques 
esclerofilos y sabanas arboladas, con suelos pedregosos poco profundos y agotados, frente a bosques 
medIanos y altos en reheves ondulados, y suelos jOvenes mas profundos 

El bIOchma de la regIOn de Lomeno se puede defimr como TermotropIcal PluvIestacIOnal 
Subhumedo Los datos meteorologIcos muestran una preCIpItaCIOn medIa anual de 1100 mm No se 
observan grandes dIferenCIas en el promedIO mensual de temperaturas, pero durante la estacIOn seca, 
suelen aparecer VIentos del Sur, motIvados por la entrada de frentes fnos de latItudes mendIOnales, 
que hacen bajar las temperaturas hasta 3°C, causando los populares "surazos" 

Pero en referenCIa a las llUVIaS, eXIste una marcada epoca seca durante el mVIerno austral (Juho -
septIembre) con medIas mensuales de 33mm de agua llovIda, y una estacIOn llUVIosa (dICIembre -
febrero) con medIas mensuales de 189 mm de llUVIa 

Los nos de Lomeno pertenecen a la cuenca amazomca, y todos los cursos de agua VIerten al no San 
Juhan (hmIte sur del temtono) que desemboca al no Madera a traves del Itenez Dentro del terrItono 
solo eXIste un curso de agua Importante, el no Zapoco, pero en la estaclOn seca queda reducIdo a 
unas pocas pozas que acumulan agua durante todo el mVIerno austral El resto de cursos de agua 
se restrIngen a quebradas por las que solo dIscurre agua en los meses llUVIOSOS y que apenas retIenen 
lIqmdo a causa de su sustrato arenoso 
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Historia de los chiquitanos 

Antes del descubnmIento de Amenca, la regIOn del este de BolIVIa conocIda como la ChIqUItama, 
estaba poblada por dIversos grupos etmcos, perteneCIentes a dIversas famIlIas ImgUIstIcas (ChIqUItO, 
arawak, chapakura, guaram, gUaIkuru) Se trataba, en su mayona, de agncultores sedentanos, que 
practIcaban la agncultura de roza, tumba y quema o mIgratona El maIZ y la mandIoca dulce 
consutUIan los pnncIpales culuvos aunque tambIen habla plantaCIOnes de mam tabaco, pIñas, 
calabazas y mas tarde platano La protema ammal provema de la caza, la pesca y la recolecclOn de 
msectos y mIel 

Los pnmeros contactos de los españoles con los mdIOs de la regIOn de ChIqUItos, fueron durante la 
expedIclon por el no Paraguay en 1542 Un año despues, una expedlcIOn dmglda por Cabeza de 
Vaca, contacto con mdIOs que no hablaban guaranI (probablemente su lengua era ChIqUItO) y 
conOCIdos por usar flechas envenenadas Entre 1557 y 1560 se prodUJO la conqUIsta de ChIqUItos 
por Ñuflo de Chavez y, una vez subyugados los mdIOs, se creo la pnmera CIUdad de Santa Cruz de 
la SIerra (cerca de la actual San Jose de ChIqUItOS) Esta etapa se caractenzo por la ImplantacIOn a 
los mdIgenas del SIstema de encomIenda por parte de los colonos de Santa Cruz, y la captura de 
mdIgenas por parte de estos para venderlos como esclavos a POtOSI Postenormente se traslado la 
CIUdad de Santa Cruz a su ubIcacIOn actual pero hasta finales del S XVII fue un penodo turbulento 
de enfrentamIentos entre mdIgenas y colonos y, de mcursIOnes de los mamelucos que penetraban 
en ChIqUItOS con el fin de cazar esclavos para las plantaCIOnes de la costa de BrasIl 

A finales del SIglo XVII, la sItuacIOn mestable y conflIctIva en ChIqUItos, hIZO que la Compañia de 
Jesus aceptara hacerse cargo de la evangehzacIOn de la provmCIa, y en 1691, el Padre Jose de Arce 
mICIO la aventura relIgIOsa La mstauracIOn del SIstema mISIOnal jesUItIco en ChIqUItOS (1692-1767) 
prodUJO trascendentales cambIOS en los grupos natIVOS de la regIOn, donde los JeSUItas fundaron dIez 
pueblos mISIonales, mstaurando como lengua franca o general el ChIqUIto que era entre las dIversas 
lenguas natIvas, la mas hablada 

Las mISIOnes JesmtIcas propICIaron cambIOS demograficos (concentrando la poblacIOn dIspersa en 
las selvas), pohtIcos (mstaurando el cabIldo mdIgena), relIgIOSOS (la relIgIOn catolIca) SOCiales (la 
monogamia), y economICOS (mtroducIendo los trabajOS comunales y la ganadena europea) Estos 
cambIOS y la homogemzacIOn cultural de los dIferentes grupos etmcos de ChIqUItos baJO un mIsmo 
SIstema mISIOnal y una mIsma lengua, dIeron ongen a los actuales chIqmtanos 

El año 1767 marca el fin del penodo jesUItIco mediante la PragmatIca SancIOn, dIctada por el rey 
español Carlos III, que decretaba la expulsIOn de los JeSUItas Una vez expulsados los JeSUItas, los 
pueblos jesUItIcoS se conVIrtIeron en feudos partIculares, en los que a causa de las nuevas leyes en 
perjUICIO de los mdlgenas y las epIdemIas sufndas, dIsmmuyo la poblacIOn mdIgena a casI la 
mItad y gran parte de ella se mterno nuevamente en las selvas, perdIendo sus terntonos, y el control 
de sus recursos naturales La sItuacIOn se complIco para los mdIgenas en el ultImo decemo del SIglo 
XIX, debIdo a la explotacIOn del caucho en las margenes septentnonales de ChIqUItOS, donde los 
chIqmtanos fueron llevados practIcamente como esclavos a las barracas gomeras 

El poblamIento de Lomeno comcIdIO con el menCIOnado auge del caucho de fines del SIglo XIX y 
prmCIpIOS del xx: , con chIqmtanos que hman de la creCIente presIOn de los patrones y que buscaban 
refugIO en zonas de dIfICIl acceSIbIlIdad Lomeno por su topografta colInosa y aCCIdentada, fue 



poblandose poco a poco hasta los años sesenta, ongmandose las actuales comumdades chIqUltanas 
o ranchos El sIstema de patronazgo entro en decadencIa fruto de la revolucIOn naCIOnal de 1952, 
pero con la reforma agrana se acentuo el desmenbramIento del terntono chIqUltano, ya que otros 
grupos socIales se apoderaron de todas las areas deshabItadas Esto favorecIo la expanSIOn ganadera 
a gran escala y la consecuente deforestacIOn, acelerada por la mcursIOn de otros grupos socIales 
naCIOnales y extranjeros 

En los años sesenta se formaron en Lomeno los pnmeros smdIcatos agranos y se empezo con los 
tramItes de tItulacIOn de tIerras comunales En los ochenta y noventa se reafirmo la tItularIdad 
mdIgena de Lomerlo, se hIZO crecIente la mfluencIa de la IglesIa, con proyectos en el campo de la 
salud, educacIOn, cultura y VIVIenda Se fundo la Central Intercomunal Campesma-IndIgena del 
Onente de Lomeno (CICOL) que, Junto a orgamzacIOnes mternacIOnales lleva a cabo proyectos de 
desarrollo (como la gestIOn de un aserradero mtercomunal) en beneficIO del pueblo chIqUltano y 
para la consohdacIon del terntono mdIgena, por medIO de una explotacIOn sostemble de sus 
recursos naturales 

-
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~ Los elementos y los seres vivos 

En el territorio de Lomerío eXisten muchas cosas y elementos que son 
Importantes para los chlqUltanos Algunas no tienen vida y las 
llamamos cosas inanimadas, otras que sí tienen vida y las 
denominamos los seres vivos 

Las cosas inanimadas 

Las cosas inanimadas son cosas Sin vida, que no nacen, no crecen, no 
se alimentan, no se reproducen y no mueren En nuestro territorio por 
ejemplo encontramos-

El suelo Es la capa más superficial de la tierra Está formado por 
arena, piedras, minerales, agua y restos de animales y plantas 
muertos 

El agua. Normalmente el agua la encontramos en los ríos, las 
quebradas o los curlchls, pero también está en el aire en forma 
de nubes 

El cielo. Es el espacIo abierto que hay encima del suelo Es donde 
está el aire que todos los seres VIVOS (plantas y animales), 
necesitan para VIVir 

Los seres vivos 

Los seres VIVOS nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren 

Las plantas y los hongos son seres VIVOS que no pueden desplazarse o 
moverse de lugar Las plantas y los hongos del monte son la 
Vegetación Por otro lado, los animales son seres VIVOS que pueden 
moverse y desplazarse Los animales del monte son la Fauna 
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~ Los vegetales y los hábitats 

La vegetación es el conJunto de los hongos, hierbas, plantas y todos 
los árboles y palmeras que encontramos en el suelo de nuestro 
territoriO 

La vegetación está formada por seres VIVOS, que nacen, crecen y 
mueren, pero que no tienen movimiento, por lo que no se pueden 
desplazar y están fiJas en el suelo gracias a sus raíces Las semillas 
son las partes de los vegetales que, gracias al viento o bien a los 
animales que comen los frutos, son transportadas a otros lugares 

Los hongos son seres VIVOS que viven enterrados en el suelo o en los 
troncos podridos Se alimentan de hOJas y troncos muertos, y 
necesitan mucha agua para vIvir 

Las plantas tienen formas y tamaños diferentes Hay unas que no se 
pueden ver a simple vista y viven en el agua, son las plantas 
microscópicas Otras son más grandes y siempre tienen que estar 
dentro del agua, son las algas En el suelo encontramos, por un lado, 
las hierbas, que son plantas Sin tronco Por otro lado, hay los 
matorrales y los árboles que son las plantas mayores, que tienen 
un tronco con diferentes ramas, hOJas y presentan flores de las que 
salen los frutos 

La mayoría de las plantas del suelo se reproducen mediante semillas 
que normalmente están dentro de un fruto Donde cae una semI! la 
crecerá una nueva planta, SI las condiCiones de agua, de comida y de 
luz son buenas 

La vegetación depende del clima (temperatura, lluvia, humedad) y del 
tipO de suelo Cada especie de planta necesita un tipO de suelo, de 
comida y de clima determinado 

Cada lugar tiene unas características especiales de suelo, una 
cantidad de agua determinada en cada época del año y un clima, que 
varía según haya montañas, ríos, lagos u otros ambientes fíSIcos 



El suelo, el agua y el clima hacen que haya un tipO de vegetación 
característico de cada Jugar Cada lugar, con sus plantas, clima y 
suelo propios, es lo que denommaremos hábitat 

El hábitat es la casa de los animales En cada tipO de hábitat viven 
animales diferentes, porque cada hábItat tiene unas características 
especIales de alrmentos, agua y refugIos para esconderse, descansar 
y criar 

Lomerío es un terrItorIo grande con muchas montañas, ríos y pampas 
Por ello, Lomerío tIene dIferentes hábltats, que dependen del tIpO de 
plantas que hay, del tIpO de suelo, de la cantIdad de agua que hay en 
la época de lluvIas y de las pozas que se mantIenen en la época seca 

Los hábltats que encontramos en Lomerío son. 

Niunxf. El Monte Alto 

El bosque de Lomerío es un monte de altura, con muchas plantas que 
miden hasta 6 m , y árboles que llegan a los 30 m de altura Decimos 
que es Semideciduo, porque en el bosque de Lomerío hay árboles que 
siempre tienen hOJas y otros que las pierden en la época seca, aunque 
cada año con la llegada de ras lluvias, vuelven a producir hOJas 

En el suelo del bosque abunda el garabatá, que produce una piña que 
muchos animales comen Entre los árboles más frecuentes podemos 
encontrar el Slrarl, la pica-pica y el pItón (cuyos frutos son muy 
apetecibles para los animales ), y también hay la tarara, el tasaá, el 
curupaú, el J,chlturlqUl, la pIcana negra, el verdolago, y el soto entre 
otros 

Dentro del bosque de Lomerío, encontramos otros hábltats como las 
lajas, los motacusales, los chacos y los barbechos 

Pakubaesa kauxi. La LaJa 
Es un conjunto de rocas, formado por bloques de p,edra de 
diferentes tamaños y, a veces, sólo por una sola gran roca que 
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sobresale por encima de los árboles La vegetación de las lajas es 
diferente a la del bosque, son plantas y árboles que viven enrrOlzadas 
en grietas y pueden soportar la falta de agua Algunas de estas 
plantas son el caracoré, el piñón bravo, el roble, el cedro, el toco, el 
paqUló, el almendro y el blbosl 

Mutaki. El Motacusal 
Es una zona de bosque casI siempre verde, ya que sus árboles no 
pierden las hOjas durante la estación seca Están en los fondos de los 
valles y sigUiendo las quebradas y los ríos En los motacusales hay 
muchos árboles frutales, como el blboSl, el motacú, el guapurú, el 
azucaró, la chirimoya, el aguaí, el chlchapí, el guapomó, la lúcuma, el 
paqUló p el pacay y el IImoncdlo 

Ñanaun. El Chaco 
Es un hábitat de origen humano Se crea después de chaquear (roza, 
tumba y quema) el bosque alto El bosque se limpia y sirve para 
plantar las plantas que el chlqUltano necesita para comer, como son 
la yuca, el maní, el maíz, el freJol, el arroz, la caña de azúcar y los 
plátanos Los chacos son productivos tres o cuatro años, y después 
son abandonados para hacer otro chaco en el bosque 

Nansaibo. El Barbecho 
También es un hábitat creado por el hombre y se originan después de 
que el chaco ha sido abandonado La mayoría de plantas del bosque 
ha desaparecido En su lugar encontramos otras que son las que el 
hombre ha plantado y abandonado (yuca, freJol, plátano) y otras 
plantas silvestres de creCimiento rápido Con el paso de los años el 
barbecho se va transformando y el bosque lo va invadiendo, 
convirtiéndose de nuevo en monte alto después de 30 ó 40 años 
Algunos de los vegetales que encontramos en los barbechos son el 
coco, el garronclllo, la tarara, el tasaá, el chlchapí y el ambalbo 



Xhoen. La Pampa y la Pampamonte 
La pampa está formada por un bosque baJo y con pocos árboles, en 
suelos con poca tierra y pedregosos La pampamonte es similar a la 
pampa, pero con mayor abundancia de árboles Los árboles por lo 
general son baJos, con el tronco torcido y la corteza gruesa Abundan 
las hierbas, en especial cuando se ha quemado la zona En la pampa y 
pampamonte encontramos la palmera de totaí y árboles como el 
tutumlllo, el mururé, el alcornoque, el mote y el turere 

Bapa. El Guapasal 
El guapasal está formado casI exclusivamente por el guapá 
Normalmente encontramos el guapasal en los límites entre el bosque 
alto y la pampa, y cerca de quebradas El guapasal es un bosque 
arbustivo y crea una capa de hOjas muertas en el suelo que favorece 
el crecimiento de otras plantas y árboles como el tinto, la arca negra, 
el cuchl, el taJlbo, el mochochó, el macararú 

Poka. La comunidad 
Es un hábitat artificial, creado por el hombre para poder vIvir 
cómodamente en el territorio Normalmente las comunidades están 
en la pampa, próximas a quebradas o ríos y cerca del monte alto 
donde se crean los chacos 
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~ Los animales de Lomería 

Los animales son seres VIVOS, que como las plantas, nacen, crecen, se 
alimentan, tienen hiJos y mueren Pero los animales también pueden 
moverse, a diferencia de las plantas que son mmóvlles 

Hay más de un millón de especies de animales diferentes en el mundo 
Algunos son muy pequeños, como los turlros, las abejas, las hormigas 
Otros son medianos o grandes como los peces, los pájaros, las 
serpientes, los JOChlS, las urmas y también los hombres 

A los animales los podemos separar en dos grandes grupos 
Vertebrados e Invertebrados 

Ammales Vertebrados Ammales Invertebrados 

Animales Invertebrados 

Los animales mvertebrados son los que no tienen esqueleto (huesos) 
Como no tienen huesos, muchos de ellos tienen su cuerpo blando, 
como las garrapatdlas, los quema quema, los gusanos, los turlros o las 
mariposas 
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Hay otros Invertebrados que tienen un caparazón o endurecen alguna 
parte de su cuerpo, para proteJer el cuerpo blando El caparazón 
puede ser rígido como el de los turos (caracoles) o articulado como 
el de los seboros (cangreJos) o los Jetores (escarabaJos) 

El grupo más diverso entre los Invertebrados es el de los Insectos 

En Lomerío encontramos diferentes tipOS de Insectos Unos son las 
babas (mariposas), que tienen cuatro alas con llamativos colores 
Otros son las moscas, los marlguís o los tábanos, que tienen dos alas 
Otra clase de Insectos son las hormigas (zepes, tucangUlras, 
cazadoras, etc) que por lo general no tienen alas y viven en grandes 
familias Igual que las abejas Los Jetores son otra clase de Insectos 
que tienen cuatro alas pero dos son muy duras y no les sirven para 
volar, pero sí para protegerse 

Animales Vertebrados 

Los animales vertebrados son los que tienen esqueleto El esqueleto 
está formado por huesos, que sostienen el cuerpoo protegen los 
órganos Internos y dan la forma al animal 

Los científicos que estudian los animales han diferenciado CinCO 
grandes grupos dentro de los vertebrados I en base a sus formas de 
vida y sus características externas Estos CinCO grupos de 
vertebrados son 

Peces Son vertebrados que viven en el agua Tienen aletas, que 
emplean para nadar Su cuerpo está recubierto de escamas o de 
cuero Son animales ovíparos (generalmente), es decir que nacen 
de los huevos que dejan las hembras en el agua En Lomerío 
encontramos muchas clases de peces, como el bagre, la sardina, 
el bentón, el sábalo, el dorado y la boga 

Anfibios Son vertebrados que nacen en el agua Cuando ya han 
crecido pueden salir para VIVir en el suelo pero, por lo general 
siempre cerca del agua Son ovíparos y sus huevos no están 
protegidos por una cáscara Los anfibios de Lomerío son las ranas 
y los sapos 
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Reptiles Son vertebrados ovíparos y los huevos tienen una 
cáscara dura La piel de los reptiles está recubierta de escamas 
Algunos no tienen piernas, como las serpientes Otros tienen sus 
piernas y brazos muy cortos como los lagartos, los penrs y los 
chupacotos EXiste otro grupo, son las petas (tortugas), que 
tienen un caparazón muy duro para protegerse 

Aves Son vertebrados que nacen de huevos con cáscara (son 
ammales ovíparos) Tienen su cuerpo recubierto de plumas La 
mayoría de las aves puede volar, gracias a las plumas y al gran 
tamaño de las alas Las aves son todos los páJaros, como por 
ejemplo las suchas, las perdices, las águilas, las parabas, los 
plcaflores, los píos, los socorls y todos los demás páJaros 

Mamíferos Son vertebrados Vivíparos, es decir, unacen del 
vientre de la madre Las crías se forman en el interior de la 
madre y cuando nacen se alimentan de su leche La mayoría tiene 
pelos en la piel En este grupo encontramos, entre otros animales, 
a ros ratones, los monos, los chanchos, los armadillos y las urlnas 

En Lomerío eXisten más de 50 especies diferentes de mamíferos 
Algunos son voladores, otros viven en tos árboles, pero la mayoría 
está siempre por el suelo, donde tienen sus casas, buscan alimento, 
y se encuentran para reprodUCirse 



~ los ammales de Lomerlo 

En Lamerla eXiste una diversa abundancia de fauna Invertebrada y vertebrada siendo Identificados gran numero de 
grupos taxonomlcos de fauna neotroplcal Centrandonos en los mamlferos en el terntorlo Indlgena de Lamerla se han 
encontrado hasta siete ordenes dentro de las cuales hay mas de cincuenta especies de mamlferos que fueron 
Identificadas en el terntorlo Estos ordenes son 

Orden Chlroptera 

Son mamlferos voladores Los segmentos de los brazos son extraordlnanamente alargados y soportan un delicado 
pliegue membranoso (llamada pataglo) que se extiende hasta las piernas Poseen grandes musculos pectorales que se 
Insertan en el esternon aquillado y les permite volar Son los murclelagos 

Orden Marsuplaha 

Son mamlferos que nacen en un estado muy poco desarrollado terminando el crecimiento en una bolsa tegumentaria 
materna (llamada marsuplo) donde las crlas se alimentan de la leche materna Dentro de este orden se encuentran las 
carachupas y vanas especies de pequeños marsupiales en su mayona arboreos 

Orden Edentata 

El nombre edentado significa sin dientes pero los comedores de hormigas (oso hormiga y oso bandera) son los UnlCOS 
que no presentan dientes En cambio los armadillos y pencos (tamblen llamados perezosos) tienen muchos dientes 
pero Sin esmalte y de creCimiento continuo Esta y otras pecullandades anatomlcas hacen de ellos un grupo con 
caracteres bastante pnmltlvos 

Orden Primates 

Los pnmates presentan la mano prensil el pulgar opOnible y la cola generalmente larga y tamblen prensil Con respecto 
a los otro& mamlferos los pnmates presentan un Incremento de tamaño y complejidad del encefalo (y la inteligencia) 
Los pnmates de Lamerla son todos amorlcolas En este orden se Incluyen todos los monos y tamblen la especie 
humana 

Orden Carnlvora 

Son mamlferos que presentan verdaderos dientes carniceros Utilizan sus desarrollados colmillos para matar otros 
animales y sus cortantes muelas para desgarrar y romper la carne Entre los carnlvoros encontramos las diferentes 
especies de gatos el zorro el tejan el zornno y el loblto de rlO entre otros 

Orden Rodentl3 

Estan representados por casI tres mil especies vIvientes en el mundo Siendo numencamente el mas amplio de todos los 
ordenes de mamlferos En su mayorla son de pequeño tamaño Todos ellos tienen sus inCISIVOS (dientes delanteros) muy 
desarrollados y son de creCimiento continuo presentando un gran dlastema (hueco) entre estos y la sene molar Son los 
ratones las comadrejas los Jochls y las caplbaras 

Orden Lagomorpha 

Este grupo es Similar a los roedores pero difiere de ellos por vanos caracteres craneales una especlailzaclon de la 
mandlbula unos musculos maseteros mas Simples y dos pares de InCISIVOS supenores La cola es siempre reducida y 
las piernas postenores muy desarrolladas para saltar En Lamerla este orden esta representado por el tapltl 

Orden Artlodactyla - Penssodactyla 

Son mamlferos que presentan pezuñas (uñas muy desarrolladas) en la parte distal de sus extremidades Sus dientes 
estan adaptados para tnturar vegetales y algunos necesitan el proceso de rumia para dlgemlos completamente En este 
grupo se encuentran la unna el huaso los chanchos del monte y el anta 



Mamíferos Arbóreos y Terrestres de Lomerío 

Familia Nombre Clentlflco 
Nombre Nombre Comun 

Chlqultano 

Marsuplalla 

Mlcoureus demerarae Noxoblxh Carachupa cuatro OJOS 

Monodelphls domestica Noxoblxh Carachupa chica 

Marmosa sp Noxoblxh Carachupa chica 

Marmosops sp Noxoblxh Carachupa chica 

Dldelphls marsuplafls Noshoblsh Carachupa 

Pnmates 

Call1thnx argentata Nokltmkloma Leonclto 

CebusApella Nuklublxh Monornartm 

Alouatta daraya Nukuxuema Manechl 

Aotus azarae Nukuxuema Cuatro oJos 

Ateles belzebuth Nupatlox Manmono 

Edentata 
Tamandua Tetradactyla Nopoes 050 hormiguero 

Myrmecophaga trldactyla Nupalchavlxtl 050 bandera 

Bradypus varlegatus Noborobox Penco 

Dasypus novemcmctus Nutaconx Tatu 

Prrodontes maxlmus Noklslsms PeJlchl 

Cabassous umcmctus Nopelxh PeJlchl 1I0ron 

Euphractus sexcmctus Nopelxh PeJI 
Tolyopeutes matacus NUlnakax Corechl 

Carnlvora 

Cerdocyon thous Nomantures Zorro 

Speothos venatlcus Pernto de monte 

Nasua nasua NOlxh TeJon Diurno 

Procyon cacnvorus Nomensanxh Zornno 

Elra barbara Numarnenes Melero 

Gaflctls vlttata Numanenama Huron 

Lutra longlcaud/s Noplonx LoMo de no 

Panthera onca NUltylmlx Jaguar 

Puma con color Nokltmklox Leon 

Leopardus pardalls NUlchlblxh Ocelote 
Leopardus wledll NUlchlblxh Gato brasll 

Herpallurus yaguarondl NUlchlblxh klxubl Gatogns 
Lagomorpha 

Sylvlfagus braslflensls NUlyurux Tapltl 

Rodentla 

SClUrus spadlceus Nurnases Masl 

SClUruS Igmtus Numases Masl 

Oryzomys mtldus Noxlxhox Raton choco 

Oryzomys caplto Noxlxhox Raton 
OflgoryzomlS mlcrotls Noxlxhox Raton 

Rhlpldomys mtela Noxlxhox Raton 

Calomys callosus Noxlxhox Raton 

Coendu prehensllls Noetuklxh Mono espino 

Hydrochaens hydrochaens Noklx Capibara 
Dasyprocta vanegata Nooklxh Jochl colorado 
Agoutlpaca Nubanplrox Jochl pmtado 
Ctenomyssp Coguchl 

Thrlchomys apereoldes Nobores CornadreJa 
Proechlmys longlcaudatus Nobores Comadreja 
Cavia sp Nubalx Conejo 

Penssodactyla 

Taplrus terrestns Nokltapaklxh Anta 

Artlodactyla 

Tayassu ta¡acu Noklchonox T8Jtetu 

Tayassu pecan Tropax nupauches Tropero 

Mazama gouasoublra NOlbox Unna 

Mazama americana Nunslunxh Huaso 

CITES Convenclon Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
Abundancia Basado en censos Diurnos Parcelas de Huellas Trampas y Registros de Caza 

Actividad 

Noctumo 

Dla Noc 

Noctumo 

Noctumo 

Nocturno 

Diurno 

Diurno 

Diurno 

Nocturno 

DIUrno 

Dlu Noc 

Dlu Noc 

Dlu Noc 

Nocturno 

Nocturno 

Nocturno 

Diurno 

Dlu Noc 
Dlu Noc 

Nocturno 

Dlu Noc 

Diurno 

Nocturno 

Dlu Noc 

Dlu Noc 

Dlu Noc 

Dlu Noc 

Dlu Noc 

Nocturno 

Diurno 

Diurno 

Nocturno 

Nocturno 

Nocturno 

Nocturno 

Nocturno 

Nocturno 

Nocturno 

Dlu Noc 

Nocturno 

Nocturno 

Nocturno 

Nocturno 

Nocturno 

Nocturna 

Diurno 

Diurno 

Dlu Noc 

DIU Noc 

Habites CITES Abundancia 

Arboreo Frecuente 

Terrestre Frecuente 

Arboreo Escaso 

Arb Terr Escaso 

Terrestre Abundante 

Arboreo II Escaso 

Arboreo II Abundante 

Arbóreo II Frecuente 

Arboreo II Frecuente 

Arboreo II Escaso 

Arboreo II Frecuente 

Terrestre II Escaso 

Arboreo Escaso? 

Terrestre Abundante 

Terrestre 1 Escaso 

Terrestre Escaso 

Terrestre Frecuente 

Terrestre Escaso 

Terrestre Abundante 

Terrestre Escaso 

Arb Terr III Abundante 

Terrestre Escaso 

Arb Terr II Frecuente 

Terrestre III Escaso 
Terrestre 1 Escaso 
Terrestre 1 Escaso 

Terrestre 1 Escaso 
Terrestre II Frecuente 

Arb Terr 1 Frecuente 

Terrestre 1 Escaso 

Terrestre Abundante 

Arboreo Abundante 

Arboreo Frecuente 

Terrestre Abundante 

Terrestre Escaso 

Terrestre Escaso 

Arboreo Escaso 

Escaso 
Arboreo Frecuente 

Terrestre Escaso 

Terrestre III Abundante 

Terrestre III Frecuente 

Terrestre Frecuente 

Terrestre Escaso 

Terrestre Frecuente 

Terrestre Frecuente 

Terrestre II Frecuente 

Terrestre II Frecuente 

Terrestre II Escaso 

Terrestre Abundante 

Terrestre III Escaso 
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ceJg 



Muchas de las especies de mamlferos de Lomeno tamblen viven en otras partes de Bolivia o de Sudamerlca pero 
algunas de ellas estan en peligro de desaparecer a causa de la destrucclon de sus habitats o de la caza Por ello se ha 
establecido un codlgo internacional para calificar a todos los animales en funclon de su estado de conservaclon o peligro 
de extlnClon 

La UICN (Unlon Mundial para la Conservaclon de la Naturaleza) distingue varias categonas de fauna silvestre en 
base a su vulnerabilidad de extinguirse 

EspeCie Extmta Cuando el ultimo individuo de la especie ya ha muerto 

EspeCie Extmta en la Vida Silvestre La especie solo sobreVive en cautiverio 

EspeCie en PelIgro CrttIco Alta probabilidad de extingUirse de la Vida Silvestre en un futuro inmediato 

EspeCie en PelIgro Alta probabilidad de extingUirse en un futuro cercano 

EspeCie Vulnerable Alta probabilidad de extingUirse en un futuro 

EspeCie en Menor Riesgo CasI amenazada Depende de la conservaclon de su habltat 

EspeCie No Evaluada Datos insufiCientes para su claslficaclon 

Por otro lado el convenio CITES (Convenclon Internacional de EspeCies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) 
establece otras categonas que regulan el comercIo internacional entre paises firmantes del convento 

Apendlce i EspeCie fuertemente amenazada Su uso puede aumentar su nesgo de extlnclon su comercIo internacional 
reqUiere de permisos de Importaclon y exportaclon 

Apendlce 11 EspeCie actualmente no amenazada SI se intensifica su uso estara amenazada se reqUiere de un permiso 
de exportaclon 

Apendlce 111 EspeCie que en un pals determinado necesita cierta regulaclon para no ser amenazada la exportaclon 
desde otros paises reqUiere de un certificado de origen 



~ Los mamíferos de Lomerío 

En Lomerío eXisten tres tipOS de mamíferos 

Los mamíferos voladores son fos que pueden volar Igual que ro hacen 
los pájaros 

Los mamíferos arborícolas son los que pasan casI todo su tIempo 
encima de los árboles o motacusales Estos anImales pocas veces 
bajan al suelo y cuando lo hacen es para buscar alimento o para 
descansar I en especIal en ra época seca 

Los mamíferos terrestres, son los que casI sIempre vIven en el suelo 
y raras veces se les puede ver subIendo a los árboles 

TIpos de Mamíferos 
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Murciélago 
Los murciélagos somos mamíferos voladores que hemos transformado 
nuestros brazos y dedos para sostener un tejido de piel que nos 
permite volar 

Igual que todos los mamíferos, el desarrollo de nuestras crías tiene 
lugar en la panza (matriz) de las mamás Cuando los hijitos nacen, son 
alimentados con la leche materna 

Todos los murciélagos somos activos durante la noche, que es cuando 
buscamos el alrmento En la oscuridad de la noche, nos orientamos y 
encontramos comida gracias a un complicado sistema de radar, con el 
que detectamos los objetos y el alrmento 

Entre los murciélagos hay diferentes especies Algunos de nosotros 
somos frugívoros y comemos frutas Otros somos carnívoros y nos 
alimentamos de peces y ranas Otros comemos Insectos nocturnos y, 
algunos chupamos la sangre de otros animales 

Los murciélagos somos beneficIosOS, porque comemos muchos 
Insectos (como mosqUitos o babas) y porque contribUimos a mantener 
y a crecer al bosque, ya que ayudamos a que se reproduzcan muchas 
plantas (las polinizamos) y dispersamos sus semillas 

~ Orden Chlroptera 

Los murclelagos constituyen el orden de mamlferos con mayor numero de especies en los bosques neotroplcales 

Todos los murclelagos tienen desarrollado el sentido de ecolocaclon (radar) que les permite onentarse durante la noche 

Las diferentes familias taxonomlcas de murclelagos presentan caracteres especlflcos en la boca nariz y orejas que les 
permiten emitir y captar diferentes longitudes de onda Emiten gritos de alta frecuencia que rebotan en las piedras 
arboles u otros animales cercanos Estos sOnidos rebotados los reCiben gracias a la forma especial de sus orejas y su 
nanz Informandoles de los objetos y las presas que eXisten delante de ellos durante sus vuelos La ecolocaclon les 
permite volar en completa oscuridad y capturar Incluso pequeños Insectos voladores 

Algunas de las especies de murclelagos que se encuentran en el bosque semldeclduo de Lomeno son Art/beus 
Jamatcens/s, Caro/Ita breVlcauda Urodema magmrostrum Lasturus cmereus y Tonat/a sy/v/co/a Las tres pnmeras 
especies son fruglvoras (en especial de blbosl F/cus spp) Siendo Importantes diseminadores de semillas y 
depredadores de Insectos Las dos ultimas son especies Insectlvoras aunque la ultima tamblen come ocasionalmente 
frutos 
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Carachupas pequeñas 
Las carachupas pequeñas somos mamíferos parecidos a los ratones 

A diferencia de los ratones, tenemos todos los dientes puntudos y no 
planos 

La mayoría de las hembras tenemos un marsuplo I que es una bolsa de 
piel en la barriga 

Cuando nacen nuestras crías, las madres guardamos los hijitos en 
esta bolsa Así están calientes, protegidos y pueden tomar la leche, 
ya que cada uno está agarrado a un pezón 

Somos animales difíciles de ver, porque de día dormimos en nuestros 
nidos, que fabricamos con hOJas, en las palmeras o en árboles 
grandes, o también en los nidos abandonados de los pájaros 

Durante la noche salimos a cazar pequeños Insectos, a buscar frutas 
para comer o a chupar la sangre (savia) de algunas plantas 

En la época seca, cuando los árboles están Sin hOJas, acostumbramos 
a buscar nuestro alimento en el suelo, donde encontramos más comida 
y donde nos podemos esconder mejor de nuestros enemigos 

~ Mlcoureus demerarae - Marmosa sp - Marmosops sp 

La mayona de carachupas arboncolas de Lomeno no presentan marsuplo Todas ellas son pequeñas (menos de 200gr 
de peso) y se alImentan de Insectos y frutas aunque tamblen pueden capturar pequeños vertebrados 

TIenen una larga cola prensil (que agarra) y el dedo pulgar muy alargado y opuesto caracteres que les permIten 
desplazarse comodamente entre las ramas con buenos anclajes para no caerse 

En general, estos pequeños marsupIales tIenen penodos de gestaclon muy cortos (dos semanas) y un numero de cnas 
vanable (de una a trece cnas por camada) que nacen en un estado IncIpIente de desarrollo La esperanza de vIda no 
suele superar los dos años de edad 

Hasta ahora, en Lomeno se han IdentIfIcado tres especIes de marsupIales pequeños y arboreos que son Marmosa 
sp Marmosops sp y Mlcoureus demerarae (antes llamada M cmereus) La mas frecuente es la ultIma que suele 
encontrarse en el bosque alto en espeCIal en los que no han sIdo IntervenIdos por el hombre tamblen presente en el 
bosque de galena y plantaCIones Es una especIe agresIva que suele ubIcarse en el estrato medIo y supenor del bosque 
preferentemente denso y con presencIa de llanas 
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Mono martín 
Los martines somos muy Juguetones y rUidosos, por eso es fácil que 
nos vean en el monte alto 

Durante el día vamos por el bosque buscando comida y durante la 
noche nos gusta dormir encima de los árboles 

Normalmente vamos en tropas formadas desde 3 hasta 15 martines 
Juntos 

Los machos adultos, a veces cambiamos de tropa y pasamos algunas 
temporadas solos 

Las hembras tenemos una sola cría cada vez que parimos 

La comida que más nos gusta son las frutas de blboSl, aguaí, garabatá, 
Slrarl y las flores de taJlbo amarillo pero también comemos hOjas y 
cogollos de otras plantas, Insectos y otros pequeños animalitos 

Los martines somos los monos más comunes en Lomerío 

Normal mente nos pueden encontrar en el bosque alto I en especial en 
el bosque que no haya sido cortado ni quemado Pero a veces, cuando 
no encontramos comida en el monte, también buscamos alimento en 
los barbechos y en los chacos I donde comemos algunos plátanos 

~ Cebus apella 

A pesar de ser el pnmate mas frecuente en Lomerro se ha estimado una densidad menor a dos ammales por km2
, una 

densidad baja comparandola con otros bosques de Bolivia 

En especial suelen observarse durante la estaclon seca cuando el bosque presenta mayor vlslblidad y los monos se 
concentran en los arboles frutales por lo general en bosques no Intervemdos por el hombre 

Los machos suelen ser mas grandes que las hembras con un promedio de 3 5 kg los primeros y 2 kg las hembras La 
proporclon de machos cazados por lo general es supenor a la de las hembras QUlzas sea por la selecclon de las 
presas mayores o por la faCilidad de concentrar el esfuerzo de la caza sobre una presa solitaria (machos adultos) 

Por lo general las hembras tienen una sola crra, despues de una gestaclon de seIs meses y pueden llegar a VIVIr mas 
de 40 años (en cautivIdad) 

El mono martm o mono capuchinO esta dlstnbUldo por toda Sudamenca hasta el norte de Argentina y Paraguay Es una 
especie en peligro de ser amenazada de extlnClon (Ap 11 CITES) por la fuerte preslon de caza a que es sometida y por 
la destrucclon de sus habltats naturales 
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Manechi 
A nosotros también nos llaman monos aulladores, porque cuando 
amanece gritamos muy fuerte para que los otros monos sepan cuál es 
nuestro territorio 

De pequeños todos tenemos un color blanquecino-amarillento Pero los 
machos, cuando tenemos más o menos cuatro años, nos volvemos de 
color negro 

Durante el día viajamos y buscamos alimento por el bosque alto 

VIvimos en pequeñas tropas Pueden haber de 3 a 15 manechls en 
cada una En Lomerío nuestras tropas suelen ser pequeñas (menos de 
8 manechls) y están formadas por animales jóvenes, o bien por un 
macho (que es el jefe) con varias hembras y sus crías Las hembras 
podemos tener una sola cría cada año y medio, SI hay comida y las 
condiciones son muy favorables 

Nos gusta comer hOjas de diferentes plantas y frutos de pacoblllo, 
blbosl y garabatá entre otros También flores, en especial en la 
época seca También nos gusta comer Insectos que encontramos en el 
Jone de los frutos Cuando comemos frutos, sus semillas se almacenan 
en nuestros puchls y así, se dispersan y nacen nuevos árboles 
frutales 

Pueden encontrarnos en el bosque alto y a veces en los motacusales 
cuando hay árbo I es con frutos maduros 

~ Alouatta caraya 

Una caractenstIca de estos pnmates son los sOnidos guturales que emiten audibles a distanCias de entre tres y CinCO 
km Son producidos gracias al desarrollo de una camara lanngea oSificada que actua como un resonador Los machos 
producen estos rUidos para delimitar el terntono del grupo para coordinar los mOVimientos conjuntos o como gruñido 
en momentos de disturbios y las hembras lo emplean como queja para solicitar ayuda del grupo 

En Lomeno observar a los manechls no es facli por su baja denSidad y por el miedo que le tienen al hombre que los 
caza Cuando un grupo es sorprendido el macho Jefe de la manada por lo general mas grande actua agresivamente 
mostrandose llamativo defecando orinando y lanzando ramas mientras el resto del grupo huye Esta conducta faCIlita 
que el cazador pueda dispararle motivo por el cual la proporclon de machos cazados es mayor 

Acostumbran a tener dormideros en los arboles de gran porte Debajo de estos suele encontrarse gran cantidad de 
excrementos con un elevado numero de semillas que acaban germinando para dar nuevos arboles frutales Los 
manechls han sido definidos como animales diseminadores de semillas que favorecen la regeneraclon del bosque 

Cada año y medio las hembras de manechl pueden tener una sola cna despues de un penodo de gestaclon de siete 
meses aproximadamente con una esperanza de vida Infenor a los veinte años (en cautividad) 

Tiene una area de dlstnbuclon que se extiende del sur del Amazonas hasta el norte de Argentina y el oeste de Paraguay 
Es una especie en peligro de ser amenazada de extlnClon (Ap 11 CITES) a causa de la destrucclon de sus habltats 
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~ono cuatro ojos 
Los monos cuatro oJos somos muy ágiles entre los árboles y podemos 
llegar a saltar grandes distancias para pasar de un árbol a otro 

VIvimos en familias de 2 a 6 animales, formadas por padres e hiJos 

Entre nosotros nos comunicamos con sonidos 

Las hembras tenemos una cría después de CinCO meses de estar 
petacudas 

Durante el día, dormimos en agujeros de los árboles o entre 
chlpazones en las ramas con hOjas Pero, cuando viene un surazo y 
hace frío, buscamos comida de día y dormimos durante la noche que 
es más fría 

Durante la noche buscamos comida, como frutos, flores, miel de flor 
(néctar), pequeños animalitos e Insectos 

Nuestra vista está adaptada para ver en la oscuridad de la noche, por 
eso tenemos unos oJos muy grandes 

Somos muy buenos acróbatas y ágiles para correr y saltar entre los 
árboles 

~ Aotus azarae 

Es una especie monogama que vive en grupos familiares reducidos formando parejas estables Las hembras tienen una 
sola cna despues de aproximadamente cmco meses de gestaclon con una longevidad estimada de vida de dieciocho 
años 

El mono cuatro oJos parece ser escaso en Lomeno pero a veces los chlqUltanos lo observan cuando salen durante la 
noche a cazar Los habltos nocturnos de la especie probablemente puedan enmascarar su abundancia 

Es una especie relativamente sedentaria permaneciendo alrededor de arboles frutales 

Es una especie que suele encontrarse cerca de asentamientos humanos y se adapta bien a bosques alterados pero la 
desapanclon de sus habltats motiva que sea una especie en peligro de ser amenazada (Ap 11 CITES) 

El area de dlstnbuclon de esta especie de cuatro oJos se extiende por Bolivia Paraguay y Argentma pero eXisten otras 
muy similares hacia el norte de Sudamenca ocupando una ampha gama de habltats desde primarios a secundarios y 
de humedos a secos 
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Leoncito 

Los leoncltos somos pequeños manitos con la cola larga 

Durante el día, corremos y saltamos entre los árboles 

Durante la noche, generalmente, dormimos en los agujeros de los 
árboles grandes 

VIvimos en tropas de 3 a 14 animales y nas comunicamos medIante 
dIferentes tipOS de grItos 

Las hembras adultas podemos tener de 1 a 4 crías en cada parto, 
aunque lo común es 2 

Nuestra comida favorita son los frutos, los Insectos, las arañas, los 
huevos de los pajarItos y la sangre (savIa) del tronco de los árboles 

Somos muy pocos en Lamería, pero a veces nos pueden encontrar en 
los bosques altos Inalterados, donde vIvimos en tropas de unos seis 
anImales Y SI se fijan bIen podrán ver alguna cría, que normalmente 
Viaja en la espalda de su madre 

CaJllthnx argentata 

Esta especie es el UnlCO Calhtncldo presente en Lomeno 

Presenta los caninos Infenores cortos que utiliza para morder las cortezas de los arboles y aprovechar la savia de los 
mismos que suele ser una parte muy Importante de su dieta 

Despues de un periodo de gestaclon aproximado de CinCO meses las camadas suelen ser de una a cuatro cnas Siendo 
frecuentes los gemelos La esperanza de vida del genero esta sobre los diez años de vida 

Es un tltl de mOVimientos rapldos y nerviosos que suele encontrarse en bosques pnmanos y secundanos ya sean 
slempreverdes como declduos o Incluso en sabanas arboladas donde se desplaza y busca alimento en el suelo 

La dlstnbuclon del leonclto o trtl esta dentro del Amazonas pudiendo ser el departamento de Santa Cruz su limite 
suroeste Es una especie susceptible a desaparecer (IUCN) a causa de la destrucclon de sus habltats 
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Marimono 
A nosotros también nos llaman monos araña, por nuestros largos 
brazos y piernas 

Normalmente buscamos nuestra comida a primeras horas de la 
mañana y al atardecer 

VIvimos en comunidades de entre 15 y 50 animales que se dividen en 
subgrupos, según la cantidad de comida que hay en el monte 

Los machos, que somos más grandes I defendemos el territorio de 
nuestra tropa cuando vienen otros grupos o enemigos 

Las hembras podemos tener una sola cría cada 2 ó 3 años 

La comida que más nos gusta son los frutos, pero también comemos 
flores, hOjas y brotes 

Somos los mejores acróbatas de los árboles, porque somos muy ágiles 
y además nuestra cola funciona como un brazo más, por lo que nos 
podemos desplazar rápidamente de árbol en árbol 

Siempre estamos en la parte alta de los árboles y pocas veces 
bajamos al suelo, que es cuando VIsitamos los salitrales para beber 
agua y tomar sales 

Ate/es be/zebuth chamek 

~ Las hembras suelen tener una sola cna y una sola camada cada dos o tres años Llegan a la madurez sexual 
a los CinCO años en machos y cuatro en hembras y con una esperanza de vida de aproximadamente treinta años (en 
cautividad) 

A pocos centenares de kllometros al norte de Concepclon se encuentra su habltat preferencial el bosque humedo 
neotroplcal donde eXisten grupos estables de manmonos Algunas veces estos pnmates pueden desplazarse hasta 
Lomeno en busca de frutos De todas maneras los bosques semldeclduos de Lomeno no parecen ser un habltat 
demasiado Idoneo para la especie pero los chlqultanos lo conocen y hablan de alguna observaclon esporadlca de 
pequeños grupos o de animales solitanos 

Aunque los limites del area de dlstnbuclon del manmono son todavla poco conocidos su limite sur podna estar en 
Lomeno pero en general conslderanamos el norte de Bolivia como frontera de esta especie 

Es un mono facll de localizar por su gran tamaño y sus habltos rUidosas siendo una presa facll para los cazadores Por 
ello muchas poblaciones de manmonos han sido eliminadas de las zonas facllmente accesibles para el hombre Es una 
especie vulnerable (IUCN) a las alteraCiones humanas concretamente por la destrucclon de habltats y la cacena Corre 
el peligro de ser una especie amenazada de extlnClon (Ap 11 CITES) 
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Oso hormiga 
Nosotros casI siempre estamos en los árboles 

Gracias a nuestra cola prensil (que agarra) y nuestros pies chuecos, 
podemos andar perfectamente por las ramas de los árboles 

En general, en la época de lluvias, bajamos más al suelo, para buscar 
comida o para Ir de un SitiO a otro 

Somos animales solitarios 

Las hembras tenemos una sola cría al año 

Nuestra comida preferida son las hormigas y termitas Podemos 
llegar a comer hasta 9 000 hormigas en un día 

También nos gusta la miel, que sacamos de los panales que hay en los 
árboles 

Las poderosas uñas de nuestras manos nos ayudan a abrir los 
hormigueros y los panales de abejas, pero también nos permiten 
defendernos de nuestros depredadores y enemigos 

Muchos cazadores, cuando nos encuentran en el monte, nos ruegan 
que les ayudemos a encontrar otras presas y nos dejan escapar Sin 
hacernos ningún daño 

~ Tamandua tetradactyla 

De los osos hormigueros (Fam Myrmecophagldae) solo eXiste con segundad una especie en el terrltono chlqUltano 
que es el oso hormiga 

Las hembras son pollestncas (pueden tener vanos ciclos sexuales al año) alumbrando por lo general una sola cna que 
acarrean en la espalda a lo largo de un año aproximadamente despues de un periodo de gestaclon de entre cuatro y 
CinCO meses Pueden llegar a vIvir hasta nueve años (en cautividad) 

Estos hormigueros pueden verse comiendo hormigas tanto en el suelo como en el estrato arboreo pero por lo general 
cercano a los cursos de agua y en bosques de epifitas donde probablemente se concentran sus presas Se encuentra 
en diferentes habltats desde bosques pnmanos y secundanos slempreverdes a bosques galena e Incluso sabanas 
andas 

Su dlstnbuclon abarca desde el norte de Sudamenca hasta el norte de Argentina y Uruguay Aunque su area de 
dlstnbuclon es amplia normalmente es un animal raro siendo una especie en peligro de ser amenazada de extlnClon 
(Ap 11 CITES) 
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Perico 

Nosotros somos animales muy lentos 

Los pericos nos movemos y comemos tanto de día como de noche 

Somos animales solitarios y casI siempre estamos en los árboles 

Las hembras podemos tener una sola cría al año 

Nos gusta comer hOjas de los árboles y plantas epífltas (plantas que 
viven encima de un árbol) 

Usamos nuestras grandes uñas en forma de gancho para colgarnos de 
las ramas y también para defendernos de los enemigos 
(depredadores) 

Nos movemos de un árbol a otro, hasta que encontramos la comida 
que nos gusta y normalmente nos quedamos en un solo árbol durante 
varios días cuando tiene abundante alimento 

A veces bajamos de los árboles para cruzar un claro del bosque 
También, bajamos al suelo para hacer nuestros puchls en agujeros 
que después tapamos, para que nuestros depredadores (gato o 
mel ero) no nos encuentren 

Algunos cazadores nos perdonan la vida porque nuestros gemidos se 
parecen al llanto de un niño y res damos pena 

~ Bradypus vanegatus 

El perezoso es otro edentado que ha evolucionado hacia los habltos puramente arboreos Debido a los movimientos 
silencIosos de este ammal y a su perfecto camuflaje es dificil de observar en los montes de Lomeno Pero los cazadores 
de la zona confirmaron la relativa abundanCia del edentado 

El penodo de gestaclon es de cinco a seis meses y la cna deja de mamar despues de un mes de vida aunque sigue 
dependiendo de la madre durante medio año mas penodo en el que viaja encima de la madre 

Algunos de los cazadores chlqUltanos lo consideran tabu y no lo cazan Sus gemidos ante un peligro (parecidos a los 
llantos de un mño) y su aparente mdefenslon le salvan en muchos casos de los cazadores menos necesitados 

El penco o perezoso tiene una area de dlstnbuClon amplia desde el sur de Honduras hasta el norte de Argentina pero 
exceptuando el norte del Amazonas Se encuentra en bosques pnmanos y secundarios ya sea en ambientes declduos 
o perennes Por los efectos de la transformaclon y desapanclon de sus habitats el perezoso es una especie en peligro 
de ser amenazada de extlnClon (Ap " CITES) 
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Mono espino 
Somos animales silencIosos y andamos de noche entre los árboles, así 
que es difícil que puedan vernos 

Somos roedores solitarios y nuestro cuerpo está recubierto de 
espinas, que son nuestra protección frente a los enemigos 

No podemos saltar como los monos, pero con la ayuda de nuestra cola 
prensil, nos movemos bien entre las ramas y beJucos 

Sólo bajamos al suelo cuando tenemos que cruzar un espacIo Sin 

árboles 

Durante el día descansamos durmiendo en agujeros de los árboles o 
entre las hOjas y las ramas Para protegernos de la luz, nos tapamos 
la cabeza con las manos 

Las hembras solemos tener una sola cría por camada 

Somos herbívoros y nos gusta comer hOJas, tallos tiernos, flores y 
frutos 

En la época seca, pueden encontrarnos en los motacusales, donde 
muchos cazadores aprovechan para cazarnos 

~ Coendou prehensllls 

La partes externas del cuerpo del mono espino estan recubIertas con delgadas, ngldas puntIagudas y pelIgrosas 
espInas que se desprenden con facIlIdad al tocar el anImal clavandose en la pIel de sus enemIgos 

Es un roedor arboncola de mOVImIentos lentos con la cola musculada y prensIl (que se enrosca en las ramas de los 
arboles) y las extremIdades adaptadas para trepar con largas fuertes y curvadas uñas 

Las hembras pueden tener mas de una camada al año y paren una sola cna despues de unos sIete meses de gestaclon 
que en Lomeno normalmente es en la epoca seca Las cnas de mono espino llegan a la madurez sexual despues de 
un año y medIO con una longevIdad aproxImada de qUInce años (en cautIvIdad) 

A pesar de la preslon de caza que sufre en determInadas zonas parece ser bastante comun en su area de dlstnbuclon 
Esta va desde el norte de Sudaménca hasta el sureste de BrasIl y BolIVIa localIzandose en bosques pnmanos o 
secundanos slempreverdes en bosques galena o declduos aSI como proxlmo a plantaCIones En Lomeno normalmente 
se le encuentra en el bosque alto y en motacusales 
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Masi 
En Lamería vIvimos dos tipOS de maSI, los chocos y los masl de color 
plomo, que somos un poco más pequeños 

Somos roedores que nos movemos por los árboles y palmeras, 
saltando entre las ramas durante el día 

CasI siempre andamos solos, aunque a veces pueden encontrarnos a 
dos o tres comIendo en el mIsmo árbol SI hay mucha comida 

Las hembras, por lo general, tenemos 2 crías cada vez que parimos 

Nos gusta mucho comer frutos y semillas, en especial del motacú 

VIvimos siempre en los árboles, sobre todo en los motacusales y en 
los bosques cercanos a los ríos y quebradas 

ConstrUimos nuestros nidos con hOJas, en agujeros de los troncos de 
los árboles 

Normalmente defendemos nuestro territorIO gritando desde un 
motacú 

~ SClUrus spadlceus y SClUrus Igmtus 

La ardilla choca (Sc/urus spad/ceus) es la mas comun en los motacusales de Lomeno estlmandose una densidad de 
dos ardillas por km2 Sc/urus /gmtus es de menor tamaño y de color marron gnsaceo 

Es un roedor diurno y arboncola aunque tamblen se desplaza y busca comida por el suelo Por lo general se ubica en 
el estrato inferior o intermedio del bosque Se ahmenta de frutos (especialmente de palmera) que acostumbra a enterrar 
cuando son abundantes 

Sus nidos los construyen a base de hOjas en los agujeros de los troncos 

Las dos especies de ardillas presentes en Lomeno se encuentran distribUidas desde el sur del no Amazonas hasta 
Bolivia locallzandose en los bosques slempreverdes en especial en los nbereños En Lomeno rara vez son cazadas 
para consumo humano 
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Tejón 
VIvimos en grupos muy organizados y nos comunicamos con gritos 

Nosotros nos movemos y comemos de día 

Los machos, que somos más grandes que las hembras, muchas veces 
vamos solos 

Las hembras vIvimos en grandes grupos familiares (de hasta 30 
animales), que formamos con nuestras crías 

Las hembras tenemos por lo general 4 crías al año 

Somos omnívoros (comemos de todo), pero nos gustan mucho las 
frutas (blboSI, garabatá, guembé, coco y totaO, los Invertebrados 
(tucuras, Jetores, sabayones y turlros) y los pequeños vertebrados 
(cutuchls y serpientes) 

Andamos por los árboles comiendo fruta, pero también bajamos al 
suelo a buscar comida Cuando nos asustamos por algún peligro, 
saltamos al suelo y hUimos corriendo 

En Lomerío se nos puede observar a cualquier hora del día 

En la época seca formamos tropas grandes, para desplazarnos por el 
suelo en busca de frutos, Insectos yagua 

En la estación lluviosa, acostumbramos estar más tiempo en los 
árboles donde encontramos más alimento y nos podemos esconder 

~ Nasua nasua 

A pesar de ser un animal de facll observaclon en el monte de Lomeno su densidad es relativamente baja (menos de 
un teJon por cada km2

) En Lomeno suele encontrarse en el bosque alto especialmente en aquellos SitiOS que no han 
sido ni cortados ni quemados 

El peso promedio de los machos es de 4 7kg Y el de las hembras de 3 6kg 

El teJon es una especie monoestnca (solo pueden criar una vez al año) con una gestaclon aproximada de tres meses y 
medio alumbrando un promedio de cuatro cnas por camada aunque pueden llegar hasta siete 

Llegan a la madurez sexual a los dos años y pueden vIvir hasta dieCISiete años (en cautividad) 

Es una de las CinCO especies mas cazadas en Lomeno Los cazadores emplean los perros para detectar los grupos e 
Incluso para capturar directamente a las cnas Es uno de los mamlferos que estan Siendo sobreexplotados y podna 
estar amenazado de desaparecer en Lomeno 

El teJon es un carnlvoro escaso pero omnipresente desde Colombia y sur de Venezuela, hasta Argentina y Uruguay ya 
sea en bosque humedo, bosque de galena o matorrales secos 
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Carachupa colicorta 
Las carachupas chicas somos tan pequeñas como ratones (pesamos 
menos de 100 gr ) y normalmente andamos por el suelo 

Nuestra cola es corta y gruesa 

Nos gusta movernos de día y de noche 

Somos ammales solitarios y agresIvos 

En cada camada, las hembras podemos tener de 5 a 12 crías, que 
cuando crecen un poco, viajan encl ma de nuestra espalda 

La comida que más nas gusta son pequeños ratoncltos, Insectos, 
animales muertos, semillas y frutos 

Acostumbramos a vIvir en el monte y en los guapasales, donde 
encontramos Insectos para comer, como los jetares 

Hacemos nuestras madrigueras en los troncos caídos del monte y 
entre las piedras cerca de las lajas 

También VIVimos en las casas de los chlqUltanos, donde somos muy 
útiles, porque nos comemos los ratones y los Insectos que hay 

~ Monodelphls domestica 

Al Igual que el resto de marsupiales pequeños la carachupa chica se distingue de los roedores (ratones y comadrejas) 
por la presencia de dientes Iguales todos ellos puntiagudos y sus pulgares oponibles (en especial de los pies) 

Son marsupiales de cola corta y poco adaptados a la Vida arboncola aunque pueden trepar bien Comunmente andan 
por el suelo donde tienen sus refugiOS 

En Lomeno este marsupial terrestre fue encontrado especialmente en los habltats alterados por el hombre (bosques 
cortados y quemados) Parecen ser animales bastante terrltonales con recapturas en areas mfenores a 200m2 

Las hembras pueden tener cuatro camadas al año con un penodo de gestaclon de dos semanas produciendo de cinco 
a doce cnas por camada Las hembras no presentan marsuplo completamente cerrado y las cnas se desarrollan 
agarradas a los pelos del vientre de la madre 

Este marsupial se suele encontrar en bosques declduos cerca de casas y en zonas agncolas Su area de dlstnbuclon 
esta entre BoliVia Paraguay y el sureste de Brasil 





Carachupa común 
Las carachupas andamos y buscamos la comida durante la noche 
Acostumbramos a estar por el suelo, pero también trepamos hasta lo 
alto de los árboles 

Durante el día, descansamos 

Nos gusta Ir solos, ya que entre nosotros somos agresIvos 

Nuestras madrigueras están entre las piedras o en agujeros de 
troncos caídos Dentro, hacemos nuestras camas con hOjas y ramitas 
secas 

Las hembras tenemos un marsuplo (que es una bolsa de piel en la 
barriga), donde nuestras crías crecen agarradas a los pezones 

Normalmente tenemos 8 crías de los dos sexos, y hasta que sean 
mayorcitos, los hijoS viajan agarrados en la espalda de la mamá 

Comemos Insectos, gusanos y pequeños vertebrados como ratones y 
serpientes También nos alimentamos de frutos y néctar 

En Lomerío acostumbramos VIVir en el bosque afto 

Muchos cazadores no nos cazan y a cambio nos ruegan que les 
colaboremos para que encuentren una presa mayor 

~ Dldelphls marsuplalls 

Los machos de carachupa suelen ser un poco mas grandes que las hembras pero en general los ejemplares pesan 
entre O 5kg Y 1 5kg 

Las hembras son pollestncas pudiendo tener hasta tres camadas en un año Las cnas al Igual que el resto de 
mamlferos se desarrollan en la matnz de la madre y nacen por la vagina (despues de dos semanas de gestaclon) 
Como todos los marsupiales las cnas nacen muy pequeñas y poco desarrolladas (miden aproximadamente 10 mm y 
pesan O 13 gr) Ellas mismas entran en el marsuplo donde permanecen vanas semanas agarradas a los pezones de 
la madre Suelen tener de una a diez cnas de ambos sexos y su esperanza de vida no suele superar los tres años 

Estudios de O marsuplalls en Panama estimaron una densidad de 9 a 130 animales por km' y mostraron un 
comportamiento nomada de individuos que permanecieron en una misma area solo dos o tres meses En Lomerlo no se 
han podido estimar densidades pero se presupone que su abundancia es Infenor 

El area de dlstnbuclon de la carachupa va desde MeJlco a BoliVia Paraguay y noreste de Argentina Es un mamlfero 
comun y por lo general se adapta a vIvir cerca de las poblaciones humanas y es cazado para carne por su piel o a 
veces simplemente por considerarlo dañinO para las aves de corral 
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Oso bandera 
"Saben por qué nos dicen oso bandera? Porque tenemos una cola muy 
grande y ancha 

Somos los osos hormigueros más grandes 

Normalmente nos movemos y comemos durante el día Pero SI estamos 
cerca de alguna comunidad, preferImos andar de noche 

Por lo general somos animales solitarios Normalmente tenemos un 
paso tranqudo I pero cuando hay peJrgro podemos trotar rápido 

Las hembras tenemos un solo h'J,tO, que durante el primer año viaja 
en nuestra espalda 

Podemos comer hasta 30000 hormIgas o termitas en un día Para 
encontrarlas, utd Izamos nuestro olfato Pero para no quedarnos Sin 
comIda en el futuro, nunca dejamos los hormIgueros vacíos, sIempre 
dejamos algunas hormIgas para que puedan segUir crIándose 

Somos animales inofensIvos, pero cuando nos atacan, podemos dar 
zarpazos y agarrar (hasta matar) a nuestros enemIgos I con nuestros 
fuertes brazos y afiladas uñas 

Ahora casI hemos desaparecido de Lomerío, qUIzás porque 
antiguamente nos cazaron mucho o bien porque han quemado muchas 
pampas, que son nuestros hábltats 

rr:P Myrmecophaga t"dactyla 

Las hembras suelen dar a luz una sola crla despues de cinco o seis meses de gestaclon La crla permanece con la 
madre hasta el sigUiente nacimiento La especie tiene una esperanza de vida de 25 años (en cautividad) 

La presencia del hormiguero gigante en Lomeno esta confirmada exclUSivamente por comentarios personales de los 
nativos y por la Identlflcaclon de su rastro en el bosque alto en la epoca de translClon de humedo a seco 

Su dlstnbuclon va desde Bellce y Guatemala hasta Argentma y Uruguay Se encuentra en una gran amplitud de habltats 
entre secos o humedos y bosques cerrados o sabanas abiertas 

En Lomerlo los ancianos comentan de su mayor abundanCia en el pasado hablendose prodUCido una dlsmlnuclon de 
la poblaclon de oso bandera en los ultlmos años causada probablemente por la expanslon humana y la caza Estos 
factores tamblen han causado su reducclon a nivel global en Sudamenca catalogandose como vulnerable (IUCN) y en 
peligro de ser amenazada de extmclon (Ap 11 CITES) 
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Tatú 
Los tatús vIvimos en madrigueras cavadas en el suelo, que a veces 
compartimos con otros animales (como otros tatús y a veces 
serpientes) 

Generalmente, nos movemos de noche y tenemos caminos propios 

Al iniCIO de la época de llUVias es cuando nacen los tatusdlos 
Normalmente nacen cuatro y son todos machos o todos hembras 

Cuando andamos buscando comida, lo hacemos solos 

Para comer, lo que nos gusta más son los Insectos (sobre todo las 
hormigas) A veces, también comemos algunos vegetales (tallos, hOjas 
y frutos), lagartiJas, sabayones, quemaquema y animales muertos que 
podamos encontrar 

Durante la estación llUViosa estamos más actiVOS, porque 
encontramos más comida en el monte y en las pampas Por esta razón, 
los cazadores chlqultanos nos cazan fácilmente con sus trampas de 
palo o con sus perros, que nos encuevan hasta que llega el cazador 

r:P Dasypus novemcmctus 

En Lomerlo no se conoce con exactitud su denSidad pero el tatu parece ser el armadillo mas comun basandonos para 
ello en los indicIOS indirectos Identificados en el campo y en los abundantes registros de caza QUlzas su denSidad pueda 
ser slmlmar a otras areas sudamencanas donde se han estimado denSidades entre CinCO y veinte animales por km 2 

Las hembras suelen ser un poco mas pequeñas que los machos (con peso promediO de la especie de 4 kg) El 
apareamiento entre machos y hembras seguramente tiene lugar al final de las llUVias la Implantaclon del blastoclsto (del 
UnlCO ovulo fecundado) se retrasa aproximadamente tres meses y des pues de un penodo de gestaclon de cuatro 
meses al pnnclplo de las llUVias (octubre-noviembre) es cuando nacen los tatuslllos Generalmente son cuatro por 
camada y siempre del mismo sexo Las hembras de tatu pueden tener una sola camada al año La esperanza de Vida 
del tatu suele ser de doce años (en cautividad) 

A pesar de la presencia de algunas lombnces la dieta se basa en los artropodos concretamente arañas crustaceos 
clemples e Insectos Los Insectos son el alimento mas frecuente del tatu en especial escarabajOS hormigas y termitas 
En algunos lugares esta especie tiene fama de dañina por los perJUIcIos que pueda ocasionar por comer huevos o 
erosionar la tierra Pero en reahdad es muy beneficiosa y tiene una elevada Importancia economlca tanto como 
recurso clnegetlco en las comUnidades rurales como en el control de poblaCiones de Insectos muchos de ellos 
perjudiCiales para los Intereses del hombre 

El tatu es una especie ampliamente dlstnbulda entre Centro Amenca y Sudamenca (hasta Uruguay y Argentina) siendo 
frecuente en diferentes habltats, desde bosque maduro a bosque explotado y desde bosque llUVIOSO a pampas abiertas 
y guapasales 
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Pejichi 
Los peJlchls somos los armadillos más grandes del mundo y podemos 
llegar a pesar Igual que una capibara 

Nos movemos de noche y nos gusta andar solos 

Durante el día descansamos en nuestras madrigueras, que están en el 
suelo y tienen una entrada muy grande 

Las hembras adultas podemos tener de 1 a 2 crías por camada 

Nuestra comida favorita son las termitas, aunque también comemos 
hormigas, otros Insectos y animales pequeños Para consegUirlos, 
cavamos los termiteros con las grandes uñas de la mano La uña del 
centro es la mayor y puede ser tan grande como la mano de un 
hombre 

Somos uno de los mamíferos con más dientes (100 o más) Con ellos 
trituramos nuestro alimento 

La cáscara de nuestra espalda nos protege como un escudo Para 
defendernos también empleamos nuestras uñas, que las clavamos a 
nuestros enemigos cuando consegUimos abrazarlos 

Solemos VIVir cerca del agua 6 en el bosque alto y en los bosques 
abIertos donde no haya gente 

Hemos desaparecido de muchos SitiOS debido a la caza y a la 
destrucción de nuestros hábltats 

~ Prlodontes maxlmus 

El peJlchl parece ser muy escaso en Lomerlo pues no se observaron sus restos en ninguna de las comunidades 
frecuentadas y los mismos lugareños comentan de la rareza del animal De todas maneras se pueden encontrar sus 
madngueras en el bosque y a veces sus huellas Incluso durante la noche algun ejemplar se puede acercar a algun 
campamento de cazadores o pescadores por cUriosidad y es cuando el hombre lo mata para comer y aprovechar su 
enorme caparazon 

El peJlchl es estrictamente nocturno movlendose a distancias aproximadas de dos km de su madriguera 

Despues de una gestaClon de cuatro meses las hembras suelen dar a luz una o dos crlas que llegan a la madurez 
sexual despues de un año y que pueden vIvir hasta 12 o 15 años (en cautividad) 

El peJlchl tiene un area de dlstrlbuclon desde Venezuela al norte de Argentina Es una especie catalogada de vulnerable 
(IUCN) y amenazada fuertemente de extmclon (Ap I CITES) a causa de la reducclon de las poblaciones Silvestres 
por sobrecaza desarrollo agropecuario y en general por destrucclon de sus habltats 
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Pejichi llorón 
Somos armadillos nocturnos 

Nos parecemos mucho al peJlchl, aunque somos mucho más pequeños 
(pesamos entre 2 y 4 kg ) 

Nuestras CinCO uñas también son muy grandes, especialmente la del 
dedo central 

Las hembras tenemos una sola cría cada vez que parimos 

Nuestra comida preferida son las hormigas y las termitas 

Normalmente andamos solos y acostumbramos a cambiar de 
madriguera cada noche Por eso son construcciones senCillas 

CasI siempre vIvimos cerca de los ríos, en hábltats abiertos, como la 
pampa y la pampa-monte 

En Lomerío somos escasos 

Cuando el cazador nos captura, hacemos rUidos pareCidos a un llanto 
y por eso nos dicen peJlchl llorón 

~ Cabassous umcmctus 

Es un armadillo escaso en el terntorlo de Lomerlo pero ocaSionalmente es capturado por los cazadores chlqUltanos Por 
lo general es cazado en bosques y pampas 

Las hembras acostumbran a ser mayores que los machos pudiendo llegar casI a los CinCO kg Sus madrigueras suelen 
tener una sola entrada redonda y por lo general las excavaciones son en vieJos termiteros o en las margenes de nos 
Su presencia en la madriguera es pOSible Identificarla por el fuerte olor que se desprende de su interior 

Su alimento pnnclpal son las hormigas y las termitas que aparentemente localiza mediante el olfato El animal emplea 
sus uñas para cavar y llegar a las colOnias de los Insectos Las presas son extraldas mediante su larga y extensible 
lengua 

Este armadillo se encuentra distribUido por toda la cuenca amazonlca desde Colombia y Venezuela hasta el sur de Mato 
Grosso (Brasil) Aunque no se conoce con exactitud su estado por lo general es un animal escaso y raro en toda su 
area de dlstrlbuclon 
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Peji 
Somos anrmales solitarios que nos movemos y comemos durante el día 

Las hembras y los machos somos del mismo tamaño 

Las hembras tenemos de 1 a 3 hlJ ItOS en cada camada, que pueden ser 
del mismo o diferente sexo Las hembras estamos petacudas (tiempo 
de gestación) dos meses aproximadamente 

Nuestra comida preferida son los Insectos (hormigas, Jetores, arañas 
y quemaquemas), pero también comemos serpientes, vegetales y 
frutos 

Nos gusta vIvir en el bosque alto, aunque también nos pueden 
encontrar en guapasales, pampa-monte y en el chaco 

En Lomerío, durante los meses húmedos nos movemos más, porque 
encontramos más comida (rebrotes tiernos, turlros e Insectos) y 
estamos más protegidos, ya que nos podemos mover en silencIo, 
porque el suelo está húmedo y no hay hOjarasca 

Algunos cazadores saben que comemos víboras, y nos perdonan la vida 
porque somos beneficIosOS 

~ Euphractus sexcmctus 

El peJI es un armadillo solitario con un espacIo vital cercano a las cien ha 

Con una gestaclon aproximada de dos meses las camadas contienen de una a tres cnas de ambos sexos La 
esperanza de vida de esta especie puede llegar a los dieciocho años (en cautividad) 

El habltat usual de esta especie son las sabanas secas o humedas parcialmente Algunas veces es abundante cerca de 
plantaciones donde pueden causar algunos daños vIsitando tamblen los bosques de galenas y el ecotono del monte 
alto donde por lo general no se Introduce 

Sus madngueras suelen estar a uno o dos metros de profundidad y cuando cava no acumula la tierra a los lados sino 
que la esparce con las extremidades postenores Las entradas son simples y suelen ser algo ovaladas 

Estos armadillos pueden llegar a ser dañinos cuando abundan cerca de las plantaciones y comen los cultivos 
germinados 

El peJI se encuentra distribUido desde el sur del Amazonas hasta el norte de Argentina y Uruguay En su area de 
dlstnbuclon suele ser abundante a pesar de ser amphamente cazado para comer 
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Corechi 

En el territorio chlqUltano, quedamos muy pocos corechls 

Normalmente VIVimos solos en madrigueras que han hecho otros 
armadillos Pero, en los días fríos, nos reunimos en grupos (de hasta 
12 animales) en la misma madriguera 

Las hembras tenemos una sola cría 

Solemos comer hormigas y termitas que consegUimos de troncos 
podridos u hormigueros, que rompemos con nuestras potentes uñas 

Nos gusta VIVir en pampas y zonas pantanosas, entre bosque abiertos 

Los corechl somos los armadillos más pequeños de Lamería 

Somos los ÚniCOS armadillos que podemos hacernos una bola para 
defendernos de nuestros enemigos (gatos, meleros, zorros) Pero 
esto no funciona con los cazadores, que nas pueden atrapar 
fáCilmente 

~ Tolypeutes matacus 

El corechl es un pequeño armadillo de tres bandas movlles que le permiten cerrarse completamente formando una bola 
Su peso no suele exceder del kilo y medio 

El canotlpo de T matacus es muy diferente al del resto de armadillos pues no presenta verdaderos autosomas 
acrocentncos y el numero de cromosomas es muy Infenor al de otros edentados examinados 

Las hembras paren una sola cna despues de cuatro meses aprOXimados de gestaclon Llegan a la madurez sexual al 
año y presentan una esperanza de vida de doce a qUince años (en cautiVidad) Los naCimientos en Lomeno podnan 
tener lugar entre nOViembre y enero (Igual que en el Chaco paraguayo) 

Suele ubicarse en las pampas y areas pantanosas entre bosques abiertos Por lo general no construye madngueras 
utilizando las abandonadas por los osos hormigueros 

La dlstnbuclon del corechl se restnnge desde el centro de BoliVia y Mato Grosso al norte-centro de Argentma y 
Paraguay Su estado de conservaclon no esta todavla definido, pero su escasez y la faCilidad de capturarlos hacen 
suponer que es una especie rara y vulnerable que esta desapareciendo de algunos de sus habltats (como podnan ser 
los de Lamerla) 
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Zorro 
Los zorros somos muy út"es, porque comemos muchos ratones y 
porque diseminamos, con nuestros pUChlS, las semillas de los frutos 
que comemos, pudIendo así crecer otro árbol Por ello, algunos árboles 
que ven en el bosque han sido plantados por nosotros 

Durante la noche andamos solos o en parejas en busca de comida 

Las hembras tenemos de 3 a 6 crías por camada 

Somos carnívoros y lo que más nos gusta son los ratones, los Insectos 
(Jetores y tucuras), las ranas, las lagartiJas, los páJaros (perdices), el 
pescado y los seboros rOJos Pero también comemos frutos (en 
especial de blbosl) 

En Lomerío acostumbramos a andar por todos los hábltats Incluso a 
veces VISitamos los chacos, donde vamos a comer maní, papaya o 
plátano 

En la estación lluviosa estamos dispersos por el monte 

y en la estación seca VISitamos las pozas de agua que quedan en los 
ríos, para beber agua y encontrar comida, en especial los peces 
atrapados en las pozas 

~ Cerdocyon thous 

Los machos y las hembras suelen ser Igual de grandes (con una medIa de 5 5 kg en Lomerro) 

Suelen vIvIr en parejas en sus terntorlos que defIenden agresIvamente en especIal en la epoca seca Las parejas 
comparten el terrltono y vIajan juntas pero suelen cazar independIentemente aunque padre y madre suminIstran comIda 
a las crras 

Las hembras por lo general suelen tener cuatro crras por camada (aunque puede vanar de tres a seIs crras) Se ha 
observado que nacen al Imclo de la epoca de llUVIas despues de dos meses aproxImados de gestaclon Las hembras 
de zorro pueden tener crras dos veces al año La esperanza de vIda de la especIe es sobre los once años 

El zorro tIene una ampha dlstnbuclon en Sudamenca desde ColombIa y Venezuela al norte de ArgentIna y Uruguay 
habItando en bosques selvatlcos y sabanas Suele ser una especIe frecuente y que se adapta bIen a las dIsturbIos 
humanos 
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Zorrino 
A los zorrmos también nos dicen OSltOS lavadores, porque lavamos los 
alimentos antes de comerlos 

Solemos movernos y cazar durante la noche 

De día, descansamos en nuestras madrigueras, que están hechas 
debajo del suelo o en agujeros grandes de los árboles Estas 
madrigueras las abandonamos al cabo de uno o dos días, excepto 
cuando hay varios días de mal tiempo y frío o cuando tenemos crías 

Normalmente vIvimos solos 

Las hembras tenemos de 3 a 4 hlJ ItoS en cada camada 

Los zorrmos somos carnívoros y, para encontrar alimento, viajamos 
siempre cerca de los ríos o por las qL -:obradas 

Nos gusta comer peces, seboros, ranas, msectos y frutos Con 
nuestras manos podemos agarrar la comida Igual que los monos y las 
personas 

En Lamerío vIvimos pocos zorrmos y, por lo general, estamos en el 
bosque alto, en los chacos y guapasales, siempre cerca de ríos y 
quebradas Somos buenos nadadores y también trepadores 

~ Procyon cancrtvorus 

Este proclonldo esta estrechamente ligado con los habItats acuatlcos y probablemente debido a la escasez de agua en 
la estaclon seca Lomeno presenta una baja abundancia de zornnos (en base al registro de huellas) En otras zonas 
amencanas se han reportado densidades desde menos de un animal a diez animales por km' Su espacIo vital puede 
vanar de una a mil ha en funclon de la densidad de proclonldos 

El sentido del tacto mediante el hocIco y las manos lo tienen muy desarrollado Sus manos son prensiles y son usadas 
para llevarse el alimento a la boca 

Las hembras tienen un penodo de gestaclon de dos meses aproximadamente con una camada de tres o cuatro cnas 
La esperanza de vida de la especie puede llegar a los qumce años pero frecuentemente en estado silvestre no duran 
mas de CInCO años 

Se encuentra amplIamente dlstnbuldo desde Costa Rica al noreste de Argentma y Uruguay Normalmente no habitan en 
el Interior del bosque lluvIoso y SI es frecuente en las sabanas humedas y en los bosques declduos En su zona de 
dlstnbuclon suele ser comun y poco cazado 
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Melero 
Somos animales muy curiosos SI nos encontramos con algUien, nos 
acercamos gruñendo o lo observamos desde lo alto de un árbol, pero 
SI creemos que hay peligro I salimos huyendo por el suelo 

Los meleros nos movemos y comemos de día Pero cuando vIvImos 
cerca de las comunidades acostumbramos salir al atardecer o por la 
noche 

Podemos vIaJar solos, en pareJas o en pequeñas tropas de 3 a 5 
anrmales 

Las hembras tenemos normalmente 2 crías en cada embarazo 

Los meleros somos muy agresIvos Nuestros dIentes son tan fuertes 
que podemos romper los troncos con ellos y así llegar hasta la mIel de 
las colmenas 

Nuestra comIda preferIda es la mIel de las colmenas del monte, por 
eso nos llaman meleros, por ~'melear" 

TambIén comemos los tallos, las hOJas y los frutos de plantas (como 
del garabatá) Aunque cazamos mamíferos grandes como el Jochl 
prntado, solemos comer ratones, lagartIjas e rnvertebrados como 
jetares (escarabajos) 

Somos muy buenos trepadores de árboles, pero tambIén corremos 
muy bIen por el suelo 

r:P Etra barbara 

Por lo general los meleros suelen ser observados durante la epoca seca y cerca de los puntos de agua A pesar de ser 
uno de los carmvoros mas observados en Lomerlo la estlmaclon de su densidad es baja (O 22 meleros por km2

) 

El peso medio de los meleros en Lomerlo es de 3 8 kg siendo los machos un poco mas grandes que las hembras 

Las hembras, despues de algo mas de dos meses de gestaclon, paren dos crras que pueden llegar a VIVir hasta 
dieciocho años (en cautividad) 

El melero o tayra se dlstrrbuye desde el sur de Mexlco al norte de Argentma Se encuentra en una gran diversidad de 
habltats por lo general en el bosque alto aunque tamblen podemos encontrarlos en motacusales chacos y guapasales 
A pesar de adaptarse a diferentes habltats el melero es otra de las especies sudamericanas afectada por la perdida de 
habltats naturales por la expanslon agrrcola y por la sobrecacerla El melero es una especie en peligro de ser 
amenazada de extmclon (Ap 11 CITES) 
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Lobito de río 
Somos animales semlacuátlcos, porque siempre vIvimos cerca de los 
ríos, para poder pescar, nadar y Jugar 

Andamos y buscamos comida durante el día o la noche 

Normalmente vamos solos, pero a veces nos gusta vIvir en grupos 
pequeños 

Las hembras parimos 2 Ó 3 crías por camada 

Somos carnívoros, solemos comer diferentes tipOS de peces, y 
también seboros (cangreJos) 

Los lobltos de río marcamos nuestro territorio con los pUChlS, por eso 
a menudo hacemos letrinas sobre las rocas o palos que sobresalen 
del agua 

Donde más nos gusta VIVir es en el bosque alto y en los motacusales, 
donde eXistan ríos con aguas frescas y limpias Y, donde no hayan 
personas que nos molesten o cacen 

~ Lutra longlcaudls 

Los machos de loMo suelen ser mas grandes que las hembras y los pesos vanan entre 5 y 15 kg 

Este genero presenta un penodo aproximado de gestaclon de dos meses con un tamaño de camada de entre una y 
CinCO cnas Estas maman hasta los tres o cuatro meses de edad llegando a la madurez sexual al segundo o tercer año 
con una esperanza de vida sobre los vemte años (en cautividad) 

Por su estrecha relaclon con los nos y peces el loblto de no en Lomeno esta estrechamente ligado al no Zapoco De 
todas formas no solo pueden encontrarse loMos en el no Zapoco pues durante los meses de llUVias se pueden 
observar rastros de este carnlvoro en las quebradas de los bosques donde los loMos capturan los peces que quedan 
atrapados en las pozas de agua o bien en los nachuelos poco profundos 

El loblto de no o nutna se encuentra bastante disperso en todos los nos centro y sudamencanos hasta Uruguay Se 
encuentra tanto en haMats declduos como slempreverdes en climas cahdos y fnos 

El loMo de no es un carnlvoro que suele ser poco frecuente y a veces muy escaso por la fuerte preslon de caza que ha 
sufndo a causa de su valiosa piel (solo entre Colombia y Peru se estiman 30 000 capturas de loblto por año entre los 
años 1970 y 1980) siendo catalogado de vulnerable (UICN) e inclUido en el Apendlce I de CITES 
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~ Hurón 
Los hurones somos mamíferos pequeños que pesamos menos de 3 kg 

Tenemos muchas habilIdades, pues somos ráp,dos, ágiles, buenos 
trepadores y excelentes nadadores 

Nos movemos tanto de día como de noche 

Normalmente vIvImos solos o en pareJas y nos comunIcamos con 
gruñIdos 

Las hembras tenemos de 2 a 4 crías 

Somos carnívoros y lo que más nos gusta son los pequeños ratones, 
lagartiJas, pequeñas serpIentes, páJaros y sapos A veces, tambIén 
comemos Insectos y frutos maduros Por lo general toda esta comIda 
la buscamos cerca de los camInos en la pampa-monte 

ConstrUImos nuestras cuevas entre raíces o entre las p,edras de 
pequeñas laJas 

~ Gal1ct/s v/ttata 

El huron suele estar activo durante el amanecer y al atardecer con un area de campeo de aproximadamente 5 km2 Se 
resguarda en madrigueras que pueden estar construidas por ellos mismos o pueden ocupar en algunos casos las de 
armadillo (D novemcmctus) 

las hembras pueden tener de dos a cuatro cnas por camada, probablemente entre marzo y octubre en Lomeno Su 
esperanza de vida es de diez años aproximadamente (en cautividad) 

El huron o gnson tolera diversos tipOS de habitats desde bosques secos y sabanas abiertas a bosques tropicales 
humedos y desde el nivel del mar hasta mas de mil metros de altura Su area de dlstnbuclon va desde Centro Amenca 
hasta el sur de Peru y Bolivia pero suele ser un animal raro y poco frecuente en donde eXiste 
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~ León 
En BolIvIa nos dIcen león, aunque en otros países nos llaman puma 

Nos movemos y comemos tanto de día como de noche 

Somos muy ágiles y desde el suelo podemos saltar hasta ramas o 
piedras de más de 5 metros También somos buenos nadadores, 
aunque preferImos no entrar en los ríos 

Nuestra vIsta es muy buena y también nuestro oído, pero nuestro 
o Ifato no está muy desarro liado 

Somos animales solitarIos, que marcamos nuestros caminos rascando 
el suelo con las patas o rascando troncos caídos 

Las hembras parimos normalmente 3 Ó 4 crías, aunque podemos tener 
hasta 6 crías en una camada 

Nuestra comIda favorIta son los herbívoros, como urrnas, guasos, 
taltetúes y antas Cuando la presa es grande no la comemos toda en 
un solo día y los restos del animal muerto, los dejamos debaJo de las 
hOJas y los vamos comiendo poco a poco en los días sigUIentes A veces 
también comemos anrmales más pequeños como JOChIS, serpientes, 
pequeñas lagartiJas y aves (perdices) Para poder dIgerir meJor toda 
esta comIda, comemos vegetales 

Siempre vIvImos en el mismo territorIo, que puede ser muy grande 
porque andamos mucho 

~ Puma concoJor 

Despues de tres meses aproximados de gestaclon las hembras de puma pueden dar a luz de una a seis cnas por 
camada cada año y medio o dos años Las cnas permanecen con la madre hasta los dos años y pueden llegar a VIVir 
hasta los veinte 

Sus presas prefendas son los ungulados La frecuencia de capturas se estima entre una presa cada tres dlas para 
hembras con cnas, a dleclsels dlas de Intervalo para machos solltanos 

El puma esta dlstnbuldo por todo el continente amencano desde Canada al sur de Argentina y Chile Es el felino mas 
adaptable y se encuentra desde el clima boreal al tropical, desde bosques a deSiertos 

El puma es raro y ya ha desaparecido de muchas zonas por la sobrecaza y la deforestaclon (Ap I CITES) Los perros 
de los cazadores son los que suelen detectar a estos grandes felinos que al Igual que a los jaguares acorralan en lo 
alto de un arbol hasta la llegada del cazador que senCillamente dispara a un blanco qUieto y grande 
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Ocelote 
Somos gatos medianos que normalmente nos movemos por el suelo, 
aunque somos buenos trepadores y nadadores 

Acostumbramos a andar durante la noche, muchas veces s.gUlendo las 
picadas y caminos de los hombres Durante el día descansamos en el 
agujero de un árbol, entre Ja vegetación o encima de las ramas 

VIvimos solos y acostumbramos a dejar finas rascaduras en los 
troncos caídos, para marcar nuestro territorio 

Las hembras acostumbramos a tener 2 crías, después de estar 
petacudas 2 meses 

Nuestra comida preferida son los ratones, las comadrejas y otros 
mamíferos terrestres, como los Jochls y los tap.tís También 
comemos aves, serpientes, lagartiJas, partes de vegetales e Insectos 

Por lo general capturamos nuestras presas en el suelo, y rara vez 
subimos a los árboles~ a no ser que querramos cruzar un río o 
descansar en lo alto de las ramas 

En Lomerío, nos pueden encontrar en el bosque alto, pero pocas veces 
por los árboles 

~ Leopardus pardalls 

Es uno de los gatos mayores del neotroplco (pero menor al ¡aguar y el puma) 

La gestaclon de este felino suele durar poco mas de dos meses con camadas de una a tres cnas y pueden vIvir hasta 
los veinte años (en cautividad) En los troplcos probablemente no eXista una determinada epoca de cna 

Los machos son terntonales con terntonos que podnan ocupar vanos km2 sin que haya solapamiento entre ellos 

La dlstnbuclon del ocelote es bastante amplia en Sudamenca desde el sur de Texas hasta el norte de Argentina Se le 
puede encontrar en multitud de habltats desde bosque humedo tropical al matorral seco En los lugares donde no es 
perseguido ni cazado por su piel se adapta bien a los habltats alterados y cercanos a las comunidades donde llega a 
capturar aves de corral 

En Lomeno el ocelote es probablemente el felino mas comun al Igual que en otros lugares de BoliVia y Sudamenca 
pero ha Sido muy perseguido en antenores años por su valiosa piel y en la actualidad es considerada una especie 
vulnerable (IUCN) y Citada en el Apendlce I de CITES 
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~ Gato brasil 
Somos un poco más pequeños que el ocelote, pero nuestra cola es más 
larga y llega hasta el suelo 

Normalmente andamos por la noche 

Nos gusta estar solos 

Las hembras tenemos de 1 a 2 crías por camada 

Cazamos pequeños mamíferos arborícolas, como ratones y ardillas 
También nos alimentamos de pequeños pájaros y serpientes y, a 
veces comemos hOjas para digerir mejor la carne 

VIVimos en el bosque alto, normalmente por los árboles, más que por 
el suelo Tenemos mucha habilidad para andar entre las ramas y los 
troncos de los árboles 

~ Leopardus wledll 

Las hembras de gato brasll suelen dar a luz una sola cna despues de una gestaclon de casI tres meses Con una 
esperanza de vida de trece años (en cautividad) 

Es un felino de habltos especialmente arboreos y se encuentra especialmente en el bosque alto Es un gran acrobata 
y trepador en parte debido a la especlalizaclon de sus extremidades con un pie antenor ancho y fleXible y un pie 
posterior que es capaz de girar hasta 1802 

Esta distribUido desde el sur de Mexlco hasta Uruguay y Argentina pero suele ser raro y escaso por la sobrecaza 
(debido al comercIo de pieles) y las alteraCiones humanas en los habitats naturales El gato brasll se adapta menos a 
los disturbiOS humanos que el ocelote probablemente por los habitos arboncolas del pnmero Es una especie protegida 
en la mayona de sus are as de dlstnbuclon y conSiderada vulnerable (UICN) 
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Gato gris 
Nuestra piel es totalmente rOJiza, gris o negra, Sin ninguna mancha 
Tenemos el cuerpo alargado con las piernas cortas y la cola muy larga 

Normalmente cazamos al amanecer y al anochecer Pocas veces 
andamos de noche 

Nos gusta estar solos o, a veces, en parejas 

Descansamos en madrigueras que están en agujeros del suelo, en 
troncos o dentro de matorrales 

Las hembras tenemos de 2 a 4 hlJ ItOS en cada camada 

Nuestra comIda la encontramos, generalmente, por el suelo, aunque 
también somos buenos trepadores 

Comemos anrmales muy diferentes como ratones, ardillas, aves 
(perdices), lagartiJas, pequeñas serpientes, peces y, a veces, 
vegetales para dIgerir mejor la carne 

Nos adaptamos bien a cualqurer tipO de hábitat 6 haya sido o no 
intervenido por el hombre Incluso andamos cerca de comunrdades 

~ Herpallurus yagoarondl 

Despues de dos meses aproximados de gestaclon suelen tener de una a cuatro cnas por camada pudiendo llegar a 
vIvir hasta qUince años (en cautividad) 

El gato gris se encuentra en algunas ocasiones cerca de las comunidades humanas donde puede llegar a cazar 
ammales domestlcos en especial aves de corral 

El rango de dlstnbuclon del gato gris va desde Texas al sur del Brasil y Argentina Suele ser mas comun en los bosques 
declduos y secundarios que en los bosques llUVIOSOs tropicales 

En general es una espeCie poco frecuente a pesar de no haber sido cazado durante los años de comerclahzaclon de 
pieles (pues su piel es de poca calidad y baJO valor comercial) Algunas de las subespecles son Citadas en el Apendlce 
I de CITES por el declive de las poblaciones ante la preslon humana y destrucclon de habitats 
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~ Tapití 
Los tapltís nos parecemos a las comadrejas y coneJos, pero tenemos 
dos dientes más que ellos en la parte delantera de la boca 

Los tapltís no somos animales fáciles de ver 

Andamos durante la noche 

Somos animales solitarios 

La comida que más nos gusta es la hierba, las ramitas y las hOjas 
tiernas 

Hacemos nuestras madrigueras en el suelo 

SI se fijan bien cuando vayan al monte, pueden encontrar nuestros 
puchls 8 que son grupos de bolitas formando letrinas, con las que 
marcamos nuestro territorio Estas letrinas están normalmente en 
lajas o zonas de bosque en las que podemos ver bien lo que nos rodea, 
porque SI VIniera un gato o un zorro nos podría comer 

~ SylVllagus braslllensls 

Antiguamente a los tapltls se les InclUla dentro de los roedores pero hoy dla se considera que se originaron 
independientemente a partir de Insectlvoros formando aSI un grupo aparte que son los Lagomorfos representados en 
BoliVia por esta unlca especie 

Normalmente tienden a refugiarse en sotobosques espesos En los bosques tropicales con baja presencia humana 
suelen ubicarse en las zonas pantanosas o cerca de los cauces de los nos 

El tapltl probablemente sea una de las especies mas abundantes de Lamerla (a partir de los datos indirectos obtenidos) 
sin haberse observado diferenCIas entre zonas Intervenidas por el hombre y bosques Sin explotar ni tampoco entre 
estaciones chmatlcas 

A pesar de su relativa abundanCia es un mamlfero poco cazado por los chlqultanos Sus habitas nocturnos y su 
reducido tamaño (menos de 1 kg ) probablemente favorecen su baja preslon clnegetlca 

El area de dlstrlbuclon del tapltl va desde la costa atlantlca de MéXICO hasta Argentina excluyendo la mayor parte de la 
cuenca amazonlca y habitando por lo general en bosques frias y/o secos Es una especie ampliamente distribUida y muy 
comun 
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~ Ratones 

Los ratones somos los mamíferos terrestres más pequeños de 
Lamería 

La mayoría de nosotros nos movemos durante la noche 

Hay especies que vIvimos entre las plantas del suelo, otras en los 
árboles y algunos enterrados en el suelo Tenemos nuestros nidos 
entre las ramas o en agujeros de troncos 

Nuestras hembras pueden parir hasta seis veces en un año y cada vez 
nacen unas 5 crías 

Los ratones crecemos rápido y vIvimos muy poco, a veces menas de un 
año 

Somos roedores y nos gusta comer frutas, semillas y pequeños 
Insectos que encontramos en el suelo 

El más común entre nosotros es el ratón choco, que acostumbra a 
encontrarse en los barbechos, guapasales y chacos 

Otro tipO de ratones somos los cuguchls, que vIvimos enterrados en 
el suelo Para buscar comida y guardarla, hacemos largos túneles 
debaJo de los chacos Para hacerlos utilizamos nuestras largas uñas 
Como VIVImos debajo del suelo, no necesitamos ver mucho y, por eso, 
nuestros oJos son muy pequeños 

~ Fam Mundae 

En Lomeno se han Identificado CinCO especies de ratones R/p/domys mtela y Ol/goryzomys m/crot/s son los que 
parecen mas escasos en el bosque alto Relativamente mas frecuentes son Oryzomys caplfo y Calomys callosus 
siendo este ultimo mas frecuente y presentando una alta terntorlahdad 

El mundo mas comun en los bosques de Lomeno es Onzomys mt/dus con mayor numero de ejemplares en los 
bosques quemados cerca del no Las poblaciones de mlcroroedores suelen mostrar fuertes fluctuaciones y en Lomeno 
las maxlmas han sido observadas en la estaclon preseca con una estlmaclon de 44 6 animales por hectarea 

En general la productividad de los roedores suele ser muy elevada El genero Oryzomys suele tener un promedio de seis 
camadas al año Sin una estaclonahdad reproductiva aparente Presentan estros postparto y las hembras son 
reproductivas antes de los dos meses de edad El penodo de gestaclon es de un mes aproximadamente con camadas 
de entre dos y once cnas (depende de la especie) La esperanza de vida de estos mundos suele ser entre seis y doce 
meses 

Aunque no fueron usadas trampas para la captura de roedores subterraneos hubo eVidencia de la eXistencia de estos 
En Lomerlo son comunmente denominados cuguchls (probablemente Ctenomys sp) 
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Comadreja 
Las comadrejas somos ratas espmosas, más grandes que los ratones 
y algunos pelos de nuestra espalda son muy duros 

Nuestra cola es larga, aunque muchas de nosotras ya no la tenemos 
porque la hemos perdido, para poder escapar de algún gato que nos 

~ 

querla comer 

Nuestro color puede ser negro o choco 

Las hembras solemos parir de 2 a 3 crías por camada Nuestros 
hiJOS, cuando sólo tienen una semana de edad, ya nos siguen para 
buscar alimento en el monte 

Durante el día descansamos en nuestras madrigueras, que están 
hechas baJo la hOjarasca o en agujeros en el suelo 

Nuestra comida favorita son los msectos, las plantas tiernas y los 
hongos 

Somos mamíferos terrestres, VIVimos y nos alimentamos en el suelo, 
en especial en el monte y en motacusales, pero a veces también 
vIsitamos las lajas y los chacos en busca de comida 

~ Fam Echlmyldae Proechlmys longlcaudatus - Th"chomys apereoldes 

Se IdentIfIcaron dos especIes de echlmldos en Lomeno Thrrchomys apereo/des y Proech/mys long/caudatus Los tres 
umcos ejemplares de la pnmera especIe fueron cazados en lajas Inmersas en el bosque alto mIentras que la segunda 
especIe fue capturada en el bosque alto y en bosques afectados por el fuego mostrando una alta terntonalldad 

Las hembras de Proechlmys suelen producIr una medIa de tres cnas por camada despues de dos meses de gestaclon 
Presentan estros postparto pudIendo llegar a tener cuatro camadas al año El penodo de lactancIa suele ser de tres 
semanas y la madurez sexual la alcanzan antes de los tres meses pudIendo llegar a VIVIr hasta cuatro años 

Proechlmys es un genero con mas de CinCO especIes en BolivIa Se han descnto alrededor de setenta formas de este 
genero con aproximadamente veintiCinCO especies neotroplcales y con la taxonomla aun no definida totalmente Los 
ejemplares de Lomeno fueron todos catalogados como P long/caudatus tanto los que no presentaban cola (la perdIda 
de la cola es muy comun en la familia) como las dos formas de pelaje observadas gns negro (el mas comun) y roJIZO 
(muy escaso) 

Las ratas espinosas suelen ser los mamlferos terrestres mas abundantes alh donde se encuentran sIendo la presa mas 
frecuente de ocelotes A pesar de su pequeño tamaño (100 500 g) son capturadas en trampas y consumIdas por 
muchos pobladores del neotroplco InclUIdos los chlqUltanos 

Su dlstnbuClon se extIende por Centroamenca y Sudamenca desde Honduras a Paraguay 
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~ Conejo 

Los conejos somos parecidos a las comadrejas, pero somos chutos 
(no tenemos cola) desde que nacemos 

Acostumbramos a buscar nuestro alimento durante la noche 

VIvimos en grupos de 5 a 10 animales 

Las hembras podemos tener hasta 5 camadas al año 

Los conejos somos herbívoros, porque comemos hierbas que 
encontramos en las pampas 

Suele ser fácil encontrar nuestros caminos en las pampas y pampa
monte, que están limpios de vegetación y por los que pasamos cuando 
estamos buscando hierba para comer 

VIvimos en madrigueras que constrUimos nosotros en el suelo, aunque 
también aprovechamos la de otros mamíferos 

~ Fam Cavndae 

Aunque no haya podido ser comprobado probablemente los cavldos de Lomeno pertenecen al genero CaVia 

Las hembras de CavIa son poliestrlcas y pueden producir hasta CinCO camadas al año El penodo de gestaclon de la 
especie es de dos meses con un tamaño de camada de entre una y cinco cnas Suelen llegar a la madurez sexual a 
los dos o tres meses y pueden vIvir hasta ocho años (en cautividad) 

Forman grupos mas o menos numerosos en funclon de los recursos alimentarios Son terntorlales y cada sexo mantiene 
su jerarqUla de dominancia con fuertes agresiones 

Las areas de campeo suelen ser inferiores a dos km2 y suelen centrarse alrededor de maleza que le sirve de alimento y 
refugio Aunque ocupan una amplia variedad de habltats en Lomerlo han podido observarse especialmente en la pampa 

y pampa-monte 



Nokix 
Capibara 



~ Capibara 
"Sabían ustedes que las caplbaras somos los roedores más grandes 
del Mundo? 

Nos gusta vIvir en los hábltats con mucha agua, como son los ríos o 
las pampas Inundadas de agua 

Nosotros nos movemos durante el día, pero cuando vIvimos cerca del 
hombre preferimos andar de noche, para que no nos vean y nos 
puedan cazar 

En Lomerío las caplbaras solemos Ir en tropas de 2 á 6 animales, pero 
en el Pantanal los grupos son más grandes 

Las hembras parimos una vez al año y tenemos más o menos 5 crías 
en cada parto Cuando tenemos mucha comida yagua podemos parir 
dos veces al año 

Somos animales herbívoros, porque comemos hierbas y plantas 
acuáticas que encontramos en nuestros hábltats preferidos 

En Lomerío, nos encontrarán sólo en el río Zapocó y en el río San 
Jullán 

Hydrochaefls hydrochaerls 

El peso de este gran roedor oscila entre los 40 y 60 Kg 

En Lomeno probablemente los nacimientos se dan antes de la estaclon llUViosa El penado de gestaclon de la especie 
es alrededor de CinCO meses produciendo de una a ocho cnas por camada El penado de lactanCia suele llegar a los 
cuatro meses y la pubertad se alcanza despues de poco mas de un año de edad La esperanza de vida de la especie 
suele ser de entre ocho y diez años 

Es una especie gregaria que forma grupos de hasta cien animales con un macho dominante que controla el grupo Pero 
en Lomeno los grupos suelen ser muy pequeños en general son indiViduos solltanos o hasta un maxlmo de cinco 
animales Juntos Por lo general no se encuentran eVidencias de caplbaras en el monte pero en el no Zapoco se pueden 
observar durante todas las estaciones cllmatlcas Las observaCiones directas suelen ser escasas probablemente por 
la baja denSidad o por sus costumbres crepusculares y nocturnas en areas con presencia del hombre Pero es facll de 
observar indiCIOS Indirectos en las margenes del no Zapoco encontrandose grandes letnnas en los afloramientos 
rocosos del cauce del no Tanto los datos directos como los indirectos muestran una dependenCia total del no y a 
pesar de las fuertes seqUlas que pueden darse en los Inviernos australes parece que eXisten poblaciones estables en 
los margenes del no Zapoco aunque probablemente no sean muy abundantes 

La capibara se encuentra dlstnbUlda desde Panama hasta el noreste de Argentina y aunque era muy comun años atras 
en la actualidad es escasa en los nos frecuentados por los cazadores y en las zonas con poblaclon humana 

La capibara es muy cazada por ser conSiderada dañina para la agncultura o para comer su carne En la actualidad 
eXiste en Sudamenca una amplia producclon semi ganadera para venderla con fines alimentarios 
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~ J' ochi colorado 
También nos dicen los agricultores del bosque, porque cuando 
encontramos muchos frutos, los almacenamos en el suelo para 
comerlos luego Muchos de estos frutos se quedan en el suelo porque 
nos olvidamos de ellos y después de un tiempo, de sus semillas crecen 
nuevas plantas 

CasI siempre vIvimos en parejas Nuestra pareja es para toda la vida 
y no la cambiamos nunca Las hembras tenemos normalmente 1 o 2 
crías por camada 

La comida que más nos gusta son los frutos (como motacú, penoco, 
toco, Juno, pacobdlo) y los tallos tiernos A veces, también comemos 
plantas del chaco (como yuca, maíz o camote) A veces nos sentamos 
para comernos los frutos con la ayuda de las manos Y en algunas 
ocasiones segUimos a las tropas de martmes o manechls, para 
aprovechar los frutos que ellos tiran al suelo 

Solemos VIVir en SitiOS con mucha vegetación y a veces, cerca de los 
chacos También pueden encontrarnos en los motacusales y en los 
guapasales 

Descansamos en cuevas que nosotros mismos constrUimos entre las 
piedras de las lajas, a lo largo de las márgenes de las quebradas o 
debajo de las raíces de los grandes árboles 

~ Dasyprocta vanegata 

El peso medio para individuos adultos en Lomerlo es de 4 kg Sin apreciarse diferencia entre sexos Es una especie 
monogama que forma parejas de por vida En Lomeno se han observado dos penodos de gestaclon al año úul sep 
y ene feb) Las hembras presentan estros postparto con un penodo de gestaclon de casI cuatro meses Las camadas 
de Dasyprocta suelen ser de una o dos cnas aunque pueden llegar a tener hasta cuatro en una misma camada Las 
cnas viven solas en la madriguera en la cual no entra la madre saliendo para mamar cuando son llamadas La 
esperanza de vida de la especie puede llegar hasta los qUince años (en cautividad) 

En los bosques nbereños se suele observar mayor numero de IndicIos (directos e indirectos) De todas maneras se 
podna catalogar a la especie de generalista respecto a los diferentes tipOS de vegetaclon de Lomeno 

Es una especie Intensamente cazada aunque es relativamente frecuente En Lomeno se encuentra entre las cinco 
especies que aportan mayor numero de presas y de blOmasa a los cazadores chlqUltanos Es cazada durante todo el 
año en especial durante las expediciones de caza (con o Sin perro) y tamblen en las esplas en frutales o salitrales 
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~ J' ochi pintado 
La gente nos dice jochl pintado por las manchas blancas de nuestra 
piel 

VIvimos siempre con la misma pareja, pero normalmente viajamos y 
buscamos comida solos 

Las hembras tenemos una sola cría en cada parto 

Buscamos la comida por la noche Durante el día el macho y la hembra 
descansamos en nuestra madriguera, que por lo general es grande, 
con una entrada principal y otras secundarlas, que las tenemos 
tapadas con hOjas y las usamos en caso de peligro 

Nuestra comida preferida son hOJas, raíces, semillas y frutos como 
el motacú, el penoco, el Juno, el aguaí y el Isotoubo 

Nuestras madrigueras suelen estar debajo de bancos de arena seca 
Por lo general VIVimos cerca de ríos o quebradas Aunque somos 
mamíferos terrestres, nos gusta entrar en los ríos y somos buenos 
nadadores 

~ Agoutl paca 

El peso medio de los Jochls pmtados adultos en Lomeno es de 7 kg sm observarse diferenCias significativas entre 
sexos La hembras tienen una sola cna (posiblemente en la estaclon seca) El penodo de gestaclon es de cuatro meses 
aproximadamente presentando estros postparto El Intervalo de nacimientos es de seis meses Las hembras pueden 
tener la primera cna al año y la esperanza de vida de la especie es de trece años (en cautividad) 

Suele excavar sus propias madngueras aunque a veces aprovecha las de otras especies Estas madrigueras se 
encuentran en bancos de arena entre ralces o mcluso debajo de piedras Guapasales bosque y motacusales en Similar 
ImportanCia son los habltats mas frecuentados por la especie pero siempre Junto a los cursos de agua 

En Lomeno es una especie poco abundante y suele localizarse cerca del no Zapoco o bien casualmente alejada del 
no durante la estaclon llUViosa La dlstrlbuclon del Jochl pmtado o paca es amplia y va desde el sureste de Mexlco al sur 
de Paraguay 

En algunos lugares el Joc'hl pmtado es considerado un problema para la agncultura por consumir los cultivos 
sembrados Por ello es cazado por los agricultores y tamblen es capturado por cazadores por su deliCiosa y preciada 
carne que en algunas zonas es mas pagada que la de cualqUier otro animal (domestico o Silvestre) La sobrecaza y la 
reducclon de sus habltats los han convertido en raros o extmgUldos en muchas areas (Ap 111 CITES) 

ocJ e®g 
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Anta 
Aunque somos animales grandes, somos ágiles y silencIOsos 

Andamos normalmente por la noche Nos gusta Ir solos 

Las hembras tenemos una sola cría después de estar más de un año 
petacudas Así que sólo podemos crIar una vez cada dos años 

Nos alrmentamos de frutos silvestres, hOJas y fIbras vegetales 

Somos dIfícIles de ver, pero SI escuchan con atención durante la 
noche en el monte, podrán olr nuestros srlbldos 

TambIén pueden encontrar nuestras huellas y puchls en el monte, 
cerca de las pozas yen los motacusares, sobre todo en la época seca 

Cuando creemos que estamos en pelIgro, solemos golpear 
fuertemente el suelo con las patas y arrasamos la vegetación al hUir 

Siempre nos refugIamos en bosques con mucha vegetación 

Dejamos nuestras puchls en letrInas y, SI se fIJan bIen verán que en 
ellas hay muchas semIllas enteras, que después de un tIempo 
germmarán para dar nuevos árboles frutales Así que ya lo saben 
algunos de los árboles que ven en el bosque los hemos plantado 
nosotras, las antas 

~ Taplfus terrestns 

El anta es una especie pohestnca pero con un penodo de gestaclon de algo mas de un año lo que condiciona a las 
hembras a tener una camada de una sola cna, cada dos años La cna esta con la madre mas de medio año edad en 
la que ya adqUiere la talla de adulto Llegan a la madurez sexual a los tres o cuatro años y tienen una esperanza de vida 
de treinta y CinCO años (en cautividad) 

En los excrementos de este pensodactllo se observa una gran proporclon de tallos y nervaduras de hOjas con restos de 
frutos que afirman el caracter herblvoro y fruglvoro En Lomerlo se Identificaron partes de frutos y diversas semillas sin 
dañar La mayor parte de semillas fueron de garabata y penoco y en proporciones menores destacaron Juno motacu 
sumuque total y azucaro entre otras Muchas de estas semillas germman a los pocos meses por lo que claSificamos 
al anta como un fruglvoro diseminador de semillas La diversidad de semillas Intactas locahzadas en los excrementos 
nos demuestra el Importante papeJ que Juega el pensodactllo en el ecosistema de Lomeno 

El area de dlstnbuclon del anta o tapir va desde el norte de Colombia al sur de Brasil y norte de Argentina y Paraguay 

Aunque en muchas areas fuera comun en la actualidad es raro o esta extingUido en reglones con extensa deforestaclon 
o sobrecaza, Siendo Citado en el Apendlce 11 de CITES En Lomerfo es una presa difiCil de encontrar pero por lo general 
en la epoca seca y durante las esplas a sahtrales o frutales suele ser cazada sm dlstmclon de sexo ni edad 
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Urina 
Las urlnas casI siempre vIvimos en el mismo territoriO y no 
acostumbramos viajar mucho 

En Lomerío, las urlnas somos, los más abundantes de los mamíferos 
grandes 

Normalmente andamos durante las primeras horas del día y al 
anochecer 

Nos gusta estar solos y permanecer en nuestro territoriO 

Las hembras tenemos una sola cría después de estar casI siete meses 
petacudas 

Somos herbívoros Nuestra comida preferida son las hierbas, 
retoños verdes y frutos silvestres (como Slrarl, Juno, totaí, sumuqué, 
aguaí, guapurú o bí) 

Durante las lluvias estamos en el monte y en las quebradas, que para 
nosotras son caminos naturales donde encontramos comida (frutos), 
agua y sal Cuando empieza la época seca estamos cerca del río I 
donde quedan pozas de agua y hay motacusales Es allí donde los 
cazadores nos espían en salitrales y árboles frutales 

~ Mazama gouazoub"a 

No suelen presentar denSidades muy altas sobre 1 3 ejemplar por km2 aunque en Lomeno se han estimado 
densidades Infenores (O 61 unna por km2

) 

El peso medio de las unnas adultas es de 20 kg , Sin diferencias significativas entre machos y hembras En Lomeno se 
ha observado una elevada proporción de hembras en estado reproductivo (un 60%) Las hembras tienen estros 
postparto con camadas de una sola cna despues de siete meses de gestaclon pudiendo tener tres camadas cada dos 
años 

En Lomeno en la estaclon seca (jul -sep ) es cuando se ha encontrado la mayona de hembras preñadas o lactando 
(83%) observandose un segundo piCO de reproducclon entre noviembre y febrero 

La dieta de M gouazoubrra se basa en vegetales hOjas tallos y tamblen frutos que encuentra en el suelo Pero al 
contrario de Tterrestns, este cervldo tendrla que considerarse como un depredador de semillas pues la mayorla de 
estas las rompe durante el proceso de rumia 

La unna se encuentra distribuida desde Centro América hasta el norte de Argentina y Uruguay Pero parece ser mas 
comun en los bosques secos del sur de su dlstrlbuclon A pesar de ser Intensamente cazada alh donde se encuentre no 
parece estar en peligro de desapanclon, aunque en Lomeno se considera una especie sobreexplotada 

Es el animal Silvestre que mayor blomasa aporta a los cazadores del territorio de Lomeno Su captura se da 
especialmente durante la estaclon seca, mediante la espla o la busqueda Sin perros 
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~ Huaso 
Los huasos vIvimos siempre en el mismo territorio 

Somos animales solitarios Igual que las urrnas, sólo los machos 
tenemos cornamenta Cada año se nos caen las astas (cuernos) y nos 
crecen otros más grandes 

Las hembras solemos tener una sola cría por parto, normalmente 
durante las lluvias Igual que las urrnas, en las primeras semanas de 
vida, las crras tienen su piel moteada y permanecen escondidas en el 
monte mientras la mamá busca comida 

Por eso, cuando se encuentre una cría de urrna o huaso sola en el 
monte, no se la debe llevar a la comunidad, porque está esperando a 
que vuelva su mamá para darle de mamar 

Comemos hOJas, tallos y frutos (penoco, bí, Isotoubo, aguaí y Slrarl, 
entre otros) 

Nos gusta VIVir en bosques slempreverdes, bosques ribereños, 
plantaciones y pampas cercananas al bosque 

En Lomerío, no VIVimos muchos huasos, ya que preferimos los bosques 
más húmedos 

Pero los pocos que somos, solemos estar dentro del monte, en las 
zonas que no han sido ni cortadas ni quemadas 

~ Mazama americana 

La densidad estimada del huaso en Lomerlo es muy baja (O 04 huasos por km2) inferior a otros bosques tropicales de 
Sudamerlca donde se han calculado entre 2 y 10 animales por km2 

En Lomerlo el peso promedio para animales adultos es de 33 kg 

Al Igual que M gouazoubrra la epoca de gestaclon probablemente sea durante los meses mas secos para panr y criar 
durante los meses humedos con mayor cobertura vegetal y mayor disponibilidad de comida 

El huaso presenta una dlstrlbuclon similar a la urlna aunque por el norte llega hasta el sur de Mexlco Es una especie 
InclUida en el Apendlce 111 de CITES por su escasez en determinadas areas a causa de la sobrecaza aunque parece 
soportarla mejor que otros mamlferos 

En Lomerlo a pesar del apreciado valor cmegetlco que tienen estos cervldos entre los cazadores chlqUltanos los 
registros de la captura de huaso son esporadlcos probablemente por la baja densidad de estos Su escasa abundancia 
podna ser consecuencia de la falta de requerimientos ecologlcos en los bosques semldeclduos de Lomerlo o bien por 
la sobrecacerla en epocas pasadas 
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~ Taitetú 
En otras partes nos dicen pecarí de collar, porque tenemos pelos 
blancos alrededor del cuello 

Nos gusta andar y comer durante el día 

VIvimos siempre en el mismo territorio y en Lomerío formando tropas 
de 3 á 7 animales 

Nuestras hembras tienen, por lo general, 2 crías en cada parto 

Somos herbívoros, comemos toda clase de vegetales (como totaí, 
motacú, azucaró, tarumá, bí, guembé, garabatá, sumuqué, retoños de 
guapá y de motacú) A veces también comemos algunos animales 
pequeños como sabayones, sapos y pequeñas serpientes 

Para encontrar frutos y retoños viajamos por los bajíos y guapasales 
También entramos en los chacos, para comer yuca, maní o camote 

Pero en general acostumbramos vIsitar todos los hábltats de Lomerío 
y en especial los motacusales y los guapasales 

Tayassu taJacu 

La abundancia de taltetu es muy variable en funclon del lugar estlmandose densidades entre 2 y 8 ejemplares por km' 
en diferentes bosques sudamencanos desde bosques densos y humedos a matorrales secos desertlcos 

Respecto al peso no eXisten diferencias slgmflcatlvas entre machos y hembras con un promedio de 20 kg 

Las hembras son pollestncas y despues de una gestaclon de casI CinCO meses suelen panr dos cnas En Lomerlo no 
eXiste estaclonalldad de reproducclon que junto con los estros postparto hanan posible tener una camada y media por 
año y hembra 

Su dieta se compone de ralces tallos hOjas y frutas Las semillas grandes de los excrementos suelen estar dañadas o 
rotas por el proceso de mastlcaClOn pero las semillas pequeñas (como garabata o guembe) suelen pasar enteras el 
proceso de dlgestlon En general se la considera una especie depredadora de semillas 

Se encuentra desde el suroeste de EE UU hasta Argentina Por lo general es una especie bastante comun aunque 
debido a la sobrecaza (para carne piel o simplemente deporte) es escasa cerca de asentamientos humanos por lo que 
esta incluida en el Apendlce 11 de CITES 

En Lomerlo el taltetu esta entre las CinCO especies mas cazadas siendo junto a la unna las que aportan mayor carne 
a los chlqUltanos con un Indlce de caza supenor en el segundo semestre del año (meses secos y prehumedos) Para 
la caza del taltetu los chlqUltanos utilizan perros cuya funclon es la de detectar a los chanchos y empacarlos 
(acorralarlos) hasta la llegada del cazador 
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Tropero 
También nos dicen pecarí labiado, por los pelos blancos debajo de la 
boca 

Formamos tropas muy grandes, de hasta 300 animales de todas las 
edades y de los dos sexos 

Las hembras tenemos normalmente 2 crías, que a las pocas horas de 
nacer ya corren y andan con la tropa 

Nos gusta comer frutos de motacú, sumuqué, penoco, retoños de 
guapá, papas del monte y también sabayones y otros pequeños 
animales como serpientes, sapos o ratones 

Viajamos mucho y andamos sigUiendo las quebradas y los motacusales 
Cada año VIsitamos los mismos lugares 

Somos rápidos en caso de peligro y podemos ser muy agresIvos y 
peligrosos cuando atacamos todos Juntos a nuestro enemigo 

En Lomerío somos poco abundantes, pero cuando vIsitamos los 
bosques de su territoriO durante los meses llUVIOSOS, venimos en 
tropas grandes (entre 50 y 100 animales) 

~ Tayassu pecan 

Por sus largos recorridos es una especie considerada mlgratona o nomada transitando siempre cerca de humedales o 
cursos de agua con areas de campeo de hasta 200 km2 

Las hembras son pohestncas y despues de medio año aproximado de gestaclon pueden dar a luz de una a cuatro crlas 

Presenta un area de dlstnbuclon similar al pecan de collar desde el sur de Mexlco al norte de Argentina Es una especie 
que ha sufrido y sufre una fuerte preslon de caza y esto ha provocado en algunas zonas su extlnClon Se lo ha 
considerado en el Apendlce 11 de CITES 

En Lomerlo el numero de registros de caza reflejo su poca abundancia en el territorio solo cuatro tropas durante los 
dos años de mOnltoreo de la cacena fueron reportadas De estas se capturaron vanos troperos ya que la apanclon de 
una tropa alertaba a suficientes cazadores de la comunidad para conseguir mas de una pieza por grupo 
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~ Ecosistemas del territorio de Lomerío 

La ecología es una CienCia que estudia cómo los seres VIVOS se 
relacionan entre sí y con el ambiente, es decir, estudia los 
ecosistemas 

Un ecosistema es un conjunto formado por un lugar y por los seres 
VIVOS que viven y habitan ese lugar, todos estos elementos (VIVOS y no 
VIVOS) están relacionados y unos dependen de otros 

Por ejemplo I en Lomerío eXisten varios ecosistemas Uno de ellos 
sería el río, formado por un espacIo profundo que sigue la parte más 
baja de las montañas y donde hay hondonadas, piedras y arena Por el 
río corre el agua (que es el elemento principal del río), que viene de 
las lluvias y los manantiales Gracias al agua ya la tierra fértil que hay 
en las márgenes del río, hay mucha vegetación (plantas dentro y 
fuera del agua, palmeras y árboles frutales) Toda esta vegetación 
sirve de refugio y alimento a miles de pequeños animales, que a la vez 
son alimento de otros animales más grandes, que también dependen 
de las plantas y del agua del río Los animales más característicos del 
ecosistema del río, son los peces, lagartos, y lobltos de río entre 
otros 

Otro ecosistema presente en Lomerío es el bosque alto, donde los 
elementos principales son los grandes árboles, y donde eXisten las 
lajas, los motacusales y los guapasales¡ lugares donde vive el tigre, el 
anta, el manechl, el huaso, o el perico entre otros muchos En Lomerío 
también eXiste el ecosistema de la pampa y pampa-monte, donde el 
componente principal son las hierbas, los árboles baJos y un suelo 
pedregoso, Junto con animales como el tatú, el oso bandera o el socorl 
entre otros 

En las sigUientes láminas se muestran diferentes ecosistemas de 
Lomerío, con los mamíferos que acostumbran a vIvir en estos lugares 
SI tu piensas que eres un buen observador y conoces dónde encontrar 
a los mamíferos, "Podrías encontrar los 52 mamíferos que están el 
los cuatro ecosistemas sigUientes? 
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Ya hemos comentado que el ecosistema es un conJunto formado por 
un lugar y por los seres vivos que viven en él 

El lugar depende de los factores ecológicos, que son la temperatura, 
la llUVia, el agua, la luz del sol y la riqueza del suelo Todos estos 
factores son elementos manlmados, o sea, no tienen vida) 

En BoliVia hay lugares donde llueve mucho y siempre hay agua, como 
por eJemplo en el Chapare Hay otros SitiOS donde el suelo es pobre, 
hace mucho frío, y llueve muy poco, como Oruro o Potosí 

Pero en otros lugares de BoliVia, como Lomerío, algunos factores 
ecológicos van cambiando durante el año Hay una época de llUVias en 
que hace calor, llueve mucho, y las quebradas llevan mucha agua 
Después, cuando esta acaba, hay otra época seca en la que hay 
surazos, llueve muy poco y las quebradas están secas Este cambio 
anual de condiciones se llama estaclonahdad climática 

La estaclonalldad climática condiciona la cantidad de comida que los 
animales pueden encontrar en el monte, el comportamiento y la 
reproducción de cada especie Por ejemplo I durante la época seca es 
cuando la mayoría de hembras tienen sus crías en la barriga Estas 
nacen entre octubre y noviembre, porque durante los meses 
sigUientes, con las llUVias, hay más alimento yagua en el monte para 
alimentar a los recién nacidos 

Los elementos animados (que tienen Vida), es deCir los animales, las 
plantas y los hongos, son los seres VIVOS 

Un grupo de animales de la misma especie que ocupan, viven y se 
reproducen en un hábitat forman una población Por eJemplo 

- La población de lagartos vive en el río Zapocó, al Igual que la 
población de caplbaras o la población de lobltos de río 

- La población de manechls vive en el monte alto de Las Trancas, al 
Igual que una población de urmas vive en el monte del Nampurabu 

- La población de chlqUltanos viven en el hábitat de la comunidad 
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Todos los seres VIVOS que forman parte de un ecosistema están muy 
relacionados entre sí La relación principal es la alimentación, porque 
unos se alimentan de los otros 

Por eJemplo, en el ecoSistema del bosque alto encontramos una planta 
que fabrica hOJas, éstas sirven de alimento a los zepes y éstos son 
comidos por el tatú, que es cazado por el león Estos cuatro seres 
VIVOS forman una cadena alimentarla 

Cadena alimentaria 

En un ecosistema hay muchas cadenas alimentarias Unas cadenas se 
mezclan con otras I formando relaCiones muy complicadas Al conJunto 
de todas estas cadenas alimentarias lo llamamos red alimentaria. 

Dentro del ecosistema, el alimento cambia de aspecto, pasa por 
diferentes seres VIVOS y es transportado de un lugar a otro Por eso 
en las redes alimentarias encontramos tres tipOS de seres VIVOS, que 
son los productores, los consumidores y los descomponed ores 
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Los Productores Son todas las plantas, ya sean las hierbas de las 
pampas, las algas del río, los beJUCOS del monte o los árboles frutales 
y las palmeras de los bajíos Las plantas son productores porque 
pueden crecer y prodUCir hOjas y frutos gracias a la luz del sol, al 
agua y a los alimentos del suelo (los minerales) 

Los Consumidores. Son los animales, tanto los Invertebrados como 
los vertebrados, que necesitan comer plantas u otros animales para 
crecer y moverse 

- Los consumidores que comen plantas son herbívoros Hay 
algunos herbívoros que comen especialmente fruta y se les 
llama frugívoros Hay herbívoros muy pequeños como los 
gusanos o los cepes, medianos como las pavas o las petas, y 
grandes como el anta o la cap' bara 

-Los consumidores que comen animales son carnívoros e 
Insectívoros Entre los carnívoros encontramos, por ejemplo, 
las serpientes (que comen ratones), los lagartos (que comen 
peces), las águilas (que comen monltos) y los gatos (que 
comen urlnas) Entre los Insectívoros tenemos por ejemplo a 
los sapos (que comen mosqUitos), los murCiélagos (que comen 
babas nocturnas) y los tatús (que comen hormigas) 

-Los consumidores que comen indistintamente plantas y 
animales son omnívoros Son consumidores que aprovechan 
casI todo lo que encuentran, como los penls (que comen 
frutos, Insectos y chupacotos) o los zorros (que comen 
Insectos, frutos de dlfentes clases, semillas, peces, pájaros 
y ratones) 

Los Descomponedores Son los turlros, hongos y también otros seres 
VIVOS muy pequeños que no se pueden ver (como las bacterias) Los 
descomponedores deshacen plantas y animales muertos, puchls y 
hOjas del suelo Así devuelven los minerales y las sustancias al suelo, 
para que los productores puedan volver a utilizarlos 



En Lamería eXisten muchas cadenas alimentarias que están 
relacionadas formando una red alimentaria muy complicada Pensando 
solamente en los mamíferos, una red alimentaria senCilla sería la que 
se muestra a continUaCiÓn, pero en realidad esta red alimentaria es 
mucho más compleja, porque también intervienen hOJas, frutos, 
raíces, Insectos, peces, pájaros y el mismo hombre, entre muchos 
otros seres VIVOS 

Red alimentaria. Mamíferos de Lomerío. 
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~ Los ecosistemas de Lomerío 

La ecologla es la ciencia que estudia los ecosistemas es decir los seres VIVOS en su medio natural investigando las 
interacciones de los organismos con otros factores flslcos y qUlmlcos del medio en el que viven 

EXisten diferentes niveles de organlzaclOn dentro del ecosistema que podemos englobar en cuatro grandes grupos 

La Poblaclon Es el grupo de individuos de una misma especie que ocupa una determinada area y se reproduce entre 
SI El lugar donde vive esta poblaclon es lo que denominamos habltat 

La Comunidad Son las poblaciones de todas las especies que ocupan un habltat Las diferentes especies de una 
comunidad Juegan diferentes papeles Unos son los productores otros los consumidores y tamblen eXisten los 
descomponedores 

El Ecosistema Esta formado por una comunidad Junto con el ambiente flslco y qUlmlco que la rodea de forma que 
eXiste un componente blotlco (VIVO) que es la fauna y la flora y un componente ablotlco (no VIVO) que seria el suelo la 
temperatura o el agua 

La Blosfera Esta formada por todos los seres VIVOS de la tierra Juntamente con sus interacciones a nivel global y 
planetano 

Los ecosistemas al Igual que los organismos que lo forman dependen del suministro de energla para su fun 
clonamlento Practlcamente toda la energla que se consume o transforma procede del sol 

Las plantas son los Productores Primarios Las plantas pueden captar la energla del sol que emplean para aSimilar 
los minerales los nutnentes de la tierra y el agua que utilizan para crecer y fabncar nuevos vegetales 

Los seres VIVOS que se alimentan de los Productores Pnmanos son los Consumidores Primarios Son los animales que 
comen vegetales ya sean partes vegetativas (tallos hOjas o ralces) o partes reproductivas (flores frutos o semillas) 
Dentro de este grupo encontramos a las abejas las orugas las ardillas las pavas las perdices las petas las unnas las 
antas y muchos otros animales herblvoros 

EXisten otros animales que se comen a los Consumidores Pnmanos son los que llamamos Consumidores 
Secundarios Entre ellos encontramos a las serpientes los lagartos las plrañas las agullas los gatos y el resto de 
animales carnlvoros Insectlvoros y omnlvoros 

El grupo de seres VIVOS que digieren los productores y consumidores una vez muertos son los descomponedores en 
su mayona bactenas y hongos 

Los productores consumidores y descomponedores forman redes allmentanas o troflcas mas o menos complejas en 
funclOn de los habltats eXistentes En Lomerlo debido a la diversidad de mlcrohabitats y a la estaclonalidad chmatlca 
que eXiste las redes troflcas son complejas y en ellas Intervienen diferentes depredadores que a la vez son presas de 
otros depredadores mayores 

Tamblen en el terrltono de Lomeno eXiste una gran diversidad de especies vegetales y frutales de Interes para la fauna 
silvestre estableclendose un Importante mutualismo entre el reino vegetal y el reino animal creandose a la vez un 
complejo entramado ecologlco en los bosques semldeclduos La dieta herblvora presenta una doble Interacclon con el 
reino vegetal Por un lado los herblvoros actuan como diseminadores de semillas y potencladores de la regeneraclon y 
selecclon natural Por otro lado disminuyen las poblaciones de Insectos depredadores que suelen estar en los mismos 
frutos consumidos por los fruglvoros 

Entre los herblvoros eXisten especies depredadoras de semillas y otras diseminadoras de especies frutales Por lo 
general los mamlferos arboreos suelen dlgenr la pulpa eliminando tamblen gran numero de Insectos depredadores que 
se encuentran en ella desechando las semillas que germinaran en un lugar diferente Por ejemplo el mono martm es 
un buen dispersor de semillas pequeñas y las letnnas del manechl actuan como viveros naturales de plantlnes En 
general los pnmates suelen ser los pnnclpales dispersores de semillas en los bosques 

Los frutos tamblen son algunos de los ahmentos pnmordlales para los ungulados En los bosques tropicales el anta es 
considerada un Importante diseminador de semillas de una gran diversidad de especies vegetales pues muchas de las 
que consume son excretadas Intactas y estan hstas para germinar 

Tamblen los cervldos y pecanes consumen un gran numero de especies vegetales (tanto las estructuras vegetativas 
como reproductivas) aunque por lo general son considerados mas depredadores que diseminadores de semillas ASI 
mientras los cervldos digieren la mayona de las estructuras vegetales mediante la rumia los pecanes con sus potentes 
mandlbulas rompen casI completamente los frutos antes de deglutlrlos Sin embargo semillas pequeñas como las de 
cactaceas y bromehaceas llegan a cruzar Intactas el tracto intestinal de estos artlodactllos 



Por otro lado, la dieta eminentemente Insectlvora de algunos mamlferos como el armadl"o les otorga una elevada 
Importancia ecologlca (y economlca) ya que eliminan una elevada cantidad de Insectos nocIvos tanto para el hombre 
como para plantas o arboles silvestres actuando como un regulador natural de posibles plagas de Invertebrados Por 
ello la escasez en Lomeno de determinadas especies de edentados (como peJlchl corechl u oso bandera) o la 
reducclon de otras especies en la actualidad frecuentes podna tener repercusiones negativas para la economla de 
subsistencia de los chlqultanos tanto como recurso alimentario directo como depredador de hormigas termitas y otros 
Invertebrados 

Aunque con una Intensidad menor algunas especies ommvoras y/o camlvoras como el teJon y el zorro tamblen 
participan en la regulaclon natural de Insectos (en especial de coleopteros y ortópteros) y la dlsemlnaclon de semillas 
de especies frutales 

Otro factor del que depende un ecosistema es el clima que puede variar a lo largo del año Por ejemplo en el terntorlo 
de Lomeno eXiste una marcada estaclonalldad cllmatlca anual con una epoca "uvlosa y otra muy seca La temperatura 
en el troplco permanece relativamente estable a lo largo del año pero el agua es un factor IImltante en muchas reglones 
y en Lomeno es muy escasa durante una cuarta parte del año, condiCionando la dispOnibilidad de alimentos motivando 
las migraciones de fauna y probablemente subordina la reproducclon de muchas (o qUlzas todas) de las especies de 
mamlferos 

El agua es un IImltante de las poblaCiones de fauna Silvestre ya que la falta de agua Induce a la escasez de comida 
Pero en años de abundanCia son los depredadores los que pueden limitar el creCimiento de las poblaCiones presa ASI 
por ejemplo los felinOS carmvoros y depredadores por excelenCia son factores blotlcos de selecclon en el ecosistema 
que pueden regular la densidad abundanCia y calidad de otros vertebrados como de mlcromamlferos (depredados por 
ocelote gato brasll o gato gns) o herblvoros medianos y grandes (presa comun de puma o Jaguar) La ausencia de 
felinos puede causar una mayor densidad de roedores provocando una mayor predaclon de seml"as y mortalidad de 
plantulas, lo que Implica problemas en la regeneraclon vegetal 

Los grandes depredadores todavla eXisten en Lomeno pero su futuro sera cada vez mas InCierto debido a la preslon 
humana que eXiste en el terntono Indlgena y en general en BoliVia 
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Árboles y plantas de mterés para los Mamíferos 

Nombre 
Clentiflco 

Nombre 
Chiquita no 

Nombre 
Comun 

Hábitat 

Lomerto (Santa Cruz 801Ma) 

Parte 
Consumida 

Valor 
Faunlstlco 

eo:oue =::, Pampa Laja 
Flor Fruto Holas 
Semilla Tallos 

Spondras mombm 

Annona choIca 

Annona mfJnrata 

Duguelll8 qwtaretISJS 

Ro/lIma l>enogll 

Macroslp/Joma Jong¡fIora 

Phllodsf!dmn undu/alum 

Tabebula sermtlfoll8 

Pseud8nanas sagenanus 

Cemus dayanul 

Monvl/Jea cavendlsflll 

Opuntm braSllJei1sls 

PetesIoasacharosa 

Cappans prlsca 

Caryocar braslilenSls 

CommeIllla erecta 

lpomea alIJa 

Momon1/CiJ charantm 

OmphaJea dIandra 

GuacJua panICulala 

R_13 cf braS//161l$S 

Salacla Blhpt/CiJ 

Dlplaryx alala 

DIp/ycll8nára auranbaca 

Nusulcásh 

N6pokoshlsh 

Nópokoshlsh 

CllInmóyash 

ChlllmOvash 

Busurusa 

T.ntósh 

NOn"""" 

Neanldsh 

Narakorés 

P~al'ya 

Nalákorés 

CUluctu 

Pokoblva 

NoménkOrarush 

RISIásh 

Klbichósh 

KUbOlsh 

N~anuntJ1<¡ub!sh 

Bapásh N_ 
Nutachéns 

NókOmonlsh 

T.kOsh 

EnterolobHJm conIOlfIS/I¡quum T ok6sh H_ courtJanl 

Inga mar¡¡lIIIJla 

No Klentlficad. 

Peffogyne l>eterophylJa 

Pdhace/lobIum scalam 

Samaooa saman 

Senna sp6CtaIJI/ls 

Stryphnod8f!dron sp 

BfOSImun gaudlChaudn 

Cecropla concolor 

Flcus exImia 

Frcus gomBI/efra 

F/CUS pertusa 

Eugema flavescens 

Hexachfamys $P 

Myroli3nlhes sp 

MyfClana cauldlora 

Psldtum gwneense 

No Identificada 

Xlmema amencana 

Acrocomm aculeara 

Al/alas phaJerata 

Syagrus sancona 

Ncbcr1plaklósh 

Nukluburtsh 

Nutashenenés 

Nuparntlnema 

Numupásh 

Nusarekush 

NóblOSUsh 

NóbiosfJ5h 

NóblQSOSh 

Nutanumum~nka 

NomochochOSh 

Nutanumush 

Nóbokorósh 

Tut~lsh 

Mutakl 

Sumukfsh 

RhammcJtum eIa60carpum Notenénema 

AliOOrl.la meJJoan8 NutaUShlsh 

NOblsh 

Azucaró 

SlnInI de la pampa 

SrnlOl del monte 

Chlnmoya verde 

x 

x 
x 

- - 1--- -
Chlnmoya amanlla 1 x: 
Popa del monte 

Guembé 

----i-; TaJlbo amanlk) 

G.rabata 

Caraooré 

Prtataya 

Mazldlo 

CUIuch1 

PacobtHo 

Macamru 

santa lucia 

camotillo 

PabtClllo 

Huevo de toro 

Guapá 

Achac/1airu 

Guapomó 

Almendra 

Arca colorada 

Toco 

Paquoó 

Pacay 

PIChi de pato 

Sira" 

Juno 

Penoco 

Frejol del monte 

Pluma de PlVO 

Mururé de la pampa 

Ambalbo 

Blbos! me<l1ano 

B bosl grande 

BIIJosi pequeno 

GuapurucLUo 

MochochO 

Sahumto 

Guapuru 

Guay.bllla 

Cacho de gallo 

LlmonclHo 

Total 

Motacu 

Surnuqué 

TJrere 

Conservdla 

BI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
-1---

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
x 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Gempa amencana 

GueNarda YlburOOldBs 

Saplndus saponana 

Tallsla el cerasma 

TaliSJa 8SCulenta 

Nusunrankamánka Mote 

NutashClbunosush lsotoubo 

NOlJokorósh 

NólJokorOsh 

Chrysophyllum gonocarcum Agual 

Poutena ganinenana 

Guazuma ulmdolla 

Sterculm apetala 

Ce/tlS spmosa 

Urera bacclfera 

Vltexcymosa 

NUlYés 

N6kol<ush 

NanKrshrósh 

NókJshaplsh 

Pollsh 

Nubesuklsh 

PltOncrto 

P~on 

Agual 

Lucuma del monte 

Coco 

"Aanl del monte 

Chlchapl 

PIca PIca 

Taruma 

¡ 

1 

x 
X 

X 

X 

X 

x 

x 
X 

x 

x 
X 

x 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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~ La gestión de la fauna silvestre 

En los ecosistemas de Lomerío eXiste un gran número de especies 
distintas de animales y plantas, entre las cuales hay diferentes 
relaciones Entre todas las especies de animales que hay en Lomerío 
eXiste una que, a diferencia de las otras, tiene inteligencia y es capaz 
de intervenir, transformar, cambiar y, conservar o destrUir el 
ecosistema Esta especie es el hombre 

Los hombres que siempre han VIvido en los bosques bolivianos son los 
Indígenas En BollvlO encontramos diferentes grupos de Indígenas, por 
ejemplo están los aymaras y quéchuas que viven en el Altiplano, 
mientras que en el Oriente están lOS chlmanes, los Isoseños, los 
guarayos o los ayoreos También en el Oriente se encuentran los 
chlqUltanos, que son los Indígenas que habitan en el territorio de 
Lomerío 

Los chlqUltanos siempre han vIvido en las pampas y en el monte, 
usando los recursos naturales del bosque 

-Cortando los árboles para constrUir casas y hacer leña para 
cocinar 

-Cortando hOjas de motacú para techar las casas 

-Recogiendo frutos para comer 

-Empleando guembé y toborochl para hacer cuerdas 

-Chaqueando el monte para cultivar sus alimentos, como la yuca, el 
maní, el maíz o la caña de azúcar 

-Utilizando las plantas medicinales para curar enfermedades 

-Meleando los panales de abejas, para obtener la miel 

-Pescando en las quebradas y en el río, con chlpas o 
barbasqueando, para atrapar los peces 

-Cazando los animales del monte, con trampas o arco y flecha, 
para comer carne fresca y hacer charque 



Antes, todos los productos que el chlqUltano obtenía del monte, eran 
necesarios para poder segUir vIviendo y para alimentar a sus hiJos 
Cada familia manejaba y controlaba la explotación de sus parcelas de 
bosque Cada familia decidía dónde hacer un chaco nuevo, dónde y 
cuándo Iría a cazar o a pescar y qué animales capturar para comer 

Antes el territorio era Ilimitado, no eXistían fronteras y habían 
muchos animales salvajes en el monte Cuando la caza era escasa en 
un lugar y los chacos ya no producían, las familias cambiaban de lugar, 
y construían su nuevo rancho en otro SitiO, donde hubiera más 
animales para cazar y monte para chaquear 

Hoy en día, los chlqUltanos siguen necesitando los productos del 
monte para vIvir y aún dependen de las riquezas naturales (plantas y 
animales silvestres) que hay en el territorio de Lamería 

-Aún necesitan las palmeras y los árboles para constrUir sus casas 
y utensilios o, para hacer leña y poder cocinar 

-Aún necesitan tierras fértiles de monte para crear nuevos 
chacos, para plantar yuca, arroz, maíz, plátanos, maní, caña de 
azúcar y otros muchos 011 mentas 

-Aún obtienen los remedios (medlcmas), para curar las 
enfermedades, de las plantas de la pampa y del monte o también 
de los animales silvestres 

- Aún necesitan Ir a melear, pescar y cazar para consegUir la 
proteína (carne) necesaria para su alimentación 

Pero hay una gran diferencia entre la época pasada y la actual Antes 
eran muy pocas familias las que Vivían en Lamería El número de 
personas que Vivía en el territorio chlqUltano era menor al de hoy en 
día Por tanto la cantidad de comida que necesitaban en todo el 
territoriO de Lamería era mucho menor de la que hoy se necesita para 
alimentar a todos los pobladores del territorIO 

Con el paso de los años, el número de personas ha Ido aumentando 
cada vez más, y por lo tanto se necesita crear más chacos para 
cultivar más arroz, yuca, maíz y otros alimentos 



También ha sido necesario cazar y pescar en mayor cantidad, hasta 
el límite que los animales del monte y los peces han Ido disminuyendo 

Este creCimiento de la población Indígena ha creado un grave 
problema, porque el territorio de Lomerío está limitado por sus 
fronteras y no puede crecer más 

Hoy en día, dentro de este territorio, el monte es cada vez más 
pequeño, a causa de los fuegos, de los nuevos chacos y potreros, de 
la ampliación de caminos y de las explotaCiones forestales El número 
de animales silvestres es cada vez menor y hay especies de animales 
que están desapareciendo, porque han sido muy cazadas o porque ya 
no hay hábltats sufiCientemente grandes para ellas 

En conclUSión estamos Viendo que los hombres son capaces de 
transformar los eCOSistemas, hasta hacer cambiOS tan Importantes 
que pueden destrUir los hábltats naturales y hacer desaparecer 
especies de animales y de plantas El hombre es capaz de cambiar, 
para bien o para mal, un territorio 

Los chlqUltanos que viven hoy en día en Lomerío ven los cambiOS que 
se están prodUCiendo en su entorno natural, y también piensan en el 
futuro que desearían para sus hiJOS, en el territoriO Indígena de 
Lomerío En los próximos años, la poblaCión Indígena probablemente 
aumentará, será necesario construir más casas y disponer de más 
alimento 

SI no hay una planificación para el futuro y no eXiste un manejO de los 
recursos del monte, se crearán nuevos ranchos y chacos en los 
bosques actuales, disminUirán los motacusales y también los árboles 
frutales y comerciales Los animales del monte serán cada vez más 
escasos y difícilmente se pescarán peces en el río 

SI planificamos el futuro y eXiste un maneJo, los nuevos ranchos y 
chacos se crearán en zonas determinadas, respetando grandes áreas 
fértiles de bosque, con frutales y motacusales, para que los animales 
silvestres puedan criar y aumentar su número 



La gestión del territorio; pasado, presente y futuro 
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Futuro Sin Mane o 



Para eVitar que las riquezas del monte de Lomerío desaparezcan, es 
necesario que todos los chlqUltanos del territorio se reúnan y hagan 
un plan para cortar sólo los árboles necesariOS, para pescar los 
peces Sin terminar con todos y para cazar los animales Sin acabar con 
toda la población del monte Es Imprescindible un plan de maneJo, 
para utilizar lo que hay en el monte, pero Sin que se termine en los 

, "" proxlmos anos 

Un plan de manejo nos ha de explicar cómo utilizar las riquezas del 
monte, cómo regular y controlar la explotación de la madera, cómo y 
dónde construir los chacos y potreros, qué animales podemos cazar o 
pescar y en qué época lo debemos hacer En general, un plan de 
maneJo nos debe decir cómo eVitar los daños a los hábltats naturales 
de Lomerío 

Para crear un plan de maneJo, primero tenemos que pensar en aquellas 
cosas o personas que pueden dañar al monte y a sus animales, como 
son 

-El fuego, que es el principal destructor del monte Por eJemplo al 
quemar la paJa de la pampa, se empobrece el suelo, Siendo cada 
año un lugar más pobre El fuego muchas veces entra en el monte, 
destruye muchos árboles frutales y mata a los animales pequeños 
que no pueden hUi r 

-Los chacos y potreros hechos Sin planificar, reducen la cantidad 
de bosque alto y motacusales que pueden utilizar los animales del 
monte, es decir, reducen sus hábltats y su comida 

-La explotaCión forestal Sin maneJo no respeta a los animales (que 
son cazados durante los trabaJOS de inVentario, corta y 
extracción de troncas) ni a los árboles frutales De esta manera 
se destruyen Importantes hábltats para la fauna 

-El cazador que caza a las hembras con crías o mata el número 
máXimo de animales, terminando con toda una tropa, Sin deJar 
ningún animal para que pueda volver a prodUCir crías para el 
futuro El cazador que no respeta aquellas especies de las que 
quedan pocos animales, y que pueden desaparecer 



-El pescador que pesca con barbasco, matando así todos los peces 
de las pozas y estropea el agua para los otros animales El 
pescador que pesca con chlpas Sin dejar que algunos de los peces 
puedan subir el río Zapocó 

-El chlqUltano que melea abUSivamente las colmenas del monte, en 
especial cuando se corta el árbol 

Hay otras muchas cosas y personas que pueden perjudicar al monte 
Una vez que hayamos podido Identificarlas, debemos buscar 
soluciones para remediar los problemas 

Para buscar soluciones tenemos que hacer reuniones dentro de la 
comunidad y entre todas las autoridades de las mancomunidades, 
para ponernos de acuerdo en la manera de explotar el monte 

Por eJemplo, para que no se terminen los mamíferos del monte y se 
puedan seguir cazando durante muchos años, sería útil 

-Respetar los árboles frutales que hay en el monte, y plantar 
árboles nuevos, para que los animales tengan más comida y puedan 
criar y engordar 

-Emplear los barbechos como chacos para animales, cUidando y 
plantando plantas para que coman los animales del monte 

-Dejar semilleros y respetar frutales durante la explotaCión 
forestal, cortando sólo los árboles que sean buenos para vender 

-No cazar durante las explotaCiones forestales y traer de la 
comunidad carne de res charqueada 

-No pescar con barbasco 

-Disminuir: la utilizaCión del fuego y Vigilar para que no entre en 
el monte 

-No quemar las pampas ni guapasales 

- No cazar a las hembras petacudas 



- No cazar en áreas de reserva, donde se haya acordado no cazar 
y donde los animales puedan criar tranqUilamente a sus hiJos 

-Apuntar y tomar Información de todos los animales que se cazan 
en la comunidad 

Gestión de los mamíferos silvestres. 
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Gestión de la fauna silvestre 

Desde el descubrimiento del continente amencano y en especial desde principios del presente siglo la poblaclon 
humana se esta Incrementando de forma exponencial en el neotroplco aumentando el numero de comunidades y 
asentamientos humanos creandose nuevos caminos para explotar recursos naturales y aumentando la deforestaclon 
para hacer nuevos chacos (zonas de cultivo) y potreros para introdUCir ganado domestico Al mismo tiempo la sociedad 
consumista solicita los recursos naturales de los bosques tropicales Introduce mecanismos mas eficientes para la 
extracclon de riquezas naturales e Induce a los pobladores Indlgenas a sobreexplotar sus recursos 

Poco a poco los hombres van modificando el medio natural hasta provocar cambiOS tan Importantes como la destrucclon 
de ecosistemas enteros y la desaparlclon de especies de animales y plantas La tala y la quema de los bosques para 
aprovechar la madera o para constrUIr chacos potreros o caminos esta provocando en el mundo entero la deforestaclon 
de miles de hectareas anualmente lo que Significa la perdida de la cubierta vegetal el empobreCimiento del suelo y su 
eroslon la desapanclon de habltats con sus plantas y animales y a nivel global la modlflcaclOn del clima Debido a la 
acclon del hombre en especial por caza y destrucclon de habltats en los tres ultlmos Siglos se han extingUido en el 
mundo mas de 160 especies de aves y mamlferos En la actualidad mas de 250 especies de vertebrados terrestres 
esta n senamente amenazadas de extlnclon por causas humanas 

La economla del mercado internacional y las necesidades alimentarias de los chlqUltanos eXigen cada dla mas la 
Intervenclon en los bosques ya sea para la explotaclon forestal como para la creaclon de nuevas areas de cultiVO o de 
pastizales para el ganado domestico Todo ello Induce a la reducclon y deterioro de los habltats de Lomeno Aunque la 
sltuaclon todavla no parece grave los chlqUltanos estan explotando los bosques cada vez con mayor intensidad y se 
empiezan a descubnr sus efectos negativos como 

La explotaclon forestal disminuye a corto plazo la denslddd y el area basal del bosque 

El fuego destruye habltats disminuye la cobertura vegetal y reduce la disponibilidad de alimento para la fauna 

Las actividades agncolas y ganaderas destruyen el bosque alto 

Ganaderos y agricultores cazan a los animales Silvestres conSiderados dañinOS 

Los metodos ancestrales de pesca dlmlnuyen el potencial de peces de los nos 

El nivel de caza actual es Insostenible 

Los chlqUltanos son conscientes de los cambiOS que esta sufnendo su entorno natural pero una polltlca 
conservaclonlsta a ultranza Sin solUCiones alternativas no es Viable en la actualidad De todas maneras habna que 
empezar a regular (de forma practica) la explotaclon actual de los recursos naturales cambiando la conducta y metodos 
mas agresIvos en pro de una explotaclon planeada mas global y consensuada por todos los chlqUltanos Consensuada 
porque es necesano que todos los habitantes del terrltono conozcan partiCipen y velen por la regulaclon de la 
explotaclon Global porque es necesano perCibir el bosque como el conjunto de relaCiones Interactuantes entre 
organismos VIVOS y elementos inanimados y es Imprescindible pensar en actuaciones Integrales mas que en 
intervenciones aisladas Y planeada porque habremos de definir unos obJetiVOs y unas lineas de trabajO para llegar a 
ellos 

Planear como explotar los recursos naturales de Lomeno de forma sostenible probablemente sea una de las pocas 
alternativas que tienen los chlqUltanos para mantener su patnmonlo natural Para ello es necesano crear y consensuar 
un Plan Integrado de ManejO de Recursos Naturales 

Plan Integral de ManejO de Recursos Naturales 

Un plan Integral de explotaclon tendna que tener en cuenta todos los bienes naturales que se explotan o que son 
afectados por la Intervenclon humana Aunque en el presente capitulo se hace referenCia exclUSivamente a la gestlon 
de los mamlferos esta deben a coordinarse con la gestlOn del resto de recursos naturales de los habltats de Lomerlo 
(como maderas preciadas minerales plantas mediCinales peces o miel entre otros) 

Para la gestlon y manejo de los mamlferos Silvestres del terntono pnmero es necesano conocer de que animales 
disponemos de su abundanCia y sus necesidades ecologlcas Algunas vanables Importantes que debenamos tener en 
cuenta son 

Los habltats de que dispone el terrltono que vamos a gestionar su ublcaclon el tamaño y la composlclon de 
plantas de Interes para los animales aSI como la cobertura y la capacidad de ser usados como refugiOS 

La abundanCia de mamlferos que es el numero de animales de la poblaclon en un terrltono Esta abundanCia 
se mide con la denSidad que es el numero de animales diVidido entre la superficie (animales / ha) 



La dlstnbuclon de las poblaciones que es la forma en que los animales estan repartidos en el territorio Puede 
ser concentrada (los animales se reunen en determinados lugares) o bien dispersa (los animales se reparten por 
Igual por todo el territorio) 

La estructura de la poblaclOn que son los diferentes tipOS de animales que se diferenCian dentro de la poblaclon 
en relaclon al sexo y a la edad La proporclon de edades se calcula dividiendo el numero de animales Juveniles 
(los nacidos ese año) entre los animales adultos (nacidos en años anteriores) La proporclon de sexo se calcula 
dividiendo el numero de machos entre el numero de hembras 

La tendencia de la poblaclon que es el numero de ejemplares que se prevee que tendra la poblaclon en un 
futuro proxlmo en relaclon al numero de animales actuales Para estimar la tendencia es conveniente conocer 
la productividad (numero de cnas que puede producir una hembra en un año) y la producclon (numero de cnas 
nuevas al año que calculamos multiplicando la productividad por la densidad) 

La producclon depende del eXlto reproductor de la especie y este eXlto depende de muchos factores como la salud 
de los animales la calidad del habltat el clima la depredaclon y tamblen de los cazadores 

La salud de los animales esta condicionada a la abundancia de la alimentaclon a que el aire no este 
contammado por un exceso de fuegos y a tener lugares del monte con tranquilidad La calidad del habltat 
depende de la disponibilidad de recursos para los animales como son comida abundante agua no envenenada 
y refugiOS donde dormir y esconderse 

El clima puede afectar negativamente a los animales los surazos pueden hacer enfermar a los mas deblles o a 
las cnas mientras que los meses secos tamblen les afecta porque no encuentran agua para beber o las pozas 
pueden estar barbasqueadas 

Los depredadores (animales que cazan) son los que controlan la calidad de las poblaciones de animales 
Silvestres Los animales enfermos o vieJos son los que facllmente seran cazados por los carnlvoros Por tanto no 
contammaran a los animales sanos dejando mayor oportunidad de apareamiento a los Jovenes que tienen mas 
y mejor capacidad de reproducclon cnando mejores descendientes 

Los furtivos son los cazadores que no respetan las normas de caza establecidas por los chlqUltanos dentro del 
terrltono Al no respetar ni numero maxlmo de animales cazados ni epocas de cese de caza se esta perjudicando 
a la fauna del monte y tamblen a los buenos cazadores que qUieren hacer manejo de fauna Por ello es necesano 
Informar y sensibilizar sobre la necesidad de regular la actividad de la caza 

Las poblaciones de mamlferos del monte tendrlan que ser un recurso natural renovable Para ello necesitan un habltat 
de sufiCiente calidad que garantice su eXlto reproductor SI el habltat es de calidad la reproducclon sera eXitosa y la 
poblaclon produclra sufiCientes excedentes que podran cazarse Sin dañar el futuro de la poblaclon animal El principal 
objetivo de la gestlon de la fauna debe ser el de mantener o aumentar el numero de animales reproductores de la 
poblaclon De ellos depende el numero de animales excedentes 

La caza maxlma sostenible que soporta una poblaclon de mamlferos es el numero de animales que puede ser cazado 
al año sin disminUir la base reproductora que son las hembras y los machos con capacidad reproductora para dar 
nuevas cnas Conocer con exactitud la base reproductora de una poblaclon es muy difiCil por eso hallar el numero de 
capturas maxlmas sostenlbles no es facll y eXige realizar censos perlodlcos que dependiendo de los habltats pueden 
ser muy largos y costosos 

Para planificar la explotaclon sostenible de la fauna Silvestre previamente habremos de conocer la sltuaclon de los 
animales del monte sus necesidades ecologlcas y los efectos de las intervenciones humanas en el mediO natural Como 
ejemplo y de forma resumida en el sigUiente cuadro se exponen algunos conocimientos generales de los mamlferos 
Silvestres de Lomerlo antes de la elaboraclon y ejecuclon de los planes de manejo sostenible de los animales salvajes 
del territorio Indlgena 
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ConoCimientos generales sobre los Mamíferos de Lomerío 

Mamlferos v Hábitat 

* En lamerla extsten como minlmo 49 espectes de 
mamiferos no voladores 

* El 75% de las especies son de tnteres ctnegétlco 

.. El 45% de las especies están amenazadas de extincIón 
son vulnerables de desaparecer o estan en peligro de 
serlo (UICN CITES) 

.. Entre los mamlferos grandes los más comentes son unna 
y tartetu 

* Entre los mamlferos medianos los más frecuentes son 
tatu jachI colorado y tejón 

Durante los meses secos las observaCIones de 
mamiferos son más numerosas excepto de armadIllos 

la época reproductora (gestaCIón y lactaclon) en general 
es Jullo-septlembre y nOVlembre-enero 

Aunque la producbvldad de algunas especies es atta la 
denSIdad de mamiferos es redUCIda lo que predIce una 
baJ8 produCClon anual de ammales silvestres 

El tatu y el tartetu son espectes que podrian ser más 
suscepbbles a ser explotadas de forma sostenIble 

Entre los mlcromamlferos los más comunes son 
O nrtJdus y P fonglC8udatus 

los mlcromamlferos presentan fluctuaCIones demográfica 
condICIOnando las poblaCIones de sus depredadores 
(camlvoros y omnlvoros) 

El 22% de las especies dependen dIrectamente de los 
cursos de agua durante todo el año y en especIal en la 
epoca seca 

las pozas del no Zapoco en los meses secos son 
ImprescindIbles para la mayorfa de especIes de 
mamlferos 

El agua es un recurso CritICO durante los meses secos 
que puede condICIonar la alimentaCIón y la reproducclon 

Se han Identrficado 62 sp de plantas frutales de tnteres 
para los mamlferos Silvestres 

En el bosque de galena hay más abundanCIa de frutales 
que en el bosque alto 

El 50% de las especIes de árboles frutales (estudIadas) 
presentan frutos maduros en la epoca seca 

Existen especies de mamfferos que evrtan las areas de 
explotaclon forestal como carachupa huaso mono martln 
y manechl 

Entre los herblvoros y omOlvoros hay especies 
dispersoras de semIllas como anta zorro Jachi y monos 

El fuego en un area explotada dIsminuye la denSIdad de 
arbustos y arboles y la abundanCIa de frutales de Interés 
para los mamlferos 

InteraCCión Indlgena 

* El chlqurtano es un cazador OpOrtUOlSta no seleccIona nI 
especies 01 sexo ni edad 

* la carne es un bIen escaso y precIado en lamerlO 

.. No eXisten normas nr restnCClones para la caza de fauna 
sIlvestre ni sIquIera para especIes de baja productMdad 
como anta pejlchl lobtto de no monos o gatos 

* las especIes más cazadas son tatu jochl colorado unna 
tartetu y tejan 

* las especIes que aportan mayor blomasa son unna 
tattetu tatu anta jachI colorado y capibara 

.. Durante la época seca úun-sep) es cuando la actMdad de 
la caza es más popular y frecuente 

.. El mayor numero de animales cazados suele ser entre Julio
septiembre y enero-marzo 

.. los métodos de caza son estaCIonales y especificas para 
cada especIe en busca de la mayor efiCIenCIa de las 
salidas de caza 

.. la caza de subsIstenCIa en Lomerlo no es sotenlble para 
la mayorfa de las especies de mamlferos 

.. El ganado vacuno es un competrdor potenCIal (con la 
protecctón del ganadero) de los herblvoros SIlvestres 

.. El Incremento demográfico de la poblaCión ch/qUltana y sus 
métodos ancestrales cuestiona de por SI la explotaclon 
sostenible de los recursos naturales 

.. la pesca descontrolada mediante chlpas puede evitar la 
mlgraclon de peces haCIa las partes altas del rlO Zapocó y 
dlsmtnUlr anualmente su abundanCIa 

.. La pesca con barbasco elimina todos los peces de la poza 
Intervenida (muchos en estado reproductor) y contamIna el 
agua hasta las proXlmas llUVIas 

.. Melear las colmenas SIlvestres Implica la perdIda del 
enjambre y generalmente el dembo de un arbol 

* Dos de las seis especIes de alto valor comerCIal son 
tamblen de IOteres faunlstlco (tajlbo amaTlllo y slran) 

.. El mayor Impacto de la explotaclon se produce en el 
bosque alto 

.. La explotaclon forestal tiene lugar en los meses mas secos 

* Durantes los trabajOS relaCIonados con la explotaclon 
forestal se caza para el consumo de los trabajadores 

.. la actual explotaclon forestal en Lamerla parece de baJO 
Impacto ambiental SIOO se tiene en cuenta la caza 

.. El fuego es una herramIenta comun (empleada en algunas 
ocasiones Sin medIdas de control) que suele afectar a los 
bosques pnmaTlos y secundaTlos de Lamerla 

QO 
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Tener un conocimiento precIso de los mamlferos de una zona saber sus requenmlentos ecologlcos y conocer el efecto 
(directo o indirecto) de las actividades humanas en el terntono suele ser un trabajo largo y costoso Pero en muchas 
ocasiones no es Imprescindible disponer de información excesivamente precisa (que siempre esta condicionada por el 
tiempo y la economla) pues con un conocimiento general de la fauna silvestre podemos empezar a ejecutar planes de 
gestión que deberemos Ir modificando con el paso del tiempo y la adqUlslclon de nuevos conocimientos 

Por ejemplo un pnmer paso de rápida eJecuclon y baJo costo económico sena establecer normas que favorezcan a la 
fauna silvestre Por ejemplo regular los métodos los lugares y las epocas de caza tiene gran Importancia para la 
conservaclon de la base reproductora y para el futuro de las poblaciones animales Tamblen como medida inmediata se 
podnan minimizar los Impactos negativos que produce el hombre sobre la fauna y sus habltats Pero un pnmer paso 
primordial es el de la educaclon de las nuevas generaciones y el de conclentlzar a los actuales habitantes del temtono, 
sobre la fragilidad de los recursos naturales 

La Gestión de los Mamíferos Silvestres 

EducaCión Caza de SubSistenCia 

Concienciar de la fragilidad del medio natural Monltoreo 

Definir las riquezas naturales como finitas y vulnerables 

Mostrar el ecosistema como una mteracclon constante de 
flora y fauna 

Acordar planes Integrales para la explotaclon de recursos 
naturales 

Registros de caza 

Amphaclon del territorio 

Control de la caza 

Informar a toda la poblaClon reSidente en Lomerlo 

Ofrecer alternativas protemlcas (animales domesticas) 

Crear normativas de caza (como santuarios de caza 
selecclon de presas cupos y vedas de caza control de 
métodos de captura) 

Impactos mdlrectos 

Explotaclon Forestal 
Prohibir la caza en las areas de manejo 

Questlonar un pOSible Incremento de la Infraestructura 
en las operaciones forestales 

RedUCir el numero y el ancho de los caminos 

Respetar la vegetaclon de mteres faunlstlCo 

limitar los Impactos en el bosque de galena 

Fuego 
Controlar y redUCir el uso del fuego 

Minimizar el material combustible dentro del bosque 

Crear normativas para el uso del fuego 

GanaderJa 
• Potenciar los animales domestlcos (aves y cerdos) 

Realizar estudiOS prevIos de viabilidad e Impacto 
ambiental 

Regular el numero de cabezas de ganado 

Protelna silvestre 

Regular o erradicar ciertos metodos de pesca y de 
obtenclon de miel danlnos para la fauna Silvestre 

Agncultura 
Crear planes de ordenaclon territorial 

• Transformar los barbechos en Jardines faunlstlcos 



-

Educaclon 

SI afirmamos que los mejores gestores de los recursos naturales son los mismos residentes del territorio y debido a 
que un elevado porcentaje de Indlgenas ven los recursos naturales como infinitos y renovables una de las medidas 
prioritarias e Imprescindibles es la de mostrar conclentlzar y educar a la poblaclon de Lomeno sobre la fragilidad del 
patrimonio que les pertenece de las interacciones del ecosistema natural y de los beneficIos de la explotaclOn sostenible 
para sus futuras generaciones 

Todo ello Implica la creaclon y ejecuclon de programas educatiVos que danan sus frutos en los proxlmos años o mcluso 
decadas y aunque parezca poco funcional es Imprescmdlble que los propiOS residentes manipulen y gestionen sus 
recursos con conocimiento de causa 

Caza de subsistencia 

SI conSideramos que es licita la captura de animales silvestres por parte de los chlqUltanos por depender su 
subsistencia de ello y por ser parte Integral de su cultura son Imprescmdlbles el mOnltoreo y la regulaclon de la caza 
para la continuidad de la actiVidad clnegetlca y del patrimonio faunlstlco 

El mOnltoreo es el control por parte de los chlqUltanos de la actiVidad cmegetlca Los registros de caza son la base 
para intUir la evoluclon de las poblaCiones silvestres y el soporte para la propuesta de actuaciones en beneficIo de los 
cazadores Los programas de mOnltoreo de caza deben contmuar todos los años y es conveniente que se extiendan 
por todas las comUnidades del territorio estableclendose reuniones anuales de anallsls de resultados y de toma de 
decIsiones 

Regular la actiVidad de la caza Implica consensuar una serie de medidas que tengan como objetiVO beneficiar la fauna 
silvestre para asegurar su subsistencia y potenciar su producclon con el fm de hacer sostenible la preslon de caza por 
parte de los habitantes de Lomeno Estas medidas tendnan que ser expuestas por los propios cazadores pero se 
podnan aventurar algunas Ideas 

1 Reducir, temporalmente, el nivel de caza actual 

La fmalldad de reducir la preslon de caza actual es la de permitir la recuperaclon de las poblaCiones faunlstlcas mas 
afectadas para disponer de un mayor potencial cmegetlco en las decadas venideras Este respiro otorgado a los 
mamlferos del monte asegurana la supervivencia de las especies mas amenazadas y concederla tiempo para la 
recuperaclon a las poblaCiones de animales diezmadas En la actualidad limitar de forma voluntaria la caza es mVlable 
a no ser que eXistan Intervenciones paralelas que mduzcan a ello Algunas de estas actuaciones podnan ser 

Educaclon e mformaclon Programas mformatlvos y educatiVos dirigidos a los cazadores y a las futuras 
generaciones con la doble fmalldad de mostrar los beneficIos de una reducclon temporal de la caza y 
conclentlzar sobre la neceSidad de controlar la caza mediante los propios registros de los cazadores y reuniones 

Protelnas alternativas Suministro alternativo de protema por medio de programas Viables y respetuosos con el 
medio ambiente (con estudios de Impacto ambiental) como seria potenciar la crla de ganado domestico (en 
especial aves y cerdos) disminuyendo la neceSidad de cazar animales silvestres 

2 Consensuar normas de caza 

Establecer normativas de caza propuestas por los propios cazadores y consensuadas por las diferentes comunidades 
chlqUltanas como por ejemplo 

Santuarios de caza Creaclon de reservas mtegrales o santuarios de caza donde se respete una veda 
(prohlblclon) total y se minimicen al maxlmo las intervenciones humanas Estas zonas tendnan que ser lo 
suficientemente grandes para permitir que los excedentes de producclon poblaran las penfenas que constltUlrlan 
los territorios de caza 

SelecclOn de presa La caza actual no es selectiva lo que afecta negativamente a la producclon animal 
Seleccionar la presa es dificil por las condiCiones del medio pero es posible en algunos casos y en estos el 
cazador debena respetar a las hembras preñadas y a los ejemplares subadultos ademas de restnnglr o prohibir 
la captura de especies con bajo potencial productiVO 

Vedas de caza Debido a que en muchos casos es dificil seleccionar la presa en los habltats de Lomerlo sena 
efiCiente establecer vedas (prohlblclon) de caza estacionales en los meses en que los animales se reproducen 
o Incluso vedas anuales para las especies en receslon o en peligro de desapanclon 

ocJ e®g 



Cupos de caza Las diferentes especies de mamlferos son susceptibles de ser sometidas a una determinada 
explotaclOn sostenible y aunque ello depende de cada lugar siguen unos parametros generales refendos a su 
productividad En funclon de las condiCiones ambientales de cada año y de la evoluclon demograflca de las 
poblaciones de las diferentes especies debena acordarse un numero maxlmo de presas que podnan ser 
cazadas por especies y terntorlo 

Uso de Perros Sena Impopular e inviable erradicar los perros por ser una herramienta que rentablllza la caza 
y por la dependencia que muchos cazadores tienen de ellos Pero sena conveniente regular su utlllzaclon ya sea 
por estaclonalldad por tipO de presa o por numero de canldos Por ejemplo se podna permitir usar los perros 
cuando se sale de noche a tatusear' (caza del tatu) pero en las expediciones diurnas y en especial en la epoca 
seca debena restnnglrse su uso 

Uso de Trampas El trampeo es el metodo menos selectivo empleado por los chlqUltanos por lo que establecer 
normas para su utlllzaclon podna disminuir su efecto negativo ASI por ejemplo desarmar las trampas de palo 
una vez capturados uno o dos ejemplares en la misma trampa y zona eVitan a eliminar todos los animales que 
transitan por el mismo camino y lugar Erradicar por completo los cepos de hierro introducidos en decadas 
antenores dlsmlnUlna un peligro para los niños de la zona y el amplio abaniCO de presas cazadas Sin nlngun tipO 
de selecclon 

3 Ampliar el temtorlo mdlgena 

Un terrltono mayor disminuirla la preslon demograflca chlqUltana y a la vez la preslon de caza permitiendo la creaclon 
de santuanos o zonas de protecclon Integral lo sufiCientemente grandes para prodUCir excedentes que poblaran las 
zonas penfencas que senan las zonas de caza Esta medida sena la menos traumatlca para los actuales cazadores 
chlqUltanos pero la sltuaclon terntonal del onente boliViano no faCIlitara la ampllaclon del terntono Indlgena de Lomeno 

Impactos mdlrectos 
Una de las medidas primordiales y de facll eJecuclon sena minimizar las intervencIOnes humanas en los bosques 
chlqUltanos que repercuten negativamente sobre la densidad y diversidad faunlstlca lo que se tradUCirla a mediano 
plazo en un Incremento de la densidad de mamlferos 

1 Explotaclon forestal 

Los trabajOS de corta y extracclon de troncas producen una sene de disturbios en los habltats que podnan redUCirse 
Algunas actuaciones inmediatas podnan ser 

RedUCir Impactos sobre especies frutales y en los bosques galena Los arboles frutales estan preferentemente 
ubicados en el bosque galena en baJlOs y cerca de quebradas o nos habltats donde no abundan muchas 
especies comerciales EVitar o redUCir al mlnlmo los Impactos loglstlcos (caminos rodeos campamentos 
matenal de construcclon) en estos habltats aSI como eVitar el derribo innecesario de arboles frutales apeteCibles 
para la fauna dlsmlnUlna los efectos negativos de la explotaclon forestal 

Cuestionar el Incremento de Infraestructura mecanlca La explotaclon forestal en Lomerlo tendna mayor Impacto 
ambiental SI se trabajara con mas Infraestructura trabajadores y numero de maqUlnas o con la Introducclon de 
skldders que facllmente abren caminos y claros en el bosque cierran quebradas y derriban gran numero de 

arboles Sin Interes comercial causando graves daños en los habitats 

RedUCir el peligro de incendiOS El fuego es la causa directa de la muerte de muchos animales y de la destrucclon 
de sus habltats por ello se debena velar por el control de las quemas eVitar su propagaclon y regular y restringir 
su uso 

Eliminar la caza durante las operaciones forestales Las explotaCiones forestales no tienen que ser consideradas 
actividades de supervivencia porque son actividades economlcas (sean o no rentables) Por lo que la caza 
dentro y para la explotaclon forestal no puede definirse como de SubSistenCia SI no mas bien lucrativa al redUCir 
los costos operativos de las operaciones forestales Por otro lado todo aprovechamiento forestal debe respetar 
los recursos faumstlcos en benefiCIO de las comunidades propletanas de los bosques donde se lleva a cabo la 
explotaclon por la funclon indispensable y ya expuesta que cumple la fauna en el ecosistema forestal de Lomerlo 
Por estas razones y por motivos ecologlcos y conservaclOnlstas la caza dentro de las explotaCiones forestales 
tendrla que erradlcarse contemplandose en las partidas presupuestarlas de la explotaclon el suministro de carne 
domestica para los trabajadores La prohlblclon de la caza dentro de la explotaclon forestal tendna que Ir 
acompañada de otras medidas mas dlsuasonas y que obligaran a un cambiO en el comportamiento actual como 
por ejemplo velar por la ausencia de perros y armas de fuego en las areas de manejo forestal Llevar el arma de 



fuego durante los trabajos forestales es una costumbre del Indlgena y una excusa Sin fundamento de los 
trabajadores, para la defensa contra supuestos peligros pero es una habito que tendna que eliminarse dentro de 
los trabajos forestales para eVitar tentaciones ante la aparicIo n de una posible presa 

2 Ganadena y Agricultura 

La ganadena inCipiente de Lomerlo deberla ser controlada y dirigida hacia especies productivas pero de baJo Impacto 
ambiental En Lomerlo el espacIo es limitado y los animales silvestres reqUieren un territorio (espacIo vital) mmlmo para 
la Viabilidad de sus poblaCiones Los animales domestlcos tendnan que ser una alternativa para redUCir la preslon de 
caza pero no ser motivo de la destrucclon de habitats naturales ni del desplazamiento de la fauna Silvestre Hay que ser 
cautos en la selecclon de las especies y en la magmtud y tipo de explotaclon para que sean lo menos Impactantes 
posibles hacia la fauna autoctona y Silvestre, y hacia los habltats de su Interes 

La agricultura de subSistencia de los chlqUltanos convierte anualmente los bosques primarios en nuevas areas de 
cultiVO alrededor de las comumdades Planificar un ordenamiento territorial reduclna la deforestación descontrolada 
deblendose respetar y mantener los hábitats Silvestres mas productiVOs como reservorlos de los animales selvatlcos 

Los chacos abandonados (barbechos), podnan tener la funclon de Jardines allmentanos para la fauna Silvestre con la 
producclon de los restos de plantas cultivadas en años anteriores y con nuevas plantas plantadas para la fauna Silvestre 

3 Pesca y obtenclon de miel 

La pesca que se está practicando actualmente en Lomerlo de forma anarqUlca no augura un futuro muy optimista pues 
a pesar de que sean meto dos ya utilizados desde antaño las condiCiones han cambiado con el Incremento de 
pescadores en las margenes del r10 y la diSminUCión de los recursos pesqueros La gestlOn de la pesca y la prohibición 
de ciertos metodos de pesca (como el barbasqueo o la pesca Intensiva con chlpas) podnan tener un efecto muy pOSitivO 
en la recolecclon de peces en años vemderos y en la dlspombllidad de alimento para otros vertebrados terrestres Su 
control o regulaclon podrra inclUirse dentro de los mismos programas de momtoreo de la caza con el fin de plamflcar 
y regular la explotaclon sostenible del recurso 

Cambiar los metodos de melear seria otra forma de beneficiar a la fauna Silvestre pues aunque la perdida de un panal 
puede ser Inslgmflcante SI la reina del enjambre no muere en el expolio la continua destrucclon de arboles para acceder 
a la miel no es tan facll de remediar La producclon de miel en panales artificiales facilita que la producclon sea mas 
rentable y completamente respetuosa con el entorno natural siempre y cuando se empleen especies de abejas 
autóctonas para la producclon de miel 

Todas los chlqUltanos de Lomerlo y los tecnlcos que trabajan en el terntorlo Indlgena han de tener en cuenta que todos 
los mamlferos Identificados en Lomeno aSI como el resto de vertebrados e Invertebrados cumplen una funclon 
ecologlCa Irreemplazable que condiCiona la blota actual de los bosques neotroplcales inclUidos los bosques 
semldeclduos del territorio chlqUltano Sin la presencia de estas especies ammales que son los agricultores Silvestres y 
a la vez los gestores naturales del ecosistema la evoluclon del bosque tropical tendna otra estructura y composlclon 
probablemente de menor Interes para las prioridades actuales del hombre Por ello conclUimos que el bosque 
semldeclduo de Lomerlo tiene un especlallnteres faunlstlco que ha de ser conservado y explotado racionalmente en 
beneficIo de la propia naturaleza y de las futuras generaciones de chlqUltanos 
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Epílogo 

Los estudIoS reahzados en el temtono de Lomeno han mostrado el Importante y dIverso potencIal 
faumstIco que poseen los chIqmtanos, aSI como las fluctuacIOnes medIoambIentales del bosque 
semIdecIduo y las restnccIOnes bIOtIcas consecuentes para los ammales sIlvestres En general la 
densIdad de mamIferos es baja y la caza cada vez mas escasa Aunque la sItuacIOn actual de los 
mamIferos sIlvestres de Lomeno no parece dramauca, SI es preocupante por las dIferentes 
InteraCCIOnes que el hombre produce en sus habltats y la preSIOn de caza que practIca 

EXIsten eVIdencIas de una reduccIOn faumstIca en los parajes estudIados, y con la desaparIcIon total 
o parcIal de los mamIferos sIlvestres, los chIqmtanos perdenan un sumImstro de proteInas 
prImOrdIal y el bosque sufnna Importantes perdIdas de dIverSIdad (de flora y fauna) por el papel de 
los ammales como pohmzadores, dIspersores, depredadores y en general, estImulante de la 
dIverSIdad vegetal Un bosque con arboles y plantas, pero SIn ammales vertebrados, es un bosque 
vacIO y por tanto condenado a muerte 

El valor del recurso faumstIco en los bosques neotropIcales ya ha SIdo demostrado amplIamente v 
ahora tan solo es necesarIO convencer a las partes ImplIcadas, POlItICOS, mdIgenas, desarrollIstas y 
empresarIOS, de que la gestIOn de recursos de VIda sIlvestre debe ser concebIda como parte mtegral 
dentro de los planes de desarrollo de una zona y en general del palS, y que el Incremento 
demografico de la poblacIon humana Imphca, memedIablemente, un control y regulacIOn del uso 
de los bIenes naturales y comunes 

La sobreexplotacIOn de las espeCIes faumstIcas, no ImplIca ejercer una polItica repreSIva, frente a 
las actIVIdades extraclIvas o de caza Ha de llegarse a un consenso entre chIqmtanos y espeCIalIstas 
que permIta crear un plan de manejO de los recursos, y que asegure la extracCIOn sostemble de sus 
bIenes naturales en los proxImos años y para las futuras generaCIOnes El temtono mdIgena de 
Lomeno, presenta unas caractenslIcas medIOambIentales y antropIcas muy peculIares y dIgnas de 
conservar Una gestIOn correcta del medIO, asegurara la preservacIOn de la nqueza natural que 
caractenza esta bIOta neotropIcal bohvIana 
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