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Resumen. Las arañas se colectaron en bosques de tipo pluvial tropical. ubicados en la Reserva Natural
de Escalerete y en los alrededores de Ladrilleros (zona litoral), en el Departamento del Valle del Cauca
(Suroccidente de Colombia), mediante el empleo de diversas técnicas de captura. Se reseña la diversidad
detectada (familias y morfoespecies), preferencia de rnicrohábitats. eficiencia de los métodos de captura,
incluyendo índices de riqueza de especies y de diversidad. Se colectaron 482 especírnenes. los cuales se
agruparon en 196 morfoespecies, 26 familias y dos subórdenes. Las familias más diversas fueron
Araneidae, Safticidae, Theridiidae, Tetragnathidae y Linyphidae. Los rnicrohábitats preferidos se ubican
en los estratos de vegetación arbustiva y arbórea. Las técnicas de captura manual, agitación de follaje
arbóreo y barrido con red entomológica fueron las más efectivas para el muestreo de la diversidad de
arañas.
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Summary. The spider fauna was sampled in a tropical rain forest in the Reserva Natural de Escalerete,
and the litoral zone near the locality of Ladrllleros, of the Department of Valle del Cauca (Southwest of
Colombia), using diverse capture methods. It is registe red the detected díverstty [families and
morphospeciesJ, preference of microhabitats, efficiency of the capture methods, indexes of species richness.
diversity and number of species estimated. The results obtained show a total of 482 specimens. grouped
in 196 morphospecies. 26 families and two Suborders. The families with rnajor diversity were Araneidae,
Salticidae, Theridiidae, Thtragnathidae and Linyphidae. The preferred mlcrohabítats were located in the
arbustive and arboreal vegetation. The manual method, sweeping with entomological net and shaking
the foliage, were the most effective for sampling the diversity of spiders.
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Introducción

Las arañas conforman uno de los grupos
faunísticos más abundantes y diversos en
los ecosistemas terrestres, particularmen-
te en los bosques tropicales en los cuales
se alberga aún la mayor cantidad de espe-
cies de arañas que faltan por describir
(Coddington y Levi 1991). Un creciente
número de estudios ha sido realizado en
diferentes partes del mundo, éstos están
encaminados a obtener aproximaciones de
la composición y estructura de las comu-
nidades de arañas (Rypstra 1986; Hoffer
1990; Dobel et al. 1990; Silva 1996 y Silva
y Coddingtong 1996, entre otros). En Co-
lombia, en particular en años recientes, se
han generado diversas contribuciones so-
bre este particular (Barriga 1995, Bello
1995, Valderrama 1996, Vallejo 1997,
Medina 1997 y Flórez 1998).

Este creciente interés se debe en gran par-
te al hábito exclusivamente depredador
que las caracteriza, lo cual determina el
papel importante que juegan como
reguladoras de poblaciones de insectos y
otros invertebrados. En los últimos años
se han incrementado además, los trabajos
sobre arañas asociadas a cultivos agríco-
las, tratando de establecer su papel en el

control de diversas plagas de importancia
agrícola.

La presente contribución forma parte de
una serie de artículos que han sido inicia-
dos con la publicación de los resultados
globales de los estudios de comunidades
de arañas efectuados en ocho tipos de
bosque en el departamento del Valle
(Flórez 1998), así como de aportes parti-
culares presentados en Flórez (1997 y
1999), desarrollados dentro de un pro-
yecto amplio encaminado al estudio de la
estructura y diversidad de las comunida-
des de arañas en diferentes ecosistemas
del occidente de Colombia.

Este estudio se realizó con la finalidad de
establecer la diversidad y abundancia de
arañas en ecosistemas poco alterados por
la intervención humana, en dos sectores
de la costa Pacífica vallecaucana.

Materiales y Métodos

La formación vegetal correspondiente al
bosque pluvial tropical del departamento
del Valle del Cauca se encuentra ubicada
en la región biogeográfica Chocó, que abar-
ca la zona litoral y parte de la llanura Pací-
fica; se caracteriza por su gran pluviosidad,

superior a los 8000 mm anuales, hume-
dad relativa alta (mayor de 80%) y tempe-
ratura media superior a los 24 "C.

Los muestreos se llevaron a cabo en dos
sitos diferentes con el fin de colectar la
araneofauna de la franja costera, entre Oy
20 msnm (sector entre Ladrilleros y la Ba-
rra), y de un bosque representativo del in-
terior, entre 100 y 350 msnrn, Reserva
Natural de "Escalerete".

El sector comprendido entre Ladrilleros -
La Barra corresponde a una zona de playa
arenosa que abarca entre 20 y 50 metros
de amplitud con fluctuaciones ocasiona-
das por las mareas diarias; esta franja se
encuentra delimitada por el inicio de un
bosque secundario, con alto grado de in-
tervención humana.

De otra parte la Reserva Natural de
"Escalerete" comprende un área de 20.000
hectáreas con predominio de bosque pri-
mario y algunos parches intervenidos.
Faber-Iangendoen y Gentry (1991) consi-
deran que la mayor concentración de es-
pecies de la región Chocó se encuentra en
la zona comprendida entre los ríos San
Juan, Calima y Anchicayá, dentro de la cual
se ubica la R.N. "Escalerete".
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Los muestreos se realizaron durante una
salida de campo de 15 días en el mes de
diciembre de 1994, en el sector de
Ladrilleros-La Barra; con colectas de 5 días
y en la R.N. "Escalerete" de 10 días de du-
ración. Se observaron y colectaron arañas
en jornadas diurnas y nocturnas, emplean-
do diversas técnicas de captura, invo-
lucrando el esfuerzo de dos colectores. La
descripción de los métodos y técnicas em-
pleadas ha sido presentada en Flórez
(1997, 1998 Y 1999).

Los datos cuantitativos obtenidos en
cada una de las localidades muestreadas
se trataron con las siguientes pruebas es-
tadísticas:

1. Abundancia relativS. Calculada para
cada familia de acuerdo con: AR = ( Ni / N )
100, en donde N corresponde al número
total de morfoespecies encontradas en la
localidad y Ni al número de especies de la
familia i, para dicha localidad.

2. Índice de riqueza de especies (R). Se
aplicó el índice de Margalef (1958) [cita-
do en Odum, (1972)]: R = S-l/ In (n), en
donde n es el número total de morfo-
especies detectadas en cada localidad y S
el número total de morfoespecies para di-
cha localidad.

3. Indice de Diversidad. Se utilizó el índice
de Shanon (H') (Shanon y Weaver 1949)
[citado en Odum (1972)]:

s
H' = -}; (pi In pí)

i=1

en donde 11' representa la diversidad ob-
servada en la comunidad, s el número
de morfuespecies y pi la abundancia re-
lativa de la i-ésima morfoespecie de la
muestra.

4. Indice estimado de diversidad de espe-
cies (no para métrico) de Chao 1 (SI)
(Colwell y Coddington 1994): SI = Sobs
+ (a2/2b), donde Sobs corresponde al

número de morfoespecies observadas en
la localidad; a al número de morfoespecies
con un solo individuo, y b al número de
morfoespecies con dos individuos en la
localidad.

ro de localidades en donde se presenta la
familia i y n al número total de localidades
muestreadas.

Resultados

5. Frecuencia (F). F = (a / n) 100. Se utilizó
para medir la frecuencia al nivel de fami-
lias. En la fórmula a corresponde al núme-

La determinación del material colectado
arrojó 482 individuos, agrupados en 196
morfoespecies y 26 familias (labia 1). En

Tabla 1. Araneofauna encontrada en bosques pluviales del departamento del Valle del
Cauca, discriminada por familias.

1"10 de 1"10 Especímenes SIngulares

Familia M-Especies A J T 1"10 %
ANYPtlAENIDAE 6 4' 9 13 4 2.04%
ARANEIDAE 56 64 111 175 26 13.27%
CORlNNIDAE 1 O 1 1 1 0.51%
CTENIDAE 8 3 7 10 6 3.06%
DICTYNIDAE 1 1 O 1 1 0.51%
DINOPIDAE 2 1 2 3 1 0.51%
DIPLURIDAE 2 1- 1 2 2 1.02%
tlETEROPODIDAE 1 O 1 1 1 0.51%
L1NYPtlIlDAE 10 19 5 24 6 3.06%
L10CRANIDAE 1 1 O 1 1 0.51%
LYCOSIDAE 3 2 6 8 1 0.51%
OONOPIDAE 2 2 O 2 2 1.02%
OXYIOPIDAE 2 3 O 3 1 0.51%
PtlOLCIDAE 5 10 7 17 2 1.02%
PISAURlDAE 7 10 9 19 4 2.04%
SALTICIDAE 25 17 25 42 14 7.14%
SCYTODIDAE 1 1 O 1 1 0.51%
SEGESTRlIDAE 1 O 1 1 1 0.51%
TETRAGNATtlIDAE 17 22 25 47 3 1.53%
TtlERAPtlOSIDAE 2 1 2 3 1 0.51%
TtlERIDIIDAE 23 31 26 57 ]2 6.12%
TtlERlDIOSOMATIDAE 4 7 1 8 1 0.51%
TtlOMISIDAE 6 1 7 8 5 2.55%
TRECtlALEIDAE 1 1 O 1 1 0.51%
ULOBORIDAE 8 19 14 33 4 2.04%
ZODARlIDAE 1 O 1 1 1 0.51%

TOTALES( 26 ) 196 221 261 482 103 52.55%

(M-Especies= morfoespecies, A= adultos, J= juveniles, T= total).
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Figura 2. Familias de arañas más abundantes en bosques pluviales
del departamento del Valle del Cauca
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Figura 1. Familias de arañas más diversas en bosques pluviales
del departamento del Valle del Cauca.
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Tabla 2. Resumen de la araneofauna encontrada en bosques pluviales del departamento del Valle del Cauca

NUMERO DE
FAMILIAS

No. DE
MORt'OESPECIES

No. DE
INDIVIDUOS

No. DE
UNICOS

INDlCE DE
RIQUEZA

INDlCE DE
DIVERSIDAD

ESTIMADO DE
ESPECIES

26 196 31.564482 4.862 328.613103

la tabla 2 se presenta el número de
morfoespecies representadas por un solo
individuo o singulares ("singletons") y los
valores de los índices de riqueza, diversi-
dad y estimado de diversidad de especies
para las dos localidades.

Las familias más diversas (con mayor nú-
mero de morfoespecies) fueron Theri-
diidae, Araneidae. Salticidae, Scytodidae y
Thomisidae (Fig.J.); las familias más abun-
dantes (con mayor número de individuos)
fueron Theridiidae, Araneídae. Salticidae,
Oxyopidae y Scytodidae (Fig. 2).

La mayoría de la araneofauna registrada
correspondió al Suborden Araenomorpha
(87.8% de las familias, 97.1% de las
morfoespecies y el 97.7% de los individuos
colectados). El Suborden Mygalomorpha
estuvo representado por las familias
Dipluridae y Theraphosidae.

El gremio de arañas tejedoras orbícu-
lares resultó ser ampliamente dominan-
te en este tipo de bosque, ya que un
poco más de la mitad de la araneofauna
hallada (53.6%) correspondió a este
grupo, mientras que los gremios de te-
jedoras d telas irregulares y de
cursoriales sobre vegetación sólo alcan-
zaron valores de 20.8% y 18,9%, res-
pectivamente (Tabla 3).

Los microhábitats de mayor preferencia por
el conjunto de la araneofauna detectada
se ubicaron entre la vegetación arbustiva y
arbórea (Fig. 3, Tabla 4); y las técnicas de
captura predominantes resultaron ser las
de colecta manual, agitación de follaje y
barrido con red entorno lógica (Fig. 4,
Tabla 5).

Discusión

Los datos obtenidos muestran resultados
similares, en aspectos relacionados con las
familias más diversíñcadas. a los señala-
dos por Silva y Coddington (1996), en
Pakitza, Perú, quienes encontraron que las
familias más diversificadas fueron:
Araneidae y Theridiidae cada una con el
28% de la araneofauna colectada, así
como con los presentados por Nentwig
(1993) para Panamá y Costa Rica; Paz
(1978), Silva (1996) y Flórez y Sánchez
(1995) para Colombia.

La distribución de las arañas del bosque
pluvial tropical mostró una marcada pre-
ferencia por microhábitats ubicados entre
la vegetación arbustiva y arbórea. que co-
rresponden a los ambientes que ofrecen

Tabla 3. Distribución de la ara neo fauna en gremios detectada en bosques pluviales del
departamento del Valle del Cauca. (No I = Número de individuos)

GREMIO No I %

Tejedoras de Embudo 2 0.4

Tejedoras Irregulares 99 20.8

Tejedoras Orbiculares 255 53.6

Cursoriales en Suelo 30 6.3

Cursoriales en Vegetación 90 18.9

TOTALES 76 100.0

Tabla 4. Microhábitats preferidos por la ara neo fauna encontrada en bosques pluviales
del departamento del Valle del Cauca, discriminada por familias

Familia
Microhábitat

VB VH VA SU DO IT SN NN
ANYPHAENIDAE O O 2 8 .3 O O O
ARANEIDAE 28 107 27 7 O O 6 O
CORINNIDAE O 1 O O O O O O
CTENIDAE 1 1 O .3 4 1 O O
DICTYNIDAE O O O O 1 O O O
DINOPIDAE O 1 2 O O O O O
DIPLURIDAE O O 1 O 1 O O O
HETEROPODIDAE O O O O 1 O O O
LINYPH11DAE 12 5 5 1 1 O O O
LIOCRANIDAE O O O 1 O O O O
LYCOSIDAE O O O 8 O O O O
OONOPIDAE O O O O 2 O O O
OXYIOPIDAE O O .3 O O O O O
PHOLCIDAE 4 2 1 O O O 10 O
PISAURIDAE O 7 5 2 O O O 5
SALTiCIDAE 1 12 8 19 2 O O O
SCYTODIDAE O 1 O O O O O O
SEGESTRIIDAE O O O O 1 O O O
TETRAGNA THIDAE .3 17 19 7 O O 1 O
THERAPHOSIDAE O O O O O .3 O O
THERIDIIDAE 5 18 15 1.3 6 O O O
THERIDIOSOMATIDAE .3 4 1 O O O O O
THOMISIDAE O 5 O .3 O O O O
TRECHALEIDAE O O O O O O O 1
ULOBORIDAE O 27 .3 .3 O O O O
ZODARIIDAE O O O O 1 O O O

TOTALES ( 26 ) 57 208 92 75 2.3 4 17 6

(VB= Vegetación baja, VH= Vegetación arbustiva, VA= Vegetación arbórea, SU= Suelo,
HO= Hojarasca, IT= Interior de troncos en descomposición, SN= Sinantrópica, NN=
Otros)
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una mayor cantidad de substratos para las pas de caída pueden estar correlacionadas suelo/hojarasca (Levings y Windsor 1984),
arañas que tejen telas, grupo predominan- con la capa de hojarasca escasa que carac- así como a las cantidades bajas de materia
te en este tipo de bosque. teriza a los bosques tropicales (Bultman y orgánica de los suelos tropicales, que ittci-

Uetz 1982), a los mínimos índices de hu- den en la densidad de la rrúcroiaurra oe'l
Las tasas reducidas de captura de arañas medad de la hojarasca, factor determinan- suelo y hojarasca (Seastedt 1984).
por medio de embudos de Berlesse y trarn- te en la incidencia de artrópodos en el

El porcentaje elevado de morfoespecies

Tabla 5. capturas de arañas de acuerdo con las técnicas empleadas en bosques pluviales representadas por un solo individuo

del departamento del Valle del cauca, discriminada por familias (52.5%), a pesar de haber sido empleados
varios métodos de captura y de la búsque-

Familia Técnicas de Captura da en diversos microhábitats, corrobora la

I'IL RE AF ES U 1'1 TU particularidad poblacional de la artropo-

ANYPHAENIDAE 2 O 9 O 2 O
fauna tropical, caracterizada por presentar
un número alto de especies, de las cuales

i\RANEIDAE 140 29 6 O O O una cantidad significativa es rara (con 00-
CORlNNIDAE O 1 O O O O jas densidades poblacionales) o singular.
CTENIDAE 9 O O O O 1 Resultados semejantes han sido obteni-
DICTINIDAE O O 1 O O O dos por Silva (1996) y Silva y Coddington
DINOPIDAE 3 O O O O O (1996) en estudios faunísticos con arañas

DIPLURlDAE 1 O O O 1 O de bosques neo tropicales

HETEROPODIDAE O O O O 1 O El estimado de especies (índice de Chao
LINYPHIIDAE 19 1 3 O O 1 1) deja entrever que la araneofauna de la
LIOCRANIDAE 1 O O O O O localtdad muestreada, se encuentra
LYCOSIDAE 6 O O O O 2 submuestrada y que faltarían aproximada-
OONOPIDAE O O O 1 1 O mente 132 especies (67.3% de la ara-
OXYIOPIDAE 3 O O O O O neofauna estimada) por aetectar.

PHOLCIDAE 17 O O O O O Tradicionalmente se ha considerado que
PISAURlDAE 13 4 1 O O 1 las densidades poblacionales de las faunas
5ALTiCIDAE 12 7 21 O 1 1 tropicales, exhiben poca variabilidad en
5CYTODIDAE 1 O O O O O virtud a la noción de que las comunidades
5EGESTRlIDAE O O O 1 O O complejas y diversas son más estables y a
TETRAGNATHIDAE 43 1 3 O O O la relativa estabilidad de las condiciones

THERAPHOSIDAE 3 O O O O O climáticas. Diversos estudios fenológicos

THERlDIIDAE 36 1 16 4 O O de la artropofauna tropical han dernostra-

THERlDIOSOMATIDAE 8 O O O O O
do que existen variaciones reguladas por

THOMISIDAE 2 3 3 O O O
los picos de períodos lluviosos/secos (Willis
1976, Buskirk y Buskirk 1976, Levings y

TRECHALEIDAE 1 O O O O O Windsor 1985, Pearson y Derr 1986).
ULOBORlDAE 33 O O O O O
ZODARlIDAE O O O O 1 O En consecuencia, los resultados deben ser

TOTALES ( 26 ) 353 47 63 6 7 6
complementados con estudios futuros que
conlleven a establecer una mayor aproxí-

(ML= Manual, RE= barrido con red entomológica, AF=Agitación de follaje arbóreo, EB= mación a la riqueza real de la araneofauna

Embudo de Berlesse, HM= Revisión de hojarasca manual, TH= Trampas de hoyo [pitfallJ). local, así como a evaluar la fenología de la

RE HM

TECNICAS DE CAPTURA
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Figura 3. Preferencias de microhábitats por la araneofauna detec-
tada en bosques pluviales del departamento del Valle del Cauca.
(VB Vegetación baja; VH Vegetación arbustiva; VA Vegetación
arbórea; SlJ Suelo; HO Hojarasca; IT Interior de troncos en des-
composición; SN Sinantrópica; NN Otros)

Figura 4. Captura de arañas con diferentes técnicas en bosques
pluviales del departamento del Valle del Cauca. (ML Manual; RE
Barrido con red entomológica; AF Agitación de follaje arbóreo; EB
Embudo de berlesse; HM Revisión de hojarasca manual; TH tram-
pas de hoyo.)
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comunidad de arañas en el bosque pluvial
tropical por períodos de, al menos, un año
continuo de muestreos intensivos.
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