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Resumen: 
 Se estudió la diversidad de arañas orbitelares en tres formaciones vegetales 
 (bosque muy seco Tropical, bosque húmedo Subtropical y bosque muy húme-
 do Subtropical) de la Sierra Nevada de Santa Marta, considerada como una de 
 las regiones con mayor grado de endemicidad de Colombia, en la cuenca del 
 río Gaira (Magdalena). Los muestreos se realizaron en cuatro jornadas diurnas 
 y nocturnas, que abarcaban las dos estaciones secas y las dos lluviosas, entre 
 marzo y octubre de 2006. Se emplearon métodos de colecta manual, barrido 
 con red entomológica y vareo de follaje. Se recolectaron 1.755 arañas orbitela-
 res pertenecientes a 7 familias y 55 morfoespecies. Araneidae fue la familia 
 más rica en especies y la más abundante. Deinopidae Nephilidae y Anapidae 
 fueron las menos ricas en especies y Deinopidae fue la menos abundante. Se 
 reportan por primera vez para el Caribe colombiano siete géneros y cuatro es-
 pecies de arañas. La araneofauna orbitelar exhibió una diversidad coherente 
 con la megadiversidad de bosques tropicales. La composición y estructura de 
 la araneofauna orbitelar parecen estar relacionadas con el régimen climático y 
 las condiciones de cada localidad. La curva de rango-abundancia se ajustó al 
 modelo log-normal, lo que sugiere que las comunidades de arañas orbitelares 
 son estables y se encuentran en relativo equilibrio. La distribución espacio-
 temporal de arañas orbitelares parece estar más influida por las condiciones 
 de las localidades que por la estacionalidad. 
Palabras clave: Arañas orbitelares, diversidad, riqueza, distribución, Colombia, Sierra 
 Nevada de Santa Marta. 
 
 
 
 
 
 
 
Orb-weaving spiders (Araneae: Orbiculariae) in three vegetation forma-
tions of the Sierra Nevada of Santa Marta (Magdalena, Colombia) 
 
 
Abstract: 
 We studied the diversity of orb-weaving spiders in three types of vegetation 
 (Tropical very dry forest, Subtropical humid forest and Subtropical very humid 
 forest) within the Sierra Nevada of Santa Marta, which has been considered 
 one of the regions with the highest degree of endemicity in Colombia and is 
 located in the basin of the Gaira river (Magdalena). The samples were taken 
 during four sampling dates including night and day samples, and covering the 
 two dry and two rainy seasons, between March and October of 2006. We used 
 manual collection, sweeping net and foliage beating. We collected 1.755 orb- 
 weaving spiders belonging to 7 families and 55 morphospecies. Araneidae  was 
 the most species-rich and abundant family, and Deinopidae, Nephilidae and 
 Anapidae showed the least richness; being Deinopidae the least abundant. We 
 reported seven genera and four species of spiders for the first time in the Co- 
 lombian Caribbean. The orb-weaving spiders exhibited a diversity consistent 
 with the megadiversity of tropical forests. The composition and structure of the 
 orbweaving spider fauna seem to be related to the climatic regime and the 
 conditions of each site. The rank-abundance curve fitted a log-normal pattern, 
 which suggests that the communities of orb-weaving spiders are stable and are 
 in relative balance. The spatiotemporal distribution of orb-weaving spiders 
 seems to be more influenced by the conditions of the site than by seasonality. 
Key words: Orb-weaving spiders, diversity, richness, distribution, Colombia, Sierra 
 Nevada of Santa Marta. 
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Introducción 
 
 La destrucción de los recursos naturales es más 
acusada y presenta más riesgo en algunos países tropica-
les en desarrollo conocidos como megadiversos. Entre 
ellos, Colombia posee uno de los patrimonios más ricos 
de la Tierra y está catalogada después de Brasil e Indo-
nesia como la tercera nación con mayor diversidad del 
mundo (Mittermeier & Mittermeier, 2004). Colombia 
posee parte de dos de los sitios con gran diversidad 
biológica más amenazados en el mundo (Hotspots): los 
Andes tropicales, considerados número uno a nivel 
mundial, y el Choco/Darién/Ecuador occidental. De los 
Andes tropicales, las tres cordilleras Colombianas y dos 
macizos aislados, la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
Serranía de la Macarena, son algunas de las áreas de 
mayor diversidad e indudablemente las más amenazadas 
(Mittermeier & Mittermeier, 2004). 
 Las arañas comprenden un grupo faunístico di-
verso y ampliamente distribuido en todos los ecosiste-
mas terrestres del mundo, presentes incluso en ambien-
tes dulceacuícolas (Turnbull, 1973). Son consideradas 
como uno de los grupos más diversos de la tierra, ubi-
cándose en el séptimo lugar de órdenes de animales 
(Coddington & Levi, 1991). Las arañas son particular-
mente diversas en los bosques tropicales, que albergan 
la mayor proporción de la araneofauna del planeta, esti-
mada en 170.000 especies, y alrededor del 80% de la 
araneofauna desconocida (Coddington & Levi, 1991). 
Sin embargo, las arañas del Neotrópico son uno de los 
componentes faunísticos menos estudiados y el conoci-
miento que de ellas se tiene es aún incipiente (Flórez, 
1996, 1997, 1998, 1999a). 
 Actualmente para Colombia han sido registradas 
680 especies de arañas agrupadas en 249 géneros y 49 
familias (Flórez & Sánchez, 1995). Cerca del 20% son 
endémicas, lo que refleja el gran valor de la araneofauna 
de los bosques Colombianos (Flórez, 1992). La región 
Caribe colombiana es considerada una de las más ricas 
del país en número de especies de arañas (Rangel et al., 
1995). Sin embargo, el conocimiento de la araneofauna 
de esta región se limita al reporte de nuevas especies en 
la región Caribe (Muller, 1987a; 1987b; 1987c; 1987d; 
Heimer & Muller, 1988; Muller & Heimer, 1988), al 
estudio de la influencia de las actividades agropecuarias 
en la diversidad y abundancia de arañas tejedoras en un 
bosque seco tropical de la Serranía de Pajuancho, Atlán-
tico (Ow, 2001) y a la descripción de las familias de 
arañas presentes en un paleocauce del río Palomino, 
Guajira (Morón, 2004). 
 Este estudio se llevó a cabo con el fin de contri-
buir al conocimiento de las arañas orbitelares presentes 
en tres formaciones vegetales de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, considerada como una de las unidades con 
mayor grado de endemicidad del país (Hernández-
Camacho, 1992, en: Mayr et al., 1997). Específicamente 
se determinó y comparó la estructura y composición de 
especies de arañas orbitelares teniendo en cuenta la 
estacionalidad, y se analizó la distribución espacio-
temporal de las arañas orbitelares.  

 
Material y Métodos 
 
ÁREA DE ESTUDIO: La Sierra Nevada de Santa Marta es 
un macizo montañoso situado en el extremo norocciden-
tal de Suramérica, al norte de la república de Colombia, 
entre los 10º 01’ 05’’ y 11º 01’ 11’’ de latitud Norte y 
entre los 72º 36’ 16’’ y 74º 12’ 49’’ de longitud Oeste. 
En la Sierra Nevada se presentan dos estaciones lluvio-
sas, de abril a junio y de agosto a principios de diciem-
bre, alternadas por dos estaciones secas, de diciembre a 
marzo y de junio a agosto (veranillo de San Juan) (Mayr 
et al., 1997, 1998). 
 Se seleccionaron tres localidades correspondien-
tes a tres formaciones vegetales de la Sierra Nevada, 
siguiendo el sistema de formaciones vegetales de Hol-
dridge ajustado por Espinal & Montenegro (1963), exac-
tamente en la cuenca del río Gaira, la cual se localiza en 
la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada entre los 
11° 10’ 08’’ y 11° 52’ 56’’ de latitud Norte y los 74° 01’ 
07’’y 74° 46’ 22’’ de longitud Oeste (Frayter et al., 
2000). 1) Reserva Natural La Iguana Verde (localidad 
1): Corresponde a la formación vegetal de bosque muy 
seco Tropical (bms-T). Su ubicación es 11º 10’ 21’’ N y 
74º 10’ 39’’ W y presenta una altura media de 113 
m.s.n.m. 2) Honduras (localidad 2): La formación vege-
tal característica de esta localidad es bosque húmedo 
Subtropical (bh-ST). Su ubicación es 11º 07’ 45’’ N y 
74º 05’ 42’’ W y tiene una altitud media de 900 
m.s.n.m. 3) Embudo (localidad 3): Corresponde a la 
formación vegetal de bosque muy húmedo Subtropical 
(bmh-ST). Su ubicación es 11º 07’ 12’’ N y 74º 05’ 24’’ 
W y presenta una altura media de 1.348 m.s.n.m. (Fig. 
1). 
FASE DE CAMPO: Se recolectaron arañas orbitelares utili-
zando el método de colecta manual de revisión superior 
e inferior (looking up and looking down) propuesto por 
Coddington et al. (1991), examinando exhaustivamente 
(al azar) la vegetación y los diferentes microhábitats 
encontrados. Este método fue empleado en muestreos 
diurnos y nocturnos por espacio de una hora y media 
cada uno. Complementariamente fueron utilizados dos 
métodos indirectos (muestreos diurnos): 1) barrido con 
red entomológica, el cual consistió en realizar cien pases 
dobles sobre vegetación herbácea y/o arbustiva. Se ex-
trajeron los especímenes de la red con un aspirador 
bucal y se separaron las arañas orbitelares en el labora-
torio, y 2) vareo de follaje arbóreo, que consistió en 
sacudir (veinte golpes con una vara) una rama frondosa 
o varias ramas de un árbol, colocando previamente una 
lona de color blanco (1 x 0,8 m) por debajo, para reco-
lectar los especímenes que caían con dicho vareo. Las 
arañas orbitelares fueron separadas en el laboratorio. 
Este método se realizó en diez árboles por cada jornada 
de muestreo. Las arañas orbitelares recolectadas fueron 
preservadas en alcohol etílico al 70% para su posterior 
identificación. 
 Se realizaron cuatro jornadas de muestreo te-
niendo en cuenta las estaciones de la región: entre el 31 
de marzo y el 28 de abril (seca), entre el 26 de mayo y el  
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Figura 1. Mapa de formaciones 
vegetales de la cuenca del río Gaira 
(Magdalena, Colombia), indicando 
las localidades de estudio (Tomado 
de: Tamaris-Turizo & López, 
2006). 
 
 

18 de junio (lluviosa menor), entre el 18 de julio y el 5 
de agosto (seca) y entre el 19 de septiembre y el 5 de 
octubre de 2006 (lluviosa mayor) respectivamente. Cada 
jornada se dividió en tres periodos de cinco días y cada 
periodo fue dedicado a una localidad. De esos cinco 
días, cuatro fueron empleados en colecta manual y uno 
en barrido con red entomológica y en vareo de follaje 
arbóreo. 
 
FASE DE LABORATORIO: Las arañas orbitelares recolec-
tadas fueron diferenciadas en morfoespecies y la identi-
ficación taxonómica se realizó utilizando las claves de 
Flórez (1996), Dippenaar-Schoeman & Jocqué (1997), 
Ramírez (1999), Aguilera & Casanueva (2005), Levi 
(2002) y las claves adaptadas por Flórez de Levi (1968), 
Opell (1979), Coddington (1986) y Nentwing (1993). 
Los especímenes fueron depositados en la Colección 
Aracnológica del Instituto de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia (Bogotá). 
 
ANÁLISIS DE DATOS: Se estimó la riqueza de la araneo-
fauna orbitelar a través de la curva de acumulación de 
especies propuesta por Jiménez-Valverde & Hortal 
(2003), utilizando los programas EstimateS versión 7.5 
(Colwell, 2005) y STATISTICA versión 6 (STATSOFT, 
2001). 
 La diversidad se determinó mediante el índice de 
Simpson (Dominancia) e índice de Shannon Wiener 
(Equidad) los cuales fueron obtenidos utilizado el pro-
grama BioDiversity Professional versión 2 (Mc Aleece, 
1997). 
 Se comparó la diversidad, entre localidades y 
estaciones, a través del índice de Similitud de Sørensen 
(corregido para especies inadvertidas) propuesto por 
Chao et al. (2005), con el programa EstimateS versión 
7.5 (Colwell, 2005). 
 La estructura de las comunidades de arañas orbi-
telares se describió en términos de las curvas de rango 
de abundancia, determinándose a cual de los modelos 
(serie geométrica, serie logarítmica y distribución log-
normal) se ajustan las comunidades. Para determinar 
dichos modelos se utilizó el programa PAST versión 

1.12 (Hammer et al., 2003). 
 Se realizó un MDS (Non-metric multidimensio-
nal scaling) a partir de una matriz de similaridad de 
Bray-Curtis para analizar la distribución espacio-
temporal de la araneofauna orbitelar. Posteriormente se 
realizó un análisis de tipificación (caracterización) me-
diante un SIMPER (Porcentajes de similaridades de 
Bray-Curtis) para identificar las especies que caracteri-
zaron dicha distribución. Estos procedimientos se reali-
zaron con el programa PRIMER 5.0 (Clarke & War-
wick, 2001). 
 
 
Resultados 
 
Se recolectaron 1.755 arañas orbitelares, agrupadas en 
siete familias, 26 géneros y 55 morfoespecies. Dentro de 
las familias registradas Araneidae fue la más rica en 
especies con 38 morfoespecies y la más abundante con 
1.273 individuos (72,54%), seguida por Tetragnathidae 
con 9 morfoespecies y 329 especímenes (18,74%) y por 
Theridosomatidae con 3 morfoespecies y 82 individuos 
(4,67%). Deinopidae, Nephilidae y Anapidae, con una 
morfoespecie cada una, fueron las familias que presenta-
ron la menor riqueza de especies. Deinopidae con sólo 2 
individuos (0,11%) fue la familia menos abundante. Los 
géneros más ricos en especies fueron Parawixia, Ara-
neus y Micrathena respectivamente, mientras que Man-
gora, Metazygia y Leucauge fueron los más abundantes. 
Las morfoespecies más abundantes fueron Mangora sp., 
Metazygia sp., Leucauge sp. y Chrysometa sp.3 respec-
tivamente, mientras que Uloborus sp.2, Wittica sp.3, 
Eustala sp., Argiope argentata, Eriophora sp.3, Larinia 
sp., Parawixia sp.2, Leucauge argyra y Chrysometa 
sp.1 fueron las morfoespecies menos abundantes (Tabla 
I). 
 En la Reserva Natural La Iguana Verde fueron 
recolectadas 236 arañas agrupadas en cinco familias y 
29 morfoespecies. Se caracterizó por presentar la menor 
riqueza y abundancia de especies y porque la familia 
Deinopidae sólo se registró en esta localidad. Araneidae 
fue la familia más rica en especies y la más abundante. 
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Deinopidae, Uloboridae y Nephilidae fueron las menos 
ricas en especies y Deinopidae fue la menos abundante. 
Deinopidae sp., Alpaida sp.1, Eustala sp., Verrucosa 
sp.1, Verrucosa sp.2, Eriophora sp.2, Eriophora sp.3, 
Larinia sp., Araneus sp.2, Araneus sp.4 y Parawixia 
sp.2 fueron morfoespecies exclusivas de esta localidad. 
 En Honduras se registraron 496 arañas distribui-
das en seis familias y 35 morfoespecies, caracterizándo-
se por exhibir la mayor riqueza de familias, así como de 
especies y porque la familia Anapidae sólo se registró en 
esta localidad. Araneidae fue la familia más rica en 
especies y la más abundante, mientras Nephilidae y 
Anapidae fueron las menos rica en especies y Nephili-
dae la menos abundante. Las morfoespecies que sólo se 
registraron en esta localidad fueron Uloborus sp.2, Mi-
crathena lepidoptera, Witica sp.1, Witica sp.3, Araneus 
sp.5, Leucauge argyra, Metabus ocellatus y Anapisona 
sp. 
 En el Embudo fueron halladas 1.023 arañas 
agrupadas en cinco familias y 35 morfoespecies. Se 
caracterizó por presentar la mayor riqueza de especies 
(similarmente a Honduras) y la mayor abundancia. Ara-
neidae fue la familia más rica en especies y la más 
abundante. Nephilidae y Uloboridae fueron las menos 
ricas en especies y Uloboridae fue la menos abundante. 
Alpaida sp.2, Argiope argentata, Parawixia sp.4, Chry-
someta sp.1 y Chrysometa sp.2 fueron morfoespecies 
exclusivas de esta localidad. 
 
ESTIMACIÓN DE RIQUEZA 
La curva de acumulación de especies (Fig. 2) permite 
deducir que el inventario es completo, dado que se reco-
lectó el 83,25% de la araneofauna que puede albergarse 
en las tres localidades. Sin embargo, cabe destacar que 
de acuerdo al valor de la pendiente de la curva se puede 
inferir que el inventario es insuficiente y debe ser toma-
do con prudencia si se pretende obtener conclusiones 
sobre la riqueza del lugar, así como comparaciones 
faunísticas (Jiménez-Valverde & Hortal, 2003). Anali-
zando las curvas de acumulación de cada localidad se 
puede determinar que en la Reserva Natural La Iguana 
Verde se registró el 68,09% de las especies estimadas, 
en Honduras se recolectó el 83,98% de las especies 
estimadas y en el Embudo se reconoció el 76,17% de las 
especies estimadas (Fig. 3). 
 
ARANEOFAUNA ORBITELAR Y SU RELACIÓN CON LAS 
ESTACIONES 
Durante la estación seca se registró un total de 32 mor-
foespecies y 293 individuos, en la estación lluviosa 
menor fueron recolectadas 35 morfoespecies y 426 indi-
viduos, durante el veranillo de San Juan (estación seca) 
fueron registradas 41 morfoespecies y 462 individuos, 
en la estación lluviosa mayor fueron halladas 43 mor-
foespecies y 574 arañas orbitelares (Tabla II). Adicio-
nalmente se presenta la curva de acumulación de espe-
cies de la araneofauna orbitelar para cada uno de las 
estaciones (Fig. 4). En general se observó que la riqueza 
y abundancia de arañas aumentó a lo largo del año, sin 
embargo, cabe resaltar que en la Reserva Natural La 
Iguana Verde la tendencia es menos acusada (tabla II). 

 
 
Figura 2. Curva de acumulación de especies de la araneofau-
na orbitelar presente en tres formaciones vegetales de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, realizada según lo propuesto por 
(Jiménez-Valverde & Hortal, 2003). Se ajustó a la función de 
Clench: Sobs = 55; R2 = 0,998; pendiente = 0,627; asíntota 
predicha por la función = 66,066. 
 
 
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 
Las comunidades de arañas orbitelares presentes en la 
Sierra Nevada de Santa Marta presentaron una diversi-
dad representativa (H’=1,328), y coherente con la me-
gadiversidad presente en bosques tropicales. Los valores 
de diversidad de la araneofauna orbitelar recolectada se 
presentan en la tabla III. 
El índice de similitud de Sørensen entre localidades 
mostró mayor similaridad entre Honduras y el Embudo, 
mientras que la Reserva Natural La Iguana Verde pre-
sentó la menor similitud, y entre estaciones reveló ma-
yor similitud entre la estación lluviosa mayor, estación 
lluviosa menor y el veranillo de San Juan, mientras que 
la estación seca exhibió la menor similaridad (Tablas IV 
y V). 
Las curvas de rango-abundancia para cada localidad 
mostraron en general pocas especies con alta abundancia 
y muchas especies con poca abundancia (Fig. 5). En 
todas las localidades la curva de rango-abundancia se 
ajustó al modelo log-normal (Tabla VI). 
 
DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL 
El análisis (MDS) de la distribución espacio-temporal de 
la araneofauna orbitelar recolectada en las tres forma-
ciones vegetales de la Sierra Nevada, en general muestra 
un patrón de distribución espacial (Fig. 6). El análisis de 
tipificación (SIMPER) mostró que las morfoespecies 
que caracterizaron cada localidad, en general, no fueron 
comunes entre sí (Tabla VII). 
 
Discusión 
 
Los resultados obtenidos en el presente estudio, permi-
ten inferir que la riqueza de la araneofauna del Caribe 
colombiano se encuentra aun subvalorada, si se tiene en 
cuenta la revisión efectuada por Flórez & Sánchez 
(1995), en la cual se registran 42 especies de arañas 
orbitelares, lo que contrasta con el presente estudio en  
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Figura 3. Curva de acumulación de especies de la araneofau-
na orbitelar para cada una de las formaciones vegetales de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, ajustada a la función de 
Clench.         Bosque muy seco tropical: Sobs = 29; R2 = 
0,998; pendiente = 0,974; asíntota predicha por la función = 
42,587.      Bosque húmedo subtropical: Sobs = 35; R2 = 
0,999; pendiente = 1,180; asíntota predicha por la función = 
41,674.           Bosque muy húmedo subtropical: Sobs = 35; R2 
= 0,999; pendiente = 1,183; asíntota predicha por la función = 
45,947. 
 
 

 
 
Figura 4. Curva de acumulación de especies de la araneofau-
na orbitelar para cada uno de las estaciones, ajustada a la 
función de Clench.           Estación seca. Sobs = 32; R2 = 
0,998; pendiente = 1,437; asíntota predicha por la función = 
102,759.          Estación lluviosa menor. Sobs = 35; R2 = 
0,999; pendiente = 1,576; asíntota predicha por la función = 
64,329.             Veranillo de San Juan. Sobs = 41; R2 = 0,999; 
pendiente = 1,846; asíntota predicha por la función = 70,55.    
           Estación lluviosa mayor = Sobs: 43; R2 = 0.999; pen-
diente = 1,941; asíntota predicha por la función = 71,152. 
 
 
que fueron reportadas un total de 55 morfoespecies 
(Tabla I). Se reportan como nuevos registros para ésta 
región los géneros Theridiosoma, Azilia, Chrysometa, 
Parawixia, Pronous, Scoloderus y Witica y las especies 
Metabus ocellatus, Leucauge argyra, Argiope florida y 
Micrathena horrida. Araneidae se registra como la fami-
lia más rica en especies dentro de la araneofauna orbite-
lar recolectada en tres formaciones vegetales de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, similarmente a lo registrado por 
Silva (1996) y Silva & Coddington (1996) en el Neotró-
pico. En Colombia coincide con lo reportado por Barri-
ga (1995), Bello (1995), Flórez & Sánchez (1995), Fló-
rez (1996, 1998, 1999b), Vallejo (1997) y Ow (2001). 
Sin embargo, difiere con lo registrado por Blanco-
Vargas et al. (2003) debido a que la familia Tetragnat-
hidae presentó la mayor riqueza en dicho estudio, al 
parecer porque se observa una tendencia de reemplaza-
miento gradual de la familia Araneidae por la familia 
Tetragnathidae a medida que se incrementa la altitud 
(Cepeda & Flórez, 2007). 
 Comparando los resultados con estudios en am-
bientes semejantes, se encontró que, en la Reserva Natu-
ral La Iguana Verde (bms-T) Araneidae fue la familia 
más abundante y más rica en especies, similarmente a lo 
registrado por Flórez (1996, 1998, 1999a) en un mismo 
tipo de formación vegetal, considerando los datos rela-
cionados con el gremio de arañas orbitelares. Honduras 
(bh-ST) exhibió la mayor riqueza a nivel de familias y 
Araneidae presentó la mayor abundancia y riqueza de 
especies, lo que concuerda con lo reportado por Flórez 
(1996, 1998) en un tipo de bosque similar. En el Embu-
do (bmh-ST) Araneidae fue la familia más abundante y 
más rica en especies, similarmente a lo registrado por 
Flórez (1996, 1998, 1999b) en el mismo tipo de forma-
ción vegetal. 
 Se registró un número importante de especies que 
están representadas por sólo uno o dos individuos 
(27,27%), lo que podría atribuirse a la particularidad 
poblacional de la artropofauna tropical, que se caracteri-
za por presentar un elevado número de especies con 
bajas densidades poblacionales (Flórez 1998, 1999a, 
1999b). Resultados similares son reportados por Silva 
(1996) y Silva & Coddington (1996) en otros bosques 
Neotropicales, y por Flórez (1998, 1999a, 1999b), Niño, 
et al. (2002), Rico, et al. (2005) y Cepeda & Flórez 
(2007) en Colombia. 
 En cada una de las localidades se presentaron 
morfoespecies exclusivas. La condición estenoica que al 
parecer presentan algunas especies de arañas orbitelares 
podría ser considerada como elemento importante para 
el manejo y conservación de bosques, así como para la 
realización de valoraciones de hábitats, dado que las 
arañas, especialmente las sedentarias, son muy sensibles 
a los cambios estructurales del ambiente (Robinson, 
1981, en: Morón, 2004). 
 
ARANEOFAUNA ORBITELAR Y SU RELACIÓN CON LAS 
ESTACIONES 
La riqueza y abundancia de arañas orbitelares presentes 
en la Sierra Nevada aumentó a lo largo del año (Tabla 
II), coincidiendo con el incremento de los niveles de 
precipitación. Resultados semejantes han sido registra-
dos por Barriga (1995) y Niño et al. (2002) pero sin 
embargo difieren de los presentados por Bello (1995), 
Blanco-Vargas et al. (2003) y Ow (2001). Los resulta-
dos obtenidos podrían atribuirse a que el rango y la 
frecuencia en el número de individuos de una comuni-
dad de arañas puede aumentar o disminuir con los pe-
riodos de lluvia (Döbel et al., 1990, en: Niño et al., 
2002) y a que los factores climáticos, principalmente la  
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Figura 5. Curva de abundancia de la araneofauna orbitelar 
presente en tres formaciones vegetales de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
 
temperatura y la humedad, determinan la abundancia de 
las poblaciones de arañas (Flórez, 1997). En la Sierra 
Nevada la humedad relativa muestra un comportamiento 
estrechamente relacionado con el régimen de lluvias 
(Mayr et al., 1997, 1998). Por otra parte estudios feno-
lógicos de la artropofauna tropical han demostrado que 
existen cambios en las densidades poblacionales regula-
dos por las variaciones interanuales de lluvia y sequía 
(Willis, 1976; Buskirk & Buskirk, 1976; Levings & 
Windsor, 1985; Pearson & Derr, 1986). 
 
 

 
 
Figura 6. Análisis de la distribución espacio-temporal de las 
arañas orbitelares presentes en las tres formaciones vegetales 
de la Sierra Nevada de Santa Marta (MDS). ES=estación seca, 
LS=estación lluviosa menor, SJ=veranillo de San Juan, LB= 
estación lluviosa mayor. 
 
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 
Los valores de dominancia (Tabla III) fueron debidos en 
gran parte a la alta abundancia de las morfoespecies 
Mangora sp. en el Embudo y Metazygia sp. en la Reser-
va Natural La Iguana Verde y en Honduras, debido a 
que éstas morfoespecies se registraron como las más 
abundantes (Tabla I) y según Magurran (1988) este 
índice esta fuertemente influenciado por las especies 
más abundantes. Al analizar los valores de dominancia 
según las estaciones se observa en general que ésta es 

mayor en los estaciones lluviosas con respecto a las 
estaciones secas, lo cual podría atribuirse a la alta abun-
dancia que presenta la morfoespecie Mangora sp. en 
dichas estaciones (Tabla II). 
 La equidad fue mayor en Honduras (Tabla III), 
probablemente porque presentó la mayor riqueza de 
especies y su abundancia fue proporcional, debido a que 
este índice expresa uniformidad en los valores de impor-
tancia de todas las especies, asumiendo que los indivi-
duos son seleccionados al azar y que todas las especies 
están representadas en la muestra (Magurran, 1988). Los 
valores de equidad de acuerdo a las estaciones, presenta-
ron una tendencia contraria a los valores de dominancia, 
debido a que son parámetros inversos de la comunidad 
(Moreno, 2001). Los valores obtenidos sugieren que el 
régimen climático, así como las condiciones de cada 
localidad (formación vegetal) parecen estar relacionadas 
con variaciones en la composición y estructura de las 
comunidades de arañas orbitelares. 
 La similitud registrada entre localidades (Tabla 
IV) se presentó posiblemente por la proximidad que 
existe entre Honduras y el Embudo (Fig. 1), esta cerca-
nía puede permitir que se presente un efecto de borde, 
corredores biológicos y condiciones semejantes (precipi-
tación, humedad, temperatura, tipo de vegetación, entre 
otras) entre dichas localidades. Entre estaciones se pre-
sentó dicha similitud (Tabla V) probablemente debido al 
incremento en los niveles de precipitación a lo largo del 
año, lo cual puede proporcionar las condiciones adecua-
das para que se vean favorecidas determinadas especies 
de arañas, pues el gradiente de factores ambientales 
limita la abundancia y riqueza de especies (Matteuci & 
Colma, 1982, en: Barriga, 1995). 
 La distribución de abundancia de especies (Fig. 
5) concuerda con la esperada para comunidades tropica-
les, caracterizadas por presentar pocas especies domi-
nantes y muchas especies raras. El modelo de distribu-
ción obtenido (Tabla VI) coincide con los registrados 
por Barriga (1995), Bello (1995) en uno de los hábitat 
considerados (pastizal) y Cepeda & Flórez (2007), pro-
bablemente porque las comunidades de arañas orbitela-
res en las localidades consideradas son estables y se 
encuentran en un relativo equilibrio (Moreno, 2001); de 
otra parte estos resultados corroboran la tendencia de la 
mayoría de los estudios ecológicos que parecen ajustarse 
a un modelo de rango-abundancia log-normal (May, 
1975; Sugihara, 1980; Gaston & Blackburn, 2000; Lon-
gino et al., 2002, en: Magurran, 2004). 
 
DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL 
La distribución espacio-temporal sugiere que la compo-
sición y estructura de las comunidades de arañas orbite-
lares parece estar más influida por las condiciones pro-
pias de las localidades (formaciones vegetales) que por 
la estacionalidad. Esto quizás sea debido a que la distri-
bución de las poblaciones de arañas está determinada 
por muchos factores como la competencia, la depreda-
ción, la presencia de parásitos, el grado de diversifica-
ción vegetal y la abundancia de las presas (Wise 1993; 
Flórez, 1997). 
 Se puede concluir que el Caribe colombiano 
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presenta una diversidad representativa de arañas orbite-
lares, sin embargo, el conocimiento de este grupo es aun 
deficiente, lo que demuestra la necesidad de realizar 
futuras investigaciones que analicen la estructura y 
composición de las comunidades de arañas presentes en 
esta región del país. 
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Tabla I.  
Araneofauna orbitelar presente en tres formaciones vegetales de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

bms-T=Reserva Natural La Iguana Verde, bh-ST=Honduras, bmh-ST=Embudo. 
 

Familias Especies bms-T bh-ST bmh-ST 
Abun. 
Abs. 

Abun. Rel. 
(%) 

Deinopidae Deinopidae sp. 2 0 0 2 0,11 
Uloboridae Uloborus sp.1 5 9 1 15 0,85 
  Uloborus sp.2 0 1 0 1 0,06 
Araneidae Micrathena horrida 7 3 0 10 0,57 
  Micrathena lucasi 1 6 10 17 0,97 
  Micrathena sexspinosa 16 60 6 82 4,67 
  Micrathena lepidoptera 0 4 0 4 0,23 
  Alpaida sp.1 4 0 0 4 0,23 
  Alpaida sp.2 0 0 48 48 2,74 
  Cyclosa sp. 3 9 5 17 0,97 
  Witica sp.1 0 8 0 8 0,46 
  Witica sp.2 0 1 1 2 0,11 
  Witica sp.3 0 1 0 1 0,06 
  Eustala sp. 1 0 0 1 0,06 
  Wagneriana sp. 5 28 4 37 2,11 
  Acacesia sp. 42 8 16 66 3,76 
  Mangora sp. 18 18 316 352 20,06 
  Argiope argentata 0 0 1 1 0,06 
  Argiope florida 0 2 11 13 0,74 
  Metazygia sp. 63 118 1 182 10,37 
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  Verrucosa sp.1 2 0 0 2 0,11 
  Verrucosa sp.2 5 0 0 5 0,28 
  Eriophora sp.1 13 0 4 17 0,97 
  Eriophora sp.2 3 0 0 3 0,17 
  Eriophora sp.3 1 0 0 1 0,06 
  Scoloderus sp. 2 2 50 54 3,08 
  Larinia sp. 1 0  1 0,06 
  Araneus sp.1 1 0 12 13 0,74 
  Araneus sp.2 7 0 0 7 0,4 
  Araneus sp.3 11 0 1 12 0,68 
  Araneus sp.4 2 0 0 2 0,11 
  Araneus sp.5 0 13 0 13 0,74 
  Pronous sp. 0 10 97 107 6,1 
  Parawixia sp.1 0 3 48 51 2,91 
  Parawixia sp.2 1 0 0 1 0,06 
  Parawixia sp.3 0 1 15 16 0,91 
  Parawixia sp.4 0 0 3 3 0,17 
  Parawixia sp.5 0 2 9 11 0,63 
  Parawixia sp.6 0 4 40 44 2,51 
  Araneidae sp.1 0 46 13 59 3,36 
  Araneidae sp.2 0 1 5 6 0,34 
Nephilidae Nephila clavipes 7 3 18 28 1,6 
Tetragnathidae Leucauge sp. 8 5 133 146 8,32 
  Tetragnatha sp.1 1 6 3 10 0,57 
  Tetragnatha sp.2 1 0 1 2 0,11 
  Leucauge argyra 0 1 0 1 0,06 
  Metabus ocellatus 0 13 0 13 0,74 
  Chrysometa sp.1 0 0 1 1 0,06 
  Chrysometa sp.2 0 0 2 2 0,11 
  Chrysometa sp.3 3 44 95 142 8,09 
  Azilia sp. 0 7 5 12 0,68 
Theridiosomatidae Theridiosoma sp.1 0 2 38 40 2,28 
  Theridiosoma sp.2 0 26 1 27 1,54 
  Theridiosomatidae sp. 0 6 9 15 0,85 
Anapidae Anapisona sp. 0 25 0 25 1,42 
TOTAL   236 496 1023 1755 100 
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Tabla III. 
Diversidad de la araneofauna orbitelar recolectada en tres formaciones vegetales de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

  Localidad   Estaciones   
Índices 

 
bms-T 

 
bh-ST 

 
bmh-ST 

 
Seca 

 
Lluviosa 
menor 

Veranillo de San 
Juan 

Lluviosa 
mayor 

Simpson (D) 0,121 0,1 0,14 0,117 0,134 0,069 0,089 

Shannon (H’) 1,128 1,203 1,082 1,101 1,125 1,32 1,273 
 
 
 
 

Tabla IV. 
Índice de Similitud de Sørensen para la araneofauna orbitelar presente 

en tres formaciones vegetales de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 

  bms-T bh-ST bmh-ST 

bms-T * 40,6 56,1 

bh-ST * * 71,3 

bmh-ST * * * 
 
 
 
 

Tabla V. 
Índice de Similitud de Sørensen para la araneofauna orbitelar recolectada en tres formaciones vegetales 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, según estaciones. 
 

 Seca 
Lluviosa 
menor 

Veranillo de San 
Juan 

Lluviosa 
mayor 

Seca * 64,5 44,5 61,9 

Lluviosa menor * * 97,8 90,5 

Veranillo de San Juan * * * 96,3 

Lluviosa mayor * * * * 
 
 
 
 

Tabla VI. 
Probabilidad de ajuste a los modelos de curva de rango-abundancia para cada una de las  

formaciones vegetales de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 

 Distribución bms-T bh-ST bmh-ST 

Serie geométrica 1,337e-10 4,354e-12 0 

Serie logarítmica 0,6076 0,9771 0,0001872 

Distribución log-normal 0,8878 0,9843 0,253 
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Tabla VII. 
Análisis de tipificación para identificar las especies que caracterizaron la distribución 
de las arañas orbitelares. Los valores son los porcentajes de similaridad de tipifica- 

ción para las especies que aportaron más del 10% de la abundancia total. 
 

Especies bms-T bh-ST bmh-ST 

Mangora sp. 7,71 2,24 41,24 

Acacesia sp. 26,09 1,93   

Metazygia sp. 27,33 26,68   

Micrathena sexspinosa 7,68 15,13   

Chrysometa sp.3   11,4 16,04 

Leucauge sp. 7,95   5,57 

Araneus sp.2 3     

Araneus sp.3 2,88     

Eriophora sp.1 5,28     

Verrucosa sp.2 2,75     

Wagneriana sp.   5,71   

Witica sp.1   2,44   

Araneus sp.5   4,37   

Metabus ocellatus   1,77   

Theridiosoma sp.2   3,90   

Uloborus sp.1   2,12   

Tetragnatha sp.1   1,93   

Anapisona sp.   1,82   

Araneidae sp.1   8,65   

Nephila clavipes     2,64 

Parawixia sp.6     3,35 

Pronous sp.     17,82 

Scoloderus sp.     4,08 

Theridiosoma sp.1     4,69 

Promedio de similaridad  36,45 49,12 50,22 
 




