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REsuMEn

Durante los días 26 de marzo al 5 de abril de 2008, fue realizada una evaluación biológica rápida 
de los ecosistemas acuáticos y terrestres del Ramal de Calderas, Estado Barinas, Venezuela. El área 
de influencia del estudio comprendió tres áreas focales a saberÑ Área Focal 1: Sector San Ramón 
(Cerro Gobernador - Valle Encantado); Área Focal 2: Sector Aguas Blancas (Los Alcaravanes) 
y Área Focal 3: Sector Pozo Azul (Bosque de Café - Pozo Azul - La Volcanera). Los muestreos 
fueron realizados en 16 estaciones ubicadas entre los 933 y 1590 m s.n.m. Los cuerpos de agua 
estudiados (quebradas y pozos) pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Orinoco (piedemonte 
andino), a través del sistema río Calderas, río Santo Domingo y río Apure. Se identificaron 
nueve especies, de las cuales seis (67% del total) estuvieron presentes en el sector San Ramón 
(AF 1), otras seis (67% del total) en el sector Aguas Blancas (AF 2) y cinco (55% del total) en 
el sector Pozo Azul - La Volcanera (AF 3). El Orden Siluriformes fue el grupo dominante con 
cinco especies (56%), seguido por los Characiformes con cuatro (44%). De las seis familias 
identificadas, Trichomycteridae presentó la mayor riqueza específica con tres especies (33%), 
seguida por Characidae con dos especies (22%), y Crenuchidae, Lebiasinidae, Astroblepidae y 
Loricariidae con una especie cada una (11% c/u). Al menos dos especies, una asignada al género 
Astroblepus y otra al género Trichomycterus, son nuevas para la ciencia. Las principales amenazas 
a la conservación de la ictiofauna de la región son la degradación y pérdida de hábitat, producto 
de malas prácticas agrícolas como la tala y la quema para la instalación y ampliación de potreros 
y sobre-pastoreo en áreas de nacientes de cursos de agua. Así mismo, se observó contaminación 
puntual de algunos de los cursos de agua estudiados.

inTRoduCCión

La ictiofauna continental venezolana supera en la actualidad las 1300 especies. En la región 
andina, entendida esta como la región que comprende por un lado los ríos que drenan desde el 
piedemonte al Lago de Maracaibo, y por otro los que discurren hacia la cuenca del Orinoco, se 
reconocen unas 250 especies, cifra aún conservadora (Lasso 2008a).

Para la región Andina, incluyendo las tierras altas y los ríos de piedemonte que drenan tanto 
a la cuenca del Lago de Maracaibo como al Orinoco, se han publicado diversos trabajos que 
permiten tener una panorámica relativamente buena de la ictiofauna. Así hay que señalar los 
aportes de Fernández-Yépez y Martín (1953) – ictiofauna Sierra de Perijá; Navidad (1987) - 
ictiofauna bajo río Chama; Nebiolo (1982 a, b, 1987) – ictiofauna medio y alto río Chama; 
Palencia (1988 a, b) – composición y estructura comunitaria de la ictiofauna de los ríos Uribante 
y Doradas (Estado Táchira); Palencia (1999 a,b) – ictiofauna de la parte alta del río Bocono 
y todo el Estado Trujillo; Péfaur (1987) – ictiofauna de los ríos Uribante y Doradas; Pérez y 
Taphorn (1993) – zoogeografía cuencas de Maracaibo y Magdalena; Taphorn (1992) – Characi-
formes del piedemonte andino y Taphorn y Lilyestrom (1984) sobre todos los peces de la cuenca 
de Maracaibo (clave identificatoria).
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Peces del Ramal de Calderas 
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Respecto a la literatura sobre las amenazas, importancia de 
la ictiofauna, especies en peligro e impacto antrópico, des-
tacan los trabajos de Allan et al. (2001) relativo al impacto 
de la deforestación y uso del suelo sobre los ríos andinos y 
del piedemonte; Lasso (2008 b) sobre las especies amenaza-
das; Péfaur y Sierra (1988) y Lasso-Alcalá et al. (2001) con 
la introducción de especies; Péfaur (1988) quien evaluó la 
importancia económica de la ictiofauna alto-andina; Rodrí-
guez-Olarte y Taphorn (1995) que aplicaron los índices de 
integridad biótica en ríos de transición piedemonte-llanos y 
finalmente, Winemiller et al. (1996), que estudiaron el efecto 
de las perturbaciones humanas sobre los ríos de piedemonte 
y su ictiofauna.

En relación a la ictiofauna del Ramal de Calderas no existe 
ninguna publicación al respecto ni prospecciones ictiológicas 
realizadas previamente, por lo que esta evaluación (RAP Cal-
deras 2008) constituye el primer aporte al respecto. Los resul-
tados que se exponen más adelante, muestran que, a pesar de 
contener una baja diversidad, su importancia biogeográfica es 
notoria ya que incluye nuevas especies endémicas de los Andes 
de Venezuela.

MATERiAl Y MÉTodos

Área de estudio
El Ramal de Calderas se encuentra ubicado en la región sur-
occidental de Venezuela, específicamente en la vertiente orien-
tal de la Cordillera de Mérida, en los estados Mérida, Barinas 
y Trujillo, entre la Sierra de Santo Domingo y el Ramal de 
Guaramacal. Desde el punto de vista hidrográfico los cuerpos 
de agua estudiados (quebradas y pozos) pertenecen a la cuenca 
del río Orinoco, a través del sistema río Calderas, río Santo 
Domingo y río Apure, y son ejemplo de ríos del piedemonte 
andino que drenan hacia la Orinoquia.

El área de estudio incluyó tres áreas focales: Área Focal 1: 
Sector San Ramón (Cerro Gobernador - Valle Encantado); 
Área Focal 2: Sector Aguas Blancas (Los Alcaravanes) y Área 
Focal 3: Sector Pozo Azul (Bosque de Café - Pozo Azul - La 
Volcanera). Los muestreos fueron realizados en 16 estaciones 
ubicadas entre los 933 y 1590 m s.n.m. (Apéndice 6). 

Los ríos y quebradas mostraron las características típicas de 
ríos de montaña y piedemonte andino, como son una pen-
diente inclinada, cambios abruptos en la geomorfología del 
cauce, con numerosos saltos, cascadas, zonas ritrónicas y rápi-
dos. Estas secciones reofílicas alternaron con zonas de aguas 
más tranquilas donde se formaban pozos de ancho y pro-
fundidad variable. En general, las aguas fueron claras (trans-
parentes) con valores bajos de conductividad (4 - 86 µs), 
concentración de sólidos disueltos (3,2 -57,8 ppm) y bajas 
temperaturas (15,5 - 21 ºC), condiciones típicas de ríos de 
piedemonte andino. Los valores de descarga oscilaron entre 
0,172 m3/s en la quebrada El Molino sector bajo y 0,545 m3/s 
en la quebrada La Bellaca (López-Ordaz et al. 2009). Para una 
caracterización mas detallada de las variables fisicoquímicas 

de los cuerpos de agua del Ramal de Calderas ver a los autores 
anteriores en el Capítulo de Macroinvertebrados Acuáticos de 
este Boletín RAP. 

Trabajo de campo y laboratorio
De acuerdo al hábitat muestreado se utilizaron dos sistemas de 
pesca, métodos activos y métodos pasivos. Estos se emplearon 
tanto de día como de noche. 

Métodos activos
Incluyeron las redes de mano o salabardos. Las redes de 

mano, de diámetro del aro de longitud variable (1 a 5 mm 
entrenudo), se emplearon para la captura de peces asociados a 
las zonas potámicas (aguas tranquilas) y ritrónicas (rápidos) de 
las quebradas o estaciones estudiadas. El esfuerzo de pesca fue 
3 personas/2 horas/día muestreo y 3 personas/2 horas/noche 
muestreo por estación.

Métodos pasivos
Incluyeron redes de ahorque (“gill net”) tipo monofilamento 
de 20 x 2 m (1,5 mm) y nasas metálicas (“minnow trap”). 
Se emplearon tres redes de ahorque (una por estación), las 
cuales fueron colocadas en pozas o el curso principal de las 
quebradas cubriendo todo el ancho del cauce, durante ciclos 
continuos de 24 horas. En el caso de las nasas, se utilizaron 
cinco (5) por estación e igualmente fueron colocadas en pozas 
o el cauce principal de las quebradas, durante ciclos continuos 
de 24 horas.

Todos los peces fueron fijados en formol al 10 %. Se hizo 
un registro fotográfico de los peces recién capturados o, en lo 
posible, en acuario, con el objeto de tener información sobre 
la coloración en vida o fresco de las especies. 

Los peces fueron a transferidos a etanol 70% y depositados 
en la colección de Ictiología del Museo de Historia Natural La 
Salle, Caracas (MHNLS), bajo los números 22861 al 22927. 
Para la identificación se utilizaron básicamente los trabajos de 
Schultz (1944 a, b) y Taphorn (1992).

REsulTAdos Y disCusión

Curva acumulada de especies
La curva de acumulación de especies (Figura 4.1) permite 
observar cuan eficientes fueron los muestreos llevados a cabo 
durante el estudio. El primer día de muestreo se colectaron 
dos especies (22% del total de especies capturadas), presen-
tándose posteriormente un ascenso sostenido hasta el cuarto 
día con la captura acumulada de seis especies (67% del total 
de especies capturadas), en la quebrada La Bellaca. A partir de 
allí y hasta el séptimo día, la pendiente de la curva se mantiene 
constante iniciándose un proceso de estabilización. Esta esta-
bilización se debió a la falta de capturas en las estaciones 8 a la 
10 del Área Focal 2, cuyas razones se explican en la sección de 
resultados por áreas focales. Posteriormente la curva presenta 
un incremento de tres especies (33% del total de especies cap-

turadas), que fueron colectadas en la 
quebrada el Molino (sector medio) y 
La Volcanera, durante los días 8 y 9 
del muestreo. Este número acumu-
lado de especies se mantiene durante 
los dos últimos días de muestreo. Con 
base en el comportamiento de la curva 
de acumulación de especies, es posible 
afirmar que los muestreos realizados 
permitieron la captura de un número 
significativo de especies, llegándose al 
punto de la estabilización durante los 
últimos días. Con esta tendencia se 
entiende que un bajo número de espe-
cies pudieron quedar excluidas de las 
colectas.

Muestreos adicionales en épocas 
climáticas contrastantes, de mayor 
duración y con la implementación de 
otros sistemas de pesca, podrían permitir la recolecta de espe-
cies no registradas dentro del presente estudio, especialmente 
en parte baja de las cuencas del río Calderas y quebrada La 
Bellaca (Áreas Focales 1 y 2) y en el sector bajo de la quebrada 
La Volcanera (Área Focal 3).

Riqueza e inventario de especies
La ictiofauna de la región evaluada incluye nueve especies, dos 
órdenes y seis familias (Tabla 4.1). Los Siluriformes domina-
ron con cinco especies (56 %), seguido por Characiformes 
con cuatro especies (44%). Fueron identificadas seis familias 
de las cuales Trichomycteridae presentó la mayor riqueza espe-
cífica con tres especies (33%), seguida por Characidae con dos 
especies (22%) y Crenuchidae, Lebiasinidae, Astroblepidae y 
Loricariidae con una especie cada una (11% c/u).

De las nueve especies listadas (Tabla 4.1), cuatro fueron 
identificadas a nivel genérico (Astroblepus sp. 1, Trichomycterus 
sp. 1, Trichomycterus sp. 2, Trichomycterus sp. 3) y cinco se 
encuentran plenamente identificadas (Creagrutus gyrospilus,, 
Hemibrycon metae, Characidium chupa, Piabucina erythrinoi-
des y Chaetostoma dorsale). Al menos dos especies resultaron 
ser nuevas para la ciencia: Astroblepus sp.1 (Astroblepidae), y 
Trichomycterus sp. 2 (Trichomycteridae). Astroblepus sp1 se 
encuentra actualmente en proceso de descripción por Scott 
Schaefer (AMNH) y Francisco Provenzano (MBUCV), quie-
nes están realizando una revisión taxonómica de la familia 
Astroblepidae para el norte de Suramérica. Aparentemente 
este género muestra una gran variabilidad en cuanto a su mor-
fología y en especial de su patrón de coloración, dificultándose 
la separación entre las especies. En los ejemplares capturados 
en los muestreos del RAP se observó esta gran variabilidad 
(posiblemente cinco morfotipos). En ese sentido Péfaur 
(1987,1989) y Palencia (1988 a, b) señalaron la existencia de 
poblaciones en extremo variables con ocho morfotipos, en la 
cuenca alta del río Uribante. En la región de Calderas pudiera 
haber otra especie (Astroblepus phelpsi), que ha sido conside-
rada en el Libro Rojo de la Fauna de Venezuela en la categoría 
de “Vulnerable” (Jaimez-Ruiz y Pefáur 2008). Se distribuye en 
ambas vertientes del piedemonte andino, tanto en los ríos que 
drenan a la cuenca del Lago de Maracaibo, como a la cuenca 
del Apure (Orinoco). En el Estado Mérida ha sido señalada en 
las quebradas San Jacinto, San Francisco, Las González y en 
los ríos Albarregas y Mocoties, todos afluentes del río Chama 

Figura 4.1. Curva acumulada de especies de peces durante el RAP Calderas, Estado Barinas, Venezuela, 2008.

Área Focal

TAXA AF 1 AF 2 AF 3

Orden Characiformes

Familia Characidae

Creagrutus gyrospilus X X

Hemibrycon metae X

Familia Crenuchidae

Characidium chupa X X X

Familia Lebiasinidae

Piabucina  erythrinoides X X X

Orden Siluriformes

Familia Astroblepidae

Astroblepus sp. 1 X

Familia Loricariidae

Chaetostoma dorsale X X X

Familia Trichomycteridae

Trichomycterus sp. 1 X

Trichomycterus sp. 2 X X

Trichomycterus sp. 3* X

* Especie observada

Tabla 4.1. Lista de peces, por área focal, registrados durante la expedición RAP 
Calderas 2008, Estado Barinas, Andes de Venezuela.
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Respecto a la literatura sobre las amenazas, importancia de 
la ictiofauna, especies en peligro e impacto antrópico, des-
tacan los trabajos de Allan et al. (2001) relativo al impacto 
de la deforestación y uso del suelo sobre los ríos andinos y 
del piedemonte; Lasso (2008 b) sobre las especies amenaza-
das; Péfaur y Sierra (1988) y Lasso-Alcalá et al. (2001) con 
la introducción de especies; Péfaur (1988) quien evaluó la 
importancia económica de la ictiofauna alto-andina; Rodrí-
guez-Olarte y Taphorn (1995) que aplicaron los índices de 
integridad biótica en ríos de transición piedemonte-llanos y 
finalmente, Winemiller et al. (1996), que estudiaron el efecto 
de las perturbaciones humanas sobre los ríos de piedemonte 
y su ictiofauna.

En relación a la ictiofauna del Ramal de Calderas no existe 
ninguna publicación al respecto ni prospecciones ictiológicas 
realizadas previamente, por lo que esta evaluación (RAP Cal-
deras 2008) constituye el primer aporte al respecto. Los resul-
tados que se exponen más adelante, muestran que, a pesar de 
contener una baja diversidad, su importancia biogeográfica es 
notoria ya que incluye nuevas especies endémicas de los Andes 
de Venezuela.

MATERiAl Y MÉTodos

Área de estudio
El Ramal de Calderas se encuentra ubicado en la región sur-
occidental de Venezuela, específicamente en la vertiente orien-
tal de la Cordillera de Mérida, en los estados Mérida, Barinas 
y Trujillo, entre la Sierra de Santo Domingo y el Ramal de 
Guaramacal. Desde el punto de vista hidrográfico los cuerpos 
de agua estudiados (quebradas y pozos) pertenecen a la cuenca 
del río Orinoco, a través del sistema río Calderas, río Santo 
Domingo y río Apure, y son ejemplo de ríos del piedemonte 
andino que drenan hacia la Orinoquia.

El área de estudio incluyó tres áreas focales: Área Focal 1: 
Sector San Ramón (Cerro Gobernador - Valle Encantado); 
Área Focal 2: Sector Aguas Blancas (Los Alcaravanes) y Área 
Focal 3: Sector Pozo Azul (Bosque de Café - Pozo Azul - La 
Volcanera). Los muestreos fueron realizados en 16 estaciones 
ubicadas entre los 933 y 1590 m s.n.m. (Apéndice 6). 

Los ríos y quebradas mostraron las características típicas de 
ríos de montaña y piedemonte andino, como son una pen-
diente inclinada, cambios abruptos en la geomorfología del 
cauce, con numerosos saltos, cascadas, zonas ritrónicas y rápi-
dos. Estas secciones reofílicas alternaron con zonas de aguas 
más tranquilas donde se formaban pozos de ancho y pro-
fundidad variable. En general, las aguas fueron claras (trans-
parentes) con valores bajos de conductividad (4 - 86 µs), 
concentración de sólidos disueltos (3,2 -57,8 ppm) y bajas 
temperaturas (15,5 - 21 ºC), condiciones típicas de ríos de 
piedemonte andino. Los valores de descarga oscilaron entre 
0,172 m3/s en la quebrada El Molino sector bajo y 0,545 m3/s 
en la quebrada La Bellaca (López-Ordaz et al. 2009). Para una 
caracterización mas detallada de las variables fisicoquímicas 

de los cuerpos de agua del Ramal de Calderas ver a los autores 
anteriores en el Capítulo de Macroinvertebrados Acuáticos de 
este Boletín RAP. 

Trabajo de campo y laboratorio
De acuerdo al hábitat muestreado se utilizaron dos sistemas de 
pesca, métodos activos y métodos pasivos. Estos se emplearon 
tanto de día como de noche. 

Métodos activos
Incluyeron las redes de mano o salabardos. Las redes de 

mano, de diámetro del aro de longitud variable (1 a 5 mm 
entrenudo), se emplearon para la captura de peces asociados a 
las zonas potámicas (aguas tranquilas) y ritrónicas (rápidos) de 
las quebradas o estaciones estudiadas. El esfuerzo de pesca fue 
3 personas/2 horas/día muestreo y 3 personas/2 horas/noche 
muestreo por estación.

Métodos pasivos
Incluyeron redes de ahorque (“gill net”) tipo monofilamento 
de 20 x 2 m (1,5 mm) y nasas metálicas (“minnow trap”). 
Se emplearon tres redes de ahorque (una por estación), las 
cuales fueron colocadas en pozas o el curso principal de las 
quebradas cubriendo todo el ancho del cauce, durante ciclos 
continuos de 24 horas. En el caso de las nasas, se utilizaron 
cinco (5) por estación e igualmente fueron colocadas en pozas 
o el cauce principal de las quebradas, durante ciclos continuos 
de 24 horas.

Todos los peces fueron fijados en formol al 10 %. Se hizo 
un registro fotográfico de los peces recién capturados o, en lo 
posible, en acuario, con el objeto de tener información sobre 
la coloración en vida o fresco de las especies. 

Los peces fueron a transferidos a etanol 70% y depositados 
en la colección de Ictiología del Museo de Historia Natural La 
Salle, Caracas (MHNLS), bajo los números 22861 al 22927. 
Para la identificación se utilizaron básicamente los trabajos de 
Schultz (1944 a, b) y Taphorn (1992).

REsulTAdos Y disCusión

Curva acumulada de especies
La curva de acumulación de especies (Figura 4.1) permite 
observar cuan eficientes fueron los muestreos llevados a cabo 
durante el estudio. El primer día de muestreo se colectaron 
dos especies (22% del total de especies capturadas), presen-
tándose posteriormente un ascenso sostenido hasta el cuarto 
día con la captura acumulada de seis especies (67% del total 
de especies capturadas), en la quebrada La Bellaca. A partir de 
allí y hasta el séptimo día, la pendiente de la curva se mantiene 
constante iniciándose un proceso de estabilización. Esta esta-
bilización se debió a la falta de capturas en las estaciones 8 a la 
10 del Área Focal 2, cuyas razones se explican en la sección de 
resultados por áreas focales. Posteriormente la curva presenta 
un incremento de tres especies (33% del total de especies cap-

turadas), que fueron colectadas en la 
quebrada el Molino (sector medio) y 
La Volcanera, durante los días 8 y 9 
del muestreo. Este número acumu-
lado de especies se mantiene durante 
los dos últimos días de muestreo. Con 
base en el comportamiento de la curva 
de acumulación de especies, es posible 
afirmar que los muestreos realizados 
permitieron la captura de un número 
significativo de especies, llegándose al 
punto de la estabilización durante los 
últimos días. Con esta tendencia se 
entiende que un bajo número de espe-
cies pudieron quedar excluidas de las 
colectas.

Muestreos adicionales en épocas 
climáticas contrastantes, de mayor 
duración y con la implementación de 
otros sistemas de pesca, podrían permitir la recolecta de espe-
cies no registradas dentro del presente estudio, especialmente 
en parte baja de las cuencas del río Calderas y quebrada La 
Bellaca (Áreas Focales 1 y 2) y en el sector bajo de la quebrada 
La Volcanera (Área Focal 3).

Riqueza e inventario de especies
La ictiofauna de la región evaluada incluye nueve especies, dos 
órdenes y seis familias (Tabla 4.1). Los Siluriformes domina-
ron con cinco especies (56 %), seguido por Characiformes 
con cuatro especies (44%). Fueron identificadas seis familias 
de las cuales Trichomycteridae presentó la mayor riqueza espe-
cífica con tres especies (33%), seguida por Characidae con dos 
especies (22%) y Crenuchidae, Lebiasinidae, Astroblepidae y 
Loricariidae con una especie cada una (11% c/u).

De las nueve especies listadas (Tabla 4.1), cuatro fueron 
identificadas a nivel genérico (Astroblepus sp. 1, Trichomycterus 
sp. 1, Trichomycterus sp. 2, Trichomycterus sp. 3) y cinco se 
encuentran plenamente identificadas (Creagrutus gyrospilus,, 
Hemibrycon metae, Characidium chupa, Piabucina erythrinoi-
des y Chaetostoma dorsale). Al menos dos especies resultaron 
ser nuevas para la ciencia: Astroblepus sp.1 (Astroblepidae), y 
Trichomycterus sp. 2 (Trichomycteridae). Astroblepus sp1 se 
encuentra actualmente en proceso de descripción por Scott 
Schaefer (AMNH) y Francisco Provenzano (MBUCV), quie-
nes están realizando una revisión taxonómica de la familia 
Astroblepidae para el norte de Suramérica. Aparentemente 
este género muestra una gran variabilidad en cuanto a su mor-
fología y en especial de su patrón de coloración, dificultándose 
la separación entre las especies. En los ejemplares capturados 
en los muestreos del RAP se observó esta gran variabilidad 
(posiblemente cinco morfotipos). En ese sentido Péfaur 
(1987,1989) y Palencia (1988 a, b) señalaron la existencia de 
poblaciones en extremo variables con ocho morfotipos, en la 
cuenca alta del río Uribante. En la región de Calderas pudiera 
haber otra especie (Astroblepus phelpsi), que ha sido conside-
rada en el Libro Rojo de la Fauna de Venezuela en la categoría 
de “Vulnerable” (Jaimez-Ruiz y Pefáur 2008). Se distribuye en 
ambas vertientes del piedemonte andino, tanto en los ríos que 
drenan a la cuenca del Lago de Maracaibo, como a la cuenca 
del Apure (Orinoco). En el Estado Mérida ha sido señalada en 
las quebradas San Jacinto, San Francisco, Las González y en 
los ríos Albarregas y Mocoties, todos afluentes del río Chama 

Figura 4.1. Curva acumulada de especies de peces durante el RAP Calderas, Estado Barinas, Venezuela, 2008.

Área Focal

TAXA AF 1 AF 2 AF 3

Orden Characiformes

Familia Characidae

Creagrutus gyrospilus X X

Hemibrycon metae X

Familia Crenuchidae

Characidium chupa X X X

Familia Lebiasinidae

Piabucina  erythrinoides X X X

Orden Siluriformes

Familia Astroblepidae

Astroblepus sp. 1 X

Familia Loricariidae

Chaetostoma dorsale X X X

Familia Trichomycteridae

Trichomycterus sp. 1 X

Trichomycterus sp. 2 X X

Trichomycterus sp. 3* X

* Especie observada

Tabla 4.1. Lista de peces, por área focal, registrados durante la expedición RAP 
Calderas 2008, Estado Barinas, Andes de Venezuela.
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(Nebiolo 1982 a, b) y en afluentes del río Negro, el cual des-
emboca en el río Uribante (Péfaur y Sierra 1998). En el Estado 
Táchira se ha encontrado en el río El Loro y río Escalante; en 
la quebrada La Honda y en la cuenca alta del río Uribante 
(Péfaur 1987, Palencia 1988 a, b), mientras que en el Estado 
Barinas se encuentra en el río Altamira, afluente del río Santo 
Domingo. En términos altitudinales la especie se encuentra 
distribuida desde los 500 hasta los 2000 m s.n.m. 

En el caso de Trichomycterus sp2 , esta constituye una nueva 
especie que será descrita posteriormente. Existe otra especie 
(Trichomycterus sp.1) que probablemente resulte también 
nueva para la ciencia una vez sea estudiada detalladamente.

No existen trabajos publicados sobre la ictiofauna del río 
Calderas o Santo Domingo en particular, y las pocas publica-
ciones sobre la ictiofauna andina se refieren en su mayoría a 
ríos de la vertiente que drenan a la cuenca del Lago de Mara-
caibo. A primera vista, si se compara la riqueza de especies 
encontrada en este trabajo con otros estudios similares en 
zonas de ambos lados de los Andes de Venezuela (Navidad 
1987, Nebiolo 1982a, b, 1987; Palencia 1988a, b, 1999a, b; 
Péfaur 1987), la cifra preliminar de nueve especies parecería 
baja. Sin embargo, es importante mencionar que la riqueza 
de especies disminuye con la altura, patrón generalizado en 
todos los sistemas acuáticos tropicales (Welcomme 1992). 
Así mismo, los estudios citados anteriormente, involucran 
un mayor número de muestreos en áreas más extensas y en 
mayores intervalos altitudinales. Probablemente, muestreos 
adicionales en otro período climático contrastante y con 

mayor énfasis en la tierras más bajas, incremente la riqueza 
ictiológica de la región.

Resultados por áreas focales y localidades
Con el fin de comparar la riqueza ictiológica de los diferentes 
cuerpos de agua, el área de estudio fue dividida a priori en tres 
áreas focales. Los resultados de riqueza de especies por área 
focal son presentados en la Tabla 4.1 donde se observa que el 
Sector San Ramón (AF 1) y el Sector Aguas Blancas (AF 2) 
presentaron seis especies cada uno (67% c/u del total); para 
el Área Focal 3 Sector Pozo Azul se registraron cinco especies 
(55% del total). Estos resultados se detallan a continuación.

Área Focal 1: Sector San Ramón
La Tabla 4.2 presenta la lista de especies encontrada en las 
siete localidades exploradas de esta área focal, de las cuales 
la quebrada La Bellaca fue la que registró mayor número de 
especies (cinco), mientras que en la quebrada La Última no se 
encontró ninguna especie. En total, seis especies fueron cap-
turadas en toda el área destacándose la carpita criolla (Piabu-
cina erythrinoides) como la especie con mayor distribución, ya 
que estuvo presente en seis de las siete localidades estudiadas. 

La diferencia en la riqueza específica entre localidades o 
estaciones de muestreo se debe a las características y com-
plejidad de cada curso de agua. De esta forma, la localidad 
donde se presentó un mayor número de especies (quebrada 
La Bellaca), presentó un mayor tamaño y caudal, ya que 
es el principal colector de esta área focal. Asimismo, fue la 

localidad de menor altura (1021 m s.n.m.) del área (Apén-
dice 6). Esta mayor riqueza también se observó en el grupo 
de macroinvertebrados acuáticos, hecho asociado también a 
una mayor diversidad de hábitats (López-Ordaz et al. 2009). 
Este resultado era de esperarse pues es común que en los siste-
mas fluviales tropicales ocurra un aumento de la diversidad a 
medida que disminuye la altura (Welcomme 1992).

En esta área focal y específicamente en la quebrada La 
Bellaca (localidad 7) fue capturado un ejemplar de una nueva 
especie de bagre asignada al género Trichomycterus. 

Área Focal 2: Sector Aguas Blancas
En esta área focal se muestrearon seis localidades correspon-
dientes a cuatro cursos de agua (Apéndice 6), registrándose en 
total seis especies de peces (Tabla 4.2), aún cuando en los sec-
tores altos de esta área focal (entre 1500 y 1600 m s.n.m.) no 
se encontró ninguna especie (localidades 8 a 10). Esto se debe 
principalmente a que los tramos altos de las quebradas Del 
Medio (localidad 8) y El Molino (localidad 10), se encuentran 
precedidos de grandes saltos de agua (entre 30 y 50 m de alto), 
los cuales constituyen barreras biogeográficas infranqueables 
hasta para los peces adaptados a vivir en estos cursos de mon-
taña. En el caso de la localidad 9, no se encontraron especies 
de peces, pues es un pozo artificial construido como bebedero 
para el ganado de los pobladores locales.

En los sectores bajos (entre 930 y 1130 m s.n.m.) de las 
quebradas Del Medio y El Molino (Tabla 4.2), se captura-
ron seis especies, destacando el sector bajo de la quebrada 
El Molino como la localidad con mayor número de especies 
(seis especies), mientras que en un afluente de la quebrada 
Del Medio (quebrada de Marcial, localidad 12) solo se cap-
turó una especie. Es importante mencionar que en el sector 
bajo la quebrada El Molino (localidad 13), fueron capturados 
dos ejemplares de la nueva especie de bagre del género Tri-
chomycterus. 

Los cuerpos de agua de esta área focal mostraron diferen-
tes grados de intervención humana asociados al desarrollo 
de agricultura de subsistencia (cultivo de café de sombra y 
cambur), tala y quema, actividad ganadera y aporte de aguas 
servidas (López-Ordaz et al. 2009).

Área Focal 3: Sector Pozo Azul 
Esta fue el área focal donde se muestrearon el menor número 
de localidades (tres localidades: Apéndice 6), por lo tanto se 
encontró el menor número de especies (cuatro especies). Solo 
en la quebrada La Volcanera (localidad 15), se capturaron 
todas las especies de esta área focal. En las restantes locali-
dades (Pozo Azul y 1ra Quebrada) no se encontraron peces. 
Esto es debido, muy probablemente, a la presencia de grandes 
saltos y la alta pendiente que existe entre estas localidades y su 
principal colector la quebrada La Volcanera.

En esta área focal destaca la presencia de una nueva especie 
de bagre del género Astroblepus. Este género pertenece a la 
familia Astroblepidae y es endémico de la región de los Andes, 
tanto de la vertiente o cuenca del Lago de Maracaibo como del 
Orinoco. Adicionalmente a la especie de Astroblepus encon-

trada en el Ramal de Calderas, existen al menos tres espe-
cies adicionales presentes en ambas vertientes de los Andes 
(Maracaibo y Orinoco), que están en proceso de descripción 
(Provenzano, com. pers.). Los ejemplares capturados durante 
el RAP Calderas 2008, serán incluidos en la serie de material 
tipo en la descripción de esta especie.

Amenazas
Las principales amenazas a la fauna ictiológica del área de 
estudio están asociadas a la destrucción y pérdida de hábitat, 
pues el uso del recurso peces, es muy poco extendido entre 
los pobladores de la región y aparentemente, solo constituye 
una actividad esporádica o de subsistencia efectuada tanto 
por adultos, como jóvenes y niños de la región, mediante el 
empleo de pequeñas cañas artesanales con anzuelos e hilos y 
pequeñas trampas o nasas construidas con botellas plásticas.

Las malas prácticas agrícolas como la tala y quema para la 
siembra o ampliación de los pastos (potreros) con el objeto de 
alimentar al ganado están muy extendidas en todo el Ramal 
de Calderas, pero en mayor grado en el Área Focal 2 (Aguas 
Blancas - Los Alcaravanes), tanto en su sector alto como bajo. 
Así mismo, una actividad íntimamente ligada a la anterior es 
el sobre-pastoreo. Esto se observó en el sector alto del Área 
Focal 2, donde el ganado es introducido a pastar en áreas de 
turberas o nacientes de cursos de agua, dañando e impactando 
negativamente este frágil e importante ecosistema.

También fue observada contaminación puntual de los cursos 
de agua, posiblemente por efluentes domésticos y, tal vez, por 
agroquímicos en afluentes de los sectores altos y medios de las 
quebradas El Molino y del Medio, así como basura orgánica 
e inorgánica en los sectores bajos de las mismas quebradas. 
A diferencia de los macroinvertebrados acuáticos, donde se 
observó una reducción de la riqueza y diversidad con el incre-
mento en el nivel de intervención (deforestación principal-
mente), desde el AF1 hasta el AF3 (López-Ordaz et al. 2009), 
los peces no mostraron este patrón, lo que sugiere que son 
más resistentes que los macroinvertebrados acuáticos frente 
a los cambios y por ende no tan buenos bioindicadores de 
intervención humana como los insectos acuáticos. Este com-
portamiento también ha sido observado en ríos de la Guayana 
venezolana sometidos a impacto por la minería (Lasso. obs. 
pers.). No obstante, los índices bióticos empleados evidencia-
ron una buena calidad del agua en la mayoría de los cursos 
de agua evaluados (López-Ordaz et al. op. cit.) y la presen-
cia del ratón acuático (Ichthyomys hidrobates) y del perrito de 
agua (Chironectes minimus) en el Ramal de Calderas, parece 
ser otro indicador de la buena calidad de los cuerpos de agua 
de la región, dado que sus hábitos alimenticios se centran en 
invertebrados acuáticos y peces, donde los invertebrados son 
los primeros en desaparecer por la acción contaminante de 
pesticidas y agroquímicos (Soriano et al. 2009).

Los ríos del piedemonte andino juegan un papel funda-
mental no solo para la supervivencia de la ictiofauna local 
(residente), sino para muchas especies llaneras que migran en 
la época seca desde las planicies y sabanas llaneras hacia los 
ríos del piedemonte (Winemiller et al. 1995). Dichos autores 

Área Focal / Localidad

AF 1 AF 2 AF 3

TAXA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Orden Characiformes

Familia Characidae

Creagrutus gyrospilus X X

Hemibrycon metae X

Familia Crenuchidae

Characidium chupa X X X X

Familia Lebiasinidae

Piabucina  erythrinoides X X X X X X X X

Orden Siluriformes

Familia Astroblepidae

Astroblepus sp. 1 X

Familia Loricariidae

Chaetostoma dorsale X X X X X X X

Familia Trichomycteridae

Trichomycterus sp. 1 X X X

Trichomycterus sp. 2 X X

Trichomycterus sp. 3* X

* Especie observada

Tabla 4.2. Lista de peces registrados durante la expedición RAP Calderas 2008, Andes de Venezuela, agrupados por área focal y localidad.
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(Nebiolo 1982 a, b) y en afluentes del río Negro, el cual des-
emboca en el río Uribante (Péfaur y Sierra 1998). En el Estado 
Táchira se ha encontrado en el río El Loro y río Escalante; en 
la quebrada La Honda y en la cuenca alta del río Uribante 
(Péfaur 1987, Palencia 1988 a, b), mientras que en el Estado 
Barinas se encuentra en el río Altamira, afluente del río Santo 
Domingo. En términos altitudinales la especie se encuentra 
distribuida desde los 500 hasta los 2000 m s.n.m. 

En el caso de Trichomycterus sp2 , esta constituye una nueva 
especie que será descrita posteriormente. Existe otra especie 
(Trichomycterus sp.1) que probablemente resulte también 
nueva para la ciencia una vez sea estudiada detalladamente.

No existen trabajos publicados sobre la ictiofauna del río 
Calderas o Santo Domingo en particular, y las pocas publica-
ciones sobre la ictiofauna andina se refieren en su mayoría a 
ríos de la vertiente que drenan a la cuenca del Lago de Mara-
caibo. A primera vista, si se compara la riqueza de especies 
encontrada en este trabajo con otros estudios similares en 
zonas de ambos lados de los Andes de Venezuela (Navidad 
1987, Nebiolo 1982a, b, 1987; Palencia 1988a, b, 1999a, b; 
Péfaur 1987), la cifra preliminar de nueve especies parecería 
baja. Sin embargo, es importante mencionar que la riqueza 
de especies disminuye con la altura, patrón generalizado en 
todos los sistemas acuáticos tropicales (Welcomme 1992). 
Así mismo, los estudios citados anteriormente, involucran 
un mayor número de muestreos en áreas más extensas y en 
mayores intervalos altitudinales. Probablemente, muestreos 
adicionales en otro período climático contrastante y con 

mayor énfasis en la tierras más bajas, incremente la riqueza 
ictiológica de la región.

Resultados por áreas focales y localidades
Con el fin de comparar la riqueza ictiológica de los diferentes 
cuerpos de agua, el área de estudio fue dividida a priori en tres 
áreas focales. Los resultados de riqueza de especies por área 
focal son presentados en la Tabla 4.1 donde se observa que el 
Sector San Ramón (AF 1) y el Sector Aguas Blancas (AF 2) 
presentaron seis especies cada uno (67% c/u del total); para 
el Área Focal 3 Sector Pozo Azul se registraron cinco especies 
(55% del total). Estos resultados se detallan a continuación.

Área Focal 1: Sector San Ramón
La Tabla 4.2 presenta la lista de especies encontrada en las 
siete localidades exploradas de esta área focal, de las cuales 
la quebrada La Bellaca fue la que registró mayor número de 
especies (cinco), mientras que en la quebrada La Última no se 
encontró ninguna especie. En total, seis especies fueron cap-
turadas en toda el área destacándose la carpita criolla (Piabu-
cina erythrinoides) como la especie con mayor distribución, ya 
que estuvo presente en seis de las siete localidades estudiadas. 

La diferencia en la riqueza específica entre localidades o 
estaciones de muestreo se debe a las características y com-
plejidad de cada curso de agua. De esta forma, la localidad 
donde se presentó un mayor número de especies (quebrada 
La Bellaca), presentó un mayor tamaño y caudal, ya que 
es el principal colector de esta área focal. Asimismo, fue la 

localidad de menor altura (1021 m s.n.m.) del área (Apén-
dice 6). Esta mayor riqueza también se observó en el grupo 
de macroinvertebrados acuáticos, hecho asociado también a 
una mayor diversidad de hábitats (López-Ordaz et al. 2009). 
Este resultado era de esperarse pues es común que en los siste-
mas fluviales tropicales ocurra un aumento de la diversidad a 
medida que disminuye la altura (Welcomme 1992).

En esta área focal y específicamente en la quebrada La 
Bellaca (localidad 7) fue capturado un ejemplar de una nueva 
especie de bagre asignada al género Trichomycterus. 

Área Focal 2: Sector Aguas Blancas
En esta área focal se muestrearon seis localidades correspon-
dientes a cuatro cursos de agua (Apéndice 6), registrándose en 
total seis especies de peces (Tabla 4.2), aún cuando en los sec-
tores altos de esta área focal (entre 1500 y 1600 m s.n.m.) no 
se encontró ninguna especie (localidades 8 a 10). Esto se debe 
principalmente a que los tramos altos de las quebradas Del 
Medio (localidad 8) y El Molino (localidad 10), se encuentran 
precedidos de grandes saltos de agua (entre 30 y 50 m de alto), 
los cuales constituyen barreras biogeográficas infranqueables 
hasta para los peces adaptados a vivir en estos cursos de mon-
taña. En el caso de la localidad 9, no se encontraron especies 
de peces, pues es un pozo artificial construido como bebedero 
para el ganado de los pobladores locales.

En los sectores bajos (entre 930 y 1130 m s.n.m.) de las 
quebradas Del Medio y El Molino (Tabla 4.2), se captura-
ron seis especies, destacando el sector bajo de la quebrada 
El Molino como la localidad con mayor número de especies 
(seis especies), mientras que en un afluente de la quebrada 
Del Medio (quebrada de Marcial, localidad 12) solo se cap-
turó una especie. Es importante mencionar que en el sector 
bajo la quebrada El Molino (localidad 13), fueron capturados 
dos ejemplares de la nueva especie de bagre del género Tri-
chomycterus. 

Los cuerpos de agua de esta área focal mostraron diferen-
tes grados de intervención humana asociados al desarrollo 
de agricultura de subsistencia (cultivo de café de sombra y 
cambur), tala y quema, actividad ganadera y aporte de aguas 
servidas (López-Ordaz et al. 2009).

Área Focal 3: Sector Pozo Azul 
Esta fue el área focal donde se muestrearon el menor número 
de localidades (tres localidades: Apéndice 6), por lo tanto se 
encontró el menor número de especies (cuatro especies). Solo 
en la quebrada La Volcanera (localidad 15), se capturaron 
todas las especies de esta área focal. En las restantes locali-
dades (Pozo Azul y 1ra Quebrada) no se encontraron peces. 
Esto es debido, muy probablemente, a la presencia de grandes 
saltos y la alta pendiente que existe entre estas localidades y su 
principal colector la quebrada La Volcanera.

En esta área focal destaca la presencia de una nueva especie 
de bagre del género Astroblepus. Este género pertenece a la 
familia Astroblepidae y es endémico de la región de los Andes, 
tanto de la vertiente o cuenca del Lago de Maracaibo como del 
Orinoco. Adicionalmente a la especie de Astroblepus encon-

trada en el Ramal de Calderas, existen al menos tres espe-
cies adicionales presentes en ambas vertientes de los Andes 
(Maracaibo y Orinoco), que están en proceso de descripción 
(Provenzano, com. pers.). Los ejemplares capturados durante 
el RAP Calderas 2008, serán incluidos en la serie de material 
tipo en la descripción de esta especie.

Amenazas
Las principales amenazas a la fauna ictiológica del área de 
estudio están asociadas a la destrucción y pérdida de hábitat, 
pues el uso del recurso peces, es muy poco extendido entre 
los pobladores de la región y aparentemente, solo constituye 
una actividad esporádica o de subsistencia efectuada tanto 
por adultos, como jóvenes y niños de la región, mediante el 
empleo de pequeñas cañas artesanales con anzuelos e hilos y 
pequeñas trampas o nasas construidas con botellas plásticas.

Las malas prácticas agrícolas como la tala y quema para la 
siembra o ampliación de los pastos (potreros) con el objeto de 
alimentar al ganado están muy extendidas en todo el Ramal 
de Calderas, pero en mayor grado en el Área Focal 2 (Aguas 
Blancas - Los Alcaravanes), tanto en su sector alto como bajo. 
Así mismo, una actividad íntimamente ligada a la anterior es 
el sobre-pastoreo. Esto se observó en el sector alto del Área 
Focal 2, donde el ganado es introducido a pastar en áreas de 
turberas o nacientes de cursos de agua, dañando e impactando 
negativamente este frágil e importante ecosistema.

También fue observada contaminación puntual de los cursos 
de agua, posiblemente por efluentes domésticos y, tal vez, por 
agroquímicos en afluentes de los sectores altos y medios de las 
quebradas El Molino y del Medio, así como basura orgánica 
e inorgánica en los sectores bajos de las mismas quebradas. 
A diferencia de los macroinvertebrados acuáticos, donde se 
observó una reducción de la riqueza y diversidad con el incre-
mento en el nivel de intervención (deforestación principal-
mente), desde el AF1 hasta el AF3 (López-Ordaz et al. 2009), 
los peces no mostraron este patrón, lo que sugiere que son 
más resistentes que los macroinvertebrados acuáticos frente 
a los cambios y por ende no tan buenos bioindicadores de 
intervención humana como los insectos acuáticos. Este com-
portamiento también ha sido observado en ríos de la Guayana 
venezolana sometidos a impacto por la minería (Lasso. obs. 
pers.). No obstante, los índices bióticos empleados evidencia-
ron una buena calidad del agua en la mayoría de los cursos 
de agua evaluados (López-Ordaz et al. op. cit.) y la presen-
cia del ratón acuático (Ichthyomys hidrobates) y del perrito de 
agua (Chironectes minimus) en el Ramal de Calderas, parece 
ser otro indicador de la buena calidad de los cuerpos de agua 
de la región, dado que sus hábitos alimenticios se centran en 
invertebrados acuáticos y peces, donde los invertebrados son 
los primeros en desaparecer por la acción contaminante de 
pesticidas y agroquímicos (Soriano et al. 2009).

Los ríos del piedemonte andino juegan un papel funda-
mental no solo para la supervivencia de la ictiofauna local 
(residente), sino para muchas especies llaneras que migran en 
la época seca desde las planicies y sabanas llaneras hacia los 
ríos del piedemonte (Winemiller et al. 1995). Dichos autores 

Área Focal / Localidad

AF 1 AF 2 AF 3

TAXA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Orden Characiformes

Familia Characidae

Creagrutus gyrospilus X X

Hemibrycon metae X

Familia Crenuchidae

Characidium chupa X X X X

Familia Lebiasinidae

Piabucina  erythrinoides X X X X X X X X

Orden Siluriformes

Familia Astroblepidae

Astroblepus sp. 1 X

Familia Loricariidae

Chaetostoma dorsale X X X X X X X

Familia Trichomycteridae

Trichomycterus sp. 1 X X X

Trichomycterus sp. 2 X X

Trichomycterus sp. 3* X

* Especie observada

Tabla 4.2. Lista de peces registrados durante la expedición RAP Calderas 2008, Andes de Venezuela, agrupados por área focal y localidad.

Downloaded From: https://bioone.org/ebooks/ on 09 May 2024
Terms of Use: https://bioone.org/terms-of-use



72 Programa de Evaluación Rápida

Capítulo  4

Evaluación rápida de la biodiversidad y aspectos socioecosistémicos  
del Ramal Calderas, Andes de Venezuela

73

Peces del Ramal de Calderas 
Piedemonte andino-orinoquense, Venezuela

coinciden en las amenazas aquí detectadas en el RAP Calderas 
2008 -deforestación masiva e incremento de fuentes de con-
taminación puntuales y no puntuales- y consideran además 
la construcción de represas y la sobrepesca. Gran parte de los 
ríos andinos están sometidos en la actualidad a una impor-
tante y marcada desecación de los cauces fluviales (Lasso obs. 
pers.), lo cual no sólo incide en la migración de los peces, sino 
que hace más vulnerables a estos frente a la sobrepesca y la 
exposición a agrotóxicos y contaminantes en general (Wine-
miller et al. op. cit.).

Por último, es importante mencionar que si bien no se 
detectó la presencia de la trucha arco iris (Oncorhynchus 
mykiss, Salmonidae) durante esta evaluación RAP, no hay que 
descartar su presencia en áreas vecinas, pues ha sido intro-
ducida en numerosas lagunas alto-andinas y quebradas de las 
subcuencas de los ríos Uribante, Santo Domingo y Boconó 
(Urrutia 1944, Ginés et al. 1952, Martín-Salazar 1958, Palen-
cia 1988a, b, Péfaur 1987, 1988, 1992, Péfaur y Sierra 1998, 
Lasso-Alcalá et al. 2001). Esta especie hay que considerarla 
como una amenaza latente, ya que puede ser introducida en 
la región del Ramal de Calderas en cualquier momento. Está 
demostrado que la introducción de este pez carnívoro, junto 
con otros factores como las malas prácticas agrícolas, conta-
minación y modificación del cauce de los ríos, a llevado a la 
declinación o extinción de varias especies del peces autóctonos 
de los Andes, entre ellas especies de los géneros Astroblepus y 
Trichomycterus (Palencia 1988, Péfaur 1988, 1992, Péfaur y 
Sierra 1998, Lasso-Alcalá et al. 2001).

ConClusionEs Y RECoMEndACionEs PARA lA 
ConsERVACión

Se identificaron nueve especies de peces. Un estimado •	
teórico de la riqueza ictiológica del lugar considerando 
la sección baja de la red hidrográfica del área en cuestión 
(ríos Calderas y Santo Domingo), rondaría alrededor de 
las 30 especies.

Al menos dos especies son nuevas para la ciencia y una •	
especie adicional podría serlo, una vez se realicen estudios 
detallados.

Seis especies (67%) estuvieron presentes en el sector San •	
Ramón (AF 1), otras seis (67%) en el sector Aguas Blan-
cas (AF 2) y cinco (55%) en el sector Pozo Azul (AF 3). 

El orden Siluriformes fue el grupo dominante con cinco •	
especies (56%), seguido por los Characiformes con 
cuatro especies (44%). Las familias dominantes fueron 
Trichomycteridae, que presentó la mayor riqueza especí-
fica con tres especies (33%), seguida por Characidae con 
dos especies (22%).

Las amenazas más evidentes a la ictiofauna están relacio-•	
nadas con la degradación y pérdida del hábitat producto 
de malas prácticas agrícolas como la tala y la quema para 
la ampliación de potreros y sobre-pastoreo en áreas de 
nacientes de cursos de agua, y en menor grado, la conta-
minación puntual de algunos de los cursos de agua.
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coinciden en las amenazas aquí detectadas en el RAP Calderas 
2008 -deforestación masiva e incremento de fuentes de con-
taminación puntuales y no puntuales- y consideran además 
la construcción de represas y la sobrepesca. Gran parte de los 
ríos andinos están sometidos en la actualidad a una impor-
tante y marcada desecación de los cauces fluviales (Lasso obs. 
pers.), lo cual no sólo incide en la migración de los peces, sino 
que hace más vulnerables a estos frente a la sobrepesca y la 
exposición a agrotóxicos y contaminantes en general (Wine-
miller et al. op. cit.).

Por último, es importante mencionar que si bien no se 
detectó la presencia de la trucha arco iris (Oncorhynchus 
mykiss, Salmonidae) durante esta evaluación RAP, no hay que 
descartar su presencia en áreas vecinas, pues ha sido intro-
ducida en numerosas lagunas alto-andinas y quebradas de las 
subcuencas de los ríos Uribante, Santo Domingo y Boconó 
(Urrutia 1944, Ginés et al. 1952, Martín-Salazar 1958, Palen-
cia 1988a, b, Péfaur 1987, 1988, 1992, Péfaur y Sierra 1998, 
Lasso-Alcalá et al. 2001). Esta especie hay que considerarla 
como una amenaza latente, ya que puede ser introducida en 
la región del Ramal de Calderas en cualquier momento. Está 
demostrado que la introducción de este pez carnívoro, junto 
con otros factores como las malas prácticas agrícolas, conta-
minación y modificación del cauce de los ríos, a llevado a la 
declinación o extinción de varias especies del peces autóctonos 
de los Andes, entre ellas especies de los géneros Astroblepus y 
Trichomycterus (Palencia 1988, Péfaur 1988, 1992, Péfaur y 
Sierra 1998, Lasso-Alcalá et al. 2001).

ConClusionEs Y RECoMEndACionEs PARA lA 
ConsERVACión

Se identificaron nueve especies de peces. Un estimado •	
teórico de la riqueza ictiológica del lugar considerando 
la sección baja de la red hidrográfica del área en cuestión 
(ríos Calderas y Santo Domingo), rondaría alrededor de 
las 30 especies.

Al menos dos especies son nuevas para la ciencia y una •	
especie adicional podría serlo, una vez se realicen estudios 
detallados.

Seis especies (67%) estuvieron presentes en el sector San •	
Ramón (AF 1), otras seis (67%) en el sector Aguas Blan-
cas (AF 2) y cinco (55%) en el sector Pozo Azul (AF 3). 

El orden Siluriformes fue el grupo dominante con cinco •	
especies (56%), seguido por los Characiformes con 
cuatro especies (44%). Las familias dominantes fueron 
Trichomycteridae, que presentó la mayor riqueza especí-
fica con tres especies (33%), seguida por Characidae con 
dos especies (22%).

Las amenazas más evidentes a la ictiofauna están relacio-•	
nadas con la degradación y pérdida del hábitat producto 
de malas prácticas agrícolas como la tala y la quema para 
la ampliación de potreros y sobre-pastoreo en áreas de 
nacientes de cursos de agua, y en menor grado, la conta-
minación puntual de algunos de los cursos de agua.
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