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RESUMEN 

La Sabana de Bogotá es la zona más poblada de Colombia y allí también está la mayor concentración de 
instituciones interesadas en el estudio de la biodiversidad del país.  Sin embargo, el conocimiento de grupos 
como las arañas en la Sabana aún es limitado. Por lo anterior, se realizó un inventario preliminar de las arañas 
presentes en el campus de la Universidad Militar Nueva Granada en Cajicá, Cundinamarca, que es resultado 
de una colecta manual de tres días efectuada con estudiantes de la UMNG en el marco de un taller sobre el 
comportamiento de las arañas. Adicionalmente, se aportan observaciones sobre la biología de las especies 
registradas.  Se registraron 14 especies pertenecientes a ocho familias, y además se presenta el primer registro 
de Metepeira vigilax para el país. El presente trabajo demuestra la necesidad de continuar con estudios en 
este grupo, que tiene potencial de servir en procesos de biocontrol y como bioindicadores de los cambios 
asociados a la intervención humana.
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ABSTRACT 

The Sabana de Bogotá region is the most populated area in Colombia, and it also contains the highest 
concentration of institutions interested in the study of the country’s biodiversity.  Nevertheless, the knowledge 
of groups such as spiders in the Sabana is limited.  Therefore, a preliminary inventory was done of the spiders 
present at the campus of the Universidad Militar Nueva Granada in Cajicá, Cundinamarca province.  The inven-
tory is the result of manual collection derived from a workshop on spider behavior.  In addition, observations on 
the biology of the recorded species are presented. 14 species of eight families were found, and the first record 
of Metepeira vigilax for the country is also presented.  The present study shows the need to continue studies 
of spiders, which have potential to be used for biocontrol and as bioindicators of anthropogenic change.

Keywords:	Andes, arachnology, Cundiboyacense region, biodiversity.

INTRODUCCIÓN

La Sabana de Bogotá es una altiplanicie sobre la 
Cordillera Oriental de los Andes colombianos y allí 
se ubica más del 20% de la población del país (Dane 
2009).  Por ello, los ambientes de la Sabana han sido 
altamente modificados para actividades agropecua-
rias y urbanísticas.  Asociado a la alta concentración 
de personas hay una alta densidad de instituciones 
educativas, y en la Sabana está la mayor concentra-
ción de universidades del país, incluyendo aquellas 
con programas de biología, 8 de 32 en toda Colom-
bia (Consejo Profesional de Biología 2014).  A pesar 
de esto, es limitado el conocimiento disponible so-
bre la fauna silvestre de la Sabana, y en particular en 
relación a los grupos de artrópodos como las arañas.  
Por ello decidimos realizar un inventario preliminar 
de las arañas presentes en el campus de la Univer-
sidad Militar Nueva Granada (UMNG) en Cajicá, 
Cundinamarca.

Las arañas están entre los artrópodos  amplia-
mente distribuidos en el planeta y habitan en casi 
todos los ecosistemas terrestres (Coddington y Levi 
1991).  Se distinguen de otros artrópodos por tener 
ocho patas, ausencia de antenas, y presentar un 

cuerpo divido en cefalotórax y abdomen.  Entre los 
quelicerados, las arañas son las únicas que utilizan 
seda para capturar sus presas, hacer refugios, tejer 
ovisacos y reproducirse (Foelix 2011).  Hasta el mo-
mento, en el mundo se han registrado 44943 espe-
cies pertenecientes a 114 familias (World Spider Ca-
talog 2014), pero hay muchas aún por ser descritas, 
especialmente en países megadiversos (Coddington 
y Levi 1991).  Además, las arañas son excelentes mo-
delos para estudiar comportamiento, distribución y 
patrones de diversidad, y pueden ser usadas como 
indicadoras de la salud de los ecosistemas (Cardoso 
et al. 2004).

En la Sabana de Bogotá los estudios con este gru-
po faunístico son limitados. El primer documento fue 
una guía sobre arácnidos, miriápodos y crustáceos 
(Flórez-Daza y Rocha 2001), posteriormente se pu-
blicaron dos trabajos donde se describió el ciclo de 
vida y las preferencias alimentarias de la araña de los 
pastos Alpaida variabilis Keyserling, 1864 (Flórez-Da-
za et al. 2002, 2004). El siguiente trabajo con arañas 
cercano a la Sabana de Bogotá fue una evaluación 
ecológica en el Parque Nacional Natural Chingaza 
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(Cepeda y Flórez-Daza, 2007) y recientemente es-
tudiantes de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Bogotá, elaboraron una guía de arácnidos y mi-
riápodos de ese campus universitario (Cifuentes et 
al., 2013).  Adicionalmente se han efectuado trabajos 
de grado que no han sido publicados, por lo tanto 
no son mencionados.  Sin embargo, esta información 
puede ser consultada en Sabogal (2010) y Perafán et 
al. (2013), quienes en el marco de los simposios de 
aracnología realizados en congresos de la Sociedad 
Colombiana de Entomología han compilado dichos 
trabajos.  El balance de esta revisión es que la mayor 
parte del conocimiento de las arañas de la Sabana se 
limita a lo realizado en los últimos 10 años y por ende 
es incompleto el conocimiento de su biodiversidad.  

El inventario presentado aquí se llevó a cabo 
con la ayuda de los estudiantes que participaron en 
un taller sobre el comportamiento de las arañas en 
el campus, y con ellos se reconoció lo poco que 
se sabe sobre la biología de nuestras arañas y el 
amplio potencial disponible para su investigación, 
manejo y aprovechamiento.  Por lo anterior, el ob-
jetivo de este trabajo es presentar una evaluación 
preliminar de las especies que se pueden encon-
trar en el campus de la UMNG en Cajicá, que sirva 
como base para futuros trabajos que profundicen 
sobre la taxonomía, historia natural y ecología de 
las especies del campus.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Se realizó el estudio en el campus Cajicá de la 
UMNG, Municipio de Cajicá (Cundinamarca, Colom-
bia); 4° 56’ N – 74° 00’ W, 2550 msnm.  El campus tiene 
un área aproximada de 76 ha, y es parte de un paisaje 
que originalmente estuvo ocupado por humedales y 
bosques andinos (Van der Hammen 2003; Ruiz-T. et al. 
2008).  Esos ecosistemas naturales fueron remplazados 
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casi en su totalidad para realizar actividades agrope-
cuarias, y reflejo de ello es que en la actualidad los 
pastizales cubren alrededor del 70% del campus.  En 
el momento del estudio, las áreas alrededor del cam-
pus estaban dedicadas a la agricultura, canteras para 
la extracción de arena, campos de golf y áreas urba-
nizadas.  Debido a la mezcla de áreas dedicadas a 
construcciones y vías, áreas rurales y naturales, el cam-
pus se enmarca en un paisaje rural transformándose 
en suburbano (Marzluff et al. 2001).  El campus cuenta 
con edificios de hasta tres pisos y vías pavimentadas 
de dos carriles, así como zonas aradas e invernade-
ros.  La parte oriental limita con el río Bogotá, y allí se 
preservan algunas áreas de humedal, también inclu-
ye plantaciones de eucaliptos (Eucaliptus globulus) y 
otras especies exóticas (Barrera-Niño y Sánchez, 2014).

Metodología

Durante tres días se hicieron recorridos en zonas 
dominadas por pastizales, plantadas con eucaliptos y 
con remanentes de humedal. Los especímenes se re-
colectaron manualmente durante recorridos diurnos y 
fueron preservados en alcohol al 70% y se almacena-
ron en el laboratorio de ecología de la UMNG.  Para 
la identificación se extrajo y se aclaró en KOH (10%) 
los epiginos de las hembras, y se desprendieron los 
palpos izquierdos de los machos. Posteriormente, se 
consultaron claves e ilustraciones a nivel de familia, 
género y especie (Levi y Levi 1962; Levi 1963, 1988, 
1991; Ramírez 1995; Brescovit 1996; Levi 1999, 2002; 
Ramírez 2003; Agnarsson 2006; Jocqué y Dippenaar-
Shoeman 2006; Lehtinen y Marusik 2008).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presenta una descripción de 
algunos aspectos biológicos y la distribución geo-
gráfica de las especies de arañas recolectadas en el 
campus de la UMNG.

Familia Anyphaenidae

Josa keyserlingi (L. Koch, 1866)
La familia Anyphaenidae está ampliamente dis-

tribuida en el mundo y presenta su mayor diversidad 
en el trópico (Jocque y Dippenaar-Shoeman, 2006).  
Estas arañas construyen refugios entre el follaje en 
forma de sacos, y son llamadas “arañas tubo” o 
“arañas fantasma” (Jocqué y Dippenaar-Shoeman 
2006).  Usualmente son nocturnas, y en el campus 
de la UMNG estas arañas se encuentran sobre la ve-
getación.  Josa se encuentra distribuido en Centro y 
Suramérica, y J. keyserlingi está reportada para Co-
lombia y Brasil (World Spider Catalog 2014).

Familia Araneidae

Alpaida variabilis (Keyserling, 1864)
El ciclo de vida y las preferencias alimentarias de 

esta especie han sido estudiadas por Flórez-Daza et 
al. (2002, 2004), quienes señalan una notable varia-
ción en la coloración del abdomen, con al menos 
cuatro fenotipos diferentes: amarillo, naranja, rojo 
y verde.  La forma amarilla parece ser la coloración 
más abundante en el campus.  Las hembras alcanzan 
la madurez en 90 días pasando por ocho estadios, 
mientras que los machos la alcanzan en siete  (Fló-
rez-Daza et al. 2002). Estas arañas se encuentran dis-
tribuidas en el altiplano cundiboyacense (Levi 1988); 
ubican sus telas verticalmente entre el pasto, cerca al 
suelo y permanecen en el centro de la red orbicular a 
la espera de sus presas.

Araneus granadensis (Keyserling, 1864)
Se encuentra ampliamente distribuida a grandes 

alturas en las montañas de Colombia y se distribu-
ye desde Venezuela hasta Perú entre los 300 y 3700 
msnm (Levi 1991). Doblan hojas de los árboles para 
formar un refugio, y construyen una red orbicular 
entre la vegetación. También utilizan construcciones 
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humanas para ubicar sus telas, y en el campus en-
contramos refugios en estructuras metálicas angula-
res.  Las hembras exhiben una variación en el color 
del abdomen dependiendo del estadio: crema en 
juveniles, el abdomen oscuro con una franja longi-
tudinal crema en las subadultas y completamente 
oscuro en las adultas. Los machos adultos tienen 
una coloración más oscura que los juveniles.  En el 
campus estas arañas se encuentran en las hojas de 
árboles jóvenes de E. globulus, así como en los ar-
bustos de especies nativas, y en las estructuras me-
tálicas de los edificios.  Los huevos de estas arañas 
son atacadas por una especie de avispa del género 
Tromatobia (Pinzón et al. 2000).

Araneus bogotensis (Keyserling, 1864)
Presenta un rango altitudinal similar al de A. gra-

nadensis, aunque su distribución además de los paí-
ses del norte de Suramérica incluye a Bolivia y Brasil 
(Levi 1991).  Además comparten la forma de cons-
truir la tela y el refugio.  En el campus estas arañas se 
encuentran en hojas de E. globulus, así como en las 
hojas de arbustos nativos.

Cyclosa berlandi Levi 1999
Está ampliamente distribuida en América, desde 

el sur de los Estados Unidos hasta Ecuador (World 
Spider Catalog 2014, Levi 1999).  Esta especie cons-
truye pequeñas telarañas orbiculares en la vegeta-
ción cerca al suelo.  Una característica distintiva del 
género es que incluyen restos de insectos y plantas 
en una línea central de la telaraña (Levi 1999).  Estas 
decoraciones de material particulado posiblemente 
sirven como mecanismo antidepredatorio (Chou et 
al 2005, Gonzaga & Vasconcellos-Neto 2005).

Metepeira vigilax (Keyserling, 1893)
Las arañas de este género se caracterizan por cons-

truir dos tipos de telas, una irregular en forma de an-
damio debajo de la cual se ubica perpendicularmente 

una orbicular pequeña, adicionalmente usan material 
particulado para camuflar sus refugios ubicados en la 
tela superior (Piel 2001). Otras especies del mismo gé-
nero forman agregaciones, con las redes interconec-
tadas (Uetz 1986).  Esta especie no había sido regis-
trada previamente para Colombia, y se concoce para 
Haití y República Dominicana en Centro América; y en 
Brasil y Argentina en el sur de Suramérica (Piel 2001, 
World Spider Catalog 2014).

Familia Lycosidae

Lycosa thorelli (Keyserling, 1877)
Son cazadoras activas, conocidas comúnmente 

como arañas lobo.  Se caracterizan por tener una ex-
celente visión (Jocqué y Dippenaar-Shoeman 2006).  
Las hembras cargan sus ovisacos mientras caminan, 
y algunas especies también cargan las arañas juve-
niles sobre su abdomen hasta la primera muda (Jo-
cqué y Dippenaar-Shoeman 2006).  Esta especie se 
encuentra distribuida desde Colombia hasta Argen-
tina; el ejemplar tipo es de Colombia y se encuentra 
depositado en el Museo Británico de Historia Natu-
ral (BMNH) (Costa y Capocasale 1984).  Esta especie 
ha sido utilizada como modelo biológico para hacer 
estudios de comportamiento sexual y de simpatría 
con otra especie del mismo género en Uruguay 
(Costa y Capocasale 1984; Costa et al.  2000; Simó 
et al. 2002).

Familia Linyphiidae

Dubiaranea sp. 
La familia es muy diversa y tiene una amplia dis-

tribución en el mundo, particularmente en el hemis-
ferio norte (Jocqué y Dippenaar-Shoeman 2006).  Los 
linífidos construyen pequeñas telarañas en forma 
de láminas, algunas veces con un andamiaje sobre 
la tela, se ubican debajo de la lámina y cazan pe-
queños insectos voladores.  Si es perturbada por 
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depredadores la araña cae al suelo (Arnedo et al. 
2009).  Dubiaranea Mello-Leitão, 1943 es predomi-
nantemente neotropical, tiene 100 especies descri-
tas, de las cuales sólo una es asiática (World Spider 
Catalog 2014).  Para Colombia se han registrado 18 
especies, sin embargo la morfología del ejemplar 
recolectado no coincide con lo registrado en la li-
teratura para el país (Millidge 1991).  Esta especie 
construye telas horizontales entre el pasto, que se 
visualizan fácilmente en las mañanas por la conden-
sación de la humedad sobre los hilos de la tela.

Familia Tetragnathidae

Tetragnatha sp. Latreille, 1804
Estas arañas se conocen popularmente como 

“arañas de mandíbulas largas”, debido la evidente 
proyección de sus quelíceros (Levi, 1982).  Construyen 
telarañas orbiculares horizontales y generalmente se 
encuentran cerca a cursos de agua (Levi, 1982).  Usual-
mente estas arañas cuelgan patas arriba en el centro 
de la telaraña, para descansar extienden las extremi-
dades a lo largo de la misma.  Algunas arañas del gé-
nero son capaces de capturar presas sin una red (Levi, 
1982).  Este género es cosmopolita, tiene 345 especies 
de las cuales 38 están en el Neotrópico y hay cinco re-
portadas para Colombia (World Spider Catalog 2014).

Familia Theridiidae

Anelosimus elegans Agnarsson, 2006
Anelosimus en un género conocido por su socia-

bilidad.  Aunque la mayoría de las arañas son solita-
rias, algunas son capaces de vivir en grandes grupos 
donde comparten presas e incluso cooperan en el 
cuidado de las crías (Agnarsson 2006).  Se considera 
esta especie subsocial porque en las telas se encon-
traron menos de 100 individuos (Agnarsson 2006).  
En el campus estas arañas se encuentran en arbus-
tos de chilco (Baccharis sp.).  La especie se distribuye 
desde México hasta Perú, entre 1300 y 3100 msnm 
(Agnarsson 2006).

Theridion frizzellorum Levi 1963
Estas arañas pequeñas presentan largas y delga-

das extremidades, se ubican en el envés de las hojas 
de arbustos.  Hay un marcado polimorfismo de co-
lores en este género, y T. frizzellorum es una de las 
especies más variables (Levi 1963).  Algunas veces las 
hojas son dobladas para formar refugios.  Los hue-
vos son puestos en el refugio y las arañas juveniles 
se quedan por algún tiempo con la madre antes de 
dispersarse (Levi 1963).  Se distribuye desde Vene-
zuela hasta Ecuador entre los 1600 y 2600 msnm (Levi 
1963; World Spider Catalog 2014).

Durante tres días se hicieron recorridos en zonas dominadas 
por pastizales, plantadas con eucaliptos y con remanentes 
de humedal. Los especímenes se recolectaron manualmente 
durante recorridos diurnos y fueron preservados en alcohol al 
70% y se almacenaron en el laboratorio de ecología de la UMNG.
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Familia Thomisidae

Misumenops pallidus (Keyserling, 1880)
Las arañas cangrejo, como comúnmente se les 

conoce, se encuentran frecuentemente entre flores 
o follaje.  Muchas de las especies son capaces de 
camuflarse con su entorno y evitar ser detectadas 
(Foelix 2011).  La especie M. pallidus se distribuye 
desde Colombia hasta Argentina (Lehtinen y Marusik 
2008; World Spider Catalog 2014).

Familia Salticidae

Bryantella smaragdus (Crane, 1945)
Esta araña es miembro de la familia con el mayor 

número de especies descritas en el mundo (World 
Spider Catalog 2014).  Las arañas Salticidae son ca-
zadoras activas que capturan sus presas tras perse-
guirlas y saltar sobre ellas.  Son cazadoras orienta-
das por su vista y este sentido está entre los más 
desarrollados del mundo de los invertebrados (Jo-
cqué and Dippenaar-Shoeman 2006).  Los machos 
pueden presentar marcas conspicuas en el primer 
par de patas, que utilizan en el cortejo (World Spi-
der Catalog 2014).  B. smaragdus es de color negro 
con el cefalotorax y vientre cubiertos por pequeñas 
escamas iridiscentes verdosas (Sciosia 1988).  Se 
distribuye desde Panamá hasta Argentina (World 
Spider Catalog 2014).

CONSIDERACIONES FINALES 

A pesar del bajo esfuerzo de muestreo, los an-
teriores resultados demuestran el limitado conoci-
miento de la diversidad de arañas de la Sabana de 
Bogotá.  Por ejemplo, el presente trabajo permitió 
realizar el primer registro de M. vigilax para el país, 
y posiblemente otro para el género Dubiaranea.  
Aunque el campus de la UMNG es un espacio al-
tamente modificado, es aprovechado por especies 
de arañas que exhiben una amplia distribución, 
así como las que hasta ahora se han encontrado 
sólo en la Sabana de Bogotá.  Esto sugiere que 
probablemente hay una considerable cantidad de 
especies “ocultas” en áreas que se consideran de 
poco interés porque han sido fuertemente afecta-
das por la actividad humana.  En particular, es inte-
resante cómo algunas especies han sido capaces 
de adaptarse y aprovechar un recurso exótico y 
ampliamente distribuido en la Sabana como es el 
eucalipto, que es usado como refugio y estructura 
para construir telas por varias especies de arañas.  

Por otra parte, el campus de la UMNG está en 
un proceso de cambio que incluye la construcción 
de nuevos edificios y otras construcciones, pero 
también hay un proyecto institucional para man-
tener el campus “en armonía con el ambiente”.  
Dicho proyecto incluye iniciativas para incremen-
tar las áreas sembradas con árboles nativos y la 

A pesar del bajo esfuerzo de muestreo, los anteriores resultados 
demuestran el limitado conocimiento de la diversidad de arañas 
de la Sabana de Bogotá.  Por ejemplo, el presente trabajo 
permitió realizar el primer registro de M. vigilax para el país, y 
posiblemente otro para el género Dubiaranea.  
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protección de áreas de humedal.  Dado que las 
arañas neotropicales pueden ser utilizadas como 
bioindicadores, por su respuesta a los cambios 
asociados por ejemplo a perturbaciones de ori-
gen antrópico (Cardoso et al. 2004; Gollan et al. 
2010), el presente trabajo espera servir de base 
para futuras iniciativas que se enfoquen en des-
cribir cómo la biodiversidad reacciona a las mo-
dificaciones que sufrirá el campus.  Un tema cla-
ve en esta relación arañas-habitat puede ser su 
evaluación como depredadores para el control de 
plagas agriculturales (Cardoso et al. 2004; Foelix, 
2011).  Sin embargo, para definir cuáles especies 
serían los mejores prospectos, es necesario tener 
una idea de su biodiversidad, que es un punto de 
partida para examinar posibilidades de aprove-
chamiento. Por último, se espera que la presente 
contribución alimente el entusiasmo de jóvenes 
interesados por las arañas de la Sabana para que 
realicen nuevos trabajos en este grupo que está 
lleno de oportunidades. 
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