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NOTA DE DISTRIBUCIÓN
Herrera-Pachon et al. — Paleosuchus trigonatus en Santa Maria, Boyacá — e1129 — 95-99            https://doi.org/10.22201/fc.25942158e.2025.1.1129

A partir de los reportes realizados por la comunidad de la 
Vereda Ceiba Grande, del municipio de Santa María, Boyacá 
(Fig. 1), se realizaron dos salidas de campo para confirmar la 
presencia de P. trigonatus en la zona. Según lo reportado por 
la comunidad, la observación de esta especie siempre ha sido 
recurrente en la vereda. El 12 de noviembre de 2022 se observó 
un individuo juvenil al borde de un bosque de galería, el cual no 
logró ser capturado por las difíciles condiciones de acceso a la 
zona donde se realizó la observación.

El 24 de febrero de 2023 se capturó un macho adulto de 
P. trigonatus en inmediaciones de la vereda Ceiba Grande, en 
una quebrada rodeada por bosque de galería (4.8083245º N, 
73.2443811º W, WGS84, 1,131 m s.n.m.; Figs. 1 y 2), de 139 cm de 
largo total (LT). El individuo fue marcado siguiendo a Barahona 
(1996), para lo cual fue necesaria la extracción de una escama 
caudal. El tejido se encuentra en la colección José Ricardo Cure 
Hakim de la Universidad Militar Nueva Granada con el código 
GAHP_002. El trabajo de campo se realizó bajo el permiso marco 
de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la 
Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica No 
Comercial otorgado a la Universidad Militar Nueva Granada 
mediante Resolución 1198 del 15 de octubre de 2014 otorgado por 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801), conocido comúnmente 
como cachirre, caimán de frente lisa o caimán enano es una de 
las especies de crocodylianos más pequeñas del mundo, con una 
longitud total (LT) máxima en machos de 226 cm y en hembras 
de 160 cm (Medem, 1981). Habita caños torrentosos, áreas 
pantanosas y zonas inundadas con cobertura vegetal densa en 
Sudamérica en las cuencas de la Orinoquia y la Amazonia de 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, 
Perú, Surinam y Venezuela, en un rango altitudinal que va de 
los 0 a 1,300 m s.n.m. (Campos et al., 2019a). En Colombia, esta 
especie ocupa pozos remanentes en zonas bajas, generalmente 
asociados a bosques de galería en la Orinoquia, así como aguas 
correntosas en la Amazonía (Medem, 1981). Sin embargo, no 
se disponen de registros específicos sobre la distribución 
altitudinal de la especie en el país.

El área de distribución conocida para P. trigonatus en 
Colombia, de acuerdo con lo reportado por la IUCN (Campos et 
al., 2019b) comprende una extensión de 495,924 km2 (Naranjo, 
1996) y se encuentra en las cuencas del Orinoco y Amazonas 
(Medem, 1981; Rodríguez, 2000), en las subcuencas del Apaporis, 
Caquetá, Miriti-Paraná, Putumayo y Vaupés, para la cuenca del 
Amazonas; y las subcuencas de Cinaruco, Inírida, Guaviare, Meta 
y Vichada, para la cuenca del Orinoco (Medem, 1981; Lugo, 2013).
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La identificación taxonómica como Paleosuchus trigonatus 
siguió a Medem (1981) y Seijas (2007), el espécimen (Fig. 3) 
presenta una fila de escamas postoccipitales, hocico estrecho y 
recto, y dos escamas en la hilera dorsal sacra (versus P. palpebrosus 
que presenta dos filas de escamas postoccipitales, hocico ancho y 
curvo, y cuatro escamas en la hilera dorsal sacra).

Esta observación corresponde al primer registro de P. 
trigonatus el municipio de Santa María, Boyacá, así como en el 

Figure 1. Paleosuchus trigonatus distribution 
map in Colombia. The orange star represents the 
new locality recorded for the species. Occurrence 
data for the species was downloaded from the 
Global Biodiversity Information Facility (GBIF). 
Prepared by Giovanny A. Herrera-Pachon and Sergio 
A. Balaguera-Reina.

Figura 1. Distribución de Paleosuchus trigonatus 
en Colombia. La estrella naranja representa la nueva 
localidad registrada para la especie. Los registros 
de ocurrencia de la especie fueron descargados 
del Global Biodiversity Information Facility (GBIF). 
Elaborado por Giovanny A. Herrera-Pachon y Sergio 
A. Balaguera-Reina.

piedemonte llanero, y congruente con los límites de distribución 
de la especie en municipios aledaños del departamento de 
Casanare (Angarita-Sierra et al., 2013; Muñoz-Saba et al., 2019). 
Este nuevo registro amplia el rango de ocurrencia de la especie 
13.58 km según el análisis de microcuencas con presencia de 
la especie propuesto por la IUCN (Campos et al., 2019b). Este 
registro representa el rango altitudinal más alto para la especie 
en Colombia (1,131 m s.n.m.) y el segundo más alto (1,300 m 
s.n.m. en Venezuela, Seijas, 2007).
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Figure 2. Photograph of 
the location where an adult 
Paleosuchus trigonatus was 
captured at the Ceiba Grande, 
Santa María, Boyacá. Photo: 
Giovanny A. Herrera-Pachon. 

Figura 2. Sitio de 
avistamiento (Quebrada Yacoreña) 
de individuo adulto de Paleosuchus 
trigonatus en la vereda Ceiba 
Grande, Santa Maria, Boyacá. Foto: 
Giovanny A. Herrera-Pachon.

Figure 3. Adult male 
Paleosuchus trigonatus captured 
in Santa María, Boyacá. A. 
General view. B. Head shape. C. 
Postoccipital region, the presence 
of a unique row of scales is 
characteristic for this species. 
D. Sacral dorsal region, (2) rows 
of scales characteristic of the 
species are indicated. Photos: 
Viviana Pinilla-Ortigoza and 
Giovanny A. Herrera-Pachon.. 

Figura 3. Macho adulto de 
Paleosuchus trigonatus capturado 
en el municipio de Santa María, 
Boyacá. A. Vista general del cuerpo 
B. Forma de la cabeza. C. Región 
postoccipital, se señala la hilera 
(1) de escamas característica de 
la especie. D. Región dorsal sacra, 
se señalan (2) filas de escamas 
características de la especie. 
Fotos: Viviana Pinilla-Ortigoza y 
Giovanny A. Herrera-Pachon.



REVISTA LATINOAMERICANA DE HERPETOLOGÍA Vol.08 No.01 / Enero-Marzo 2025 - 98 - 

Herrera-Pachon et al. — Paleosuchus trigonatus en Santa Maria, Boyacá

La ampliación en el rango de distribución de P. trigonatus 
en el departamento de Boyacá representa la inclusión de una 
nueva microcuenca no reportada en la distribución de la IUCN 
(Campos et al., 2019b) la cual hace parte del afluente Quebrada 
Yacoreña, subcuenca del río Guavio, el cual desemboca en la 
Cuenca del Río Meta, haciendo parte de la gran cuenca del 
Orinoco (Trujillo et al., 2016). En la Orinoquia, los hábitats para 
P. trigonatus parecen ser pequeñas quebradas, arroyos y charcas 
temporales al interior de los bosques de galería (Medem, 1981, 
1983; Seijas, 2007), por lo cual la Quebrada Yacoreña coincide con 
los hábitats donde la especie se ha reportado, comportándose 
como un mesohábitat de charca temporal (Fig. 1), con aguas de 
poca corriente que se secan en temporadas de sequía y tienen 
vegetación circundante (Wellborn et al., 1996). 

El presente estudio aporta un nuevo registro de distribución 
y de altitud para Paleosuchus trigonatus en el piedemonte llanero 
de Boyacá, contribuyendo al conocimiento de la distribución 
de la especie en Colombia y a la comprensión de los patrones 
biogeográficos que afectan a los crocodylianos (Muniz et al., 
2021). Este registro se convierte en un insumo importante para 
realizar estudios futuros sobre aspectos ecológicos, espaciales 
y de relación humano-cocodrilo, permitiendo nutrir el 
conocimiento que se tiene de la especie y por ende su protección 
y la de su hábitat. 
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