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RESUMEN  
En términos generales la extinción local hace referencia a la pérdida de una población en un área particular, un hábitat o una subárea dentro de 

una región; pero reconociendo que otras poblaciones de la misma especie pueden recolonizar en un futuro los mismos lugares de donde habían 

desaparecido. El Objetivo de este manuscrito es presentar el primer registro de un evento de extinción local dentro de un ambiente subterráneo 

del municipio de La Paz, departamento de Santander, Colombia. La metodología usada se sustenta en la revisión histórica de información 

presentada por los primeros exploradores que visitaron y documentaron la presencia de diferentes poblaciones de fauna dentro del Hoyo del 

Aire. Los Resultados indican que durante el siglo XIX habitaba una población de guacamayas (género Ara) en el ambiente subterráneo Hoyo 

del Aire. Este grupo de aves no ha vuelto a tener reportes para esta región durante el presente siglo. Como conclusión, y basados en los registros 

históricos, se puede asegurar con razonable certeza que ocurrió un evento de extinción local en un hábitat del área kárstica de La Paz. Se plantea 

aquí, la importancia de discutir sobre procesos de repoblación de especies en lugares que, como el Hoyo del Aire, han sufrido la pérdida de 

especies nativas. 

Palabras clave: Aves – Psittacidae, Biodiversidad, espeleología, hábitat subterráneo, Hoyo del Aire. 

 

ABSTRACT  
In general terms, local extinction refers to the loss of a species in a specific area, a habitat or a subarea within a region; but recognizing that 

other populations of the same species may recolonize in the future, the same places from which they had disappeared. The objective of this 

manuscript is to present the first record of a local extinction event within a subterranean environment of the municipality of La Paz, department 

of Santander, Colombia. The methodology used is based on the historical review of information presented by the first explorers who visited 

and documented the presence of different fauna population inside of Hoyo del Aire. The Results indicate that during the 9th century, a popula-

tion of macaws (genus Ara) lived in the Hoyo del Aire underground environment. This group of birds has not had any reports from this region 

during this century. In conclusion, and based on historical records, it can be assured with reasonable certainty that a local extinction event 

occurred in a habitat in the karst area of La Paz. The importance of discussing processes of species repopulation in places that, like Hoyo del 

Aire, have suffered the loss of native species, is raised here. 

          Keywords: Birds – Psittacidae Biodiversity speleology, subterranean habitat, Hoyo del Aire.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Los ambientes subterráneos de Colombia has sido objeto de 

interés espeleológico, deportivo y bioespeleológico desde que 

Humboldt y Gross realizaron en 1801 las primeras expediciones 

documentadas en sus visitas por la cueva de Los Ladrones, la 

Gruta de Alfonza y el Puente de Icononzo en el departamento del 

Tolima (Muñoz-Saba et al., 1999). Al menos 21 departamentos 

ubicados principalmente en la región andina contienen registros 

de ambientes subterráneos, pero tan solo ocho de ellos, poseen 

algún reporte de la diversidad biológica que allí habita (Angarita-

Sierra et al., 2019). Santander, por su parte, es el departamento en 

donde algunos autores como Petkovsky (1988), Muñoz-Saba et 

al. (2013), Pérez-Torres et al. (2015), Castellanos-Morales et al. 

(2015, 2023), Castellanos y Moreno (2018), Lasso et al. (2019), 

Angarita-Sierra et al. (2019), Muñoz-Saba y Lasso (2020) y Gar-

cía et al. (2022) entre otros, han registrado valiosa información 

de fauna hipogea troglófila, troglóbia o trogloxena para Colom-

bia. Además de las anteriores citaciones, se reconoce el valor de 

otras publicaciones que describen nuevas especies en ambientes 

subterráneos del país como Hershler y Velkovrh, 1993 (caraco-

les), Campos (2017), Rodríguez, 1985 (cangrejos), Castellanos-

Morales 2007, 2008, 2010, 2018; Mesa et al., 2018; Do Nasci-

miento y Prada-Pedreros, 2020 (peces), y Cadena-Castañeda et 

al., 2022 (grillos).  

El área kárstica del municipio de La Paz es una de las 

zonas del departamento de Santander en donde se han realizado 

numerosas exploraciones y aportes al conocimiento de los am-

bientes subterráneos. La Paz es rica en formaciones endokársticas 

como cuevas, cavernas, hoyos y grutas; de los cuales el Hoyo del 

Aire (Fig. 1) es la más importantes a nivel turístico y espeleoló-

gico de esta región. Se trata de una formación tipo sima de 220 m 

de profundidad total y un diámetro de entrada superior a los 100 

m, en donde exploradores nacionales y extranjeros han estudiado 

y publicado información sobre diversos aspectos de esta cavidad  

tales como: características  topografía y espeleológicos (Expedi-

ción Polaca “Andes 75”, 1976; Hof, 1978; Malečkar, et al., 1990; 

Speleo Colombia, 2011; Castellanos-Morales et al., 2018), com-

posición de las paredes internas (Cuervo Márquez, 1938–1939) y 

biología subterránea (Rodríguez, 1985;  Hershler y Velkovrh, 

1993;  Castellanos y Moreno, 2018; Castellanos-Morales et al., 

2015, 2023; Cadena-Castañeda et al., 2022), entre otros.  

Se presentan aquí, algunas de las especies que habitan 

dentro del Hoyo del Aire, y cuyos registros han sido confirmados 

por varios de los autores anteriormente citados. Aves (Steatornis 

caripensis y Coragyps atratus), cangrejos (Neostrengeria sketi), 

caracoles (Andesipyrgus sketi), copépodos (Macrocyclops albi-

dus y Eucyclops sp.), grillos (Aclodes paz) y peces (Trichomycte-

rus donascimientoi); algunos de ellos son endémicos del área 

kárstica de La Paz como los peces y los cangrejos. En reconoci-

miento al municipio de La Paz, recientemente una publicación 

dedicó el nombre de una especie de grillo (el primero descrito 

para ambientes de cavernas) a este municipio (Aclodes paz Ca-

dena-Castañeda & Castellanos-Morales). Adicionalmente, la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN, 2024) ha reconocido tres (3) especies bajo diferentes ca-

tegorías de amenaza de extinción (Tabla 1).

 

 

 
Fig. 1.  Vista general del Hoyo del Aire. Paredes interna del sector norte (izquierda). Fondo de del Hoyo del Aire (derecha). Fotografía: Cesar A. Castellanos.
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La región kárstica de La Paz y sus ambientes subterrá-

neos, al igual que muchos de los diferentes ecosistemas continen-

tales en todas las regiones naturales de Colombia, han sido trans-

formados o alterados de manera casi irreversible por la actividad 

humana de las últimas décadas. Factores como la caza de fauna, 

la expansión de la frontera agrícola y la tala de bosques nativos 

han impactado negativamente los hábitats e inciden directamente 

o indirectamente en el tamaño de las poblaciones y sus posibili-

dades de reproducción.  Algunos autores como Isaac y Co-

wlishaw (2004) y Cowlishaw et al. (2009), que han evaluado la 

relación entre los impactos antrópicos y los procesos de extinción 

local, encontraron que cada especie presenta un patrón particular 

de declinación poblacional como respuesta a los diferentes tipos 

de impacto. Establecer la declinación o disminución del tamaño 

poblacional una especie dentro de un ambiente subterráneo de 

Colombia, o la ocurrencia de un evento puntual de extinción local 

es, actualmente, una tarea muy difícil de lograr debido tanto a la 

carencia de inventarios detallados de biodiversidad, como a la au-

sencia de estudios sobre dinámicas poblacionales dentro de este 

tipo de ecosistemas. Sin embargo, el incremento de las publica-

ciones, particularmente en las dos últimas décadas, han permi-

tido, además de aumentar el conocimiento sobre la biota de eco-

sistemas subterráneos, lograr la inclusión de diversas especies 

dentro de la listar roja de la UICN. De todos los organismos eva-

luados por esta organización, el mayor riesgo de extinción lo en-

frenta el pez cavernícola Trichomycterus santanderesnsis catalo-

gado En Peligro Crítico (CR) y registrado para la cueva El Puente 

en el municipio de Lebrija, departamento de Santander (Castella-

nos-Morales y Lasso, 2021). 

 

Este trabajo se enfoca en el ambiente subterráneo Hoyo del 

Aire, lugar en donde, de acuerdo los resultados encontrados por 

los autores de este trabajo, se presentó la perdida de una pobla-

ción de guacamayas (género Ara), evento catalogado aquí como 

una extinción local (= extirpación). 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 
 

 En términos generales el municipio de La Paz, lugar en 

donde está localizado el Hoyo del Aire, se encuentra posicionado 

en la unidad litoestratigráfica sedimentaria del periodo Cretácico 

inferior denominada Formación Rosablanca, con presencia de 

rasgos geomorfológicos endocársticos que deben su origen al 

desarrollo en rocas calcáreas y facies evaporítica; este es el tipo 

de formación geológica que predomina en toda la provincia de 

Vélez (una división política y administrativa del departamento de 

Santander). Esta formación está en contacto transicional con la 

subyacente Formación Paja y Ruitoque en el valle medio del río 

Magdalena (Morales, 1958; Mendoza-Parada et al., 2009). 

 Se considera que la formación Rosablanca tiene al me-

nos tres partes diferenciadas: en su parte inferior se encuentran 

rocas calcáreas dolomíticas y calcáreas evaporíticas intercaladas 

con rocas de origen terrígeno (Guzmán, 1985). En su parte media 

se encuentran oesparitas, bioesparitas, bioesparitas impuras, es-

paritas arenosas con cuarzo y partículas de feldespato (Guerrero, 

2002). En su parte superior contiene unas areniscas limpias, ruds-

tones bioesparíticos con bivalvos de gran tamaño, y en el límite 

superior contiene abundantes moluscos, oosparitas y fragmentos 

redondeados que parecen corresponder a intervalo de regresión 

marina (Guerrero, 2002; Mendoza-Parada et al., 2009). 

 

2.1 Área de estudio 

El área de estudio específica o punto de influencia directo, está 

localizada en el Hoyo del Aire, una cavidad subterránea ubicada 

en las coordenadas 06º 07' 51,9" N; 73º 34' 39,2" O. Desde la 

perspectiva administrativa, el Hoyo del Aire pertenece a la vereda 

El Tigre, municipio de La Paz, departamento de Santander – Co-

lombia (Fig. 2). Con respecto a la cadena montañosa de la región 

andina, la cabecera municipal de La Paz está ubicada hacia el cos-

tado oriental de la cordillera oriental al sur del departamento de 

Santander, a 1910 m s.n.m (Castellanos et al., 2018).

 

Tabla 1. Especies registradas en el Hoyo del Aire categorizadas por la UICN bajo algún nivel de riesgo de extinción.  

 

GRUPO FAMILIA ESPECIE CATEGORÍA 

Peces Trichomycteridae Trichomycterus donascimientoi VU 

Aves Steatornithidae Steatornis caripensis LC 

Aves Cathartidae Coragyps atratus LC 

Moluscos Bulimulus Andesipyrgus sketi Por determinar 

Artrópodos Pseudothelphusidae Neostrengeria sketi DD 
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Fig. 2.  Izquierda: Área de estudio en el municipio de La Paz, Colombia. Derecha: Ubicación del Hoyo del Aire.

 

1.1 Extinción local (= extirpación) 

De acuerdo con Smith-Patten et al. (2015), la palabra “extinción” 

tiene una fuerte repercusión semántica en los lectores y puede in-

cidir en la percepción sobre el estado particular de una especie. 

Un ejemplo muy sencillo de esta situación se presenta cuando un 

investigador registra un evento de extinción local de una especie 

para un área en particular, y luego, otro estudio reporta el retorno 

o la reintroducción natural de la misma especie. Está claro que, 

como ocurre en este caso, la palabra “extinción” dentro de la frase 

“extinción local” puede genera confusión sobre el estado actual 

de la conservación de la especie en cuestión. Para evitar confu-

siones sobre los alcances de la frase extinción local, se ha pro-

puesto el uso de la palabra “extirpación” como un sinónimo que 

podría ayudar a los lectores a la compresión de este evento en 

particular.  

La extinción local, también conocida como extirpación, se refiere 

a la desaparición de una población en un área específica, hábitat 

o subárea dentro de una región. Sin embargo, se reconoce que 

otras poblaciones de la misma especie podrían recolonizar el área 

en el futuro. Por este motivo, en este trabajo se emplea el término 

"extirpación" como sinónimo de "extinción local" (Yan et al., 

2022; Tatsumi et al., 2021; Bond et al., 2019; Smith-Patten et al., 

2015; Woodruff, 2001). 

3. MÉTODO 
 

El desarrollo metodológico esta soportado en el análisis e 

interpretación de información histórica del siglo XIX que des-

cribe la presencia de un grupo especifico de aves que habitaban 

la cavidad subterránea Hoyo del Aire, en el municipio de La Paz, 

Santander. Adicionalmente se recopiló y valoró información am-

biental, espeleológica y biológica usando motores de búsqueda 

como Google Academic, Scielo, Research gate, Science Direct, y 

Scopus. Los archivos consultados corresponden 52 publicaciones 

válidas realizadas en revistas indexadas nacionales e internacio-

nales, de las cuales el 77% corresponden a las dos últimas déca-

das. Las categorías de riesgos de extinción fueron consultadas di-

rectamente en la página web de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza UICN (2024).  

4. RESULTADOS 
 

Existe un dato histórico que pasó inadvertido por diferentes 

investigadores y está relacionado con la presencia y posterior 

desaparición de una población de aves en el sistema kárstico de 

La Paz, en la región andina de Colombia. Se trata de información 

documentada por los primeros exploradores que visitaron el 

Hoyo del Aire en el siglo XIX. El reporte más interesante fue pu-

blicado por Manuel Ancizar en el año de 1853 con el título de 

“Peregrinación de Alpha”. El señor Ancizar participó en la Pri-

mer Comisión Coreográfica, la cual recopiló información de los 

territorios que para esa época se denominaba “La Nueva Gra-

nada” registrando interesantes eventos relacionados con la geolo-

gía, la cultura y el medio ambiente (Campuzano-Hoyos, 2018).   

Aunque el interés principal del Sr. Ancizar estaba orientado 

al campo geológico, logró registrar un evento biológico de reper-

cusiones históricas a nivel de la avifauna de Colombia, puesto 

que identificó una población de guacamayas (Familia Psittacidae, 

género Ara) que habitaban en el interior de la citada cavidad sub-

terránea. A continuación, se replica el texto presentado por Anci-

zar (escritura original): “Las paredes del hoyo, verticales i for-

madas de estratos de calcáreo como el cerro en el que está ubi-

cada, se hallan cubiertas de vegetación i sus grietas habitadas 
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por gran número de guacamayas, cuyos colores brillantes lucen 

en lo profundo al cortar en su vuelo espiral los oblicuos rayos 

del sol” (Peregrinación de Aplha, pág. 104, Ancizar, 1853).  

El registro del Sr. Ancizar se complementa con los reportes 

del presbítero Romualdo Cuervo, quien fue el primer explorador 

que descendió hasta el fondo del Hoyo del Aire en 1851 y descri-

bió este ambiente subterráneo como "una gentil mención de gua-

camayos". Además de las guacamayas, el presbítero Cuervo tam-

bién reportó la presencia de abundantes nidos de guacharos en 

una cavidad del fondo del Hoyo del Arie (El Hoyo del Aire, pág. 

288, Cuervo 1867). Desde los reportes de Ancizar y Cuervo no 

se ha vuelto a documentar la presencia de guacamayas en el Hoyo 

del Aire. Queda establecida aquí, la presencia y posterior extirpa-

ción de la población de guacamayas, un evento de extinción local 

que, hasta la fecha, se identifica como el primero de su tipo para 

un ambiente subterráneo de Colombia. 

 

4.1 Presencia de guacamayas (género Ara) en el de-

partamento de Santander 

Para identificar las posibles especies de guacamayas que ha-

bitan en Santander, se consultaron los reportes de Hilty y Brown 

(1986, 2001), Rodríguez-Mahecha y Hernández-Camacho 

(2002), Laverde-R et al. (2005) y Arbeláez-Cortés (2020). Estos 

autores han reconocido la presencia de al menos tres especies en 

el departamento de Santander: Ara arauna [guacamaya azul y 

amarilla], Ara militaris [guacamaya verde o guacamaya militar] 

y Ara severus [guacamaya severo o cariseco].  De acuerdo con 

estos registros, al menos una de las tres especies citadas fue la 

que Ancizar y Cuervo reportaron en el siglo XIX; por lo tanto, 

para logar determinar cuál de ellas habitó dentro del ambiente 

subterráneo Hoyo del Aire, se valoraron aspectos significativos 

tales como características de anidación y rangos de distribución 

altitudinal. 

En cuanto a la distribución altitudinal de las tres especies de 

citadas, dos de estas guacamayas (Ara arauna y Ara severus) han 

demostrado desplazamientos altitudinales que varían desde el ni-

vel del mar hasta los 800 m de altitud. Con respecto a Ara milita-

ris su distribución es más amplia, cubriendo gradientes altitudi-

nales que van desde los 0 m hasta los 2.000 m s.n.m.   

En términos de selección de lugares para anidación, tanto A. 

arauna como A. severus han demostrado preferencias por estruc-

turas vegetales como grandes árboles vivos o muertos. Estas es-

pecies muestran tendencia para construir sus nidos hacia las par-

tes más elevadas de los árboles. Sin embargo, Ara militaris no 

solo puede anidar en árboles, además, es la única especie de las 

anteriormente citadas, que posee estudios que demuestran su ha-

bilidad para construir nidos en zonas rocosas como precipicios, 

barrancos, cañones rocosos, acantilados o valles fluviales (Boni-

lla-Ruz et al., 2007; Botero-Delgadillo y Páez, 2011). 

De las tres especies de guacamayas anteriormente citadas, 

Ara militaris es única que puede alcanzar la altitud de los 1.900 

m s.n.m., elevación donde se localiza el Hoyo del Aire y, además, 

la guacamaya verde (también conocida como guacamaya militar) 

posee la capacidad de habitar y/o anidar en las paredes rocosas y 

verticales, como las del interior del Hoyo del Aire, tal como lo 

registraron Ancizar y Cuervo.   

En términos general la distribución continental de la guaca-

maya verde (Ara militaris) se extiende desde México hasta Ar-

gentina. En Colombia se distribuye en la Sierra nevada de Santa 

Marta, en la cordillera oriental desde la Serranía de Perijá hasta 

Bucaramanga; los dos lados de la cordillera central; desde el valle 

del Magdalena hasta el Amazonas; la Serranía de la Macarena 

hasta el Putumayo (Hilty y Brown, 1986, 2001; Rodríguez-Mahe-

cha y Hernández-Camacho, 2002). Las poblaciones de Ara mili-

taris han disminuido fuertemente a nivel nacional en las últimas 

décadas y según la clasificación de riesgos de extinción de la 

UICN esta especie está categorizada como Vulnerable (VU). 

5. DISCUSIÓN 
 

Además del reporte histórico que documentó la presencia de 

la guacamaya verde (Ara militaris) en el Hoyo del Aire en el siglo 

XIX, existen, actualmente al menos otros dos registros de aves 

que anidan en el interior de este ambiente hipogeo. La primera 

especie corresponde a los “Guacharos o chilladores” (Steatornis 

caripensis) caracterizada por su coloración café – castaño y gran 

cantidad de puntos blancos en las alas; además, su nidación la 

realizan en lugares oscuros donde se orientan por su capacidad de 

ecolocación.  La segunda especie corresponde a los “gallinazos o 

Chulos” (Coragyps atratus), registrados en las paredes internas 

del hoyo (Castellanos-Morales et al., 2023), se caracterizan por 

el predominio del color negro en todo su plumaje. Las caracterís-

ticas morfológicas de los guacharos y los gallinazos hacen impro-

bable que Ancizar o Cuervo hayan confundido estas especies con 

las guacamayas. Adicionalmente, en sus escritos, el presbítero 

Cuervo reconoció la presencia tanto de guacharos, como de gua-

camayas; por lo tanto, se descarta cualquier posibilidad de confu-

sión entre las especies anteriormente citadas.  

Otro aspecto interesante para citar es que, ni el Sr. Ancizar 

ni el Sr. Cuervo, relataron la presencia de gallinazos dentro del 

Hoyo del Aire, por lo que, los autores de este trabajo consideran 

que la ocupación de la pared interna de esta cavidad para activi-

dades de anidación por parte de los gallinazos debió ocurrir des-

pués de la extinción local de población original de Ara militaris.
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Fig. 3.  Imagen de guacamayas registradas para el departamento de Santander. A. Ara ararauna.. B. Ara militaris. C. Ara severus. Fotografías: A y C Juan Manuel Renjifo 

Rey, Banco de la República, Colombia. B Jose Luis Ropero. 

  

6. CONCLUSIONES 
 

Con la valoración de aspectos fundamentales como los há-

bitos de anidación y capacidad de desplazamiento altitudinal de 

las especies Ara arauna [guacamaya azul y amarilla], Ara milita-

ris [guacamaya verde o guacamaya militar] y Ara severus [gua-

camaya severo o cariseco], se logró establecer con un razonable 

grado de certeza, que Ara militaris (Fig. 4) fue la especie de gua-

camaya reportada por Ancízar y Cuervo en sus expediciones del 

siglo XIX en el Hoyo del Aire.  

Los registros documentados del siglo XIX confirmaron la 

existencia de una población de guacamayas (Ara militaris) en la 

cavidad subterránea Hoyo del Aire. Sin embargo, durante el pa-

sado siglo XX no se observó ningún reporte de esta especie en 

publicaciones como Cuervo Márquez (1938–1939), Expedición 

Polaca “Andes 75, (1976)”, Sket (1988) y Malečkar et al. (1990) 

que referenciaron diversas exploraciones al Hoyo del Aire. Adi-

cionalmente, inspecciones visuales realizada por el primer autor 

en los últimos 10 años, permitieron constatar la ausencia total de 

individuos Ara militaris habitando o visitando la cavidad subte-

rránea Hoyo del Aire o cualquier otro ambiente epigeo o hipogea 

del área kárstica de La Paz en el departamento de Santander. 

Queda aquí establecida la ocurrencia de un evento de extinción 

local (= extirpación) para una población Ara militaris (guaca-

maya verde o militar) que habitaba al interior del Hoyo del Aire, 

considerado, además, como el primero reporte de este tipo para 

un ambiente subterráneo de Colombia.  

Establecer qué o cuáles factores fueron determinantes para 

la extirpación de la población de Ara militaris que habitaba el 

interior del citado hoyo no es fácil. Sin embargo, es posible que 

factores naturales como derrumbe de las paredes internas de esta 

cavidad, o factores antrópicos como la tala de bosques, la caza de 

fauna silvestre, el incremento de la actividad agrícola y sus agro-

químicos, la disposición de residuos sólidos al interior de la cavi-

dad, e incluso el conflicto armado que sufrió esta región, hayan 

impactado de forma negativa la calidad ambiental del hábitat para 

esta especie ocasionando un evento extinción local.

 

 
Fig. 4.  Imagen de Ara militaris (guacamaya verde). Fotografía cortesía de Luis Antonio Arias. 

 

https://roperoaventuras.com/author/roperoaventuras/
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De acuerdo con Mammola et al. (2022), las acciones de res-

tauración en un ecosistema subterráneo están vinculadas, entre 

otras, a la reintroducción de especies nativas. Los autores de este 

trabajo consideran que, tanto el Hoyo del Aire como otros am-

bientes hipogeos del país pueden ser objeto de reintroducción de 

especies nativas, una actividad que debería estar regulada por una 

política pública de estado. Se invita aquí a que la comunidad aca-

démica, centros de investigación, lideres ambientales y espeleó-

logos, a liderar y proponer activamente este tipo de procesos le-

gislativos que indudablemente redundará en un beneficio am-

biental general de los ambientes subterráneos de Colombia. Esta 

iniciativa no solo es viable, además, se alinea con la recién creada 

Ley 2237 de 2022, sancionada por el Congreso de la República 

que tiene como propósito, proteger el patrimonio espeleológico 

de la nación.    
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