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RESUMEN  

El objetivo de este estudio fue comparar la dieta de tres especies de bagres cavernícolas (Trichomycterus latistriatus, Trichomycterus rosablanca y 

Trichomycterus spectrum) en las cuencas del Caribe (Sierra Nevada de Santa Marta) y Magdalena (Andes), Colombia, mediante métodos clásicos 

para el análisis de contenidos estomacales: porcentaje volumétrico, frecuencia de aparición (%FA), índice de importancia alimentaria (IA) e índice 

estandarizado de Levin. Para determinar la estrategia de alimentación se utilizó el método gráfico de Costello, modificado por Amundsen et al. 

(1996). Se analizaron en total 44 estómagos, 22 correspondientes a T. latistriatus, trece a T. rosablanca, y nueve a T. spectrum. Las primeras dos 

especies procedían de tres cuevas con comunicación epigea, en el municipio de Curití, Santander (Andes) y la última de dos cuevas hipogeas sensu 

stricto de la Serranía de Bañaderos (Sierra Nevada de Santa Marta). Los resultados indican que T. latistriatus presenta el espectro trófico más amplio 

y aunque la mayoría de los ítems fueron secundarios según su %FA, Chironomidae, Ostracoda, Trichoptera y Copepoda son los que aportan mayo-

ritariamente la dieta de esta especie. Los grupos de Coleoptera, Chironomidae y Trichoptera fueron las presas principales en T. rosablanca. En T. 

spectrum ningún ítem fue representativo a nivel poblacional. Además, se resalta el consumo de carroña y la baja depredación de Diptera en esta 

última especie. Lo anterior sugiere que las tres especies son entomófagas-oportunistas y generalistas. 

Palabras clave: dieta, peces cavernícolas, flujo de energía, cuevas, peces ciegos, ecología trófica. 

ABSTRACT  

The objective of this study was to compare the diet of three species of cave catfish (Trichomycterus latistriatus, Trichomycterus rosablanca and 

Trichomycterus spectrum) in the Caribbean (Sierra Nevada de Santa Marta) and Magdalena (Andes) basins Colombia, using classical methods for 

the analysis of stochastic contents: volumetric percentage, frequency of occurrence (%FA), food importance index (IA) and Levin's standardized 

index. The Costello's graphical method, modified by Amundsen et al. (1996), was used to determine the feeding strategy. A total of 44 stomachs 

were analyzed, 22 corresponding to T. latistriatus, 13 to T. rosablanca, and 9 to T. spectrum; the first two species came from three caves with epigeal 

communication, in the municipality of Curití, Santander (Andes) and the last one from two hypogean caves sensu stricto in the Serranía de Bañaderos 

(Sierra Nevada de Santa Marta). The results indicate that T. latistriatus presents the widest trophic spectrum and although most of the items were 

secondary according to their %FA, Chironomidae, Ostracoda, Trichoptera and Copepoda, are those that contribute the most to the diet of this species. 

The Coleoptera, Chironomidae and Trichoptera groups were the main prey items in T. rosablanca. In T. spectrum no item was representative at the 

population level, in addition, the consumption of carrion and the low predation of Diptera in the latter species are highlighted. This suggests that all 

three species are entomophagous-opportunistic and generalist. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Entre los hábitats subterráneos están las cuevas, las cuales 

generalmente muestran actividad biológica, siempre y cuando, 

exista agua o aire en el interior de esta. El agua de los ríos de estas 

cuevas proviene de la infiltración a través del epikarst o de cuer-

pos de aguas epigeos que ingresan a estas, en el primer caso tien-

den a ser más estables, mientras que en el segundo su caudal en 

el interior de la cueva presenta una mayor variabilidad temporal 

(Wilkens et al., 2000). Adicionalmente, existen ríos totalmente 

subterráneos o hipogeos asilados en muchas ocasiones del mundo 

exterior.  

Estos hábitats acuáticos subterráneos, debido a la ausencia 

de luz, son pobres en energía ya que no presentan producción pri-

maria significativa, lo que los convierte en sistemas frágiles y vul-

nerables ante las alteraciones antrópicas en sistemas superficiales 

(Longo et al., 2019). La razón de esto es que todas sus redes tró-

ficas dependen de materia orgánica superficial, ya sea porque esta 

ingresa por medio de corrientes o por el movimiento de animales 

dentro y fuera de la cueva, a partir de los cuales, los organismos 

troglobios pueden aprovechar los huevos, larvas y materia fecal 

que dejen en el interior del sistema subterráneo. Por este motivo, 

muchos organismos subterráneos que, si bien son carnívoros por 

predilección, tienden a ser saprófagos por necesidad (Pipa et al., 

2013). 

 

Fig. 1.  A) Trichomycterus latistriatus, B) Trichomycterus rosablanca, C) Tri-

chomycterus spectrum. Fotos: Oscar Barbosa-Trujillo. 

 

La familia de bagres Trichomyteridae es uno de los grupos 

de peces neotropicales con distribución más amplia (de Pinna y 

Wosiacki, 2003). El género Trichomycterus es el más diverso 

dentro de la familia (Castellanos-Morales y Galvis, 2012), con-

tando con 280 especies (Fricke et al., 2024), las cuales abarcan 

múltiples hábitats desde Costa Rica hasta la Patagonia (Mesa et 

al., 2018).  

En la región andina se observa un alto nivel de endemismo. 

En Colombia específicamente se han identificado 54 especies 

(DoNascimiento et al., 2024), de las cuales siete son troglobias y 

una (T. latistriatus) es troglofila (Muñoz-Saba y Lasso, 2020). 

Esta alta diversidad, se debe a la trifurcación de la cordillera de 

los Andes (Chara et al., 2006), siendo la cuenca transandina de 

los ríos Magdalena y Cauca, la que cuenta con más representantes 

de este grupo (DoNascimiento et al., 2014).  

Además, son uno de los grupos más exitosos en la coloniza-

ción de hábitats subterráneos (Castellanos-Morales, 2008), sin 

embargo, debido a la fragilidad de estos ecosistemas, a sus distri-

buciones restringidas y a actividades antrópicas como minería, 

deforestación, desarrollo urbano, agricultura-ganadería y conta-

minación del medio acuático, alrededor de estos sistemas subte-

rráneos (Lasso et al., 2018), la mayoría de especies presentes en 

Colombia se encuentran en categoría Vulnerable según la IUCN, 

y Trichomycterus santanderensis en peligro crítico. 

La mayoría de las especies de Trichomycterus son carní-

voro-entomófagas, siendo organismos bentónicos como Epheme-

roptera, Chironomidae, Plecoptera y Cullicidae, los que compo-

nen principalmente su dieta (Chara et al., 2006). Sin embargo, 

algunas especies como Trichomycterus punctulatus, aunque 

tiende a consumir también macroinvertebrados, es oportunista-

generalista y no tiene una alta selección en sus presas (Vera et al., 

2013)., Trichomycterus corduvensis en Argentina, es otra especie 

entomofaga-generalista, siendo Chironomidae, Simuliidae y 

Ephemeroptera sus ítems de mayor importancia (Manoni et al., 

2009). 

Por otro lado, la ecología trófica es el aspecto biológico con 

mayor desconocimiento de los peces de cavernas a nivel global 

(Niemiller et al., 2019). Específicamente en Colombia no se han 

estudiado y la información existente se enfoca en taxonomía y 

distribución, excepto en T. rosablanca, el cual en la cueva Las 

Sardinas, municipio el Peñón (Santander), se determinó que es 

carnívora generalista, siendo los coleópteros y arácnidos sus prin-

cipales presas (Longo et al., 2019). Debido a esto, el objetivo de 

este estudio fue comparar la dieta de tres especies (Trichomycte-

rus latistriatus, Trichomycterus rosablanca y Trichomycterus 

spectrum) (Fig. 1) en cuencas diferentes mediante métodos clási-

cos para el análisis de contenidos estomacales. 

El área de estudio (Fig. 2) fueron la cueva Las Sardinas 

(San-28-0451) (T. rosablanca), cueva Cristal (San-55-0682) y 

cueva La Vaca (San-25-0366) en el Municipio de Curití (Andes) 

(T. latistriatus) y la cueva Luis Pablo Ojeda (Guaj-06-0548) en el 

Municipio de Hato Nuevo y El Vainito (Guaj-01-0550) en el Mu-

nicipio de Barrancas, Serranía de Bañaderos, Sierra Nevada de 

Santa Marta-SNSM, La Guajira) (Trichomycterus spectrum) (Ta-

bla 1). Las tres primeras cuevas tienen ríos (arroyos) subterráneos 

de tipo epigeo y en la última el río es hipogeo. 
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Fig. 2.  Área de estudio y localización de las cinco cuevas estudiadas en Santan-
der y Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), Colombia 

 

2. MARCO GEOLÓGICO 
 

Las cuevas Las Sardinas (San-28-0451), C. Cristal (San-55-

0682) y C. La Vaca (San-25-0366) se formaron en la Formación 

Rosablanca que se compone de una base de calizas dolomíticas y 

evaporíticas, con intercalaciones menores de rocas terrígenas. In-

cluye una variedad de rocas como ooesparitas y bioesparitas, que 

indican diferentes niveles de energía en el medio de depósito. La 

formación, con un espesor entre 200 y 318 metros evidencia am-

bientes de albufera, cara de playa y costa afuera somera, indi-

cando una transgresión marina. La parte superior presenta condi-

ciones tranquilas y agitadas, con intervalos de areniscas limpias 

y rudstones bioesparíticos. En términos de edad, la Formación 

Rosablanca se ubica en el intervalo Hauteriviano Medio y Tardío 

(Mendoza, Murillo & Orjuela, 2009). 

La Cueva Cristal (San-55-0682) se localiza en La Forma-

ción Tablazo, con un espesor de 150m, constituida por capas ma-

cizas de caliza extremadamente fosilíferas y margas. Las calizas 

son predominantes en la parte superior y las margas en la inferior. 

Espesores variados se han reportado: 277m al norte de Bucara-

manga, 330m en Barichara y entre 239m y 354m en los alrededo-

res de Simacota, Guadalupe y Suaita. (Moreno y Sarmiento 2002) 

Las cuevas de Luis Pablo Ojeda (Guaj-06-0548) y la C. El 

Vainito (Guaj-01-0550) en la Serranía de Bañaderos se localizan 

en El Grupo Cogollo, definido originalmente como Aptiano-Ce-

nomaniano, consta de dos unidades informales. El Cogollo Infe-

rior está compuesto por lutitas limosas delgadas, calcáreas y fosi-

líferas, que emiten un ligero olor a petróleo, intercaladas con ca-

lizas limosas de color negro a café oscuro y estratificación plana, 

variando en espesor de 12 cm a 30 cm. Estas calizas presentan 

finas laminaciones de limolitas y son altamente fosilíferas. La 

Unidad informal Cogollo Superior (Formación Maraca) se com-

pone de calizas masivas de color gris a gris azuloso, con textura 

microcristalina a cristalina muy gruesa, fosilíferas, intercaladas 

con lutita calcárea (Vargas et al., 2012). 

3. MÉTODO 
 
3.1 Trabajo de laboratorio 

Los peces fueron recolectados durante expediciones lidera-

das por el Instituto Alexander von Humboldt (Las Sardinas, Cris-

tal y La Vaca) en los Andes, y en la Pablo Ojeda y El Vainito 

(SNSM), con el apoyo de la Universidad de La Guajira. En las 

instalaciones del laboratorio del Instituto de Investigación de Re-

cursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) y del Labo-

ratorio de Ictiología y Embriología de la Universidad El Bosque 

se realizaron las revisiones del contenido estomacal de los peces.

 

Tabla1.  Localidades, códigos, coordenadas y altura sobre el nivel del mar de cada una de las cuevas estudiadas. 

Municipio Cueva CEN_ID Latitud Longitud Altura 

(msnm) 

El Peñón Cueva Las Sardinas San-28-0451 6,089245 -73,811337 2621 

Ocamonte Cueva Cristal San-55-0682 6,37925 -73,140528 1510 

Curití Cueva La Vaca San-25-0366 6,602917 -73,073917 1461 

Hato Nuevo Cueva Luis Pablo Ojeda Guaj-06-0548 11,131 -72,78975 1006 

Barrancas Cueva del Vainito Guaj-01-0550 11,021111 -72,912517 930 
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En cada organismo se realizó una incisión desde el istmo 

hasta el ano para extraer todos los órganos, posteriormente se se-

paró el estómago y se le realizo una incisión vista bajo el este-

reoscopio para extraer todo su contenido y calcular el porcentaje 

de llenado estomacal. En una caja de Petri se extendió todo el 

contenido para categorizarlo e identificarlo hasta el nivel taxonó-

mico permitido por el grado de digestión, por medio de guías 

como Merrit et al. (1996) y Roldan (1998), fundamentalmente. 

 

3.2 Análisis de datos 

A partir del método propuesto por Goulding et al. (1988) se 

determinó el porcentaje volumétrico de cada ítem alimenticio en 

relación con el llenado estomacal, de acuerdo con la ecuación:  

𝑉𝑎𝑖 = (%𝐸𝑖 × %𝑣𝑎𝑖) × 104 

Donde 𝑉𝑎𝑖 es el volumen absoluto del ítem alimenticio “𝑎” 

en el ejemplar “𝑖”, %𝐸𝑖 es el porcentaje de llenado estomacal del 

ejemplar “𝑖” y %𝑣𝑎𝑖 es el porcentaje volumétrico del recurso o 

ítem alimenticio “𝑎” en el ejemplar “𝑖”. 

Se calculó el volumen absoluto de cada ítem alimenticio si-

guiendo la fórmula  

%𝑉𝐴𝑎 = (
∑𝑉𝑎

𝑉𝑡
) × 100 

Donde %𝑉𝐴𝑎 es el porcentaje del volumen absoluto del 

ítem “𝑎”, ∑𝑉𝑎 es la sumatoria de las contribuciones parciales del 

ítem “𝑎” de cada ejemplar y 𝑉𝑡 es la sumatoria total de los volú-

menes absolutos de todos los ítems alimenticios en todos los in-

dividuos (Lasso, 2004). Los valores de %VAa que alcancen o so-

brepasen un 25% se consideran como los de mayor importancia 

(Goulding et al., 1988). 

De acuerdo con Hyslop, (1980) se calculó el porcentaje de 

frecuencia de aparición (%FA) por medio de la ecuación:  

%𝐹𝐴 =
𝑁𝑖𝑎 × 100

𝑁𝑖𝑡
 

Donde 𝑁𝑖𝑎 es el número de estómagos de la especie “𝑖” 

donde se encontró el ítem “𝑎” y 𝑁𝑖𝑡 es el número total de estó-

magos. Se consideraron preferenciales aquellos ítems que supe-

raron el 40%, secundarios los que se encontraron entre el 10% al 

40% y accidentales los menores al 10% (Longart et al., 2011). 

Se calculó la importancia alimentaria por medio del índice 

alimentario (IA) modificado por Lauzanne, (1975) siguiendo la 

ecuación: 

𝐼𝐴 =
%𝐹𝐴 ×%𝑉𝑎

100
 

Donde %𝐹𝐴 es el porcentaje de frecuencia de aparición y 

%𝑉𝑎 es el porcentaje del volumen absoluto de cada ítem alimen-

ticio. Se consideraron dominantes los ítems que superaron el 

50%, esenciales los que se encontraron entre el 25 al 50%, de 

importancia significativa aquellos entre el 10 al 25% y acciden-

tales los menores al 10% (Lauzanne, 1975; Raymundo-Huizar y 

Saucedo Lozano, 2008). 

La amplitud de nicho se calculó por medio del índice de Le-

vin estandarizado (BA), de acuerdo con la ecuación:  

𝐵𝐴 =
𝐵 − 1

𝑛 − 1
 

Donde 𝐵 es el índice de Levin dado por la ecuación: 𝐵 =
1

∑𝑝𝑗2
, donde ∑𝑝𝑗2 son las proporciones de los componentes de la 

dieta y 𝑛 es el número de posibles presas. 

Se analizó también la estrategia de alimentación utilizando 

el gráfico propuesto por Amundsen et al., (1996), utilizando los 

datos de frecuencia de aparición en decimales en el eje X y el 

porcentaje de abundancia específica (Pi) en el eje Y, este último 

se calculó de acuerdo con la ecuación:  

𝑃𝑖 = (
∑𝑆𝑖

𝑆𝑡
) × 100 

Donde ∑𝑆𝑖 es el volumen del contenido del estómago compuesto 

por la presa “𝑖” y 𝑆𝑡 es el contenido estomacal total de los preda-

dores con la presa “𝑖” en su estómago. 

4. RESULTADOS 
 

Se analizaron en total 44 estómagos, 20 correspondientes a 

Trichomycterus latistriatus, de los cuales dos no presentaron con-

tenido estomacal, 11 de Trichomycterus rosablanca, igualmente 

con dos estómagos vacíos y nueve de Trichomycterus spectrum. 

 Se identificaron 26 ítems alimenticios en la dieta de las tres 

especies (Tabla 2), 21 corresponden a invertebrados acuáticos, 

dos a material vegetal (semillas y plantas), dos a zooplancton 

(Cladocera y Copepoda), y un vertebrado (mamífero); también se 

encontró detritus. Sin embargo, este se encontraba compuesto en 

su mayoría por partículas de arena, por lo que no se tuvo en cuenta 

como presa, aunque se cuantifico y se tuvo en cuenta en los aná-

lisis excepto en el cálculo del índice de Levin con el fin de mos-

trar la alta representatividad de este. 

Trichomycterus latistriatus presento la dieta más amplia, 

solo el detritus tuvo una mayor importancia según su volumen, 

mientras que Chironomidae, Ostracoda y nuevamente el detritus 

fueron los de mayor frecuencia de consumo. Ceratopogonidae, 

Cladocera, Coleoptera, Copepoda, Ephemeroptera, Chilopoda, 

Odonata, semillas, Tanypodinae, Trichoptera y Diptera no iden-

tificados fueron ítems secundarios. En ese sentido, el índice de 

importancia alimentaria (IA) indica que esta especie, no tiene nin-

guna presa dominante y el resto son presas secundarias, teniendo 

a Chironomidae, Copepoda y Trichoptera con los valores más al-

tos (Tabla 2). 
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Trichomycterus rosablanca presenta un espectro trófico 

más estrecho, aunque más homogéneo, según su volumen. Coleo-

ptera fue el ítem de mayor importancia, correlacionado con su alta 

frecuencia de aparición, junto con Ceratopogonidae, Chironomi-

dae, Trichoptera e insectos no identificados. El resto de los ítems 

fueron secundarios. Partiendo del índice de importancia alimen-

taria (IA), esta especie no tiene presas dominantes ni esenciales, 

la mayoría son secundarias, excepto Coleoptera que tienen una 

importancia significativa (Tabla 2). 

 Trichomycterus spectrum, tiene una dieta similar a la de T. 

rosablanca, sin embargo, se diferencia por la poca representati-

vidad de dípteros en su dieta y por el consumo de carroña (restos 

de murciélagos). Todos los ítems fueron secundarios como lo in-

dica su frecuencia de aparición y el índice de importancia alimen-

taria, el cual sugiere además que los insectos no identificados y el 

detritus tienen una importancia significativa, este último, debido 

a su alto volumen también representa una mayor importancia (Ta-

bla 2), sin embargo, este fue consumido accidentalmente al de-

predar organismos bentónicos. 

 

Tabla 2. Contenido estomacal de T. spectrum, T. rosablanca y T. latistriatus, porcentaje del Volumen Absoluto del ítem “a”, (%VAa ), porcentaje de la Frecuencia de 

Aparición (%FA), e Importancia alimentaria (IA) 

  Trichomycterus spectrum Trichomycterus rosablanca Trichomycterus latistriatus 

  n=10 n=9 n=18 

Ítem alimenticio Código %FA %VAa IA %FA %VAa IA %FA %VAa IA 

Ceratopogonidae CER - - - 44,44 3,93 1,75 21,05 1,42 0,30 

Chironomidae CHI - - - 55,56 8,66 4,81 57,89 11,35 6,57 

Cladocera CLA - - - - - - 26,32 2,98 0,79 

Coleoptera COL 10,00 0,17 0,02 77,78 27,68 21,53 15,79 2,76 0,44 

Copepoda COP 20.00 0,60 0,12 - - - 31,58 6,60 2,09 

Curculionidae CUR - - - - - - 5,26 1,00 0,05 

Detritus DET 50,00 33,62 16,81 33,33 8,39 2,80 57,89 33,50 19,39 

Diptera DIP 10,00 4,31 0,43 22,22 16,07 3,57 10,53 1,34 0,14 

Dolichopodidae DOL 10,00 0,34 0,03 22,22 4,29 0,95 5,26 0,50 0,03 

Ephemeroptera EPH - - - - - - 10,53 2,51 0,26 

Insectos no identificados INS 50,00 23,03 11,52 55,56 10,98 6,10 5,26 0,42 0,02 

Isopoda ISO 20,00 7,59 1,52 - - - 5,26 1,34 0,07 

Isoptera ISP - - - 22,22 2,86 0,63 - - - 

Mamífero MAM 30,00 18,97 5,69 - - - - - - 

Odonata ODO - - - - - - 10,53 4,01 0,42 

Oligochaeta OLI 10,00 10,34 1,03 - - - - - - 

Ostracoda OST 20,00 0,67 0,13 - - - 42,11 2,90 1,22 

Plantas no identificadas PLA - - - - - - 5,26 0,07 0,00 

Plecoptera PLE - - - - - - 5,26 0,08 0,00 

Psychodidae PSY - - - - - - 5,26 1,17 0,06 

Chilopoda QUI - - - - - - 10,53 3,51 0,37 

Semillas SEM - - - - - - 21,05 1,03 0,22 

Simulidae SIM - - - - - - 5,26 0,17 0,01 

Stratiomyidae STR - - - - - - 5,26 0,84 0,04 

Tanypodinae TAN - - - - - - 10,53 0,84 0,09 

Tipulidae TIP - - - - - - 5,26 11,70 0,62 

Trichoptera TRI 10,00 0,34 0,03 44,44 17,14 7,62 36,84 7,96 2,93 
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Trichomycterus latistriatus mostró una amplitud de nicho 

generalista según el índice estandarizado de Levin (BA) con un 

valor de 0,83. Su estrategia de alimentación indica lo mismo (Fig. 

3A), la mayoría de sus presas se agrupan en la esquina inferior 

izquierda, por lo que tienen una baja contribución a su dieta y son 

raramente consumidas, posiblemente por su baja abundancia en 

el medio. Stratyomidae e Isopoda por ejemplo fueron presas con-

sumidas ocasionalmente, mientras que Chironomidae, Ostracoda, 

Trichoptera y Copepoda fueron los ítems que aportan mayorita-

riamente en la dieta de esta especie. La alta importancia del detri-

tus (arena) se puede deber al consumo accidental al momento de 

la caza e ingestión de las presas que allí habitan. 

Trichomycterus rosablanca también es una especie genera-

lista (BA = 0,64), su estrategia de alimentación (Fig.3B) indica 

que Coleoptera es su principal presa, seguida de Chironomidae e 

insectos no identificados. Por otro lado, Dolichopodidae y Ple-

coptera son las presas que menos contribuyen a su dieta, aunque 

no son raras. 

En el caso de T. spectrum, al igual que sus dos congéneres 

analizados en este estudio, es una especie generalista (BA = 0.77). 

La estrategia de alimentación (Fig. 3C) indica que todas sus pre-

sas son raras, excepto los insectos no identificados, sin embargo, 

estos pueden pertenecer a varios grupos. Las presas más recurren-

tes fueron Ostracoda, Stratyomidae e Isopoda, lo que quiere decir 

que posiblemente esta especie es oportunista. El alto aporte del 

detritus se puede deber al consumo accidental al momento de la 

caza como en el caso de T. latistriatus. 

 

5. DISCUSIÓN 
 

Los peces del género Trichomycterus tienden al consumo de 

larvas de insectos acuáticos como se ha reportado en T. cordu-

vense, cuya dieta se compone de Chironomidae, ninfas de Ephe-

meroptera y larvas de Trichoptera (Manoni et al., 2009); T. 

stawiarski, T crassicaudatus consumen larvas bentónicas de in-

sectos acuáticos, siendo las larvas de Diptera las más representa-

tivas (Barreto et al., 2013), T. punctulatus es generalista y opor-

tunista, su dieta está compuesta por larvas bentónicas de macro-

invertebrados acuáticos (Vera Arabe et al., 2013). En T. latistria-

tus, T. rosablanca y T. spectrum la mayoría de las presas son lar-

vas de insectos acuáticos 

Trichomycterus latistriatus fue la especie que presentó un 

espectro trófico más amplio, ya que son organismos troglofilos 

(Muñoz-Saba y Lasso, 2020) y que se encuentran en cuerpos de 

agua de origen epigeo, por lo que la disponibilidad de recursos es 

mayor debido al arrastre que genera el agua del exterior (Wilkens 

et al., 2000). Eso se evidencia en su dieta, al encontrar restos de 

plantas y semillas. En esta especie se resalta que además de con-

sumir larvas bentónicas, el zooplancton, ya que también tiene una 

relativa importancia.  

La captura de sus presas la realiza mediante la búsqueda ac-

tiva en el sustrato, como lo evidencia la alta presencia de arena 

(Casatti et al., 2003). Esta especie también explora la columna de 

agua como lo plantea Longo et al. (2019), quienes indican que los 

bagres de cavernas incluyen tácticas de forrajeo en esta zona pe-

lágica, en búsqueda de alimento, mientras que los epigeos tienen 

hábitos principalmente bentónicos. 

.

 

 

Fig. 3. Estrategia de alimentación (amplitud de nicho), dominancia y aporte de las presas a la dieta de: A) Trichomycterus latistriatus. B) Trichomycterus rosablanca. C) 
Trichomycterus spectrum.   
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En el caso de T. rosablanca, presentó la menor cantidad de 

presas las cuales además tenían una abundancia y frecuencia de 

aparición similares, siendo Coleoptera y Chironomidae los ítems 

que presentan un mayor aporte a la dieta de esta especie. Longo 

et al. (2019), determinaron que en la cueva Las Sardinas T. rosa-

blanca es carnívora-generalista, depredadora de insectos de fondo 

y arácnidos de la superficie, siendo Coleoptera y Arachnida, sus 

principales presas, aunque también se observó in situ que con-

sume regurgitaciones de murciélagos (vámpiros) Desmodus ro-

tundus (Lasso y Fernández-Auderset obs. pers). 

Por otro lado, los hábitats dulceacuícolas de la región Caribe 

han sido poco documentados, aunque se conoce que los cuerpos 

de agua como los que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta 

presentan un poca productividad primaria y secundaria (Blanco-

Cervantes y Blanco-Cervantes, 2020). Trichomycterus spectrum 

se encontró en dos cuevas ubicadas en esta región, en cuerpos de 

agua que además son de origen hipogeo, lo que disminuye aún 

más la disponibilidad de recursos (Wilkens et al., 2000).  

Esto explica que el oportunismo en esta especie sea mucho 

más marcado, consumiendo inclusive carroña (restos de murcié-

lago) siendo así un comportamiento adaptativo importante que ha 

ayudado a estas especies a vivir en estos ecosistemas con escasez 

de alimento, se destaca también la baja importancia de larvas de 

Diptera, contrario a lo que sucede en la dieta natural de la mayoría 

de Trichomycterus donde este ítem es de gran relevancia (Barreto 

et al., 2013). 

Los peces cavernícolas, como la mayoría de los organismos 

subterráneos obligados, debido a las características que presentan 

estos hábitats como la ausencia total de luz, poseen un conjunto 

de rasgos morfológicos, fisiológicos y conductuales. Por ejemplo, 

a nivel morfológico han desarrollado adaptaciones sensoriales no 

visuales, de tal forma que algunos peces tienen apéndices más 

largos, como las aletas pectorales de T. spectrum que tiene los 

primeros radios alargados, que puede utilizar para orientarse en 

su entorno tocando obstáculos y otros objetos (Niemiller et al., 

2019).  

También pueden presentar modificaciones para trepar por 

las paredes de las cascadas (Flammang et al., 2016), como los 

odontodes que poseen todos los Trichomycterus de cavernas. Es 

probable que utilicen esta información táctil en conjunto con imá-

genes hidrodinámicas para percibir su entorno (Niemiller et al., 

2019). Teniendo en cuenta lo anterior, los peces cavernícolas 

tienden a ser los mayores depredadores en ecosistemas subterrá-

neos (Niemiller et al., 2019), además debido a la poca producti-

vidad primaria y escasos recursos se acomodan a la fluctuación 

de la oferta alimentaria (Goulding, 1980, Power, 1983), y amplían 

la gama de recursos que explotan para hacer frente a su menor 

disponibilidad (Pacioglu et al., 2022). Por ende, se consideran 

carnívoros-generalistas que se alimentan de invertebrados acuáti-

cos de forma oportunista (Trajano et al. 2001), como se observa 

en las tres especies analizadas en este estudio, según mostró el 

índice estandarizado de Levin.  

La amplitud de nicho reflejada en estas especies es una con-

secuencia de la reducción de entrada de energía basal a lo largo 

de la transición de los cuerpos de agua del medio epigeo al hipo-

geo (Pacioglu et al., 2023), que afecta la topología de las redes 

tróficas las cuales se reducen por la disminución de la diversidad 

trófica en la base de la red y el aumento de la conectividad (Pa-

cioglu et al., 2021).  

Por esto, como se ha reportado en T. rosablanca (Longo et 

al., 2019) y en este estudio con T. latistriatus, los peces pueden 

provocar cambios en la dinámica del flujo de energía y en los ci-

clos de nutrientes al conectar zonas bentónicas y pelágicas a tra-

vés del consumo de organismos que habitan en estas (Vander-

Zanden y Vadeboncour, 2002). 

Finalmente, cabe resaltar que la alimentación es uno de los 

aspectos biológicos menos conocidos de los peces cavernícolas, 

siendo este el segundo estudio en T. rosablanca y el primero en 

T. latristiatus y T. spectrum. 

Se recomienda que futuros estudios consideren la contribu-

ción de nutrientes como carbono, nitrógeno y fósforo que propor-

cionan las presas, así como la biomasa consumida y la de los de-

predadores. Esto ayudará a comprender mejor cómo se da el flujo 

de nutrientes en estos hábitats subterráneos. Además, se pueden 

considerar las tasas metabólicas y de crecimiento, junto con datos 

ecomorfológicos, para entender mejor las adaptaciones fisiológi-

cas de estos peces a la baja abundancia de recursos. 

6. CONCLUSIONES 
 

Las tres especies analizadas (T. latistriatus, T. rosablanca y 

T. spectrum) son entomofagas-oportunistas y de estrategia gene-

ralista, que se alimentan de larvas bentónicas y exploran la co-

lumna de agua, por lo que pueden provocar cambios en la diná-

mica del flujo de energía y en los ciclos de nutrientes al conectar 

estas zonas de los habitas acuáticos subterráneos donde se en-

cuentran.  Las especies troglobias T. rosablanca y T. spectrum se 

acomodan a la fluctuación de la oferta alimentaria, por lo que, 

aunque se alimentan principalmente de larvas bentónicas de ma-

croinvertebrados acuáticos, también explotan otros recursos 

como zooplancton, regurgitaciones de murciélagos (vámpiros) y 

carroña, mientras que la especie troglofila T. latistriatus, presenta 

una amplitud de nicho más amplia compuesta de larvas de ma-

croinvertebrados acuáticos y consume otros recursos, pero de 

forma accidental. 
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