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El mundo animal sudamericano es extraordinariamente rico y diversificado. 
Cierto es que en este continente los mamiferos espectacularmente grandes de 
la region Afro-Asiatica no tienen representantes, pero hallamos aqul una abun- 
dancia exhuberante y sin parangon de muchos otros grupos animales, como por 
ejemplo moluscos, insectos, peces y aves. No faltan tampoco los superlativos. 
El insecto mas grande del mundo, el escarabajo Titanus giganteus vive en la 
jungla amazonica, en la que tambien se encuentran los anuros mas grandes y 
mas pequenos, la serpiente de mayor longitud, Anaconda (Eunectes), el roedor 
de mayor tamano, el capivara o “cerdo de agua” (Hydrochoerus), la especie mas 
pequena de picaflor y en las aguas continentales, el mayor de los peces de 
agua duke, Arapaima gigas. Mas aun, el condor, la mas poderosa de las aves 
voladoras, es tipico de Los Andes. En ningun otro lugar de los trdpicos los 
colores de las mariposas y pajaros son tan magnificos como en la Pluvisilva del 
Neotropico. Esto va acompanado con un desarrollo sin parangon del mimetismo 
en diferentes clases y ordenes de animales, lo que constituyo la base sobre la 
cual Bates reconocio por primera vez el fenomeno de la coloracion protectora, 
hace un siglo atras y sobre la cual Fritz Muller, un poco despues logro hacer 
descubrimientos fundamentales que permitieron una comprension mas profunda 
de este fascinante juego de la naturaleza. Tambkn son exclusivas de aqui las 
correlaciones que se ban establecido entre diferentes grupos de animales y plantas, 
como las liormigas criadoras de bongos, o habitantes de plantas, y los pajaros 
polinizadores de flores. Particularmente notable es la riqueza grupos animales 
endemicos, solo conocidos en esta parte del mundo. Es tambkn interesante re- 
cordar a este respecto que Darwin fue estimulado en sus revolucionarios pensa- 
mientos concernientes al origen de las especies en no poca medida al confron- 
tarse directamente con el mundo viviente de Sudamerica.

(*) Publicado en Fittkau, E. J. et al. ed$. Biogeography and Ecology in South America, 1969.
Reproducido con autorizacion del autor y editores.

Nota para la traduccion al Castellano: La publicacion de la traduccion de “The Fauna of South 
America” ha sido posible gracias a la gentileza del autor, Dr. E. J. Fittkau, y editores, Dr. W. Junk 
N. V., The Hague, quienes dieron su autorizacion para ello. Han colaborado en forma especialmente 
desinteresada y amable, los profesores Lajos Biro (Jefe Depto. Geologia, U. de C.), Dr. Jorge N. 
Artigas (Jefe Depto. Zoologia, U. de C.) y H. L. Moyano (Depto. de Zoologia, U. de C.), los dos 
primeros proveyendo los medios para llevar la cinta grabada a la presente publicacion y el ultimo 
aportando valiosas sugerencias en la lectura del original traducido. Deseo agradecer a la secretaria 
que mecanografio el texto, la Srta. Marta Jimenez L., su paciente labor; al dibujante Sr. Arnaldo 
Ruiz, quien copio los dibujos del original, su acertada realizacion. Asimismo a la Sociedad de Biologia 
de Concepcion, por intermedio de cuyo Boletin ha sido posible poner este valioso trabajo de zoo- 
geografia interpretatiya de nuestro continente al alcance de sus habitantes hispanoparlantes.
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Delimitation de las Regiones Faunisticas Sudamericanas.
Desde los principios de la Zoogeografla clasica, la Region Neotropical o 

Neogaea (incluyendo ademas de Sudamerica, la parte tropical de Centroamerica, 
las Antillas y las islas del Paclfico y Atlantico adyacentes) ha sido considerada 
como una entidad separada, bastante diferente de las regiones Neartica y del 
Viejo Mundo. En ninguna de estas regiones faunisticas, ni tampoco en la Region 
Australiana, el numero de especies en demicas es tan alto como aqul. Esta abun- 
dancia de ordenes, familias y generos end^micos es un testigo tanto de la posi- 
ci6n de aislamiento del continente por un largo perlodo, como del desarrollo 
inalterado de su fauna por un largo tiempo. Los hallazgos paleontologicos y 
geologicos aportan evidencias de que Sudamerica, junto con una parte de Centro
america y las Antillas estuvo separada de Norteamerica por una conexion marina 
Allanto-pacffica en el Terciario y tal vez a fines del Jurasico (cf. Harrington, 
1962). Esta barrera marina pudo solo ser cruzada por pequenos animates (“salta- 
dores de islas”, en el sentido de Simpson). El puente terrestre contemporaneo 
de Centroamerica emergid solo en el Plioceno superior, alrededor de 2 a 3 mi- 
llones de anos atras, es decir, en un tiempo geologico cercano. Solo desde en- 
tonces fue posible un intercambio faunlstico directo, el que podemos suponer 
ha proseguido en forma continua. As! encontramos, por ejemplo, diferentes aves 
(Griscom, 1935) o aranas (Petrunkewitch, 1929) en biotopos comparables de 
Colombia y Panama, mientras que por otra parte, hay numerosos elementos 
neotropicales que se extienden hasta el Canada y viceversa, formas nearticas 
que penetran profundamente en Los Andes del Sur.

El area de extension actual de la fauna Neotropical termina, general- 
mente, en el horde Norte de la region de clima Tropical de Mexico o en la 
parte Sur de U.S.A. En Centroamerica, particularmente en las zonas monta- 
nosas, las regiones faunisticas se superponen como resultado de las frecuentes 
y extensas fluctuaciones climaticas del Pleistocene, pudiendose efectuar mezclas 
de la fauna de esta region. As! es explicable, por ejemplo, que encontremos formas 
nedrticas aisladas ecologicamente en ubicaciones montanosas templadas o frlas, 
rodeadas por tierras bajas tropicales.

Adicionalmente, las numerosas especies endemicas de Centroamerica y 
particularmente en las Antillas, indican que esta region ha tenido una historia 
faunlstica propia y diferente (Schmidt, 1954). La distribucion de varios grupos 
antiguos de artropodos ancestrales como Arachnida, Diplopoda y Chilopoda nos 
obligan a presumir que algunas partes de la Centroamerica de nuestros dias 
fueron secciones tropicales del Neartico durante el Terciario, y tal vez desde 
fines del Mesozoico (Kraus, 1964). Una serie de elementos faunlsticos centro- 
americanos, sustraldos originalmente no s61o de Norte sino tambi^n de Sud- 
am^rica, pudieron haber sido devueltas como formas mas desarrolladas a ambas 
regiones, despues del fin de un perlodo pre-Terciario o Terciario-inferior du
rante el cual habrla durado el aislamiento. Especies que hoy en dla son consi- 
deradas en la Region Neotropical como formas nearticas, o en la Region Neartica 
como formas neotropicales, pudieron haber evolucionado en la Region Centro- 
americana. A causa del rol intermediario que ha tenido la Region Centro- 
americana-Indoccidental entre dos continentes, que en terminos bioldgicos fueron 
dotados en forma tan diferente, interpone considerables dificultades en el analisis 
de la fauna de este “distrito transicional”. Despreciando sus numerosas formas 
endemicas, la Region Centroamericana es generalmente incluida, sin embargo, 
dentro de la Neogaea. Las objeciones a una interpretacion opuesta (Schmidt,
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1954) son refutadas por Herschkowitz (1958); (51 interpreta la region de la meseta 
central mejicana como la zona transicional verdadera entre el Neartico y Neo- 
tropico, e incluye aquellas partes de Centroamerica que yacen al Este y Sur de 
esta zona, incluyendo el distrito costero del Noroeste colombiano, en una sola 
Provincia unida a la Sub-region Brasilena (cf. Tabla 1). El origen de la fauna 
Centroamericana es tan heterogeneo, de acuerdo a Herschkowitz, que (51 considera 
la region insular de las Indias Occidentales como una cuarta sub-regidn del 
Neotrdpico. Las interpretaciones divergentes pueden probablemente ser expli- 
cadas sobre la base de seleccidn y evaluacion diferentes de los grupos animales 
considerados, y esto es sumamente dificil de evitar, a causa de la gran cantidad 
de formas de vida biologica y ecologica.

Tabla 1

DIVISION ZOOGEOGRAFICA DE LA REGION NEOTROPICAL

REGION SUB REGION PROVINCIA

Indo-Occidental

Centroamericana
Caquetio
Hylaea
Bororo
Cariri
Tupi
Guarani
Incasica

Guayano-Brasilena

Neotrdpico

Pampasica
Patagdnica
Subandina
Chilena
Andina

Andino-Patagdnica

Relaciones Faunisticas Interamericanas.

Si se incluye la Regidn Centroamericana-Indoccidental completa en el 
"Neotrdpico”, este distrito faunistico aparece entonces tan completamente homo- 
geneo que el intercambio faunistico entre las dos Amdricas (Norte y Sud) debe 
haber permanecido bastante limitado para la mayoria de los grupos animales. 
En los insectos, aparte de algunas pocas excepciones, los limites de distribucidn 
de generos comunes al Neotrdpico y Neartico se ubican en el Sur de U.S.A. 
(Holthaus, 1929), y transgreden, cuando lo hacen, levemente, hacia el Norte. 
Obviamente, los actuales limites entre las dos regiones faunisticas coinciden con 
la zona ecologica de transicidn entre las regiones tropical y templada. Con res- 
pecto a la fauna Sudamericana antigua que tuvo oportunidad de extenderse en 
el Neartico con posterioridad al Pliocene, debemos suponer que se tratd de 
formas altamente tropicales. Consecuentemente esta fauna estuvo escasamente ca- 
pacitada para avanzar mucho dentro de la zona templada al Norte de Centro- 
america, o fue rapidamente desplazada hacia el Sur por las frias condiciones
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de las glaciaciones. En su otra direccion, sin embargo, la cadena montanosa Andina 
ofrecio una buena ruta migratoria desde el Norte hacia el Sur, para la fauna 
del Neartico templado y de las regiones Centroamericanas, y especialmente pudo 
haber sido as! durante el Pleistoceno. A excepcion de algunos vertebrados supe- 
riores, sin embargo, es notable que solo relativamente pocos generos de animales 
holarticos, e.g. las mariposas Erebia y Argynnis (Rhopalocera) y el coleoptero 
Anthobium (Staphylinidae) hayan logrado con exito penetrar en la zona tem- 
plada o en el extreme Sur del continente durante el largo periodo en que ban 
tenido la posibilidad de hacerlo. No sabemos por cuanto tiempo ni en que forma 
las areas aridas actuales de la parte central de Los Andes ban resultado efectivas 
como barreras distribucionales. La mayoria de los inmigrantes Nearticos o Cen- 
troamericanos se encuentran hoy dia claramente establecidos en la region montana 
de los Andes del Norte, una region altamente especializada ecologicamente, y en 
la cual biotopos tan extremes como zonas de nieves eternas en las altas montanas 
y pluvisilva tropical en las tierras bajas son adyacentes, y mantienen zonas tran- 
sicionales continuas.

Se conoeen solo algunos ejemplos de animales, e.g. el puma, cuya area 
de distribucion se extiende desde Canada a la region Sud-Andina y Patagonica. 
Sobre la presuncidn de que su centro de evolucion estuvo en el Neartico, y 
sin considerar las formas cosmopolitas de dispersion activa, generos emparen- 
tados —particularmente entre los insectos— del Area Andina desde el Neartico 
hasta bastante al Sur, probablemente existieron en las montanas del Oeste Norte- 
americano o en Centroamerica (si es que no estuvieron tambien en las antiguas 
montanas de la actual Region Andina), antes de inmigrar completamente al Neo- 
tropico. Un buen ejemplo se encuentra en el genero de coleopteros Pycnochila 
(Cincindelidae) (cf. Jeannel, 1942).

Cuan importante fue esta siibita unificacion para un grupo animal queda 
demostrado en muy buena forma por los mamiferos, cuya historia puede ser 
seguida con daridad merced a numerosos hallazgos de fosiles (cf. Simpson p. 879). 
Con la formacion del puente terrestre en el Plioceno superior, y como parte del 
inmediato establecimiento de un intercambio faunistico, se inicio una intensa 
inmigracion de mamiferos nearticos en las regiones tropicales. En muchos aspectos 
este intercambio faunistico permanecio mas bien unidireccional, esto es, desde 
el Norte hacia el Sur, y contribuyo notablemente a la formacion de una masto- 
fauna Plio-pleistoccnica extraordinariamente rica en el Hemisferio Sur. Al mismo 
tiempo, la estructura de la mastofauna del continente norteno no pudo ser in- 
fluida de una manera comparable desde el Sur. La gran capacidad ecologico- 
adaptiva de Mammalia, especialmente en relacion a influencias dimaticas, per- 
mitio una rapida acomodacion de las formas nearticas a las condiciones de vida 
tropicales; mas aun, llegaron a adaptarse parcialmente al calor. Por otra parte, 
en lo que se refiere a las antiguas formas sudamericanas adaptadas al tropico, 
el enfriamiento pleistocenico que siguio luego, impidio cualquier otro avance 
hacia el Norte. Adicionalmente, muchos marsupiales no fueron tan apropiados 
biologicamente como los tipos correspondientes de formas placentadas del Near
tico. Algunos de los tan ricamente diversificados ordenes de mamiferos sud- 
americanos como el de los Litopterna y Notoungulata se extinguieron rapidamente, 
con posterioridad a su encuentro con animales nearticos del mismo tipo ecologico; 
s61o algunos Edentados, altamente especializados biologicamente fueron capaces 
de sobrevivir, e.g. los armadillos (Dasypodidae), los hormigueros (Myrmecopha- 
gidae) y los perezosos (Bradypodidae), asi como las ratas marsupiales (Diselphidae)
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y una serie de mamiferos de pequenos tamanos, especialmente roedores (Rodentia) 
y murcielagos (Chiroptera). Algunos de estos, como el armadillo (Dasypus novem- 
cinctus), el puercoespin (Erethizontidae), la zarigiieya (Didelphis) y los murcid- 
lagos, llegaron en el transcurso de las glaciaciones, a introducirse bastante en la 
Region Neartica, en algunos casos incluso hasta el Canada, o recolonizaron esta 
area despues de la retirada de los hielos.

Aparte de la mayor aptitud bioldgica de los mamiferos norteamericanos 
del Terciario superior, razones ecologicas y especialmente aquellas derivadas de 
las oscilaciones climaticas del Pleistocene, pueden haber sido las causantes de 
la desaparicion de una parte de los grandes mamiferos sudamericanos. Podemos 
suponer que las pluvisilvas, estepas y sabanas tipicas de la Sudam^rica tropical, 
ban estado sujetas a grandes cambios en extensidn y estructura durante el 
Pleistoceno. S61o de esta forma es posible entender por qu£, incluso una parte 
de los inmigrantes Nearticos, como el caballo, no pudieron sobrevivir en Sud- 
america desputfs de fines del Pleistoceno.

Algunas familias y generos Nearticos, e.g. los Camelidae, se extinguieron 
en su lugar de origen despu6s de trasladarse al Neotropico. El cuadro contem- 
poraneo de la mastofauna de ambos continentes muestra pocas huellas de los 
grandes efectos dinamicos del intercambio mencionado anteriormente, llevado 
a cabo especialmente de Norte a Sur, en tiempos geologicos muy cercanos. 
Mientras tanto, varios de los inmigrantes nearticos desarrollaron centros de 
evolucion en el area Sudamericana. Especies de 22 generos sudamericanos ban 
penetrado en el Neartico, mientras que sdlo 4 generos que tienen su centro de 
evolucion contemporaneo en el Neartico viven en el Neotropico (Herschkowitz, 
1958). En esta comparacion no se ban incluido generos cosmopolitas que tambien 
tienen representantes en el Viejo Mundo.

En los grupos de vertebrados restantes, la historia faunistica no puede 
seguirse tan de cerca por intermedio de los fosiles. Sin embargo, merced a los 
estudios zoogeograficos y filogcncticos comparados, estamos hoy en dia en situa- 
cion de decir algo sobre la distribucidn historica supuesta de muchos grupos de 
animales, incluso en los casos en que hay una gran carencia de registros fosiles. 
Podemos entonces suponer que transformaciones tan profundas como las ocu- 
rridas en la mastofauna durante tiempos Plio-Pleistocenicos no ocurrieron en la 
misma forma en otros grupos animales. Para los mamiferos, su gran velocidad 
evolutiva, adaptabilidad y potencial de dispersidn, formaron las bases del extre- 
mado progreso que se observa a Craves de su historia. Para la mayoria de los 
representantes del Reino Animal sudamericano restante, probablemente se cumple 
el extreme opuesto: esto es, la fauna endemica permanecid intacta incluso despuds 
de la unificacidn de los dos continentes. En el caso de los vertebrados inferiores 
y una gran cantidad de otros invertebrados, el tiempo disponible probablemente 
no ha resultado suficiente para permitirles alcanzar el area Neotropical o para 
adaptarse a las condiciones ecologicas locales. Mas atin, es un hecho que al final 
del Terciario el periodo de evolucion en estas clases animales habia ya concluido 
tiempo atras, en contraposicion a la situacidn de los mamiferos.

Una excepcion a este principio son las aves y muchos insectos, a causa 
de oportunidades especiales que se les han presentado. Por ejemplo, podemos 
demostrar en las aves la existencia de un intercambio faunistico con predomi- 
nante sentido Norte Sur, al igual que en los mamiferos. La composicion de la 
avifauna contemporanea lleva a suponer que gran cantidad de inmigrantes 
Nearticos se han dispersado grandemente desputfs de alcanzar el continente her-
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mano del Sur. El origen de muchos grupos no ha podido ser establecido hasta 
hoy, principalmente a causa de la falta de fosiles. Sin embargo, 30 de las 93 
familias que existen en la Region Neotropical son endemicas y sdlo 10 de dstas 
estan restringidas al continente Sudamericano (cf. Olrog, p. 849).

Descontadas algunas excepciones, el intercambio faunistico en los Reptiles 
ha sido extraordinariamente restringido. (cf. Dunn, 1931). Debido a sus reque- 
rimientos de calor, una serie de formas nearticas tuvieron la posibilidad de 
dispersarse hacia el Sur, mientras que las formas Sudamericanas verdaderas di- 
ficilmente pudieron alcanzar el continente del Norte. Un gran mimero de fa
milias y generos son endemicos. Asi, en las lagartijas, los Teiidae estan integra- 
mente restringidos al Neotrdpico, de alrededor de 30 generos, sdlo 8 existen en 
Centroamerica, 3 en Mexico y sdlo algunas especies de un gdnero en U.S.A. 
La situacidn es similar en los Iguanidae. De alrededor de 50 generos sudameri- 
canos, sdlo 10 estan representados por algunas especies en U.S.A. Con respecto 
a las tortugas, los Pleurodira (Pelomedusidae, Chelidae) estan ausentes en el 
Neartico. Los generos Emmys y Clemmys por otro lado, que estan tan diversi- 
ficados a nivel de especies en Norteamerica, no existen en Centro y Sudamerica, 
mientras que los Testudinidae parecen haber inmigrado hacia el continente del 
Sur desde el Norte. La historia de la distribucidn de las serpientes es en parte 
poco satisfactoria a causa de que las relaciones filogeneticas y sistematicas de 
este diversificado grupo requieren aun de mayor estudio. Dentro del grupo que 
se encuentra casi integramente restringido al Neotropis se encuentran los Xeno- 
donthinae (Ophiinae) con mas de 60 generos. Sdlo cuatro de estos son endemicos 
en U.S.A. Los Crotalinae, a diferencia de muchos otros Colubridae, parecen ser 
invasores exitosos desde el Norte. En los Elapidae (viboras venenosas), el gdnero 
Micrurus (serpientes de coral), rico en especies, es endemico del Neotrdpico.

En lo que se refiere a los Amphibia, la mezcla faunistica es de dificil 
reconocimiento. Dejando de lado formas cosmopolitas como las especies del 
gdnero Rana, Bufo e Hyla, existen pocas relaciones entre las especies norte y 
sudamericanas. Asi, por ejemplo, los pocos Gymnophiona (Caeciliidae) americanos 
se hallan restringidos al Neotrdpico. Los Urodelos, que son caracteristicos para 
el Neartico estan, por el contrario, casi enteramente ausentes en el continente 
Sudamericano. Tan sdlo algunas especies del gdnero Oedipus, extraordinaria
mente rico en especies en Centroamerica, se conocen al Sur de Panama. Aqui, 
como muchos sapos tropicales, viven en los estratos mas altos de los arboles 
de la selva. La abundancia de Anura es caracteristica de Neogaea. Entre las 
familias extensamente endemicas estan los muy diversificados Leptodactilydae, 
junto con los Atelopidae (Brachycephalidae), Dendrobatidae, Rhinodermatidae, 
Pseudidae, Centrolenidae, Pipinae y los Hylidae. La mayoria de dstos viven en 
la selva lluviosa (pluvisilva). Las frecuentes adaptaciones, extraordinariamente 
diferenciadas a este biotopo, estan entre las caracteristicas de la fauna Neotropical. 
Los Discoglossidae, Pelobatidae, Ranidae (excepto Rana), Rhacophoridae y Phry- 
nomeridae no estan representados en el continente Sudamericano. Las relaciones 
filogendticas con la fauna africana se pueden apreciar a traves del grupo Pipa 
y los Leptodactylidae. Desafortunadamente, cualquiera evaluacion zoogeografica 
satisfactoria se halla impedida por nuestras ideas, aiin inciertas en parte, sobre 
la filogenia y sistematica de los Amphibia.

La fauna de peces y moluscos neotropicales ha mantenido sus peculiari- 
dades (cf. Gery p. 838, Jaeckel p. 794) aiin en mayor grado que los Amphibia. 
Se ha mantenido su caracter endemico; no ha ocurrido ningun intercambio 
faunistico con el Neartico.
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Lo mismo se cumple con muchos otros grupos de invertebrados e insectos, 
siempre que no posean gran capacidad de dispersion, derivada de su compor- 
tamiento biologico y ecologico. Asi por ejemplo, en el genero de mariposas 
Heliconius (Nymphalidae), que tienen muchas especies endemicas y viven en 
los bosques tropicales luimedos, no existen especies que se hayan adaptado al 
biotopo neartico (Emsley, 1965). Por otro lado, resulta obvio que los escorpiones 
y otros representantes de los Arachnida, as! como muchos insectos, pudieron 
colonizar desde el Sur numerosas areas caiido-aridas de U.S.A. (C. de Mello 
leitao, 1946). Mas aun, elementos faunisticos limnicos, especialmente insectos 
tales como los Odonata, Ephemeroptera, Trichoptera y Diptera, parecen haber 
penetrado en la region de clima templado. Estos encuentran en las aguas 
tinentales al Norte del Tropico de Cancer un biotopo tropical durante los meses 
de verano, mientras que durante la estacibn fria existen suficientes oportunidades 
la supervivencia para muchas especies en estadios de desarrollo (huevos, larvas). 
Asi, por ejemplo, algunas especies de Chironomidae (Diptera) parecen haber 
llegado desde el Norte de U.S.A. al Sur de Brasil o hasta Argentina.

con-

Relaciones Faunisticos Inlercontinentales.

Resumiendo, podemos decir que la fauna neotropical no tuvo exito en 
su penetracion al interior del Neartico. Reconocido este hecho, podemos en- 
tender el principio de Von Ihering, que establece que "ningun animal originado 
en Sudamerica ha salido de America promedios naturales de migracion”. Una 
confirmacion de esta ley la proporcionan los pajaros; al respecto, sabemos con 
certeza que muchas especies del Viejo Mundo alcanzaron el continente Suda- 
mericano, mientras que muy pocas o ninguna especie de pajaros neotropicales 
alcanzaron el Viejo Mundo (Mayr, 1946, p. 38).

Aparte de los elementos faunisticos que se han intercambiado desde el 
Plioceno superior (especialmente los vertebrados superiores) y de las formas cos- 
mopolitas, no existen relaciones radicales entre las faunas de Norte y Sudamerica. 
En muchos grupos animales, sin embargo, hay relaciones filogeneticas entre las 
regiones Neotropical y Etiopica por una parte, y entre el Neotropico y Australia- 
Nueva Zelandia por otra. Mientras que se puede reconocer un origen comtin para 
la fauna de Sudamerica tropical y de Africa, las relaciones transantarticas con 
Australia-Nueva Zelandia son predominantes para las faunas de las regiones de 
clima templado del extremo Sur del continente y los Andes.

Comprensiblemente, estas afinidades inlercontinentales difieren en inten- 
sidad en los distintos grupos animales, no habiendose desarrollado incluso, en 
muchos casos. Estan en concordancia con la edad filogenetica del grupo animal 
en cuestion, y, cuando existen, datan del Mesozoico. Y, en este sentido, los 
mamiferos, por lo tanto, son irrelevantes (Thenius, 1966). Mas aun, estas rela
ciones faunisticas pueden esperarse solo de aquellos grupos animales que tuvieron 
biotopos comparables en ambos continentes a traves de las epocas gelogicas. Al 
menos desde el Mesozoico debio haber existido un clima tropical humedo abar- 
cando grandes dreas en ambos continentes. Cuando durante el Pleistocene en 
particular (la epoca pluvial de latitudes tropicales) la selva alcanzo su maxima 
extension en Sudamerica (Wilhelmy, 1951) y probablemente cubrio la mayor 
parte del area tropical-subtropical, la fauna primitiva de estepa, pudo haber sido 
desplazada o destruida en grandes areas. El biotopo de la diversificada fauna de 
bosques no ha sido restringido en ninguna forma significativa por la regresion 
post-pluvial subsecuente de la selva. Actualmente en Africa la relacibn entre

-9-



el bosque humedo (lluvioso), regiones semi-aridas y aridas es la inversa de la 
que se encuentra en Sudamerica. En Africa, la evolucion de la fauna de estepa, 
sabana y desierto ha tenido siempre suficientes areas de medio-ambiente apropiado 

disposicion, mientras que en extensas areas, la fauna de bosque lluvioso que 
existio tambien en un principio, ha cedido, probablemente a causa del incre- 
mento de la aridez en el continente.

Como es de esperar, las relaciones faunisticas que existen entre Africa y 
America se encuentran especialmente en aquellos animales que pertenecen eco- 
logicamente al biotopo tropical humedo, o en animales acuaticos tales como 
moluscos acuaticos, peces, anfibios, tortugas e insectos acuaticos. En tales grupos 
en America, el mimero de generos y especies es, en general, considerablemente 
mayor que el mimero correspondiente en la Region Africana. La fauna de las 
sabanas tropical-sub-tropicales y estepas de America es, por el contrario, relativa- 
mente pobre. Muchas especies han derivado de formas que tienen su centro de 
evolucion en el bosque. Lo inverse se cumple en Africa: aqui, el orden de in
sectos que excede con mucho en mimero de especies y generos al stock de Neogaea 
es el de los termites; atin cuando hay muchas formas diferenciadas de bosque 
lluvioso, £stos presentan su diversidad optima en estepas y sabanas. Las formas 
primitivas y que estan muy emparentadas filogeneticamente, comunes a ambos 
continentes (e.g. Mimeuthermes) estan relegadas en Africa a los bosques de Guinea 
y la Costa de Oro (Emerson, 1955).

Las relaciones transatlanticas que pueden existir entre varies grupos ani
males no han sido determinadas atin en forma satisfactoria (particularmente in
sectos), excepto en las notables y bien conocidas familias de peces Characidae 
y Cichlidae y sus parasites (Manter, 1963), los Mollusca incluyendo las almejas 
de aguas continentales (Mutelidae) con su tipica larva “lasidium” (Parodiz & 
Bonetto 1963), los Ghilopoda (Kraus, 1964a), y las arcaicas tortugas y anfibios. 
A pesar de las dificultades que presenta el estudio de los insectos, podemos 
esperar atin que nos entreguen muchas claves al respecto. Por ejemplo, en el 
grupo relativamente bien conocido de las hormigas (Kusnezov, 1963) y los ter
mites (Emerson, 1955), existen muchos elementos primarios Afro-Americanos, 
que deben haber tenido alguna vez su centro de evolucion en la Region Africana, 
desde la cual migraron en parte hacia Sudamerica durante el Jurdsico o Cre- 
tacico (1). Contrastan en este sentido con otros grupos animales, cuyo centro de 
dispersion estuvo probablemente en lo que hoy es America, desde donde pudieron 
haberse dispersado en el Mesozoico a la Region Africana y desde alii a la Region 
Asiatica. Es posible vislumbrar, sin duda, un intercambio faunistico entre Africa 
y Sudamerica via el Paleartico y el Neartico y viceversa, si durante el Jurasico 
o Cretacico reinaron condiciones tropicales en el area del Estrecho de Bering, 
y si durante el Terciario inferior fue posible llegar al continente del Sur desde 
el Norte (Emerson, 1955). Sin embargo, con semejante ruta migratoria, resulta 
dificil interpretar otros fenomenos tales como la distribucion de algunos hu£s- 
pedes de termites.

Los interesantes e informativos cuadros de distribucion que proporcionan 
los ejemplos anteriores se opacan si consideramos los grupos animales que evo- 
lucionaron mucho antes o despues, y tambien si consideramos aquellas formas 
vivientes con alto potencial de dispersion, tales como numerosos escarabajos.

a su

i

(1) Si esto ocurrio asi, lo mas probable es que haya sido Jurasico y no en el Cet£cico, ya que muy 
probablemente, de acuerdo a los conocimientos paleogeograficos actuales, el ultimo contacto entre 
Africa y Sudamerica ocurrio en el Jurasico Superior (N. del T.).
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mariposas y dipteros, tie cuya distribucion contemporanea no podemos extraer 
ninguna informacion concerniente a su centro de evolucion. Contribuyen a esta 
confusion, nuestro conocimiento tremendamente insuficiente de la sistematica y 
filogenia de muchos grupos animales; sin estos conocimientos el discemimiento 
exacto de las relaciones faunisticas no es posible.

Las relaciones faunisticas entre las areas neotropicales de clima templado 
y la Region Etiopica aparecen actualmente sblo en contados casos. Esto puede 
tener relation con el hecho de que la mayoria de la fauna primordial Sud- 
africana ha resultado exterminada por la aridez de este continente. S61o algunas 
formas antiguas, comunes a ambos continentes ban podido sobrevivir en nichos 
ecologicos apropiados, en areas muy restringidas; estas formas incluyen lombrices 
terrestres, Onychophora, moluscos y varies artropodos (Jeannel, 1942) tales como 
los termites (Emerson, 1955). De una manera similar, los animales distribuidos 
de esta forma muestran a menudo relaciones con el Area Australo-Neocelandesa, 
como ha sido demostrado recientemente por Omodeo (1958) en los Oligoquetos, 
Brundin (1965) en los Quironomidos y Besch en los Hydrachnelidos; relaciones 
de esta especie son, sin embargo, generalmente caracteristicas para una gran 
parte de la fauna del extremo Sur de Sudamtiica, por otro lado altamente 
endemica. Esta extraordinaria relation faunistica entre el mundo animal del 
Neotropico templado y Australia y Nueva Zelandia —con su correspondiente 
paralelismo en la flora— fue notado ya por Hooker (1847) y ha sido discutido 
desde entonces.

El siguiente ejemplo seleccionado de entre un gran numero de ejemplos 
posibles puede aclarar este fenomeno de la distribucion “anjinotica”, tan impor- 
tante en la zoogeografia. En los Plecoptera, un orden de insectos filogeneticamente 
muy antiguo, la mayoria de las familias plesiomorficas se encuentran enteramente 
restringidas en su distribucion, a las areas temperadas del Hemisferio Sur: v.g. 
los Austroperlidae y Gripopterygida. lilies (1965) pudo demostrar que los Austro- 
perlidos, al igual que las cuatro subfamilias de los Gripopterigidos estdn distri
buidos en similar forma en Australia, Nueva Zelandia y Sudamerica templada 
con mas de 30 generos filogeneticamente muy cercanos.

Ningtin problema zoogeografico ha sido discutido hasta ahora en forma 
tan vehemente como el problema de las relaciones faunisticas de Sudamerica con 
otros continentes. Mas que cualquier otra teoria, la de Wegener ha sido impug- 
nada (Darlington, 1957) a pesar de que ofrece, de una ingeniosa manera, la clave 
para entender los patrones de distribucion que de otra forma no se pueden 
explicar en forma satisfactoria (Jeannel, 1942). Algunos anos atras acontecio un 
viraje en la discusidn de estas interrogantes. Los adhirentes a la escuela de la 
“inamovilidad continental” (en oposicion a la “deriva continental” de Wegener, 
N. del T.) cambiaron de opinion bajo la presion de nuevas ideas basadas prin- 
cipalmente sobre estudios geofisicos y paleomagneticos, concernientes a la es- 
tructura de los continentes y cuencas del Hemisferio Sur. La Deriva Continental 
esta ahora ampliamente corroborada por los geologos. Su cronologia corresponde 
sin contradiccion con los eventos biologicos, como ha sido establecido varias veces 
ya (Jeannel, 1942; Brundin, 1965; lilies, 1965a).

En forma paralela a las modernas investigaciones geologicas, la biologia, 
por medio de nuevos metodos de investigacion filogenetica como el desarrollado 
por Hennig (1957), ha proporcionado nuevas formas mediante las cuales es po
sible analizar las relaciones historicas basicas entre formas emparentadas. Hoy
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en dia estos metodos son tan certeros que pueden ser usados como poderosos 
argumentos para la Paleogeografla y la Zoogeografla. El intento de Hennig de 
explicar relaciones faunisticas transantarticas para varias moscas (Dfpteros de 
Nueva Zelandia) buscando “el grupo mas cercanamente emparentado” fue un 
intento pionero, aunque el material disponible fue insuficiente (Hennig, 1960). 
Desde aqut, y utilizando grupos mas apropiados para este tipo de investigacidn 
(Plecoptera), lilies desarrollo el “principio de Hennig’’ y probd por primera 
vez conexiones transantarticas en un grupo animal. Con esto, una conexion areal 
durante el Mesozoico (al menos entre parte de Sudamdrica y Australia-Nueva 
Zelandia) ha llegado a ser una necesidad conceptual.

La propiedad con que los estudios combinados filogeneticos y zoogeogrd- 
ficos sobre un grupo animal apropiado (en el bienentendido de que scan reali- 
zados directamente sobre el sujeto y no derivados por compilacion) pueden 
entregar conclusiones de aplicacion universal, ha sido demostrado por Brundin 
(1966). Usando una subfamilia anteriormente poco conocida de quironomidas 
(Diptera), los Podonominae, pudo probar para ellos un centra de evolucion antdr- 
tico. La larva de estas moscas vive en aguas detenidas, o de cursos muy lentos; 
sdlo unas pocas viven en la Region Holdrtica, mientras que mas de 150 especies, 
la mayoria nuevas especies, fueron encontradas por Brundin en las puntas Sur 
de los continentes del Hemisferio Sur. Despues de aclarar las relaciones entre 
los tres estados de metamorfosis, se encontro con que las relaciones transantarticas 
entre estos insectos debieron haberse desarrollado cuando estos continentes estu- 
vieron conectados entre ellos. La estructura filogenetica de esta familia de mos
quitos y su distribucion con respecto a su comportamiento ecologico nos permite 
tambien decir que la separacion del Continente Gondwana durante el Jurdsico 
Superior o el Cretdcico inferior empezo con la separacion de Suddfrica (2). La 
separacion de Australia ocurrio posteriormente. Probablemente antes de esto, 
Nueva Zelandia, que nunca estuvo unida a Australia, empezo a desplazarse desde 
la poblada area del Continente Gondwana. La conexion entre Antdrtida y Pa
tagonia fue notablemente mas perdurable.

Los conceptos de Brundin, que concuerdan con las ideas geologicas y cro- 
nologia modernas, obtienen tambien confirmacion en las mas recientes investi- 
gaciones sobre los sedimentos Mesozoicos del Noreste de Brasil y Africa occidental 
(Krommelbein, 1966; Beurlen, 1961). Desafortunadamente, se conocen solo unos 
pocos fosiles triasicos de Africa y Sudamerica. Los reptiles de estos estratos mues- 
tran tal grado de similaridad entre los dos continentes, que debe postularse area 
faunistica continua (Romer, 1952).

Puntos de vista importantes para la mayor clarificacidn del origen de la 
fauna Sud-Andina y especialmente la chilena estan siendo entregados por los 
mds recientes conceptos que conciernen a la estructura geologica de la Antartida 
y los conceptos paleogeograficos sobre el Hemisferio Sur; puede agregarse que 
la fauna chilena con su cantidad extraordinariamente grande de endemismos

(2) Los conocimientos actuales permiten afirmar que el Continente Gondwana alcanzo su maxima 
extension en el Permico superior. La primera escision ocurrio en el Triasico superior, a lo 
largo del canal de Mozambique, determinando dos continentes, el Australo-Indo-Malgache y el 
Africano-Brasileno. En el Jurasico superior la situacion era muy diferente, existiendo en el drea 
australiana un Continente Australiano, separado del area Indo-malgache, en la que se en- 
cuentra un continente que se ha denominado Lemuria, los que a su vez se hallan separados 
del Continente Africano-Brasileno, el cual en estos momentos aun mantiene unidas Africa y 
Sudamerica por la region meridional. (N. del T.).
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ocupa una position problematica similar a la que ocupa la fauna de la Region 
Centroamericana. De acuerdo a la teorxa de Harrington (1965) las porciones en 
movimiento originadas en la destruccion del Continente Gondwana probable- 
mente se encontraron con parte de un sistema circum-Pacifico pre-Cambrico de 
islas tectonicamente activas o cinturones de tierra, con el cual se fusionaron; esto 
probablemente ocurrio durante el intervalo entre el Cretacico y Terciario Medio 
en la Zona actualmente ocupada por la region Sud-Andina y la Antartida. La 
parte Este de la Antartida, por ejemplo, es de diferente origen que la Oeste, que 
es reconocida definitivamente como parte del block de Gondwana. Futuras in- 
vestigaciones geologicas tendran que mostrar si en la region Sud-andina tambien 
contribuyeron partes de estas tierras circumpacificas o cinturon de islas que alguna 
vez pudieron existir frente a toda la costa pacifica de Sudamerica (“Schuchertland” 
y Archiplata de los antiguos autores) a la construccion de Sudamerica. Si estas 
ideas se ven confirmadas, el mundo viviente del extremo Sur del continente y 
Los Andes podra ser mucho mejor interpretado. Las formas que aqui existen 
pertenecen en parte a grupos tan aislados filogeneticamente, que bien puede 
postularse para ellos centres de evolucidn individuals que pudieran haber estado 
situados en estas tierras o cinturon de islas circum-pacificas. A causa de la gran 
actividad tectonica que continua incluso en la actualidad, sdlo puede haber sobre- 
vivido parte de la fauna original. Los patrones de distribucion de muchos ani- 
males, particularmente insectos, concuerdan en buena forma con estas ideas. 
Brundin (1963) ha demostrado, asi, que la fauna que quironomidos del sur de 
Chile y Tierra del Fuego tiene sus mayores semejanzas con la de Nueva-Zelandia, 
que representa una parte relictual del Sistema circumpaclfico. Visto de este modo, 
la fauna de Sudamerica podria contener elementos que evolucionaron en las 
tierras o cinturon de islas circum-pacificas, ademas de las formas que tuvieron 
origen en el Continente Gondwana o que, posteriormente, inmigraron desde el 
Holartico. En cierto modo, (lilies, 1966), esto significaria coincidir a medias con 
los deseos de los proponentes de la constancia de los continentes, especialmente 
en el senddo de las ideas recientes de Darlington (1965).

Solo recientemente hemos empezado, probablemente a ver correctamente 
y entender la historia faunfstica de Sudamerica en toda su extension, ya que 
sdlo recientemente los conocimientos paleogeograficos han proporcionado las 
bases necesarias. Los metodos modernos de la investigacion filogenetica y taxo- 
nomica proveeran indudablemente, de nuevos estimulos para las futuras inves- 
tigaciones sobre las relaciones faunisticas intercontinentales. Podemos decir ya, 
con gran certidumbre que durante el Jurasico inferior, Africa, Sudamerica, Ma
dagascar, India, Australia y partes de la Antartida formaron una relativa unidad 
Continental, el Continente Gondwana (3). Las faunas de estas areas, que hoy 
dia estan muy aisladas entre ellas, estuvieron comunicadas en ese entonces. Solo 
despuds que este “bloque” Gondwana se separd, los aislados mundos vivientes 
de estos continentes recidn originados se desarrollaron en mayor forma, de 
acuerdo a los grupos presentes y a las correspondientes condiciones ecoldgicas. 
Mientras Africa entrd muy luego en contacto con el Holartico via Eurasia y por 
este intermedio con el Neartico, Sudamerica por otro lado, no tuvo comunicacidn 
directa con Norteamerica hasta el Plioceno, y comunicacidn indirecta solo por el

(3) Tan solo los remanentes, y separados, del Continente Gondwana, que como ya se ha dicho, 
empezo su escision en el Triasico Superior, se encuentran en el Jurasico inferior, y formando 
parte de otras unidades o masas continentales independientes a las cuales se ha hecho mencion 
en el punto anterior (2). (N. del T.).
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area insular Centroamericana, que en gran medida ha side un centre de evolu- 
ci6n independiente.

Sudamerica, por lo tanto, no ha dependido nunca por su fauna de inmi- 
gracion desde el Holartico, aunque esto ha sido postulado frecuentemente 
(Mathew, 1915, y su escuela hasta Darlington, 1957). De este modo, no se puede 
excluir que los ancestros de los mamiferos terciarios de Sudamerica scan des- 
cendientes de grupos que se habian desarrollado ya en el continente Gondwana 
antes de su division final, y cuando aim existian conexiones entre Africa, Sud- 
america y Antartida. Podemos, mas atin suponer que, desde el Terciario inferior, 
por lo tanto antes del Plioceno, los organismos vivientes estuvieron en condi- 
ciones de alcanzar Sudamerica desde el Neartico via Centroamerica o desde la 
Antartida, o, inversamente, que especies Sudamericanas pudieron romper el aisla- 
miento continental por los mismos caminos (v. gr. Dasypodidae).

Division Biogeogrdfica de Sudamerica.

El actual cuadro biogeografico de Sudamerica esta decisivamente determi- 
nado por la pronunciada division geomorfologica del continente. La parte Este, 
geologicamente antigua y fuertemente erosionada, dividida por profundas depre- 
siones, esta alineada hacia el Atlantico y yace completamente dentro del area 
climatica tropical. Ocupa bastante mas que dos tercios de la masa continental 
sudamericana. Hacia el Oeste se encuentra adyacente a la cadena andina, que 
aunque relativamente angosta, se extiende de Norte a Sur a lo largo de todo el 
continente y domina la parte Pacifica, de gran actividad tectonica y geoldgica- 
mente mas reciente. Debido a su gran altitud, esta tiene clima templado, incluso 
en latitudes ecuatoriales. La flora y fauna de ambas grandes regiones muestran 
diferencias radicales, las que pueden ser explicadas por condicionamientos no solo 
ecologicos, sino tambien bistoricos y que estan estrechamente vinculados a la 
historia del origen del continente Sudamericano. Los viejos maestros de la zoo- 
geografia, Sclater y Wallace trataron de hacer justicia a esta extensa divergencia 
floristica y faunistica de orientacion Noreste-Sudoeste, delimitando para el con
tinente Sudamericano dos areas, las Subregiones Brasilena y Chilena (cf. Koschei, 
fig. 1). Esta simple division resultd buena para los conceptos zoogeograficos tanto 
ecologica como bistdricamente. Antes que esta, sin embargo, Schmarda (1953) habia 
propuesto una division biogeografica tripartita en su trabajo fundamental sobre 
zoogeografia. El llegd a este resultado debido a que, en forma pionera, tratd de 
incluir aspectos ecoldgicos en su delimitacidn faunistica. Sin embargo, su inter- 
pretacidn sdlidamente basada en la cual una Region Patagdnica se opone a una 
Andina y a una Tropical, no ha prevalecido.

A pesar que las dos regiones mencionadas anteriormente pueden ser defi- 
nidas con certeza es, con todo, dificultoso delimitar exactamente la una de la otra. 
La transicidn de la Region Brasilena, mas bien Guayano-Brasilena, absolutamente 
tropical, a la Region Chilena, mas bien Andino-Patagdnica, templada, tiene lugar 
a menudo en forma lenta. En el area de los Andes del Norte en Ecuador, Co
lombia y el oeste de Venezuela, region fuertemente diferenciada ecoldgicamente, 
asi como en grandes partes del Norte de Argentina, las fronteras faunisticas in- 
cluyen regiones transicionales extraordinariamente anchas. En general, la deli
mitacidn propuesta por Wallace (1876) es aim recomendable (cf. Fig. 1).

Es dentro de la Regidn Guayano-Brasilena que encontramos toda la varie- 
dad de la abrumadora y singular riqueza de formas de la fauna Neotropical. Aqui
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en las infinitamente extensas pluvisilvas calidas y en innumerables ambientes 
loticos y lenticos, la gran parte de la fauna de la America tropical alcanza su 
maximo desarrollo. Las formas de estepa y sabana verdaderas son escasas, incluso 
en sitios que existen tipos vegetacionales adecuados para ellas. Una multitud de 
formas de vida especialmente adaptadas a la selva se ban desarrollado en todos los 
grupos animales que alii existen, testificando la antigiiedad y continuidad del 
paisaje selvatico de este continente. Todos los monos del Nuevo Mundo poseen 
largas colas que en varies generos tiene funcion prehensil — en el genero Cacajao, 
cuyas especies son tambien arboreas, esta se ha acortado aunque el mimero de 
vertebras no se ha reducido. Algunos Xenarthra, como el perezoso y el pequeho 
hormiguero (Tamandua) estan adaptados a la vida arboricola de modo extremo. 
Una gran parte del muy diversificado grupo de inurcielagos son notables co- 
medores de frutas o son, como por ejemplo los Noctilionidae, ictiofagos especiali- 
zados. La mayoria de los Didelphidae viven en Arboles o matorrales o en el agua, 
como por ejemplo, Chironectis. La mayoria de los roedores estan adaptados a 
la vida selvatica o viven semiacuaticamente (Hydrochoerus). Entre ellos se en- 
cuentran el puercoespln (Erethizontidae), que posee cola trepadora. Las adapta- 
ciones de los pajaros a la vida selvatica son igualmente pronunciados. Los juve
niles del “pajaro gitano” (Opistocomus), consumidor de hojas, usan los dos pri- 
meros dedos, provisto de garras, para trepar; estos dedos aiin mantienen su 
capacidad de moverse. Otras formas extremadamente adaptadas al ambiente ar- 
boreo son los papagayos fruglvoros y trepadores, y los tucanes (Ramphastidae), 
los que en su modo de vida predominantemente predador saltan y se deslizan 
entre las ramas con extraordinaria agilidad, pero que han perdido definitivamente 
su capacidad de volar. La rama Neotropical de las gallinas, las gallinas-Hocco 
(Cracidae) esta, como muchas otras formas, adaptada completamente al modo de 
vida arboricola. Encontramos situaciones similares en los Amphibia y Reptilia. 
La mayoria de los reptiles vive en los arboles, y una serie de lagartijas y ser- 
pientes han devenido semiacuaticas. Muchos anfibios, por el contrario, han sido 
capaces de liberarse de sus ataduras al medio acuatico, y pueden realizar sus 
ciclos vitales completes entre los arboles. Algunos Mollusca se han hecho tambien 
completamente arboricolas. Es imposible revisar el vasto mimero de insectos 
adaptados a la selva. Notables entre los innumerables escarabajos estan los diver- 
sos Cerambicidae, los Brenthidae y Scarabaeidae con sus larvas perforadoras 
de madera. Estan tambien representadas en buena forma las grandes familias 
Chrysomelidae y Curculionidae, mientras que los Carabidae se encuentran escasa- 
mente. Una parte esencial de la entomofauna esta formada por chinches y cigarras, 
ademas del vasto mimero de termites, hormigas, mantidos, saltamontes y mariposas 
diurnas. En las hormigas dominan las formas altamente especializadas criadoras 
de hongos, cortadoras de hojas (Attini) y las arboricolas (Cephalotini).

No menos diversa es la fauna de los varies sistemas fluviales. Aqui tambien 
la diversidad de oportunidades biologicas ha sido escasamente reconocida, y en 
todo caso es solo explicable sobre la base de una gran continuidad de este biotopo; 
p. ej. las adaptaciones fisiologicas y biologicas a las aguas que tienen baja pro- 
porcion de electrolitos y son por lo tanto de baja productividad; mas aiin, la 
existencia de varies inmigrantes marines tales como las rayas de agua duke (Po- 
tamotrygonidae) la vaca marina (Trichechns) y los delfines, que fuera del genero 
Solatia exhibe tambien una forma endemica, Inia geoffrensis.

Las estepas que bordean o estan rodeadas por la selva tropical central se 
distinguen por una notable pobreza faunistica, comparada con la selva. Obvia- 
mente estos biotopos no estan completamente ocupados. Las investigaciones pre-
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vias no son suficientes, sin embargo, para confirmar esta impresion general. No 
deberia excluirse, tampoco, el hecho de que la pobreza de especies en estas Areas 
desprovistas de selva podria ser causada parcialmente por quemazones artificiales, 
que ban sido prac'ticadas hace largo tiempo por las poblaciones indlgenas. Es 
mas probable, sin embargo, que durante la maxima cobertura de selvas en el 
Pleistoceno, las actuales sabanas y estepas no existieron. Si esta suposicion es 
correcta, las zonas sin selvas de esta area son aiin muy jbvenes para haber podido 
desarrollar sus tipos propios de formas de vida y estan muy aisladas del borde 
sur de la selva como para haber sido colonizadas por verdaderas formas de estepas 
desde el Sur. El origen zoogeografico de las pocas especies animales de gran 
tamano que aqui dominan, atestiguan la existencia mas bien corta de estas areas 
sin selva, particularmente de aquellas ubicadas al Norte del Ecuador. Estos son, 
entre los mamiferos los Cervidos, para los reptiles la unica tortuga terrestre 
tropical (Testudo denticulatus) (que tambien vive en la selva como una raza dife- 
rente), asi como la tinica serpiente cascabel sudamericana (Crotalus durissus terri- 
ficus) y el “amo del matorral” (Lachesis), una de las mayores y mas ponzonosas 
serpientes del mundo. Todos estos elementos faunisticos ampliamente distribuidos 
en el Neotropico contemporaneo, que inmigraron en el pasado desde el Neartico, 
obviamente pertenecen mas bien a ambientes abiertos que a la selva.

Podemos suponer que durante la Apoca pluvial, la selva Amazonica se 
extendia considerablemente mas hacia el Sur que hoy en dia. Hay suficientes 
indicaciones tambien que senalan que este proceso de sequia post-pluvial continua 
aun. Este resulta particularmente claro en la region del Chaco, la que hoy dia 
presenta en su fauna una disminucion de las especies a causa de sus condiciones 
climaticas extremas (Krieg, 1937; Hellmich, 1960). Solo fueron capaces de sobre- 
vivir aqui rudimentos de una fauna anteriormente existente; el endemismo es 
escaso. S61o determinadas formas han tenido 6xito pudiendo migrar dentro del 
area desde las areas aridas que la bordean.

Los Cerrados, extensos distritos de sabanas, pueden tambien ser post- 
pluviales en su mayor parte; delimitan el borde Sur de la Hylaea amazonica y 
se extienden desde las areas Aridas del Noreste de Brasil, a traves de Brasil central 
hasta Paraguay en donde se encuentran con las formaciones de estepa que estan 
situadas mas al Sur. Sin embargo, los tipos vegetacionales del Noreste del Brasil 
atestiguan el hecho de que aqui han existido regiones aridas incluso durante el 
Pleistoceno. Quizas los Cerrados obtuvieron una cantidad de elementos faunis
ticos de ambientes abiertos desde estos reservorios; £sto ciertamente ha sucedido 
desde la Region Andino-Patagonica. El hecho de que la distribucion de animales 
tipicos de estepa este restringida a la mitad Sur del Neotropico confirma esta 
suposicion. Asi, el lobo de estepa (Chrysocyon jubatus) existe desde el Norte de 
Argentina a Piaui, a traves de toda la parte central del continente. Una distri
bucion similar muestra el ciervo de mayor tamano de Sudamerica (Blatoceros 
dichotomus), la rhea, Rhea americana, y la seriema (Cariama cristata). Ejemplos 
comparables pueden extraerse de otros grupos animales. Desafortunadamente, 
aun carecemos de analisis comparatives entre las formaciones vegetacionales y la 
fauna de las zonas del borde Este y Oeste: especialmente necesarios son aquellos 
analisis que consideren a los invertebrados, de los cuales podemos esperar una 
conclusion zoogeografica satisfactoria.

Observando el Reino Animal de la Region Guayano-Brazilena como un 
todo, es claro que las formas principalmente adaptadas a la selva predominan 
y forman la mayor parte de la fauna. El componente adaptado a la selva es el
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principal, y es en general endemico al Neotropico; las excepciones las consti- 
tuyen los inmigrantes nearticos, los cuales, como se ha mencionado en otro lugar, 
estan principalmente representados por los vertebrados superiores que no exhiben 
ninguna dependencia estricta a ningun biotopo (e. g. el puma).

Con la transicion en la zona templada y la desaparicion simultdnea de la 
selva, la fauna se hace progresivamente mas pobre. Las especies tropicales adap- 
tadas a la selva desaparecen y son reemplazadas por formas de ambientes abiertos, 
las que sin embargo, no estan tan notablemente representadas en mimero de 
especies. Asl, el numero de especies (y generos) de hormigas disminuye de Norte 
a Sur de la siguiente manera (resumido de Kusnezov, 1963):

— Cuenca Amazonica 357 (72).
— Distrito de Sao Paulo, Agudas, Brazil 260 (68).
— Distrito de Tucuman, Argentina 160 (62).
— Norte de Argentina, region arida 83 (24).
— Patagonia - Tierra del Fuego 21 (9).

Es de hacer notar que, aparte del numero de formas la relacidn especie/ 
genero tambien disminuye al mismo tiempo desde los tropicos a la zona templada, 
un fenomeno que no solo se cumple para las hormigas, sino tambien en general, 
y en gran medida para grupos animales distribuidos por todo el continente 
(cf. lilies p. 694).

La fauna de las regiones templadas de Sudamerica, los animales de la 
Region Andino-Patagonica, es extraordinariamente pobre en numero de especies; 
esto es valido tanto en comparacion con las partes tropicales del mismo conti
nente, como en comparacion con el Holartico, una zona ecologicamente similar. 
Esta observacibu se mantiene en la fauna terrestre y acuatica, que, aparte de 
algunos pocos grupos de animales, mantiene parcialmente un caracter relictual 
(cf. lilies p. 694, Noodt, 1962). Fuertes disturbios tectonicos en este distrito, que 
es en parte de edad geolbgica reciente, en combinacion con lluvia de ceniza vol- 
canica (cf. Schwabe, Vol. I, p. 117) y talvez tambien extensas glaciaciones y alu- 
viones, pudieron haber reducido una fauna mas antigua y mas rica. Sin em
bargo, encontramos aqui en ciertos grupos de animales una acumulacion de 
formas endemicas no conocidas en otras partes del mundo. Mas aun, este ende- 
mismo en muchos casos exhibe menos relaciones con la Sudamerica tropical y 
el Neartico que con Australia y Nueva Zelandia, relaciones transantarticas que 
ya han sido mencionadas antes.

El corazon de la Region Andino-Patagonica, el Area Chilena, carece de un 
buen numero de grupos animales que estan fuertemente desarrollados en el area 
Guayano-Brasilena. Asi, no encontramos aqui monos, al igual que otros muchos 
mamiferos, ni tampoco un gran numero de pajaros ni reptiles. Chile no tiene 
serpientes venenosas, no tiene cocodrilos ni tortugas. La fauna de peces es ex- 
tremadamente pobre en formas. En los insectos varios brdenes estan apenas 
representados. Las formas de vida dominantes pertenecen al paisaje abierto, 
particularmente a las formaciones de estepa. La fauna acuatica esta adaptada 
al frio. En los mamiferos los mas desarrollados son los roedores con 38 generos, 
de los cuales 30 son endemicos (Herschkowitz, 1958). Las especies adaptadas a 
la selva estan ausentes aun cuando en el Sur de Chile hay extensas selvas. En 
estos bosques o selvas de Nothofagus existen una serie de nichos ecolbgicos no 
ocupados hasta ahora (cf. Mann, Vol. 1, p. 224). Razones climaticas semejantes 
a aquellas que en el area tropical producen una colonizacibn insuficiente de las
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sabanas rodeadas por la Hylaea pueden ser consideradas responsables de la 
pobreza faunlstica de las selvas humedas, aqui aisladas por estepas y areas aridas. 
Dataciones paleogeograficas podran entregar alguna explicacion sobre estos fe- 
nomenos para los cuales hasta el momento no existen explicaciones aceptables.

En contraposicion a la fauna Guayano-Brazilena, extensamente homog^nea 
y endemica, el mundo animal de la Region Andino-Patagonica indica tener origen 
desde alrededor de tres componentes relativamente diferenciables.

El primer grupo y el mas extenso, esta compuesto de elementos sudameri- 
canos antiguos de climas templados los cuales, ademas de no ser endemicos, mues- 
tran relaciones filogeneticas, como se ha mencionado previamente, con la Region 
de Australia y Nueva-Zelandia, e incluso parcialmente con la fauna Sud-Ameri- 
cana. Entre los mamiferos las siguientes formas de pequeno tamano predominant 
los Caenolestidae aparte de otros gdneros de la serie sudamericana de marsu- 
piales, la mayoria de los generos de armadillos, entre los roedores los Caviidae 
y especialmente los Chinchillidae, Octodontidae, Ctenomyidae y Abrocomidae. 
Entre los muchos generos de pajaros estan tambien las familias Phytotomidae, 
Thinocoridae y la familia Chionididae distribuida en la Region Subantartica. 
La rea (Rheidae) y la seriema (Cariamidae) pueden ser tambien mencionadas 
aqui, aiin cuando han avanzado y se encuentran en las sabanas al Sur de la 
Region Guayano-Brazilena. Entre los reptiles existe un exhuberante numero de 
lagartijas, pertenecientes todas a familias tipicas de Sud-America. Varies anfibios 
exhiben relaciones transantarticas. Casi toda la fauna de peces es endemica y 
notablemente pobre en especies.

Los representantes de los Mollusca son tambien extensamente endemicos. 
Sin embargo son ricos en especies. Una gran parte de la fauna de insectos esta 
restringida a la Region Andino-Patagonica, en la cual tambien han desarrollado 
varias especies. De los insectos en particular se pueden encontrar muchos grupos 
emparentados que estan distribuidos en el Hemisferio Sur. Entre los escarabajos, 
los Carabidae, por ejemplo, son conspicuos y en contraste con la Region Guayano- 
Brasilena estan aqui representados profusamente con mas de 50 generos, de los 
cuales la mitad son endemicos. Dentro de la fauna acuatica, los Plecoptera, un 
grupo esternotdrmico de baja temperatura, estan caracteristicamente divididos en 
generos endemicos.

El segundo grupo incluye formas que pudieron haber derivado desde formas 
tropicales antiguas, es decir del complejo faunistico Guayano-Brazileno. Estos son, 
en primer lugar, aquellos animates que a causa de su modo de vida no se en
cuentran incondicionalmente atados a la vida en la selva tropical, aunque pu
dieron haber alcanzado alii su optimo desarrollo; tales animales pudieron colo- 
nizar los distritos sin arboles de clima templado. Notables entre estos son las 
aves, reptiles e insectos.

Al tercer grupo pertenecen especies que desde el Plioceno han podido 
llegar desde la Region Neartica y avanzar hacia el Sur via el puente terrestre 
Centroamericano hacia el clima templado de Los Andes, en el cual en muchos 
casos, pudieron desarrollarse en mayor forma. A este grupo pertenecen entre los 
mamiferos la llama y la vicuna (Camelidae) que son tan caracteristicos de la 
Region Andino-Patagonica, varios generos de los Cervidae y Mustelidae, los gates 
carnivoros (Felis) y el unico oso del continente (Tremarctos). De manera seme- 
jante, igual numero de aves se desplazaron a lo largo de Los Andes desde el 
area Norte y Centroamericana hasta el Sur y alii se desarrollaron en mayor 
forma. En los insectos, las mariposas y los escarabajos parecen ser importantes.
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Aunque no estan bien representados, alrededor de la mitad de las mariposas 
presentes en esta region pertenecen a generos que estan ampliamente distribuidos 
en la zona templada y son tipicos de paisajes abiertos; la mayoria de las especies 
restantes se originaron en la America tropical.

Se ban realizado varies esfuerzos en el sentido de dividir las dos enormes 
y extensas subregiones zoogeograficas del continente Sudamericano en areas fau- 
m'sticas mas pequenas. Los primeros propdsitos se remontan a Sclater, Salvin y 
Newton, quienes sobre la base de la distribucion de las aves distinguieron una 
Provincia Colombiana, una Provincia Amazonica y una Provincia Brasilena. 
Wallace no acepto esta subdivision, encontrandola insuficientemente delimitada 
cuando se toman en consideracion todos los grupos animales. Partiendo, sin em
bargo, de la presuncion de que ambas subregiones forman unidades faunisticas 
mas o menos homogeneas dentro de ellas mismas al nivel de genero o de familia, 
solo se pueden esperar mayores diferencias regionales, especialmente para los 
vertebrados, al nivel de la especie o sub-especie. Para una comprension mas 
profunda de posibles hechos biogeograficos es primero que nada necesario un 
extenso analisis faum'stico. De hecho, la revision cuidadosa de grupos pequenos, 
por ejemplo el genero marsupial Marmosa (Tate, 1933) o Heliconius (Lepidoptera) 
(Emsley, 1965) ban mostrado patrones de distribucion que nos permiten intro- 
ducirnos notablemente en los postulados paleogeograficos o ecologicos.

Los dos mas recientes intentos de subdividir la Region Neotropical en un 
mimero de provincias faunisticas ban debido, en primer lugar, renunciar a tener 
una base amplia. Estan esencialmente basados en la distribucion de los Arach- 
nida (Leitao, 1937, 1943, 1946) y de los mamiferos (Cabrera y Yepes, 1940). La 
justificacidn biologica para esta division puede derivar del hecho de que los 
autores, a pesar de haber usado grupos animales bastante diferentes, llegaron 
a una zonacidn muy similar; esta zonacion, mas aiin, correspondio a las prin- 
cipales formaciones del continente. Para caracterizar las grandes regiones, co- 
mo en el caso mencionado mas arriba, algunos grupos de mamiferos parecen 
ser particularmente apropiados. Esto es verdad no solo a causa de que su dis
tribucion es relativamente bien conocida sino que, tambien, a causa de que sus 
dependencias bioldgicas o ecologicas parecen determinar su distribucion en 
mayor forma que los factores geograficos. En la figura 1 se dan en forma algo 
modificadas las divisiones zoogeograficas propuestas por Cabrera y Yepes. Las 
13 provincias estan delimitadas geograficamente de la siguiente manera:

America Central: parte de la Provincia Centroamericana de la Region 
Guayano Brasilena (segiin Herschkowitz, 1953), Area de pluvisilva tropical 
de la costa pacifica del Noroeste de Colombia, que se alarga hacia el Centro 
America.

2. — Caquetio: la cuenca del Orinoco en Venezuela y el Este de Colombia, en
las cuales predominan las sabanas (en Cabrera y Yepes: Distrito Sabanico).

3. — Hylaea: region de pluvisilva tropical dentro del area del sistema fluvial
del Amazonas y el Orinoco (en Cabrera y Yepes: Distrito Amazonico).

4. — Bororo: sabanas y estepas desde el norte del Chaco hasta las fuentes del
rio Tocantin y rlo Paraguay (Campos Cerrados del Centro del Brasil).

5. —Carin’: Noroeste Brasileho, distrito semiarido en la region del rio Paranaibo
y el rio San Francisco (Bororo y Cariri en Cabrera y Yepes, combinados
como un Distrito Tropical).

6. —Tupi: bosques costeros del sur del Brasil desde Bahia Azul a Santa Catarina.

1
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7. — Guarani: distritos mezclados y transicionales entre las Regiones Guayano-
Brasilena y Andino-Patagonica, incluyendo selvas, sabanas y estepas en el 
Sur del Paraguay, Sur del Brasil, Uruguay y Noroeste de Argentina.

8. — Incasica: distritos mezclados y transicionales entre el area faunistica Andino-
Patagdnica, Centroamericana y Guayano-Brasilena, alcanzando desde los 
distritos costeros inferiores en el extremo Norte de Chile, via los valles de 
Bolivia y Peru que estan alineados con la costa Pacifica, hasta las regiones 
montanas de Colombia y el Oeste de Venezuela.

9. —Pampa: paisajes de estepa de las regiones costera y central de Argentina.
10. —Patagonia: Distritos de Patagonia incluyendo el paisaje “Monte”.
11. —Sub-Andina: plataforma Este y distritos de moderada altitud en Argentina,

entre los 45° latitud Sur y el altiplano Peruano-Boliviano.
12. —Chile: valles y zonas de moderada latitud en Chile con excepciones de los

extremos Norte y Sur.
13. —Andes: regiones de alturas de Los Andes desde el Norte de Argentina

hasta el Ecuador.

Hasta ahora no hay estudios sinteticos de la distribucion de las faunas 
limnicas de Sudamirica. S61o los moluscos y peces pueden ser considerados como 
relativamente bien conocidos (cf. Jaeckel p. 794, Gery, p. 828). Los ocho dis
tritos faunisticos en que Gery (su Fig. 1) dividid los diferentes sistemas de 
corrientes y distritos fluviales, coinciden notablemente con las provincias fau- 
nisticas dadas aqui. Sin embargo el modelo de distribucion de los peces aun 
deja muchas preguntas sin responder. Aunque los sistemas fluviales de, por 
ejemplo, el Orinoco, Amazonas, Tocantin y San Francisco, actualmente se comu- 
nican entre ellos, existen entre estos rios diferencias faunisticas considerable- 
mente mayores que entre el Amazonas y el Rio Paraguay, los cuales como Haseman 
en 1912 descubrio, no tienen en la actualidad ninguna conexion.

En la division del continente en las provincias enumeradas se ha hecho 
un intento de delimitar distritos condicionados historica y ecologicamente. Tal 
division, sin embargo, no puede aiin entregar un cuadro exacto de los particu- 
lares aspectos biogeograficos de los mayores tipos paisajisticos conocidos, ni 
tampoco pueden expresar las condiciones ecologicas regionales, a menudo fuerte- 
mente diferenciadas, que podrian llevar finalmente a una mejor comprension 
sobre la existencia de los respectivos elementos faunisticos. Por esto es necesaria 
una mayor delimitacion de los biotopos definidos por sus propias biocomuni- 
dades. Existen estudios sinecologicos apropiados especialmente para los Andes, 
los que muestran, a lo largo de grandes areas, diferencias ecologicas notables, 
desconocidas en otros lugares. Estas diferencias ecologicas son causadas por las 
diferentes elevaciones y los grades de latitud tropical, asi como tambien por 
el clima arido de la plataforma Oeste y el clima humedo de la plataforma Este 
de los cordones montanosos, orientados de Norte a Sur.

Es posible distinguir en la plataforma Oeste de la Cordillera Peruana, 
dentro de la Provincia Incasica, al menos ocho tipos de selvas, aparte de una 
buena cantidad de otros biotopos mas bien extremos y caracteristicos; cada uno 
de estos tipos de selvas contiene elementos faunisticos especiales con modos espe- 
ciales de distribucion (Kopke 1958b). Las aves de las selvas montanosas del Sur de 
este distrito muestran, por ejemplo, mayores relaciones con el Norte, que las 
que tienen las especies de la plataforma Este de los Andes, ubicadas geografica- 
mente mucho m:is cerca (Kopke 1958a). La Provincia Chilena, por ejemplo, 
estd dividida en seis grandes biotopos: desierto, formacion de matorral, sabana,
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Fig. ] Provincias Zoogeograficas Sudamericanas.

selva, estepa y alias montanas (Mann, 1960), y mas aiin, eslos pueden ser sub- 
divididos en el sentido de su eje Norte-Sur (Kuschel, 1960).

Las diferencias biogeograficas dentro del area Andina de la Region Andino- 
Patagonica pueden en general reconocerse facilmente, y ya que no se trata del 
resultado de factores historicos, puede 6sto deberse a la variable topografia y a 
las condiciones climaticas estreohamente correlacionadas.
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La Region Guayano-Brasilena, por otra parte, que esta completamente 
situada en el area climatica tropical y que es apenas diferenciada en su topo- 
grafia, aparece como mucho mejor balanceada en su estructura faunistica y bio- 
geogrdfica. Desafortunadamente aun carecemos de estudios sinecolbgicos amplios, 
particularmente aquellos que se refieren a las provincias limitrofes, tales como 
el Noroeste del Brasil, el que en parte tiene una estructura ecologica muy di- 
versificada.

El corazon de este distrito, la Hylaea Amazonica, a causa de su poca altura 
y las consecuentes diferencias climaticas debidas a su posicion ecuatorial, podria 
aparecer completamente homogeneo a pesar de su extensa area de 4.7 millones 
de Km2. Pero en el hecho prueba ser biogeograficamente bastante heterogcneo. 
Como no hay barreras distribucionales efectivas en este gran piano o planicie, 
y como los factores climaticos que en otros lugares son tan importantes, aqul 
no se aplican, aparece especialmente claro de que manera las condiciones geo- 
quxmicas son determinantes para la distribucion de la fauna en forma directa, 
o indirecta, por medio de la vegetacion.

En las proximas lineas se hace un intento de entregar una division eco
logica de la Cuenca Amazonica, que se deriva de la geologia del area y que 
entrega la clave para entender la composicion y la distribucion de la fauna de 
su distrito Neotropical.

La Cuenca del Amazonas esta muy poco diferenciada geoldgicamente. La 
region central, las tierras bajas amazonicas, consisten principalmente de sedimen- 
tos continentales terciarios, arenas y arcillas que fueron depositadas por un gran 
lago epicontinental desde el Plioceno el Pleistocene (cf. Sioli, Vol. 1, p. 138/9). 
En el Norte y en el Sur esta cuenca estd delimitada por formaciones arcaicas que 
se elevan notablemente, el Escudo Brasileno y el Escudo Guayano, que estan en 
parte cubiertos por estratos Paleozoicos o Mesozoicos. En el Este, por el contrario, 
existen sedimentos marines Paleozoicos. Estos son los afloramientos pre Siluricos, 
carboniferos que se encuentran cerca del Amazonas, y a ambos lados del rio 
entre las formaciones Terciarias y formaciones mas antiguas. En el Oeste, en la 
regibn preandina, los sedimentos centro-amazonicos incluyen sedimentos Ter
ciarios y Mesozoicos, extensivamente cubiertos por aluviones cuaternarios. El 
Amazonas y sus tributarios han excavado amplios valles en los sedimentos blandos 
de la Region Centro-Amazonica, y estos se han rellenado con material reciente, 
proveniente de aquellos distritos en los que se originan estos rios (cf. Fig. 2).

La Region Centro-Amazonica esta bien delimitada ecologicamente de los 
distritos limitrofes que la rodean, y que son de tan diferente origen ecologico. 
Los sedimentos antiguos de aguas continentales que la forman, se encuentran 
fuertemente erosionados y lixiviados, produciendo suelos extremadamente pobres 
en electrolitos. Las relaciones edaticas se hacen mejores y los suelos mas fertiles 
hacia la periferia, en los distritos limitrofes. Gruesos sedimentos o aluviones 
recientes venidos desde las montanas circundantes son fuentes mas o menos ricas 
de las sales nutrientes necesarias y de los elementos en traza que faltan en el 
paisaje Centro-Amazonico.

En concordancia con su distinto origen geolbgico, las areas amazonicas 
perifericas exhiben considerables diferencias en su grado de fertilidad. Mientras 
que en el Norte y en el Sur los gneises fuertemente erosionados y las forma
ciones graniticas de los antiguos escudos aun representan en general paisajes 
pobres, e incluyen ocasionalmente suelos que difieren escasamente de los de la 
regibn central, en la region de los afloramientos carboniferos y en la zona pre- 
Andina existen bases ecolbgicas bptimas.
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En la Amazonia Central, las sales nutritivas han sido sustraldas de la 
superficie del suelo y se encuentran dentro de la biomasa (Camargo, 1948). Las 
reservas de estas, liberadas por erosiones mayores del suelo son sumamente pe- 
quenas. Las sales que durante el curso del metabolismo se pierden en este 
ambiente y son Uevadas por corrientes de agua y rios, pueden ser reemplazadas 
en su mayor parte sdlo por la lluvia. Existen, como se ha mencionado, s61o algunas 
pequenas reservas de nutrientes: finalmente un nuevo arbol puede crecer sdlo 
del cadaver de un arbol ya muerto. La vegetacion se encuentra adaptada a estas 
extremas condiciones en todos los aspectos. Las frutas de los arboles estan extra- 
ordinariamente protegidas de la predacion animal y se producen con muy poca 
frecuencia. Ninguna de las plantas amazdnicas bien conocidas por su uso econd- 
mico crece aquf, como por ejemplo el nogal del Para (Bertholletia) y el arbol 
de la goma (Hevea). El follaje que cae de los arboles contiene apenas algunos 
componentes organicos que pueden ser utilizados por los organismos animales. 
La pobreza de la fauna del suelo aparece como un caracter notable en las selvas 
de la Amazonia Central. En general los Diplopoda, Chilopoda, escorpiones y 
aranas del suelo estan apenas representados, y los que lo estan, sdlo por especies 
pequenas. Los moluscos con concha estan practicamente ausentes. La mayoria de 
las hormigas, termites, anfibios, reptiles, aves, y la mayoria de los mamlferos 
viven en forma arbdrea. Roedores definitivamente terrestres o semi-acuaticos, 
particularmente grandes especies como el capibara (Hydrochoerus) no existen o 
estan pobremente representadas. Mas aiin, existen muchos grupos animales que 
aunque generalmente distribuldos por toda la Amazonia, en la Region Central 
se encuentran, en forma much.o mas escasa que en los distritos limitrofes. Se 
puede entender as! la diversidad de especies dominantes, combinada con una 
densidad de poblacidn sumamente baja.

Las relaciones ecoldgicas mas extremas se hacen especialmente aparentes 
en el medio acuatico de la region central. Las aguas de un pH de 4.5 son tan 
acidas y pobres en electrolitos como los suelos de las cuales ellas provienen. Las 
pequenas cantidades de sales (nutrientes) impiden cualquier produccion primaria 
notable. Las corrientes y rios carecen de algas verdes y fanerogamas sumergidas, 
con excepcion de las Utriculariaceae y ocasionalmente Thurnia. Consecuente- 
mente, no existen animales que se alimenten de algas y plantas; por ejemplo 
larvas de culicidos, entre los chironomidos (Diptera) los Orthocladiinae, y los 
Corixidae entre los Heteroptera. La cadena alimentaria esta basada sobre ma
terial organico lavado por el agua o que cae en el agua, o sobre un componente 
de bacterias y hongos aun incompletamente conocidos, obtenido a traves de 
microfiltrados por una serie de larvas e insectos como por ejemplo Trichoptera, 
Ephemeroptera, Chironomidae y por zooplancton (cf. Saltier, 1963). Aparte de 
la ausencia de moluscos con concha calcarea, los anfxpodos e isopodos tampoco 
existen. Los ostracodos y las sanguijuelas estan escasamente representados. Las 
larvas de aquellos grupos de insectos generalmente vegetarianos como por ejemplo 
los Ephemeroptera o Lepidoptera estan representados aqul por especies carnlvoras.

Tanto en el ambiente terrestre como en el ambiente acuatico, y en aso- 
ciacion con la vegetacion, puede observarse un incremento cuantitativo y cuali- 
tativo en la mayoria de los grupos animales, hacia los distritos limitrofes o 
perifericos. Las selvas poseen arboles diferentes y casi siempre mas grandes; los 
Bertholletia (nogal del para) y Hevea (Arbol de la goma) son caracteristicos. 
Entre los moluscos se encuentran especies gigantes (Strophocheilus) en el piso 
de las selvas, mientras que muchas otras especies grandes (por ejemplo los Diplo-
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poda, Chilopoda y aranas) existen aqux con una densidad de poblacidn 
mente incrementada. La vida silvestre es visiblemente mayor. Se encuentran 
frecuentemente en el agua algas verdes y plantas con flores sumergidas, as! como 
almejas y caracoles. La fauna de peces es muy pronunciada, al 
aspectos cuantitativos. Todos los peces ornamentales que se pueden capturar 
en grandes cantidades o exportar, se originaron de las areas amazonicas li- 
mltrofes, la Region Pre-Andina, o la parte anterior del Escudo Guayano. La 
notable distribucion del genero de characidos Hemibrycon, que esta restringido 
a las corrientes de agua sobre el Escudo Guayano y que no tiene especies que 
lo representen en la cuenca centro amazonica, puede ser explicado como el 
resultado de factores biologicos y ecologicos nutritives y no como el resultado 
de un aumento en el 02 disponible (Gery, 1962).

Esta pronunciada division ecologica que se ha demostrado para la Ama
zonia, en un area central con bajos contenidos de nutrientes y baja producti- 
vidad, y distritos perifericos relativamente ricos en nutrientes y de alta produc- 
tividad, es dificilmente reconocible y habia pasado hasta ahora desapercibida. 
Esto se debe a que todos los grandes rios que provienen de los distritos peri- 
fericos han formado valles muy amplios en la region centro-amazonica. Estos 
valles se han rellenado con aluviones recientes que se originan en los distritos 
"fuentes” de los respectivos rlos, y corresponden con estos en el contenido de 
nutrientes de sus suelos. Asi, el valle del Amazonas-Madeira, que en algunos 
lugares tiene mas de 100 Kms. de ancho y que posee una Varzea o region aluvial, 
representa biogeograficamente una extension del distrito limitrofe preandino 
(cf. Fig. 2). En forma similar, el curso inferior de los valles de los tributaries 
Norte y Sur forman puentes ecologicos entre el Escudo Brasileno o el Escudo 
Guayano y la corriente del Amazonas. Todos estos Valles de los cursos infe- 
riores de los rios, con sus suelos aluviales fertiles, son aloctonos (“umraumfremd” *) 
a la Region centro amazonica. Bajo condiciones climaticas similares, e indepen- 
dientes de los periodos fluviales mas o menos estacionales, ofrecen un medio 
ambiente completamente diferente del que posee la “terra firma” periferica. 
Elementos faunisticos y floristicos de los distritos perifericos encuentran aqui 
biotopos apropiados. Ejemplos particularmente notables se encuentran en el 
mundo vegetal. Arboles caracterlsticos del paisaje fluvial centro amazdnico, por 
ejemplo el Samaiima (Ceiba), el Imbauba (Cecropia), el arbol de la goma (Hevea) 
y el “past© fleeha” (Gynerium), son elementos de los distritos perifericos en todos 
los lugares y crecen tambien fuera de las regiones aluviales, es decir, en la “terra 
firme”. La unica especie de sauce de la Amazonia, Salix humboldtiana, que esta 
ampliamente distribuida en la region pre-Andina, se extiende en la Varzea del 
valle amazonico hasta la boca del rio Xingu, esto es, bastante adentro en la region 
centro amazonica. Por el lado botanico (Duke y Black, 1953) se ha observado 
que en el curso superior del Amazonas, la Varzea, o zona de la selva aluvial, 
se asemeja notablemente en su composicion a las selvas de la “terra firme” local, 
que no estan sujetas a aluviones, mientras que no ocurre lo mismo en el curso 
medio e inferior del rlo.

Aunque nuestro conocimiento faunlstico del distrito amazonico es aun 
muy deficiente, hay sin embargo bastantes indicaciones de que existen varias 
especies en los valles fluviales del Distrito Centro Amazonico que estan, por 
otra parte restringidos a los distritos perifericos. Las distribuciones, particular
mente de insectos que hasta ahora hablan sido dificiles de interpretar, pueden

suma-

menos en sus

* Sensu Schwabe 1942.
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Fig. 2.— Division ecologica del paisaje de pluvisilva en la cuenca amazonica

1-4 distritos en los cuales domina la pluvisilva.
Centro-amazonia, suelos extremadamente pobres en sales minerales, 
derivados de sedimentos terciarios continentales, floristica y faunis- 
ticamente una zona pauperizada. No existen en las aguas moluscos 
con concha calcarea.

2. —Tierras pre-andinas y terrenos de origen aluvial (Varzea) de los rios
andinos y pre-andinos en la region centroamazonica. Suelos ricos en 
sales nutrientes, la mayoria sobre sedimentos aluviales y diluviales de 
formaciones Terciarias y Mesozoicas, flora y fauna desarrollada 
optimamente.

3. — Distritos fronterizos al Sur y Norte del Amazonas, suelos relativamente
pobres en sales nutrientes, mas ricos en los distritos expuestos. Geo- 
logicamente dentro del area de las formaciones Precambricas de los 
escudos Guayano y Brasileno central, que estan parcialmente cu- 
biertos por capas Paleozoicas y Mesozoicas y aluvium reciente (arena). 
Flora y fauna moderadamente a bien desarrollada, pobre en moluscos.

4. — Afloramientos carboniferos, formaciones calcareas en la regidn de los
depositos marinos paleozoicos, flora y fauna optimamente desarro- 
lladas, rica en moluscos.

1

ser ahora bien explicadas. Asi Gunther (1940) indico para el valle centro- 
amazdnico una cantidad de elementos faunisticos pre-andinos y colombianos ca- 
racteristicos entre los Orthoptera, escarabajos y mantidos. El hecho de que mu- 
chas especies no pueblen el valle del Amazonas completamente de Este a Oeste 
puede ser el resultado de un cambio profundo en el paisaje del rio en su curso 
inferior. Las selvas de Varzea han sido extensamente desplazadas y han dado 
paso a grandes pastizales, o bien a bosques de palmas en el area de la desem- 
bocadura del rio.
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En la distribucion de la flora y fauna acuatica del Amazonas, una barrera 
muy efectiva para una buena cantidd de formas ha sido no solo las aguas acidas 
y pobres en electrolitos de muchas areas, sino tambien el agua “blanca” de los 
rlos andinos, que frecuentemente exhiben un alto contenido de sdlidos inorga- 
nicos en suspension durante todo el ano. Asi, no se puede desarrollar ninguna 
flora sumergida, ni fito o zooplancton, en las aguas arcillosas o “blancas” del 
Amazonas, ni puede tampoco sobrevivir una fauna de moluscos dulceacuicolas. 
Las regiones marginales quietas con una caracteristica fauna de fondo son muy 
restringidas en las grandes corrientes de aguas “blancas". Los peces que 
entomofagos aereos o predadores se alimentan de restos de organismos que 
siendo arrastrados en el fondo, principalmente de origen vegetal. Se explican 
asi la presencia de un gran mimero de siliiridos amazonicos, y tambien tipos de 
formas de vida tales como los Characidae, el Tambaqutia (Colossoma), que pueden 
quebrar con sus dientes semillas duras como las de Hevea por ejemplo.

Puede mencionarse aqui tambien que el delfin amazonico endemico Inia 
geoffrensis s61o se encuentra en aguas “blancas”; su piel, al igual que la de los 
peces tipicos de las aguas “blancas” es de pigmentacion escasa. Especies di- 
ferentes, con colores mis oscuros, del genero Sotalia (que en otras partes es ma- 
rino) pueblan las aguas pobres en solidos en suspension, las aguas “claras” (rios 
de aguas “negras y claras”). En estos cursos de aguas encontramos tambien toda 
la serie de Characidae, frecuentemente de colores muy alegres, asi como los 
Cichlidos predadores.

no son
van

Sudamerica, el Continente de la Mayor Densidad de Especies.
Una de las caracteristicas especialmente notables de la fauna Neotropical 

de las selvas y aguas tropicales, es la acumulacion de especies diferentes en un 
biotopo que es profundamente homogeneo ecologicamente hablando; tales acu- 
mulaciones son desconocidas en otras zonas del mundo comparables.

Colombia, con 1.556 especies, es el pais con la mayor riqueza de formas 
dentro de las aves, (Meyer de Schauensee, 1964), mientras que el sistema del 
rio Amazonas constituye las aguas mas ricas en peces sobre la tierra. En un 
pequeno rio pueden, generalmente, encontrarse mas de 100 peces diferentes, y 
de un pequeno curso de agua al interior de la selva, de alrededor de un metro 
de ancho, pueden liberarse alrededor de 100 Quironomidos diferentes (Diptera) 
en un solo dia. Wallace (1853) y Bates (1869) fueron sorprendidos de la inmensa 
riqueza de mariposas diurnas. Bates, por ejemplo, colectd 1.200 especies en el 
valle del Amazonas desde la boca del rio, hasta Teftf (Amazonia Central) y sdlo 
en Bel^m encontro 400.

Se han hecho intentos en el sentido de explicar esta acumulacion tan 
poco usual de especies, en t(Aminos de una secuencia mas rapida de generaciones 
y una tasa de rnutacion consecuentemente incrementada (cf. Hesse, 1924). Esta 
presuncion sin embargo, se ve refutada por el hecho de que no encontramos en 
la fauna paleotropical ni siquiera mimeros comparables de especies. Es mas 
probable que en el curso del tiempo geologico, los bloques continentales de 
Sudamerica tales como el escudo Guayano, el Escudo Centro Brazileno, y el 
Noreste del Brasil, representaron regiones de evolucion extensamente aisladas, 
bajo condiciones dimaticas similares. En esta vasta region bajo condiciones tro
picales especificas, la fusion ocasional de diferentes distritos faunisticos no redundo 
en una extincion, sino en una notable coexistencia de especies emparentadas. 
M4s aun, la Region Sudamericana parece haber permanecido en toda su extension
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exenta de los profundos cambios climaticos que pudieron haber limitado la 
fauna altamente tropical directa o indirectamente.

A menudo se atribuye una importancia especial como un centre de evo- 
lucion al Escudo Guayano. Las diferencias faunisticas con el Escudo Brasileno 
pueden entenderse como el resultado de condiciones ecologicas distintas. Guayana, 
con su posicion ecuatorial y regiones montanosas (alrededor de 3.000 m de altura) 
esta ecoldgicamente muy diferenciada, mucho mas que la Region Brasilena. Las 
selvas tropicales burned as transgreden las zonas humedo-temperadas, condicion que 
no existe en el centre de Brasil. Puede suponerse que existieron en algun tiempo 
biotopos comparables en la Region Brasilena tambien, pero que desaparecieron 
a causa del paulatino incremento de la aridez del paisaje local.

La Fauna de Sudamerica y el Peligro que para 
Ella Representa la Civilizacion.

Cuando el hombre empezo la colonization del Continente Sud-Americano, 
alrededor de 10.000 anos atras, encontro aun vivo en las Pampas argentinas el 
perezoso gigante (Megatherium). No sabemos si es correcta la presuncion de que 
el causo o al menos acelero la extincion de este animal, de la misma manera que 
se dice sucedio con el Mamut en el Hemisferio Norte (4). Mas aun, no estamos 
en posicion de decir si antes de la colonization europea, los pueblos natives, 
con su baja densidad de poblacion y con su primitiva forma de vida, produjeron 
en algunas formas cambios faunisticos importantes. En los ultimos 100 anos sin 
embargo, y hoy en dia en forma paulatinamente incrementada a causa de la 
extensa explotacion, el paisaje natural en el cual los indigenas alguna vez se 
desenvolvieron en forma tan armdnica ha sido alterado o disturbado de tal
manera, que la fauna original no ha podido sobrevivir o finalmente ha desa- 
parecido.

Asi, el guanaco, el animal caracterlstico de los paisajes abiertos de la 
zona templada del Sur ha sido practicamente exterminado. Los limites de dis- 
tribucion Sur del Jaguar Iran sido desplazados durante los ultimos 150 anos mas 
de 1.500 Kms. hacia el Norte, desde el Rio Negro al Sur de Argentina, hasta el 
Tropico de Capricornio. Aparte de una innumerable cantidad de otras especies, 
los papagayos, por ejemplo, ya no anidan en las antiguas selvas que cubrieron 
el estado de Sao-Paulo (Brasil). Por su importancia en la peleteria, la chinchilla 
del sur de Los Andes pudo ser preservada de la desaparicion en ultimo momento 
a causa de que fue posible criarla fuera del continente.

Especialmente en las regiones climaticas templadas y subtropicales, que 
hoy en dia representan los centres de poblacion de Sudamerica, los grandes ver- 
tebrados asi como innumerables invertebrados (tales como insectos) se encuentran 
condenados a la extincion. En su mayor parte desapareceran antes que la ciencia 
haya tornado nota de ellos, por no haberseles considerado al establecer las reservas 
nativas.

Actualmente en las regiones tropicales el hombre prefiere utilizar las 
sabanas y las estepas mas bien que las selvas para el pastoreo. De aqui que estas 
hayan sido utilizadas y destruidas rapidamente por las quemazones anuales usua- 
les. Por otro lado, las regiones selvaticas tropicales de Sud America han sido

(4) Algo semejante ocurrio con el Mastodonte en Sudamerica, del que se han obtenido evidencias 
de haber sido cazado por el hombre hace 11.000 anos aproximadamente, habiendose extinguido 
en el Reciente. (Montane, Science 168:1137-1138, 1968). (N. del T.).
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utilizadas por el hombre hasta ahora en forma muy poco importante. Sin em
bargo, actualmente esta trabajando con toda su capacidad para utilizar esta jungla 
original de gran extension que aun permnece intacta. Ya no se presentan difi- 
cultades, principalmente a causa de las posibilidades tecnicas en los equipos 
modernos de construccion de carreteras. Se puede prever el dia en que la Region 
Amazonica habra sido destruida, si el hombre contimia con sus procedimientos 
tal como lo ha hecho hasta la actualidad, y la velocidad de destruccion de las 
selvas se acelera en la forma correspondiente. Un gran mimero de animales de 
importancia economica enfrentan ya, en la Region Amazonica la extincidn. El 
hecho de que esto suceda con una densidad de poblacion tan baja, cercana a 
0.5 habitantes/Km2, en un paisaje que de no ser por esto, habria permanecido 
intacto, debe llamarnos poderosamente la atencion. Tiene una correlation in- 
mediata con las condiciones ecoldgicas especiales de la Amazonia, sdlo ddbilmente 
balanceadas con respecto a la reserva, generalmente muy baja, de nutrientes que 
esta posee. Partes separadas de la biocenosis pueden reemplazarse solo lentamente. 
El peligro esta aun limitado a la destruccion de algunos animales acuaticos o 
semiacuaticos, ya que hasta ahora solo el biotopo de aquellos puede ser controlado. 
Estos son el manati (Trichechus), la nutria gigante (Pteronura), el caiman, par- 
ticularmente Melanosuchus niger, la gran tortuga de rio Podocnemis expansa, y en 
casi todos los distritos, el pez gigante Arapaima gigas. Los delfines no estan aiin 
en peligro, ya que estan protegidos por un tabu indigena que ha sido mantenido 
por la poblacidn neo-Brasilena. Sin embargo, la penetracion paulatina en los 
distritos de selvas hasta ahora dificilmente penetrables, por los caminos, ha creado 
la posibilidad de controlar los biotopos terrestres cuya fauna no habia sido ame- 
nazada. Es por lo tanto un buen momento para instaurar los Parques Nacionales 
y Reservas en aquellas partes de la Amazonia que aim no han sido abiertas, de 
manera que se mantenga parte de la peculiar abundancia y diversidad de la 
fauna Neotropical para las generaciones proximas.

Resumen

La fauna Sudamericana es extraordinariamente rica en especies animales 
endemicas. Se ha desarrollado completamente aislada de los otros continentes. 
Grupos de animales filogendticamente antiguos muestran estrechas relaciones con 
la fauna de Africa y con la faun del area Australo-Neocelandesa, pero general
mente ninguna relation con Norte-America, geograficamente mucho mas cercana. 
Un intercambio directo de fauna entre Norte y Sud-Amirica se hizo sdlo posible 
despues de la formation del puente terrestre Centroamericano durante el Plioceno 
superior especialmente a algunas familias de mamiferos. Fuera de esto, sin em
bargo, algunos pocos representantes de varies grupos animales parecen haber 
tenido exito al alcanzar o dejar el continente Sudamericano desde el Norte 
y el Sur antes del intercambio pliocenico de fauna. En relation con la invasidn 
de mamiferos placentados nearticos en el area Neotropical muchos de los ma
miferos Sud-Americanos antiguos, de los mismos nichos ecoldgicos, desaparecieron. 
Permanecieron una serie de marsupiales y algunos tipos de edentados fuertemente 
especializados.

Zoogeograficamente, Sudamerica puede ser dividida en una region tro
pical, la guayano-Brasilena y una region moderada, la Andino-Patagonica. 
Mientras que la fauna tropical sugiere relaciones filogeneticas con Africa, la 
fauna de las zonas moderadas muestra una relation mas estrecha con la fauna 
de Australia y Nueva Zelandia. Adicionalmente, la fauna de la region Guayano-
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Brasilena esta bien adaptada a la vida en la selva y la fauna de la region Pa- 
tagonico-chilena a la pradera abierta. La fauna sudamericana alcanza su mayor 
desarrollo en la region de la pluvisilva tropical. Aqul en casi todos los grupos 
animales la diversidad de especies, la abundancia de diferentes formas de vida, 
es extraordinariamente alta, en comparacion con la fauna de otras areas ecuato- 
riales del mundo. Las estepas tropicales y sabanas que bordean las areas selvaticas 
o que estan rodeadas por aquellas son sorprendentemente pobres en especies. 
Tambien en la Region Andino-Patagonica, a pesar de la poco usual riqueza de 
especies endemicas, la densidad de especies es mucho mas pobre que la de areas 
ecologicamente comparables de otras partes del mundo. Las biocenosis de varies 
biotopos, como por ejemplo los bosques humedos del Sur de Chile parecen no 
estar completamente ocupados ecologicamente.

En relacion con las grandes areas de tipos vegetacionales es posible definir 
una serie de provincias zoogeograficas. Dentro del area de pluvisilvia tropical, 
climaticamente muy homogenea existen varias areas faunisticas que responden 
al grado de fertilidad del suelo y a la estructura geologica de la region.

Sudamerica, en relacion a otras areas comparables, tiene con mucho la 
poblacion animal mas rica de todos los continentes. El rapido y extenso desa
rrollo economico en vastas areas hace peligrar la fauna; csto es de la mayor 
importancia, ya que no ha sido posible establecer reservas suficientes. Aun en 
la Cuenca Amazonica, economicamente inexplotada, y apenas colonizada, algunas 
especies animales, antano numerosas, se proximan a la exterminacibn.
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