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más. Es una necesidad urgente del país completar 
los reconocimientos biológicos portuarios de 
referencia, y avanzar en el conocimiento y monitoreo 
de las especies invasoras. Estos reconocimientos 
deben integrarse en un sistema nacional  
de monitoreo de especies introducidas e  
invasiones biológicas.

/a GRFXPeQWaFLµQ Ge la e[WeQsLµQ JeRJr£fiFa Ge las 
especies invasoras es incompleta o en algunos casos 
inexistente. En el 2017 se creó el grupo de Fauna 
Introducida en la plataforma de Biomodelos, para 
construir modelos de distribución potencial  
de especies invasoras de manera participativa, en 
línea y con la validación por parte de expertos. El 
XsR Ge ELRPRGelRs Sara la LGeQWLfiFaFLµQ Ge £reas 
invadidas y áreas en riesgo de invasión es una 
estrategia prometedora, pero la cual necesitará 
de esfuerzos sistemáticos de documentación de 
dinámicas de invasión.

Las alteraciones de las redes ecológicas 
ocasionadas por especies invasoras aún son 
poco conocidas en la gran mayoría de los casos, 
precluyendo una evaluación completa de los 
impactos que estas ocasionan.

Amazonia (Kaimowitz, 1997). Por el contrario, si 
la coca atrae a los cultivadores hacia bosques 
en regiones remotas, sería un motor especial 
e importante de deforestación (Young, 1996). 
En ese entonces, década de los 90, los datos 
espaciales sobre cultivos y deforestación 
eran muy escasos. Recientemente, datos 
de sensores remotos y los censos anuales 
de cultivos de coca han revelado patrones 
complejos que no concuerdan exactamente 
con ninguna de dichas hipótesis. Mientras 
que la presencia de cultivos de coca sí es un 
predictor fuerte de deforestación cuando 
se analizan sin considerar covariables 
socioeconómicas, análisis exhaustivos revelan 
que solo tienen un efecto débil cuando se 
incluyen también variables como carreteras 
y población (Dávalos et al., �����, FRQȵLFWR 
armado (Sánchez-Cuervo y Aide, 2013), y otras 
variables socioeconómicas adicionales en los 
análisis (Armenteras et al., 2013) (Figura 1). 
Resultados similares han sido obtenidos con 
datos más recientes (Negret et al., 2019). Estos 
resultados resaltan la fuerte relación a escala 
de paisaje entre la coca y la deforestación, pero 
también cómo esta hace parte de dinámicas 
más amplias de la frontera agrícola que a 
menudo tendrían lugar también sin cultivos 
de coca. En soporte de esta nueva hipótesis, 
análisis espaciales históricos han mostrado 
que los frentes de colonización preceden la 
formación de núcleos cocaleros a lo largo 
de la región Andes-Amazonia (Dávalos et al., 
2016), que los cultivos de coca no son un 
predictor fuerte de migración hacia la frontera 
en la Amazonia (Dávalos et al., 2011), y que 
los puntos calientes de cultivos de coca en 
tierras bajas experimentan la mayor parte 
de su deforestación como resultado de su 
conversión a pastos, a menudo asociada con 
el acceso a nuevos mercados (Dávalos et al., 
2014; Chadid et al., 2015). En resumen, aunque 
la coca se encuentra a lo largo de las fronteras 
de deforestación en Colombia, es a menudo un 
indicador y pocas veces un motor exclusivo o 
especial de estos procesos, sobre todo en las 
tierras bajas.

A pesar de este patrón general en las tierras 
bajas, existe cierta evidencia para la hipótesis 

Recuadro 5.1. 
Los cultivos ilícitos como  
motor de degradación  
y conversión de los ecosistemas

Liliana M. Dávalos
Department of Ecology & Evolution,  
Stony Brook University

Los cultivos ilícitos, en particular los de 
coca (Erythroxylum spp.) para producción 
de cocaína, han sido señalados como 
motores de fragmentación y degradación en 
Colombia. Dos hipótesis fueron formuladas 
originalmente relacionando el efecto de la 
coca y las tasas de deforestación. En principio, 
el mayor margen de ganancia derivado de 
los cultivos de uso ilícito podría resultar en 
menores tasas de deforestación debido 
a que pequeños propietarios obtendrían 
mejores ingresos por plantar coca que por 
implementar otros usos del suelo como 
ganadería, particularmente en la región de la 
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de Young (Young, 1996) de la coca como factor 
especial y destructivo, particularmente a lo largo 
de zonas andinas, en la Serranía de San Lucas 
\ eQ el ChRFµ ELRJeRJr£fiFR� EQ 6aQ /XFas, lRs 
cultivos de coca predominaron a una distancia 
intermedia de otros cultivos, en pendientes 
y cerca de los ríos (Chadid et al., 2015). Estas 
características apuntan a una amenaza única 
que no ocurriría con la frontera agrícola 
tradicional. Debido a que la biodiversidad en las 
zonas montañosas andinas está concentrada a 
lo largo de las pendientes, los cultivos de coca 
amenazan los rangos angostos de muchas 
especies (Fjeldså et al., 2005): el tinamú del 
Magdalena (Crypturellus saltuarius) en San Lucas; 
el tororoí de Tachira (Grallaria chthonia) en 
los Andes orientales y la colorida esmeraldita 
patiblanca de Munchique (Eriocnemis mirabilis), 
en las pendientes chocoanas de los Andes 
occidentales (Álvarez, 2002). Si C. saltuarius 
aún sobrevive en los bosques de San Lucas 
(Donegan et al., 2003), es muy probable que 
la deforestación por coca, otros cultivos y las 

pasturas estén amenazando su hábitat (Chadid 
et al., 2015). Por otra parte, a pesar de que 
parte de su rango de distribución incluye el 
Parque Nacional Natural Munchique, el hábitat 
de E. mirabilis continúa siendo amenazado 
por la expansión de la agricultura, incluyendo 
los cultivos de coca (Mazariegos & Salaman, 
1999; López Ordoñez et al., 2008). En 2007 
fue descubierta una nueva especie de colibrí, 
Eriocnemis isabellae, en los bosques montanos 
subtropicales del Cauca, Colombia (Cortés-
Diago et al., 2007). Fue automáticamente listada 
como críticamente amenazada debido a la 
pérdida de hábitat causada, en parte, por los 
cultivos de coca (Figura 2). Debido a que el 
rango de estas especies es extremadamente 
reducido, inclusive pequeñas parcelas de 
coca pueden tener efectos devastadores 
e irreversibles en ellas. Así, a lo largo de 
las pendientes andinas, los cultivos de 
FRFa sí LQȵX\eQ eQ la GeIRresWaFLµQ Ge XQa 
forma particularmente amenazante para la 
biodiversidad endémica.

Figura 1. Resumen de las tasas de deforestación por percentil de cultivos de coca por región. Tasas de deforestación por 
municipios en cinco regiones (Basado en datos de Armenteras et al., 2011; Armenteras et al., 2013). Las tasas de deforestación 

fueron calculadas usando la fórmula de Fearnside (1993). Mayores tasas indican mayores pérdida de bosque. Los percentiles de 
cultivos de coca (escala logarítmica) con base en el reporte de UNOC para Colombia de 2005 (UNODC and Colombia Goverment, 

������ /Rs SaWrRQes PRsWraGRs IXerRQ PRGelaGRs XsaQGR XQa reJresLµQ Mer£rTXLFa JeRJr£fiFa Ge la GeIRresWaFLµQ eQ IXQFLµQ 
de los percentiles de coca. Las tasas de deforestación son determinadas por factores adicionales a los cultivos de coca. Por esta 
razón, se incluyeron en los modelos covariables potenciales aparte de los cultivos de coca: densidad poblacional urbana (escala 
log), proporción inicial con cobertura de bosque, proporción de la población con necesidades básicas insatisfechas, y la suma 
del área erradicada por fumigación (escala logarítmica) en el período 1999-2005. El modelo con mejor ajuste mostró que la 

GeQsLGaG SRElaFLRQal \ lRs FXlWLvRs Ge FRFa QR IXerRQ FRvarLaEles sLJQLfiFaWLvas Ge GeIRresWaFLµQ �GeQsLGaG Ge SRElaFLµQ XrEaQa 
t(1097) = 0.803, P = 0.4219, cultivos de coca por percentiles |t(1097)| < 1.525, P > 0.1275). Todas las demás variables fueron 

FRvarLaEles sLJQLfiFaWLvas SRr reJLµQ, Ge las Wasas Ge GeIRresWaFLµQ ���� ! ����, 3 � �������� 3seXGR R2 para los factores a nivel de 
país = 0.02, pseudo R2 Sara WRGRs lRs IaFWRres   ����� EsWe PRGelR IXe sLJQLfiFaWLvaPeQWe PeMRr \ WXvR Pa\Rr SRGer e[SlLFaWLvR 
TXe RWrR FRQ XQ ¼QLFR FRefiFLeQWe a QLvel Ge Saís Sara la SrRSRrFLµQ FRQ ERsTXe �SseXGR R2 factores a nivel país en el modelo 

más simple = 0.04, pseudo R2 todos los factores en el modelo más simple = 0.46, 3 = 16.27, P = 0.0010).
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