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Nuevo registro de la carachupita de cola lanuda Glironia venusta 
Thomas, 1912, en el Bosque Seco Chiquitano de Bolivia

Luis H. Acosta Salvatierra (1*), Kathrin Barboza-Marquez (1)
 y Nicolás X. Malpartida Fererro (1)

RESUMEN 
Este trabajo es el primer estudio exploratorio que se realiza en Bolivia para conocer la biodiversidad 
del dosel. Se instalaron 12 trampas cámara durante 67 días, entre los meses de enero a marzo del año 
2023, en el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista. Se registró un total de 89 eventos 
de captura, de los cuales 50 pertenecieron a Glironia venusta, donde la frecuencia de captura fue 6,22 
x 100 trampas/día. Los patrones de actividad registrados para G. venusta muestran cuatro picos de 
actividad. Adicionalmente, se propone la identificación de individuos a partir de las formas que dejan 
las líneas oscuras en el rostro. 
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ABSTRACT - New record of the woolly-tailed opossum Glironia venusta Thomas, 1912 in the 
Chiquitano Dry Forest of Bolivia

This work is the first exploratory study carried out in Bolivia to know the biodiversity of the canopy. 
Twelve camera traps were installed for 67 days, from January to March 2023, in the Centro de Estudios 
del Bosque Seco Tropical Alta Vista. A total of 89 capture events were recorded, 50 belonged to Glironia 
venusta, where the capture frequency was 6.22 x 100 traps/day. The activity patterns recorded for G. 
venusta show four activity peaks. Additionally, the identification of individuals is proposed, based on 
the shapes left by the dark lines in the region of the face.
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La carachupita de cola lanuda Glironia venusta Thomas, 1912 (Didelphidae), es con-
siderada una especie monotípica y endémica del Neotrópico (Barkley 2007). Esta 
especie se distribuye en tierras bajas de la Amazonia de Brasil, Perú, Bolivia, Ecua-
dor, Colombia (Marshall 1978; Barkley 2007; Voss & Jansa 2009) y Guayana Francesa 
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(Sant & Catzeflis 2018; Alexandre & de Thoisy 2023), pudiendo llegar hasta los 1.620 
m s. n. m. (Arguero et al. 2017). 

Se caracteriza por ser un marsupial de porte pequeño (< 500g; Hoffmann et al. 
2010), presenta dos líneas gruesas de color marrón oscuras que se extienden des-
de el hocico hasta la parte posterior de las orejas, pasando por los ojos y formando 
una especie de máscara; orejas de color marrón a negruzcas descubiertas de pelos; 
el pelaje es suave y denso, aterciopelado o lanudo; la región dorsal es de color café, 
marrón pálido a canela; mientras que la región ventral presenta una coloración gris o 
blanco con tinte naranja; la cola larga está cubierta totalmente de pelos, el 60% de la 
parte distal inferior cubierta con cerdas cortas, con la punta blanca o más oscura que 
la base; las hembras no presentan marsupio (Emmons & Feer 1999; Rossi et al. 2006; 
Rocha & Rumiz 2010). La especie es considerada un marsupial solitario, de hábitos 
nocturnos y arborícolas (Emmons & Feer 1999), aunque algunos datos indican que 
puede utilizar el sotobosque e incluso puede bajar hasta el suelo (Bernarde & Rocha 
2003; Díaz & Willig 2004; Santos-Filho et al. 2007; Arguero et al. 2017). Es consi-
derada una especie que se alimenta de insectos y frutos (Lessa et al. 2022), aunque 
también puede consumir exudados de árboles de Schefflera morototoni (da Silveira 
et al. 2014). Habita en el bosque húmedo tropical primario y secundario de la cuenca 
amazónica, con registros en localidades marginales que incluyen otros tipos de vege-
tación, como bosques semicaducifolios en Mato Grosso, Brasil y en el bosque seco y 
bosque siempre verde en Bolivia (Astúa 2015).

Actualmente, G. venusta está incluida en la categoría de Menor Riesgo (LC) en la 
Lista de la IUCN (Solari & Martin 2016), debido a su amplia distribución, aunque po-
bremente conocida. Díaz & Willig (2004) mencionan que esto puede deberse a su baja 
densidad poblacional y a sus hábitos arborícolas. En Bolivia este marsupial es cono-
cido en los departamentos de La Paz y Santa Cruz (Anderson 1997; Rocha & Rumiz 
2010). 

El presente trabajo documenta la presencia de G. venusta en el Centro de Estudios 
del Bosque Seco Tropical (CEBST) Alta Vista, por medio de trampas cámara que fue-
ron instaladas en el dosel. Además, se presentan los primeros datos sobre los patro-
nes de actividad de este marsupial para Bolivia. 

El CEBST Alta Vista pertenece al municipio de Concepción, provincia Ñuflo de Chá-
vez (Fig. 1). Según Navarro & Ferreira (2009), forma parte de la provincia biogeográ-
fica del sector Chiquitano Central. Vides-Almonacid et al. (2007) mencionan que esta 
área forma parte del sector Seco Chiquitano, el cual presenta una transición entre el 
clima amazónico y el clima árido del chaco. La vegetación se caracteriza por ser un 
bosque semideciduo hasta deciduo (Fig. 1).

Para documentar la biodiversidad del dosel se instalaron 12 trampas cámara Bus-
hnell modelo Core DS, con una distancia ≥ 0,5 km y la altura promedio con relación 
al suelo de 10,8 m. Las cámaras fueron programadas para tomar datos las 24 horas 
del día durante 67 noches entre los meses de enero a marzo del año 2023. Para cada 
evento se programaron tres registros fotográficos y un video de 10 segundos. Para 
que un evento sea considerado independiente se siguieron los criterios de Bowler et 
al. (2017), quienes indican que tiene que transcurrir al menos 60 minutos entre un 
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registro y otro (fotos o videos). Para calcular la frecuencia de captura, dividimos el 
número de individuos encontrados (eventos o capturas) por el esfuerzo de captura 
(número de trampas x el número de noches trabajadas). Para obtener resultados en 
cifras enteras, multiplicamos estos valores por 1.000 trampas/noche, tal como se des-
cribe en Arispe et al. (2007).

Para la instalación de los equipos, se realizó una inspección ocular previa para se-
leccionar el árbol adecuado. Se tuvo en cuenta la arquitectura del árbol y se aseguró 
que sus ramas estuvieran entrelazadas con las del árbol contiguo. Una vez ubicado el 
sitio, se utilizó un equipo de escalada para llegar al lugar de instalación; cada trampa 
cámara fue fijada al tronco principal del árbol con ayuda de un soporte de madera 
(Fig. 2), apuntando hacia la rama más cercana, la cual se consideró como un sitio de 
paso para la fauna silvestre (con un ángulo que varió entre 70º y 90º de inclinación en 
relación al tronco principal). Para estimar la altura en donde se instalaron las trampas 
cámara se utilizó un medidor láser Xiaomi DUKA LS-P, esta altura varió entre los 4 a 
20 m (Tabla 1), siendo la altura promedio 10,8 m. 

Con un esfuerzo de 12 trampas durante 67 noches (804 trampas/noche), se obtuvo 
un total de 89 eventos independientes entre fotografías y videos, de los cuales 50 
pertenecieron a la carachupita de cola lanuda (Glironia venusta), donde la frecuencia 
de captura fue de 6,22 x 100 trampas/noche. En el trabajo de Arévalo-Sandi et al. 
(2021), en la Reserva Biológica de Cuieiras Brasil, obtuvieron cuatro eventos (1,11 x 
100 trampas/noche) de este marsupial, de un total de 97 registros con un esfuerzo de 
360 (trampas/noche), mientras que Balbuena (2023) en la Estación Biológica Cocha 
Cashu en Perú, con un esfuerzo de 2.789 trampas/noche, obtuvo seis registros equi-
valentes a 0,22 x 100 trampas/noche. Esto indica que el presente estudio tuvo una 
alta frecuencia de captura en relación a estudios previos. 

De las 12 trampas cámara (TC) instaladas, G. venusta fue registrada en 10. Las tram-
pas donde se registraron la mayor cantidad de eventos de esta especie fueron: TC-05 
(19 eventos fotográficos), instalada en un árbol de zucaró (Spondias mombin) a unos 
11,5 m de alto; seguida de TC-07 con siete eventos, instalada en un árbol de momoqui 
(Caesalpinia pluviosa) a 14 m de alto; TC-10 con cuatro eventos en un árbol de tarara 
colorada (Centrolobium microchaete) a 10,5 m de alto. El menor número de registros 
entre las trampas cámara instaladas fueron TC-02 (zucaró “S. mombin”, 11,5 m), TC-
11 (zucaró “S. mombin”, 10 m de altura), TC-12 (morado “Machaerium scleroxylon”, 
10,3 m de altura) todas ellas con tres eventos, y TC-09 (curupau “Anadenanthera colu-
brina”, ≥20 m de altura) con tan solo dos eventos (Fig. 3).

En cuanto a los patrones de actividad, los resultados muestran el horario de acti-
vidad de G. venusta entre 19:00 y 05:00 h, donde se observaron cuatro picos de ac-
tividad: el primero de 19:00 a 19:59 h; el segundo de 22:00 a 22:59 h; el tercero de 
00:00 a 00:59 h; y el cuarto, con mayor actividad de 02:00 a 02:59 h, a partir del cual 
la actividad disminuye (Fig. 4). 

El único trabajo que reporta datos sobre los patrones de actividad de esta especie 
es el de Rushford & Glynn (2023), quienes registraron dos picos entre las 20:00 y 
03:00 h. Existen, además, algunos trabajos que registran a esta especie en diferentes 
horarios, todos ellos ocurriendo en horas de la noche y no anteriores a las 00:00 h. 
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da Silveira et al. (2014) y Almeida et al. (2022) observaron a G. venusta a las 18:00 h, 
mientras que Calzada et al. (2008) la registraron a las 19:38 h. Por su parte, Bernarde 
& Machado (2008) la reportan a las 20:30 h y Alexandre & de Thoisy (2023) la ob-
servaron de 20:13 a 21:36 h. Todos los datos recopilados se ajustan a lo mencionado 
por Astúa (2015), quien indica que esta especie es activa durante la noche, con varios 
registros en las primeras horas de la noche o al amanecer. Silva (2022) clasificaría a 
esta especie como crepuscular, dado que la mayor parte de su actividad se registra du-
rante los periodos de transición entre el día y la noche. Nuestros resultados, aunque 
preliminares como tal, parecen ajustarse a los datos existentes en la literatura publi-
cada sobre esta especie. Además, estos hallazgos son un aporte importante para el 
comportamiento de G. venusta, especialmente en esta región de su distribución donde 
la información es escasa y la especie poco conocida.

Adicionalmente, proponemos la posibilidad de la identificación de individuos de la 
especie a través de registros fotográficos. Observamos que las formas de la silueta, 
que dejan líneas oscuras en la región del rostro, pueden servir como un distintivo 
particular para cada individuo. Este enfoque se asemeja al utilizado en otras especies 
de mamíferos, p.e. en el caso de los jaguares Panthera onca (Linnaeus, 1758), don-
de se emplean patrones de manchas para diferenciar individuos (Silver et al. 2004; 
Díaz-Pulido & Payán Garrido 2012; Noss et al. 2013). Además, en el caso del murcié-
lago Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758), las vibrisas submentales también pueden 
ser un rasgo distintivo de cada individuo (Acosta et al. 2019), entre otros.

Bajo esta lógica, se han podido identificar al menos a cinco individuos de Glironia 
venusta. En vista de frente, el individuo 1 presenta una la línea blanca en forma de 
espada, con la empuñadura delgada en la región posterior; mientras que el individuo 
2, exhibe una línea paralela que se extiende desde el hocico hasta cerca de la coronilla, 
esta se ensancha hacia la frente. En el individuo 3, la línea que se expande de mane-
ra paralela desde la nariz hasta la región de la coronilla, se prolonga hacia la oreja 
derecha; por su lado en el individuo 4, la línea se extiende de manera paralela desde 
el hocico hasta por detrás de los ojos, y en la región de la frente se ensancha signifi-
cativamente; por último el individuo 5, tiene la mancha en forma de espada, que se 
ensancha notablemente en la región posterior de las orejas (Fig. 4).

Para respaldar los datos presentados, especificamos las fechas y horarios de los re-
gistros de cada individuo identificado para esta especie. Como se observará, algunos 
de estos individuos han sido registrados en las mismas fechas y en horarios cercanos, 
pero en diferentes trampas cámara, las cuales están ubicadas a distancias que varían 
entre 1,8 km y 4,2 km. Por ejemplo, el 24/01/23, los individuos 3 y 5 fueron regis-
trados en las cámaras TC-05 y TC-10 a las 00:49 y 01:03 h, respectivamente. Estos 
mismos individuos fueron captados nuevamente el 25/02/23: el individuo 3 en TC-
05 a las 23:35 y 02:51 h, y el individuo 5 en TC-10 a las 03:06 h. Cabe destacar que 
la distancia aproximada entre estas cámaras es de 3,2 km. Además, el 25/02/23, los 
individuos 3 y 4 fueron registrados en las cámaras TC-05 y TC-07, donde el individuo 
3 fue captado a las 21:17, 22:45 y 02:19 h, mientras que el individuo 4 fue registrado 
a las 22:44 h. La distancia entre estas cámaras es de aproximadamente 1,8 km. El 
09/03/23, los individuos 1 y 4 fueron registrados en las cámaras TC-01 y TC-07 a las 



Nuevo registro de Glironia venusta en el Bosque Seco Chiquitano

N OTAS   S O B R E M A M Í F E RO S  S U DA M E R I C A N O S6       

23:56 y 04:48 h, respectivamente. La distancia aproximada entre estas cámaras es 
de 4,1 km. Finalmente, el 13/03/23, los individuos 2, 4 y 5 fueron registrados en las 
cámaras TC-03, TC-07 y TC-10 a las 02:31, 21:29 y 22:59 h, respectivamente. La dis-
tancia entre TC-03 y TC-07 es de aproximadamente 3,4 km, mientras que la distancia 
entre TC-03 y TC-10 es de 4,2 km. Los resultados obtenidos sugieren que la distancia 
mínima de desplazamiento para esta especie es de al menos 0,5 km, basada en los 
registros del individuo 5 en las trampas cámara TC-10 y TC-11. 

Los resultados de este estudio sugieren que G. venusta tiene capacidad para despla-
zarse a distancias considerables, similar a la observada en ciertos marsupiales arbo-
rícolas. Por ejemplo, se ha documentado que Gracilinanus microtarsus (J. A. Wagner, 
1842) puede recorrer distancias de hasta 1,6 km, mientras que Marmosa paraguaya-
na (Tate, 1931) fue registrada con movimientos de hasta 800 m en línea recta (Pires 
et al. 2002; Barros et al. 2016; Cáceres et al. 2022).

Finalmente, para respaldar la hipótesis de que los patrones faciales en G. venusta 
podrían ser característicos de cada individuo, solicitamos las fotografías de esta espe-
cie a los autores de trabajos publicados. En algunos casos, las imágenes se extrajeron 
directamente de los manuscritos (Tabla 2). En estos, también se observó que estos 
patrones parecen ser únicos para cada individuo (Fig. 5). En la lámina se puede ob-
servar diversas siluetas de estos especímenes. Algunos muestran un ensanchamiento 
notable entre las orejas y los ojos (Fig. 5A), mientras que hay otros individuos que ex-
hiben geometrías distintas en la región de la coronilla (Fig. 5B, C y F). El espécimen de 
la figura 5D se destaca por tener una zona o región muy amplia en la parte posterior. 
Finalmente, algunos individuos poseen una zona o región posterior ligeramente más 
ancha que la parte anterior (Fig. 5E y G).

Los datos presentados en este estudio resaltan la importancia de realizar muestreos 
en el dosel en el país, dado que este estrato es poco conocido, no solo en términos de 
registros de especies, sino también en relación a su ecología e historia natural. Gliro-
nia venusta es un claro ejemplo de esto, donde a través de un estudio exploratorio, 
hemos podido generar información valiosa que contribuye significativamente el co-
nocimiento sobre su historia natural, además de ello se sientan las bases para futuras 
investigaciones y estrategias de conservación en Bolivia.
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Figura 1. Ubicación geográfica del Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista y la distribución 
espacial de las trampas cámara (TC) de dosel. Figure 1. Geographical location of the Alta Vista Tropical Dry 
Forest Study Center and the spatial distribution of canopy camera traps (TC).
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Figura 2. Soporte de madera que fue empleado para instalar las trampas cámara de dosel en el Centro de Estudios 
del Bosque Seco Tropical Alta Vista. Figure 2. Wooden support that was used to install the canopy camera traps 
at the Alta Vista Tropical Dry Forest Study Center.

Figura 3. A) Números de eventos fotográficos de Glironia venusta en las trampas cámara del dosel, indicando la 
especie de árbol donde se instaló cada equipo; B) Registros de los patrones de actividad de Glironia venusta, a 
través de las trampas cámara instaladas en el dosel de un ambiente de Bosque Seco Chiquitano en el Centro de 
Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista. Figure 3. A) Numbers of photographic events of Glironia venusta 
in the canopy camera traps, indicating the tree species where each set was installed where each equipment 
was installed; B) Records of Glironia venusta activity patterns through camera traps installed in the canopy of a 
Chiquitano Dry Forest environment at the Alta Vista Tropical Dry Forest Study Center.
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Figura 4. Individuos de Glironia venusta identificados en las trampas-cámara del dosel en el Centro de Estudios 
del Bosque Seco Tropical Alta Vista. Figure 4. Individuals of Glironia venusta identified in canopy camera traps at 
the Alta Vista Tropical Dry Forest Study Center.
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Figura 5. Patrones en la silueta en los diferentes individuos provenientes de diferentes estudios y sitios web. A) 
Imagen extraída de Rossi et al. (2010); B y C) Imagen extraída de da Silveira et al. (2014); D) Imagen extraída de 
Bernarde & Rocha (2003); E) Imagen extraída de Ardente et al. (2013); F) Imagen cedida por: Paul Alexandre; G) 
Imagen cedida por: Sébastien Sant. Figure 5. Silhouette patterns in different individuals from different studies 
and websites. A) Image extracted from Rossi et al. (2010); B and C) Image extracted from da Silveira et al. (2014); 
D) Image extracted from Bernarde & Rocha (2003); E) Image extracted from Ardente et al. (2013); F) Image 
courtesy of Paul Alexandre; G) Image courtesy of Sébastien Sant.
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Tabla 2. Datos de referencias donde se obtuvieron las imágenes para la elaboración de la figura 6. Table 2. 
Reference data from where the images for the elaboration of figure 6 were obtained.

Trampa 
cámara Coordenadas Especie de árbol Altura (m)

TC 01 -16,096177697; -61,911743749 Spondias mombin (Zucaró) 9,5

TC 02 -16,097200708; -61,906879731 Spondias mombin (Zucaró) 11,5

TC 03 -16,078821793; -61,886251951 Spondias mombin (Zucaró) 11,5

TC 04 -16,085535698; -61,884541791 Capparidastrum coimbramun (Pacobillo) 4

TC 05 -16,091152495; -61,878333818 Spondias mombin (Zucaró) 11,5

TC 06 -16,108858343; -61,881676186 Capparidastrum coimbramun (Pacobillo) 7,5

TC 07 -16,107827118; -61,875234861 Caesalpinia pluviosa (Momoqui) 14

TC 08 -16,102721198; -61,864695624 Aspidosperma sp (Jichiruriqui) 9

TC 09 -16,095828842; -61,860092953 Anadenanthera colubrinna (Curupaú) 20

TC 10 -16,091577876; -61,848182855 Centrolobium microchaete (Tarara colorada) 10,5

TC 11 -16,087805936; -61,845448511 Spondias mombin (Zucaró) 10

TC 12 -16,088207932; -61,837131651 Machaerium scleroxylon (Morado) 10,3

Figura 5 Coordenadas País Localidad Cita Autor de 
la imagen

A -13,100000 -54,816667 Brasil Santo Antonio do 
Rio Bonito

Rossi et al. 
(2010)

B -55,620687 80,766523 Brasil Rio Teles Pires da Silveira et 
al. (2014)

C -55,519155 80,548788 Brasil da Silveira et 
al. (2014)

D Brasil Espigão do Oeste Bernarde & 
Rocha (2003)

Paulo 
Sérgio 
Bernarde

E -6,050000 -50,250000 Brasil Floresta Nacional 
de Carajás

Ardente et al. 
(2013)

F 5,556100 −53,9374 Guyana 
francesa

Saint Laurent du 
Maroni

Alexandre et 
al. (2023)

Paul 
Alexandre

G 3,038889 -53,104722 Guyana 
francesa

Parc Amazoniem 
de Guyane

Sant & Ctzeflis 
(2018)

Sébastien 
Sant

Tabla 1. Altura de las cámaras instaladas en las diferentes especies de árboles en el en el Centro de Estudios del 
Bosque Seco Tropical Alta Vista. Table 1. Height of the cameras installed on the different tree species in the Alta 
Vista Tropical Dry Forest Study Center.
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