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ABSTRACT

In wetlands, spiders play an important role in recycling nutrients by eating other arthropods and become part of the 
diet of other consumer organisms. Th e arachnofauna associated with the vegetation in the Wildlife Refuge Pantanos 
de Villa, Lima, Peru were evaluated using pitfall traps. Alpha and beta diversity was calculated and collected specimens 
were awarded to feeding guilds. A total of 10 families were captured. Th e salty gramadal plant formation was scored 
greater richness of spiders. Pielou index (J’) reached its highest value in the rectory (0.84 bits·ind-1) and the dominance 
of Simpson (C) showed the highest value in the sweet gramadal (0.55 bits·ind-1). Th e qualitative Jaccard index showed us 
a similarity of 43%, while the quantitative Morisita-Horn index showed a 68% similarity between vegetation. Families 
Lycosidae (50.65%), Sicariidae (17.53%) and Araneidae (14.94%) were the most abundant, constant and presented a 
heap on Pantanos de Villa distribution. In relation with the qualitatively dominant trophic guild in descending order 
of the percentage of families was, wandering hunters (WH) (50%) > hunters lurking (HL) (20%) = dimensional fabrics 
weavers (DFW) (20%) > orb webs weavers (OWW) (10%); however, the number of specimens was: WH (79%) > 
OWW (15%) > DFW (4%) > HL (2%). According nonparametric index (Chao 2 and Jack 1) the accumulation curve of 
families revealed to us that the method used was enough to record most families of spiders found in habitats of Pantanos 
de Villa. Th e possibility of using spiders as indicators of environmental quality is analyzed.
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INTRODUCCIÓN

El Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa, humedal 
ubicado dentro de la urbe de Lima, representa uno de los 
últimos sitios de amparo de la vida silvestre de la capital 
peruana (Aponte et al., 2018); sin embargo, su riqueza 
biológica está siendo afectado por las diversas actividades 
antropogénicas presentes en dicha área natural (Aponte 
& Ramírez, 2011; Aponte et al., 2018). Varios trabajos 
se han efectuado dentro de este ecosistema, en grupos 
taxonómicos como invertebrados (Sarmiento & Guerra, 
1960; Blancas, 1978; Iannacone & Alvariño, 2007; 
Peralta & Huamantinco, 2014; Aponte et al., 2018), 
aves (Pautrat & Riveros, 1998; Torres et al., 2006; Torres, 
2007; Iannacone et al., 2010; Aponte et al., 2018), y 
mamíferos (Pacheco, 2016) existiendo, todavía aún, pocas 
investigaciones con respecto a las interacciones entre los 
artrópodos y su entorno (Duárez, 1998; Paredes, 2011; 
Alarcón & Iannacone, 2014; Pulido & Bermudez, 2018).

El orden Araneae es considerado un taxón megadiverso, 
abarcando aproximadamente 43678 especies, 3898 
géneros y 112 familias (Platnick, 2013; Spiller et 
al., 2018). Las arañas, dentro de los ecosistemas, se 
posicionan en la cúspide de la cadena alimentaria de 
los invertebrados por su rol ecológico depredador y 
por lo tanto es importante su conservación (Rodríguez-

Rodríguez et al., 2015; Ghione et al., 2017; Silva & Ott, 
2017; Pearsons & Tooker, 2017; Nadal et al., 2018). De 
igual manera dentro de los humedales costeros las arañas 
ayudan en el reciclaje de nutrientes, en el control de 
artrópodos plagas, además de formar parte de la dieta de 
taxas mayores (Bizuet-Flores et al., 2015).

En la actualidad, es tendencia la conservación de áreas 
naturales como los humedales, el cual se realiza a través 
del seguimiento de especies bioindicadoras susceptibles 
a cambios, principalmente, originados por la actividad 
del hombre (Paredes, 2011; Holmquist et al., 2011). 
Dentro de este contexto, los arácnidos vienen siendo 
utilizados como indicadores de la calidad ambiental de 
los ecosistemas (Gravesen, 2000; Almada & Sarquis, 
2017; Spiller et al., 2018).

Es por ello, que la estructura vegetal de los ecosistemas 
influye en la composición de los gremios de arañas (Spiller 
et al., 2018), estos a su vez regulan el daño que ocasionan 
los fitófagos a través del control de sus poblaciones 
(Pulido & Bermudez, 2018); resultando importante la 
identificación de dichos gremios (Uetz et al., 1999) y 
sus composiciones presentes en las formaciones vegetales 
del humedal Pantanos de Villa, a través de un método 
de colecta indirecta (pitfall traps) (Alarcón & Iannacone, 
2014; Alvarado et al., 2015; Gomes et al., 2018).

RESUMEN

En los humedales, las arañas juegan un papel importante en el reciclaje de nutrientes, al ingerir otros artrópodos y formar 
parte de la dieta de otros organismos consumidores. Se evaluó la aracnofauna asociada a las formaciones vegetales en el 
Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa, Lima, Perú utilizando pitfall traps. Se calculó la diversidad alfa y beta, y los 
especímenes colectados fueron adjudicados a gremios alimentarios. Se capturaron un total de 10 familias. El gramadal 
salado fue la formación vegetal que obtuvo mayor riqueza de arañas. El índice de Pielou (J’) alcanzó su valor más alto en 
el juncal (0,84 bits·ind-1) y la dominancia de Simpson (C) mostró su valor más alto en el gramadal dulce (0,55 bits·ind-1). 
El índice cualitativo de Jaccard presentó una similitud del 43%, y el índice cuantitativo de Morisita-Horn mostró una 
similaridad del 68% entre formaciones vegetales. Las familias Lycosidae (50,65%), Sicariidae (17,53%) y Araneidae 
(14,94%) fueron las tres familias más abundantes, constantes y presentaron una distribución amontonada. Con relación 
al gremio trófico cualitativamente dominante en orden decreciente al porcentaje de familias fue: Cazadores errantes 
(CAE) (50%) > Cazadores al acecho (CAA) (20%) = Tejedoras de telas tridimensionales (TTT) (20%) > Tejedoras de 
telas orbiculares (TTO) (10%); sin embargo, por el número de especímenes fue: CAE (79%) > TTO (15%) > CAA (4%) 
> TTT (2%). Según los índices no paramétricos (Chao 2 y Jack 1), la curva de acumulación de familias de arañas nos 
reveló que los métodos empleados registraron entre 85% a 97,16% de las familias presentes. Se analiza la posibilidad del 
uso de las arañas como indicadoras de calidad ambiental.

Palabras clave: Aracnofauna – gramadal salado – humedales – Lycosidae
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar a las arañas 
(Arachnida: Araneae) asociadas a formaciones vegetales 
en el refugio de vida Silvestre Pantanos de Villa, Lima, 
Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa se 
encuentra en el departamento y provincia de Lima, 
distrito de Chorrillos (12°59’42” – 12°13’18” LS y 
76°58’42” – 76°59’42” LN). Según Brack & Mendiola 
(2010), pertenece a la ecorregión de Desierto Costero; 
con temperaturas promedio de 15-17 °C y una extensión 
de 263,27 has, y es el único refugio de vida ubicado dentro 
del casco urbano de Lima. Debido a sus características 
especiales, se observa una variedad de suelos de diferente 
composición (Lizarzaburu, 1992). 

Descripción de hábitats muestreados (Alarcón & 
Iannacone, 2014; Aponte et al., 2018).

El presente estudio se realizó en las siguientes formaciones 
vegetales: juncal, gramadal salado, gramadal dulce, 
herbazal de salicornia y arenal, a continuación, se 
describen dichas comunidades:

Juncal (JUN): Se ubicó en suelos de substratos inundados, 
muy cercanos a los cuerpos de agua, al totoral y gramadal. 
Esta comunidad vegetal puede alcanzar una altura de 
metro a metro y medio con coberturas cercanas al 100%. 
Su característica principal es la presencia de ciperáceas 
como Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart “junco”, 
Cyperus laevigatus L. “junquillo”, Eleocharis geniculata 
(L.) Roem. & Schult. y la poácea Paspalum vaginatum Sw.

Gramadal salado (GSAL): Es la formación vegetal que 
abarca mayor superficie, se ubicó en suelos arenosos 
formando manojos o almohadillas de la poácea 
Distichlis spicata (L.) Greene (grama salada) de un 
metro de alto. También se encontraron asociadas a 
esta comunidad algunas plantas introducidas como la 
palmera Washingtonia robusta H. Wendl. (Arecaceae) y la 
casuarina, Casuarina equisetifolia L. (Casuarinaceae).

Gramadal dulce (GDUL): Su principal característica 
es la presencia de P. vaginatum Sw. (grama dulce), de 20 
a 50 cm de altura, en algunas zonas forma asociaciones 
con algunas especies suculentas como Heliotropium 
curassavicum L. (Boraginaceae) y Sesuvium portulacastrum 
(L.) L. (Aizoaceae).

Herbazal de Salicornia (SAL): La especie dominante de 
esta comunidad fue Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott 
(Amaranthaceae). Es un área de vegetación pequeña, 
asociada con la grama salada (D. spicata (L.) Greene), se 
encuentra en suelos salinos.

Arenal (ARE): Área situada muy próxima al cerco que 
rodea los Pantanos de Villa, de suelo arenoso y escasa 
vegetación, principalmente compuesto por S. fruticosa.

Trampas de intercepción de suelo (pitfall traps): El 
estudio se realizó durante el período húmedo, del 6 al 
12 de octubre de 2006. Se efectuó un muestreo con 
20 trampas de intercepción (pitfall traps) (Brown & 
Matthews, 2016; Boetzl et al., 2018), de 23 cm de altura 
por 10 cm de diámetro y con una solución de formol al 
4% (Iannacone & Montoro, 2002), por cada formación 
vegetal. En estos puntos se realizó hoyos en el suelo 
con la ayuda de una espátula, colocándose cada 2 m de 
distancia una de la otra partiendo de una trampa central, 
las restantes se colocaron alrededor formando una tela de 
araña (Iannacone & Alvariño, 2006). Las arañas colectadas 
fueron acondicionadas en viales herméticamente cerrados 
con alcohol etílico al 70% como fijador y preservante. 
La identificación taxonómica de la aracnofauna se realizó 
a nivel de familia según Aguilera & Casanueva (2005), 
Benamú (2007) y Jocqué & Dippenaar-Schoeman 
(2007).

Posición Trófica: La catalogación de las familias de 
arañas en gremios alimentarios: cazadores errantes 
(CAE), cazadores al acecho (CAA), tejedoras de telas 
tridimensionales (TTT) y tejedoras de telas orbiculares 
(TTO) se llevó a cabo empleando los criterios propuestos 
por Uetz et al. (1999) y a Cardoso et al. (2011).

Índice de constancia: Con el objetivo de verificar la 
constancia de cada familia en las diferentes formaciones 
vegetales, fue determinado el índice de constancia (IC) 
(Sampaio et al., 2002). Las familias fueron consideradas 
constantes (C) cuando fueron registradas en más del 
50% de las formaciones vegetales, comunes (c) cuando 
se presentaron entre un 10 y 50%, y finalmente raras (r) 
hasta en un 10% (Iannacone & Alvariño, 2007).

Análisis de datos

Se calculó la diversidad alfa (riqueza específica y estructura 
poblacional) mediante los siguientes índices: Riqueza 
específica (S) que viene a ser el número total de familias 
obtenidas en cada formación vegetal muestreada; el índice 
de diversidad Shannon-Wiener H’ = -ΣpiLnpi (bits·ind-1) 
siendo (pi) = ni/N donde (ni) = número de individuos en 
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cada formación vegetal, (N) = número total de individuos, 
y Ln=logaritmo neperiano (Camargo, 1999); y el índice 
de equidad de Pielou (J’) que mide la proporción de la 
diversidad observada con relación a la máxima diversidad 
esperada (Pielou, 1969), varía de 0 a 1 y se calcula de 
la siguiente manera J’=H’/Ln(S) (bits·ind-1). También se 
utilizó el índice de dominancia de Simpson (C), que varía 
entre 0 y 1, y cuya fórmula es: C= 1-Σ (ni/N)2 en el que 
“n” representa el número de ejemplares de cada taxa y 
“N” el número total de ejemplares en la muestra, siendo 
el valor equivalente a 1 como el de máxima diversidad.

Se calculó la diversidad beta (similaridad entre 
comunidades vegetales a nivel de familias), con una 
amplia gama de índices, del cual se eligió a los que 
presentaron mayor coeficiente de determinación (r2); 
cualitativamente se utilizó el índice de Jaccard (Ij)= 
c/ a+b-c, donde a= número de familias presentes en 
la comunidad A, b= número de familias presentes en 
la comunidad B y c= número de familias presentes en 
ambas comunidades, varía de 0 cuando no hay familias 
compartidas entre ambas formaciones, hasta 1 cuando 
ambas formaciones tienen la misma composición de 
familias y cuantitativamente se utilizó el índice de 
Morisita-Horn (IM-H)= 2∑(anixbnj)/(da+db)aNxbN, 
donde ani=número de individuos de la i-ésima familia en 
el sitio A (comunidad), bnj= número de individuos de la 
j-ésima familia en el sitio b (comunidad), da= ∑(ani)

2/
aN2 y db= ∑(bnj)

2/bN2 (Moreno, 2001; MINAM, 2015).

Además, se utilizaron dos procedimientos no paramétricos 
para estimar la riqueza de familias de este ecosistema: 
Chao 2 y Jacknife de primer orden (Jack 1), se determinó 
la distribución espacial (al azar, agregada o uniforme) 
para las tres familias de arácnidos más importantes en el 
ecosistema, utilizando el criterio del índice de dispersión 
ID=S2/X (Varianza / Promedio de individuos); y, por 
último, se realizó la curva de acumulación de familias 
(Moreno, 2001).

Con los resultados obtenidos en campo se elaboró una 
base de datos en Microsoft Office Excel 2016, el análisis 
estadístico y los dendrogramas se realizaron con el 
programa Palaeontological statistics software package for 
education and data analysis PAST 3.0 (Hammer et al., 
2001). La curva de acumulación de especies fue realizada 
con los programas EstimateS ver. 9.1.0 (Colwell, 2013).

Aspectos éticos: Los procedimientos de colecta de la 
diversidad de arañas siguió las pautas de la “Institutional 
Animal Care and Use Committee” (IACUC) (APA, 
2012), minimizando el número de los organismos 
empleados, repeticiones y empleando las tres Rs “Rs-

reemplazamiento, reducción, y refinamiento, y la 
resolución 2558-2018-CU-UNFV que incluye el código 
de ética para la investigación en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal (UNFV). La colecta de insectos 
siguió lo señalado por el SERFOR (Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre) del Perú que establece los 
lineamientos para la investigación científica de fauna 
silvestre (Resolución de Dirección ejecutiva Nº060-2016 
SERFOR-DE). Para la colecta en campo se minimizó 
el impacto en la abundancia de las especies para que sea 
mínima (Costello et al., 2016).

Conflictos de interés: Los autores declaran que no 
presentan ningún conflicto de interés. 

RESULTADOS

Caracterización general de la aracnofauna

Se colectó un total de 154 especímenes distribuidos en 
10 familias, donde destacaron las familias Lycosidae, 
Sicariidae y Araneidae por las cantidades de especímenes 
colectados. Se encontraron 2 familias de arañas que 
solo presentaron un sólo individuo. Con relación a la 
posición trófica, el gremio alimentario cualitativamente 
dominante en orden decreciente al porcentaje de familias 
fue 50% para los cazadores errantes, 20% para los 
cazadores al acecho y tejedoras de telas tridimensionales, 
y 10% para las tejedoras de telas orbiculares; sin embargo, 
por el número de especímenes se obtuvo un 79% para 
los cazadores errantes, 15% para las tejedoras de telas 
orbiculares, 4% para los cazadores al acecho, y el 2% para 
las tejedoras de telas tridimensionales (Tabla 1).

Aracnofauna presente en cada formación vegetal

Para la formación vegetal juncal se capturó un total de 
24 arañas. La familia más abundante fue Sicariidae 
seguido por Lycosidae, mientras que las familias menos 
representadas fueron Araneidae, Oxyopidae y Pisauridae 
(las que presentaron dos individuos bajo esta técnica de 
colecta). La aracnofauna analizada en esta formación 
vegetal fue cualitativamente dominada por los cazadores 
errantes (60%). En el gramadal salado se analizó un total 
de 42 individuos, se observó a la familia Lycosidae como 
la más abundante seguido por las familias Araneidae y 
Sicariidae, acumulando éstas tres familias el 66,67% 
del total colectado. Fue la unidad de vegetación donde 
se colectó la mayor riqueza de familias de arañas. Por el 
número de familias, la aracnofauna dominante también 
perteneció a los cazadores errantes (50%). Para el gramadal 
dulce se obtuvo un total de 49 especímenes. La familia 
Lycosidae fue la más abundante, seguido de las arañas de 
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la familia Sicariidae. El gremio ecológico cualitativamente 
dominante fueron los cazadores errantes (50%). La 
aracnofauna presente en el Herbazal de salicornia fue 
de 29 arácnidos; de igual manera, los licósidos fueron 
los más predominantes, seguidos por las familias 
Araneidae y Sicariidae. Con relación a la posición trófica, 
cualitativamente predominaron los cazadores errantes 
(60%). El arenal presentó un total de 10 especímenes, 
siendo la familia Lycosidae la más abundante seguida 
por la familia Araneidae. Los cazadores errantes (60%), 
dominaron por el número de familias (Tabla 1).

La figura 1 nos indica la variación espacial del número de 
especímenes totales de las familias Lycosidae, Sicariidae 
y Araneidae con relación a las formaciones vegetales 
muestreadas en Pantanos de Villa. Se observó que las 
arañas de la familia Lycosidae tuvieron preferencia por 
el gramadal dulce y el herbazal de salicornia. La familia 
Sicariidae mostró mayor afinidad por el juncal y no 
teniendo presencia en el arenal. Por otro lado, la familia 
Araneidae presentó una población alta en el gramadal 
salado y minimizando su presencia en el arenal y juncal. 

Posición trófica de las arañas presentes en Pantanos 
de Villa

Con respecto a los gremios tróficos, cuantitativamente, 
la figura 2 nos muestra a las arañas cazadoras errantes 
(CAE) dominando en todas las formaciones vegetales del 
área evaluada. Poblaciones similares de arañas cazadoras 
al acecho (CAA) se observaron en el juncal, gramadal 
salado y dulce, mientras que en el arenal disminuyó 
dicha población. Las arañas tejedoras de telas orbiculares 
(TTO) predominaron en el gramadal salado seguido por 
el herbazal de salicornia, sin embargo, su valor disminuyó 
en las tres formaciones vegetales restantes. Por otra parte, 
las arañas tejedoras de telas tridimensionales (TTT) 
fueron la población menos abundante en cada una de las 
formaciones vegetales muestreadas, llegando a su valor 
más alto en el gramadal salado.

Índice de constancia

De las 10 familias de arañas colectadas, cuatro fueron 
consideradas constantes (en + 50% de las formaciones 
vegetales), cuatro fueron familias comunes (entre 10 y 50 
% de las formaciones vegetales) y dos son consideradas 
familias raras (<10% de las formaciones vegetales). Las 
cuatro familias constantes fueron, en orden decreciente: 
Lycosidae, Sicariidae, Araneidae y Pisauridae (Tabla 1).

Diversidad alfa

El índice de Shannon - Wiener mostró su mayor valor 
en la comunidad de gramadal salado, y obtuvo su menor 
valor en el gramadal dulce. Por otro lado, el índice de 
Pielou (J’) alcanzó su valor más alto en el juncal. En base 
a la dominancia de Simpson (C`) mostró su valor más 
alto en el gramadal dulce (Figura 3).

Diversidad beta

El dendrograma, obtenido a través del índice de Jaccard, 
nos mostró al juncal y al gramadal dulce similares en 
un 83%. Todas las estaciones muestreadas presentaron, 
cualitativamente, una similitud del 43% de familias 
colectadas (Figura 4). Para las cinco estaciones espaciales 
muestreadas, a nivel de familias, el índice de Morisita-
Horn indicó una alta similaridad entre el herbazal de 
salicornia y el arenal (94%). Todas las estaciones evaluadas 
son similares en un 68% en la composición de familias de 
arañas (Figura 5).

Estimadores de la riqueza, distribución espacial y 
curva de acumulación

Por otra parte, los dos procedimientos no paramétricos 
para estimar la riqueza específica, a nivel de familias en 
este humedal costero: Chao-2 y Jack-1, para la comunidad 
de aracnofauna de Pantanos de Villa, obtuvieron valores 
de 10,4 y 11,6, respectivamente (Figura 6), lo que indica 
que se requiere un 3,84% y un 13,79% de esfuerzo de 
muestreo adicional.

En el ecosistema, para las familias Lycosidae, Sicariidae 
y Araneidae, se observó una distribución espacial 
amontonada, esto se debe a que presentaron valores 
mayores a la unidad en relación al índice de dispersión, 
ID=Varianza/Promedio del número de individuos (Tabla 
2).

La curva de acumulación por familias de arañas se ajustó 
al modelo de Clench en un 99%, y nos evidenció una 
calidad de inventario del 85%, sin embargo, para obtener 
el 95% de fauna aracnológica de Pantanos de Villa se 
debieron agregar 12 sistemas de trampeo más o 240 
trampas pitfall adicionales (Figura 6).
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Tabla 1. Familias de arañas colectadas por la técnica indirecta de pitfall traps, su posición trófica e índice de constancia en 
el Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa, Lima – Perú. JUN= Juncal. GSAL= Gramadal Salado. GDUL= Gramadal 
dulce. SAL= Herbazal de salicornia. ARE= Arenal. PT= Posición trófica. CAE= Cazadores errantes. CAA= Cazadores al 
acecho. TTT= Tejedoras de telas tridimensionales. TTO= Tejedoras de telas orbiculares. IC= Índice de constancia. C= 
Constante. c= Común. r= Raro.

FORMACIONES VEGETALES TOTAL PT IC

ORDEN FAMILIA JUN % GSAL % GDUL % SAL % ARE %

ARANEAE

Araneidae 2 8,33 10 23,81 2 4,08 7 24,14 2 20 23 TTO C
Sicariidae 10 41,67 06 14,29 9 18,37 2 6,90 27 CAE C
Lycosidae 8 33,33 12 28,57 35 71,43 18 62,07 5 50 78 CAE C
Salticidae 7 16,67 1 3,45 1 10 09 CAE c

Oxyopidae 2 8,33 1 2,38 1 2,04 04 CAA c
Sparassidae 1 2,38 01 CAE r
Pholcidae 1 2,38 1 3,45 02 TTT c
Ctenidae 1 2,38 1 2,04 1 10 03 CAA c
Desidae 1 2,38 01 TTT r

Pisauridae 2 8,33 2 4,76 1 2,04 1 10 06 CAE C
Individuos (%) 24 100 42 100 49 100 29 100 10 100 154

Número de familias (S) 5 10 6 5 5 10

Figura 1. Variaciones poblaciones espaciales de tres familias de arañas más abundantes presente en los Pantanos de Villa, 
Lima – Perú. JUN= Juncal. GSAL= Gramadal Salado. GDUL= Gramadal dulce. SAL= Herbazal de salicornia. ARE= 
Arenal.

Lycosidae
Sicariidae
Araneidae
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Figura 2. Abundancia relativa de los gremios tróficos de la aracnofauna presente en Pantanos de Villa, Lima – Perú. 
JUN= Juncal. GSAL= Gramadal Salado. GDUL= Gramadal dulce. SAL= Herbazal de salicornia. ARE= Arenal.

Figura 3. Diversidad alfa (bits·ind-1) para la aracnofauna colectada en Pantanos de Villa, Lima - Perú. JUN= Juncal. 
GSAL= Gramadal Salado. GDUL= Gramadal dulce. SAL= Herbazal de salicornia. ARE= Arenal.

Simpson
Shannon
Pielou

TTT
CAA
CAE
TTO
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Figura 4. Análisis de agrupamiento, según el índice de Jaccard (r2=0,92), para cinco formaciones vegetales presente en 
el Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa. JUN= Juncal. GSAL= Gramadal Salado. GDUL= Gramadal dulce. SAL= 
Herbazal de salicornia. ARE= Arenal.

Figura 5. Análisis de agrupamiento, según el índice de Morisita - Horn (r2=0,85), para cinco formaciones vegetales 
presente en el Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa, Lima – Perú. JUN= Juncal. GSAL= Gramadal Salado. GDUL= 
Gramadal dulce. SAL= Herbazal de salicornia. ARE= Arenal.
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DISCUSIÓN

El presente trabajo de investigación reportó diez familias 
de arañas, como parte del componente de invertebrados 
presentes en el Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa, 
Lima, Perú; sin embargo, se tienen como antecedentes las 
investigaciones realizadas por Duárez (1998) y Paredes 
(2011), donde se registraron 13 y 20 familias de arañas, 
respectivamente. Con respecto a lo reportado por Duárez 
(1998), se tiene en común el registro de 5 familias de 
arácnidos (Araneidae, Sicariidae, Oxyopidae, Salticidae 
y Lycosidae); por otra parte, con respecto a Paredes 
(2011) se tiene en común la colecta de las siguientes 
seis familias de arañas: Araneidae, Sicariidae, Lycosidae, 
Salticidae, Oxyopidae y Pholcidae. Se tienen diversas 
investigaciones, alrededor del mundo, sobre arañas en 
humedales: Komposch (2000) evaluó la aracnofauna del 
humedal austríaco Hörfeld-Moor utilizando trampas de 
luz, de caída y captura manual reportando 14 familias de 
arácnidos, de los cuales se tienen en común a las familias 
Araneidae, Lycosidae, Pisauridae y Salticidae. Cummins 
(2007), en el humedal Paint Creek (Michigan – EE.UU), 

llegó a capturar 6 familias de arañas durante 5 meses de 
trabajo en campo, de los cuales sólo dos familias de arañas 
(Lycosidae y Salticidae) fueron comunes con el presente 
estudio. En los humedales de Kerkini (Macedonia), Keer 
et al. (2010) reportaron 35 familias de arañas, a través 
de la utilización de trampas pitfalls, trampas de atracción 
color amarillo, método de golpeo, colecta manual, colecta 
con red entomológica y trampas de intersección de vuelo 
Malaise; con respecto al número de familias compartidas 
entre ambos humedales tenemos a: Araneidae, Lycosidae, 
Pisauridae, Oxyopidae, Sparassidae y Salticidae. 
Alexandar (2013) colectó 3 familias de arañas en el lago 
Ousteri (India), a través de la colecta manual y el bateo 
de follaje, teniendo en común, con el presente trabajo 
de investigación, a las familias Lycosidae y Sparassidae. 
La diferencia en el número de familias reportadas, 
con respecto a las investigaciones preliminares, se 
podría deber principalmente, a las diferencias en las 
metodologías de capturas de dichos organismos, la 
temporada de evaluación, entre otras variables propias 
de cada investigación. Además, se difiere a las siguientes 
familias como comunes de colectar en los humedales: 

Figura 6. Curva de acumulación en base al modelo de Clench a un 95% y estimadores de riqueza de familias de arañas 
(Chao-2 y Jack-1) colectadas en los Pantanos de Villa – Perú.

Tabla 2. Valores de distribución espacial (S2/Promedio de individuos) para las tres familias de arañas más abundantes 
presentes en los Pantanos de Villa. S2= Varianza, ID= Índice de dispersión, X2= Chi cuadrado. A= Distribución 
amontonada.

Familia Media S2 ID X2 Tipo de distribución
Araneidae 4,6 13,8 3 12,00 A
Sicariidae 5,4 18,8 3,48 13,93 A
Lycosidae 15,6 141,3 9,06 36,23 A
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Araneidae, Lycosidae, Salticidae, posiblemente actuando 
como indicadores de calidad ambiental en el humedal de 
Pantanos de Villa (Gravesen, 2000). 

Spiller et al. (2018) señala que la abundancia y diversidad 
de los Araneae es altamente sensible a cambios en 
un ecosistema, y depende de varios factores como: 
disponibilidad de alimentos, depredación, estructura 
de la vegetación, precipitación, temperatura, humedad, 
viento, luminosidad, entre otros (Canals et al., 2015; 
Almada & Sarquis, 2017). También señala que la 
cobertura vegetal ocasiona cambios en la riqueza de 
especies de Araneae, y por ende las arañas serían un 
grupo potencial para ser empleado como bioindicador 
de calidad ambiental (Spiller et al., 2018). En el presente 
trabajo se observó el efecto de la estructura y cobertura de 
la vegetación del humedal en la preferencia de las diversas 
familias de arañas a diferentes comunidades vegetales. Las 
familias Lycosidae, Sicariidae y Araneidae fueron las tres 
familias más abundantes, constantes y presentaron una 
distribución amontonada. La familia Sicariidae mostró 
una mayor afinidad por el juncal. La familia Araneidae 
presentó una población alta en el gramadal salado. 

Lycosidae, la familia más abundante del presente estudio, 
está bien adaptada a ambientes áridos (Bizuet-Flores 
et al., 2015). Esta familia de arañas se encuentra en el 
humedal Pantanos de Villa que está dentro del ecosistema 
árido del desierto del pacífico costero. Las arañas lobo 
(Lycosidae) son consideradas modelos adecuados para 
diversos aspectos ecológicos, incluyendo la influencia 
de las condiciones ambientales. Además consideran que 
las arañas lobo se han convertido en la familia de arañas 
más estudiada hasta la fecha (Hein et al., 2015). Nuestros 
resultados coinciden con otros estudios, donde Lycosidae 
se caracteriza por presentar especies altamente activas 
sobre la superficie terrestre, y por ser una de las familias de 
arañas más abundante en los monitoreos de organismos de 
suelo en diferentes ecosistemas, presentando variaciones 
en sus patrones de abundancia espacial (Arana-Gamboa et 
al., 2014; Almada & Sarquis, 2017). La familia Lycosidae 
presentó una mayor preferencia por el gramadal dulce y 
el herbazal de salicornia, encontrando una mejor calidad 
de hábitat en estos ambientes y favoreciendo una mayor 
abundancia. 

La familia Araneidae presentó una población alta en el 
gramadal salado. Aponte et al. (2018) señala que es la 
comunidad más extensa del humedal, dominada por D. 
spicata, estrato herbáceo bajo, de 20 a 60 cm de altura y 
se desarrolla sobre suelos arenosos que no retienen agua. 
La elevada riqueza de Araneidae, encontrada en esta 
investigación, es de esperarse al ser una familia con alto 

número de especies a nivel global (Achitte-Schmutzler et 
al., 2016). Las arañas constructoras de telas orbiculares 
como Araneidae “incrementan su abundancia con la 
cantidad de estructuras disponibles y dispersión de las 
mismas en el hábitat, utilizadas para la fijación de las 
telas” (Achitte-Schmutzler et al., 2016).

El índice de Pielou alcanzó su valor más alto en el 
juncal. Numerosos estudios han demostrado que una 
mayor complejidad estructural de la vegetación, por lo 
general resulta en una mayor diversidad de arañas, lo 
que podría explicarse por una mayor variedad de nichos 
disponibles dentro de una vegetación más compleja con 
menor perturbación (Paschetta et al., 2012; Štokmane 
& Spuņģis, 2016). El juncal que se ubicó en suelos de 
substratos mayormente inundados presentó los mayores 
valores del índice de Pielou. Aponte et al. (2018) que los 
juncales puros con la especie dominante S. americanus 
o mixtos con otras especies, pueden ocasionar la 
acumulación de montículos de uno y medio a dos metros 
de altura con gran acumulación de biomasa seca en la 
base ocasionando una cobertura del suelo. El junco por 
ende, puede proporcionar diferentes microhábitats, lo 
que conlleva a una mayor diversidad de arañas. La familia 
Sicariidae mostró una mayor afinidad por esta comunidad 
vegetal. 

El gremio trófico dominante en los Pantanos de Villa, fue 
el de Cazadores errantes (CAE) conformado por cinco 
familias: Sicariidae, Lycosidae, Salticidae, Sparassidae 
y Pisauridae. Bizuet-Flores et al. (2015) al evaluar la 
diversidad de arañas que habitan el suelo según el tipo de 
vegetación en un valle de México, encontró que el gremio 
de las cazadoras errantes fue el más numeroso en todos 
los tipos de vegetación. Estos autores señalan que tanto 
la vegetación como la humedad, ofrecen condiciones 
adecuadas, donde las especies de este gremio trófico 
de arañas pueden encontrar refugio en estos ambientes 
desérticos. También señalan que el tipo de trampa que 
utilizaron captura más individuos de cazadores de suelo 
que de otros gremios tróficos (Bizuet-Flores et al., 2015). 

El orden Araneae, y en especial las arañas cazadoras 
errantes que habitan el suelo han sido incluidas como un 
componente para determinar un índice de biodiversidad 
de suelo de “Biodiversidad Amigo” (“Soil Biodiversity 
Index of “Biodiversity Friend” (SBI-bf )”) (Caoduro et al., 
2014), y en el índice sintético de calidad de suelo (IBQS) 
basado en comunidades de macro-invertebrados (Ruiz et 
al., 2011). Las arañas, pueden ser incluidas dentro de los 
artrópodos bioindicadores de calidad ambiental, tanto 
como indicadores ecológicos o de diversidad (Spiller et 
al., 2018), debido a que son sensibles a los cambios y 
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responden rápidamente, y son comúnmente muestreados 
en ambientes altamente heterogéneos. El potencial como 
bioindicador de las arañas se deriva principalmente de 
las características típicas de estos artrópodos: abundantes 
y ubicuos, depredadores obligados, explotación de 
diferentes nichos ecológicos y, de acuerdo con sus 
estrategias de caza diversificadas, y múltiples, pueden 
reflejar la complejidad de un ecosistema (Paschetta et al., 
2012).
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