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“El dragón es invisible, de acuerdo, pero aparecen  
huellas en la harina cuando usted mira”

Carl Sagan

“La ciencia no es una persecución despiadada de información objetiva.  
Es una actividad humana creativa, sus genios actúan más como artistas  

que como procesadores de información”

Stephen Jay Gould
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Prólogo

De todas las profesiones o disciplinas en el mundo moderno, pocas logran 
despertar nuestra curiosidad y fascinación como lo hace la paleontología: 
el estudio de los organismos a través del tiempo por medio de los fósi-
les y otros rastros de su existencia. Sin importar las particularidades de 
nuestras vidas, y bien seamos jóvenes o adultos, los fósiles tienen el poder 
de atrapar nuestra imaginación—tanto individual como colectiva—y acer-
carnos de forma única a un pasado remoto al que de otra forma nos sería 
imposible acceder.

Gracias a numerosos hallazgos a lo largo del territorio nacional duran-
te el último siglo, podemos reconocer a Colombia como un paraíso paleon-
tológico. Fósiles icónicos como Callichimaera, Titanoboa, y Padillasaurus, y 
yacimientos de talla mundial como las capas con grandes reptiles marinos 
en Villa de Leiva y regiones aledañas o las faunas del Mioceno de La Venta 
en el ‘Desierto de La Tatacoa’, son solo un reflejo de la biodiversidad que ha 
caracterizado a nuestro país desde hace más de 200 millones de años. Hoy 
en día, Colombia es reconocida como una de las regiones más mega-diver-
sas. Sin embargo, como si se tratara de la más reciente página de un vasto 
libro que aún se está escribiendo, esta diversidad actual es tan solo una 
fracción de una historia mucho más profunda y con muchas más páginas 
y capítulos escritos en el registro geológico, del cual aún hay mucho por 
descubrir y aprender a leer.

Recuerdo cuando visité la fosilífera Villa de Leiva por primera vez sien-
do aún un niño, por allá en la época cuando los portátiles, los celulares, o 
inclusive el internet aún no existían. Durante ese viaje, visitamos algunos 
museos locales donde se exponían un sinnúmero de fósiles de plantas y 
animales, entre los que sobresalían los ammonites—esos moluscos mari-
nos enrollados en espiral que, aunque a primera vista recuerdan a los cara-
coles, estaban emparentados con los calamares y los pulpos—y, evidente-
mente, las imponentes osamentas de varios reptiles marinos. Después de 
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finalmente haber conocido en persona lo que era un fósil, al regresar a casa 
quise aprender más sobre paleontología y saciar parte de la curiosidad des-
pertada por aquellos tesoros en roca. ¿Por qué algunos reptiles marinos te-
nían el cuello largo y la cabeza pequeña, mientras que otros de sus parien-
tes tenían cuellos cortos y cabezas enormes? ¿Qué comían? ¿Cómo vivían? 
¿Por qué se extinguieron?... Desafortunadamente, en esa era pre-internet, 
poco o nada de acceso podría tener un niño (o incluso la mayoría de los 
adultos) a información relacionada con los fósiles de Colombia, sumado 
a que aún poco se estudiaba la paleontología en el país. ¿Cuan diferente 
y enriquecedora  hubiera sido esa experiencia de haber tenido acceso a 
material de divulgación que, de forma sencilla, didáctica, y educativa, nos 
hubiera permitido ahondar en tan apasionante tema?

En el libro “Reptiles Fósiles de Colombia”, su autor, Luis Gonzalo Ortiz-
Pabón, Licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional de 
Colombia, nos ofrece un espectacular resumen gráfico y didáctico del 
registro paleontológico de los reptiles en el territorio nacional desde hace 
más de 200 millones de años. Este material se suma a algunas iniciativas 
recientes de enseñanza de la paleontología en Colombia, como lo son los 
libros “Hace tiempo: un viaje paleontológico ilustrado por Colombia” 
y “Mi primer libro de Monstruos marinos”. Así, el libro “Reptiles Fósiles 
de Colombia” se convierte en un valioso aporte al conocimiento y a la 
enseñanza del patrimonio paleontológico del país, al brindarnos un 
material divulgativo de referencia que puede ser distribuido en colegios, 
escuelas, museos, y demás espacios educativos del país, alcanzando a 
estudiantes de edades escolares y a adultos en general.

Los fósiles nos ofrecen un vistazo hacia el pasado, nos recuerdan lo frá-
gil que es la vida, que la extinción es para siempre, y que el presente es la 
clave del pasado y viceversa. Esperamos, pues, que este libro se convierta 
en un referente para quienes deseen ahondar en el tema de la paleontolo-
gía, y contribuir al desarrollo de un sentido de pertenencia y apropiación 
del conocimiento paleontológico en nuestro país.

Javier Luque
Harvard University



15

Introducción

Los reptiles son un grupo que actualmente se distribuye en todo el mun-
do y por lo general sus características no son ajenas para nadie. Sin em-
bargo, en el pasado remoto existieron otros reptiles, y no me refiero 
solamente a los tan mencionados dinosaurios que vivieron durante una 
parte de la historia de la vida en la Tierra, sino que hablo de otras formas 
de reptiles que también tuvieron lugar en el pasado y sus fósiles tienen 
la capacidad de maravillar a niños y grandes cada día más, incluso más 
de lo que pueden llegar a maravillar los famosos dinosaurios.

Los llamados reptiles que en términos más técnicos se conocen 
como saurópsidos, son un grupo de vertebrados que se originó hace 
aproximadamente 320 millones de años durante el Carbonífero Supe-
rior en la Era Paleozoica. Este grupo dio origen a diferentes linajes, algu-
nos de ellos se han extinto a lo largo del tiempo profundo, tal como los 
reptiles marinos del Mesozoico o los dinosaurios no avianos, pero otros 
linajes sobreviven hasta el día de hoy, como las tortugas, los cocodrilos, 
las serpientes, las lagartijas y las aves, sí, así es, las aves son reptiles, de 
hecho, son descendientes directos de los terópodos, aquellos dinosau-
rios carnívoros que caminaban sobre sus dos patas traseras y que bien 
conocemos por ciertas películas. Para comprender las relaciones entre 
los reptiles actuales y extintos, y cómo se han dado sus cambios a lo 
largo del tiempo, sugiero que revises el árbol de parentesco de los sau-
rópsidos que se encuentra en la página 17.

Por otra parte, Colombia es un territorio que a lo largo del tiempo 
profundo ha estado expuesto a dinámicas geológicas que han moldea-
do su topografía, permitiendo la diversificación de ecosistemas, ejem-
plos de ello son, la fractura de Pangea y por tanto la separación entre 
Suramérica y África hace aproximadamente 240 millones de años; el mar 
de aguas poco profundas en el cual estaba sumergida la actual Colombia 
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hasta hace al menos 66 millones de años; un bosque tropical conectado 
por sistemas complejos de lagos y ríos, algo similar a la selva amazónica 
actual, que ocupaba casi la totalidad del país y que tuvo lugar hace apro-
ximadamente 13 millones de años; la formación del istmo de Panamá 
que permitió el gran intercambio de especies entre Norte y Suramérica 
hace 2.5 millones de años; o el levantamiento de las tres cordilleras que 
ha tenido lugar en diferentes momentos desde el Cretácico hasta hoy.

Estos cambios en la estructura del país han causado la proliferación 
constante de diversos grupos de organismos, y  es justamente a partir 
del hallazgo de sus fósiles que se ha logrado comprender cada vez más 
la relación entre especies a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, 
pues una especie da origen a otra u otras y estas a su vez darán origen 
a otras siguientes y así sucesivamente, a partir del mecanismo llamado 
evolución.

De este modo, el registro de saurópsidos fósiles que presenta 
Colombia hasta el momento, tiene una historia de aproximadamente 201 
millones de años desde el Jurásico Temprano hasta el Pleistoceno que 
llegó a su final al menos hace 12.000 años. Esta historia se ha reconstruido 
con todos los hallazgos fósiles realizados en los departamentos de 
Santander, Tolima, Cesar, La Guajira, Boyacá, Cundinamarca y Huila, 
como podrás observarlo en el Mapa de Hallazgos que se encuentra en la 
página 18, demostrando así que los reptiles que habitaron este territorio, 
han presentado diversas formas y adaptaciones que resultan increíbles, 
como tortugas y serpientes gigantes, cocodrilos bípedos o con aletas, 
caimanes de enormes tamaños, majestuosas aves, reptiles marinos 
aterradores, enormes saurópodos, ágiles terópodos, pterosaurios con 
dientes,  y por supuesto grupos que sobreviven hasta el día de hoy. 

Por lo anterior, Reptiles Fósiles de Colombia presenta un recuento de 
algunos saurópsidos hallados en el país, ofreciendo así, un aporte a la 
divulgación del patrimonio paleontológico de la nación, el amor por el 
conocimiento y el valor intrínseco que tiene el territorio que hoy habita-
mos millones de colombianos.

¡A excavar!
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Árbol de parentesco

En esta imagen se observa como los saurópsidos que surgen durante el Carbonífero hace al 
menos 358 millones de años, dieron origen a otros linajes a lo largo de diferentes periodos de 
tiempo. Algunos de estos grupos se han extinto y otros sobreviven hasta hoy. Cabe aclarar que 
esta escala cronográfica no es proporcional a los rangos reales de tiempo, se usó de esta manera 
para enseñar la evolución del grupo Sauropsida de una forma didáctica.
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Este mapa presenta los departamentos de Colombia en los cuales se han hallado vestigios de 
reptiles que vivieron en el pasado. Cada silueta representa el linaje de saurópsidos fósiles que 
pertenecen a estas localidades.

Mapa de hallazgos

Santander La Guajira

Boyacá

Cundinamarca

Huila

Tolima

Cesar
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Cómo leer este libro

Convenciones
1. Ubicación taxonómica.

2. Especie (Nombre científico).

3. Descripción del organismo.

4. Referencia principal (Puedes consultarla en la bibliografía).

5. Escala temporal a la cual corresponde la especie o el grupo.

6. Dato curioso sobre la especie.

7. Ilustración reconstructiva del fósil.

8. Tamaño del organismo comparado con un ser humano.

9. Ubicación temporal del organismo.

10. Mapa del departamento, señalando el municipio donde se 
llevó a cabo el hallazgo.

11. Contexto geológico del hallazgo.

12. Ficha técnica.

13. Dónde, cuándo, quíenes realizaron el hallazgo y dónde se 
encuentra actualmente el fósil.

~15 Ma.
Langhiense

~20 Ma.
Burdigaliense

~23 Ma.
Aquitaniense

Suborden: Serpentes Familia: Aniliidae
Género: Colombophis Especie: C. portai

Colombophis portai
Esta serpiente extinta tenía 
su cuerpo cubierto por 
grandes escamas. Su hábitat 
fueron los bosques tropicales 
donde cohabitaba con los 
demás organismos del 
Mioceno Medio del territorio 
colombiano. Se infiere que 
vivía bajo restos vegetales 
o suelo suelto y su dieta se 
conformaba principalmente 
por pequeños vertebrados 
como lagartos, peces, 
roedores u otras serpientes. 

Puedes consul
tarlo en:

Le gisement de vertébrés miocènes 

de La Venta (Colombie) et sa faune 

de serpents. (1977). Hoffstetter, R. & 

Rage, J.

~7 Ma.
Messiniense

~11 Ma.
Tortoniense

~13 Ma.
Serravaliense

Sabías qué...
Esta especie se bautizó 

Colombophis portai en honor al 
profesor Jaime de Porta quien 

colaboró con su hallazgo.

Este hallazgo se realizó durante una expedición paleontológica en el 
Desierto de la Tatacoa, realizada por instituciones norteamericanas y 
colombianas en 1966. Se lograron hallar 40 vértebras desarticulas del 
tronco medio que arrojaron evidencia para describir esta especie.

_____________________ 

Localización
Departamento del Huila

Colombophis portai fue 
hallada en rocas de la 

Formación Villavieja del 
Grupo Honda, en la localidad 

denominada Los Mangos, 
cerca de La Venta en el 

departamento del Huila.

_____________________

Ficha Técnica
Dieta: Carnívora 

Peso: 3 Kilogramos aprox.
Longitud: 2 metros aprox.
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-199 Ma.
Sinemuriense

~201 Ma. 
Hettangiense

Orden: Crocodylomorpha Familia: Batrachopodidae 
Género: Batrachopus Especie: Batrachopus sp.

Batrachopus sp.
El género Batrachopus 
es un icnotaxón, es decir 
se usa para identificar 
huellas y a partir de 
éstas determinar el 
grupo de organismos al 
cual pertenecieron. Se 
infiere que estas huellas 
pertenecen a un cocodrilo 
bípedo cuyo ambiente era 
terrestre. Este organismo, 
aparte de caminar 
sobre su patas traseras, 
también presentaba 
caracteres morfológicos y 
comportamientos similares 
a los cocodrilos actuales.

Puedes consul
tarlo en:

Nota preliminar sobre la ocurrencia 

de improntas de vertebrados 

(Batrachopus sp.) en sedimentitas de la 

Formación Saldaña, Región de Prado-

Dolores, Valle Superior del Magdalena, 

Colombia. (1987). Mojica, J. & Macia, C.


