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Resumen 
 

Diez años después de la última lista de especies Endémicas y Casi-Endémicas en Colombia, y tras 

las nuevas descripciones de especies, rearreglos taxonómicos y nuevos listados para el país, se hace 

relevante actualizar un listado que presente y recopile estas categorías de especies. Dentro de la 

definición de endemismo a nivel político, enmarcada en las fronteras de cada país, evaluamos la 

distribución de 1.966 especies, y en detalle la distribución de 74 que pudieran presentar 

ampliaciones o disminuciones a partir de registros en literatura científica y en plataformas de 

ciencia abierta. Basados en esta información y mapas potenciales de distribución en diferentes 

bases de datos, se cuantificó el área de distribución y aquellas porciones dentro de Colombia, para 

definir si las especies cumplían con los criterios presentados en Chaparro-Herrera et al. (2013). A 

partir de esta reevaluación, se identifica un total de 87 especies Endémicas, 202 Casi-Endémicas, 17 

como Especies de Interés y 17 con Información Insuficiente. El mayor incremento en especies 

Endémicas se presentó en la cordillera Central, mientras que para especies Casi-Endémicas fue en 

las laderas norte de la cordillera Occidental y Central, y laderas nororientales de la cordillera Central 

hacia el sur hasta el límite de Caldas. Por su parte, la mayoría de las especies que fueron 

eliminadas, fueron aquellas en categorías de Especies de Interés en las mismas regiones. Mantener 

un monitoreo sobre la distribución de especies únicas en el país, es una necesidad de cara a 

procesos de conservación y mejor conocimiento de la avifauna nacional. 
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Abstract 
 

Ten years after the last list of Endemic and Near-endemic species in Colombia, and after new 

species descriptions, taxonomic rearrangements, and new listings for the country, it is relevant to 

update the list that presents and compiles these species categories. Within the definition of 

endemism at the political level, framed within the borders of each country, we evaluated 1,966 

species, and in detail the distribution of 74 species that could present extensions or declines based 

on records in scientific literature and in open science platforms. Based on this information and 

potential distribution maps in different databases, we quantified the distribution area and those 

portions within Colombia to define whether the species met the criteria presented in Chaparro-

Herrera et al. (2013). From this re-evaluation, 87 Endemic species, 202 Near-endemic species, 17 

Species of Interest and 17 species with Insufficient Information were found. The greatest increase in 

Endemic species occurred in the Central Cordillera, while for Near-endemic species it was on the 

northern slopes of the Western and Central Cordillera, northeastern slopes of the Central Cordillera 

to the southern limits in Caldas. For their part, most of the species that were excluded were those in 

categories of Species of Interest on the northern slopes of the Western and Central Cordillera, 

northeastern slopes of the Central to southern limits in Caldas. Continual monitoring of the 

distribution of unique species in the country is a necessity for conservation processes and better 

knowledge of the national avifauna. 
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Introducción   

 

El concepto de endemismo ha sido definido bajo 

diferentes criterios: uno desde área de distribución 

(geografía) basado en componentes biológicos, 

ecosistémicos o evolutivos, o desde una visión basada 

en los límites políticos de un país (Cracraft 1985, 

Anderson 1994, Peterson & Watson 1998, Stiles 1998, 
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Sttatersfield et al. 1998, Schmeller et al. 2008). Estas 

definiciones son relevantes al ayudar a los países a 

identificar responsabilidades, prioridades o acciones 

de manejo para la conservación de estas especies y 

sus hábitats (Brooks et al. 2006, Chaparro-Herrera et 

al. 2013, Noguera-Urbano 2017, Kraus et al. 2022). 

Además, pueden aportar información crucial para la 

identificación de áreas geográficas con características 

únicas que alojan especies de  distribución restringida, 

que por sus adaptaciones y condiciones evolutivas, se 

convierten en especies con poblaciones vulnerables 

(Polunin 1960, Sttatersfield et al. 1998, Noguera-

Urbano 2016, IUCN 2022). 

 

En Colombia, se han publicado dos listados de aves 

Endémicas y Casi-Endémicas, el primero por Stiles 

(1998), un gran referente para la ornitología del país 

que ayudó a la consolidación de diversas estrategias 

de conservación o manejo (Renjifo et al. 2000, 2002). 

Posteriormente, y dado el creciente número de 

estudios y observadores de aves en Colombia entre 

1998 y 2013, Chaparro-Herrera et al. (2013) realizaron 

una actualización de dicho listado, analizando más de 

1.600 especies, y señalando cambios significativos para 

la avifauna del país en términos de endemismo, 

identificando que estos listados o recopilaciones son 

dinámicos, siendo necesaria su actualización periódica 

que lleve a un conocimiento oportuno para su 

protección (Chaparro-Herrera et al. 2013, Renjifo et al. 

2014, 2016, Moreno-Salazar et al. 2023).  

 

El listado más actualizado de especies Endémicas y 

Casi-Endémicas para Colombia (Chaparro-Herrera et 

al. 2013), cumplió 10 años de su publicación, tiempo 

en el cual se han descrito nuevas especies para la 

ciencia y el país, como por ejemplo Megascops gilesi, 

Scytalopus alvarezlopezi, Henicorhina anachoreta 

(Cadena et al. 2016, Krabbe 2017, Stiles et al. 2017), o 

se han realizado estudios morfológicos, vocales y 

genéticos de complejos de especies, reconociendo en 

estos dos o más especies nuevas para el país o con 

distribuciones restringidas, como es el caso de los 

complejos de Oxypogon guerinii, Grallaria rufula, 

entre otros (Collar & Salaman 2013, Isler et al. 2020). 

Junto a estos hallazgos, también se ha refinado las 

distribuciones para otras especies, gracias a procesos 

de investigación tanto nacionales como 

internacionales, y a las acciones de ciencia 

participativa en diferentes plataformas como 

iNaturalist (https://colombia.inaturalist.org/), eBird 

(https://ebird.org/), Xeno-canto (https://xeno-

canto.org/), entre otras. Acompañado de esto, desde 

diferentes plataformas de registro de distribución 

espacial, se han aunado esfuerzos que permiten 

mejorar el conocimiento de distribución de especies, 

especialmente endémicas, para identificar las regiones 

y acciones que deben realizarse para asegurar la 

conservación de sus historias evolutivas, como es el 

caso de la plataforma Biomodelos (https://

biomodelos.humboldt.org.co/) que derivó en la 

publicación del Atlas de la Biodiversidad de Colombia: 

Aves Endémicas (Chaparro-Herrera et al. 2024). En 

vista de estos procesos e iniciativas, presentamos el 

listado actualizado, a diciembre de 2023, de las 

especies Endémicas y Casi-Endémicas de Colombia, 

para que sea un insumo que permita conocer la 

distribución de algunas especies en el país y ayude a 

la implementación de acciones de conservación de 

estas y sus hábitats. 

 

Métodos  

 

Analizamos los mapas de distribución de todas las 

especies de Colombia a 2022 (1.966 especies) 

(Echeverry-Galvis et al. 2022), y el listado de aves 

Endémicas y Casi-Endémicas de Chaparro-Herrera et 

al. (2013). Se utilizaron mapas de guías de campo 

(Hilty & Brown 1986, Hilty 2021, Ayerbe-Quiñones 

2022), mapas en línea de la IUCN (https://

www.iucnredlist.org/), HBW & BirdLife International 

(2022) y Biomodelos (http://

biomodelos.humboldt.org.co/). A su vez, consultamos 

mapas y registros en Renjifo et al. (2014, 2016) y 

nuevas publicaciones científicas desde 2013 (Google 

Académico [https://scholar.google.com/]) que 

incorporaban descripciones de nuevas especies o 

separación de complejos de especies, sumados a 

registros de ampliación de rango o inventarios. Para 

aquellas especies cuya distribución no fue clara en 

términos de si su totalidad o más del 50% se 

encontraba en Colombia, realizamos una búsqueda 

detallada de registros actualizados en bases de datos 

como GBIF (https://www.gbif.org/), recuperando 

registros de la plataforma eBird (https://ebird.org/), y 
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se complementaron con registros a la fecha de bases 

de datos como NatureServe (https://

www.natureserve.org/), Avibase (https://avibase.bsc-

eoc.org/), o IUCN (https://www.iucnredlist.org/). Una 

vez extraídos estos puntos de registro, sumado a las 

referencias bibliográficas, se georreferenciaron y se 

generaron capas vectoriales en formato shapefile 

(.shp). Procesamos la información en el Sistema de 

Información Geográfica QGIS (https://qgis.org/), y 

elaboramos polígonos de mínimos convexos que 

fueron medidos en km2, para tener una aproximación 

a la distribución de cada especie. Recopiladas estas 

métricas, cuantificamos el porcentaje del área de 

distribución total de cada especie frente a su 

porcentaje de la distribución dentro de Colombia, 

cifras que, aún siendo una aproximación gruesa a la 

distribución, y sin evaluar la distribución que delimite 

el área de ocurrencia de extensión o hábitat (Palacio 

et al. 2021), aporta a la categorización entre Casi-

Endémicas y otras categorías delimitadas a partir de 

límites geopolíticos. 

 

Las definiciones de endemismo (Tabla 1), así como las 

franjas altitudinales y regionales y su ubicación 

geográfica en Colombia y países vecinos, siguieron las 

definidas en Chaparro-Herrera et al. (2013) para 

generar una comparación temporal en los mismos 

parámetros (Fig. 1, Anexos 1, 2). La nomenclatura y 

taxonomía siguió al Comité de Clasificación de 

Suramérica (SACC por sus siglas en inglés) (Remsen et 

al. 2023). 

 

Resultados 

 

De las 1.966 especies registradas en el país (Echeverry-

Galvis et al. 2022), 74 fueron reevaluadas. Se 

identificaron nuevas Endémicas, nuevas Casi-

Endémicas, así como en las otras categorías, y 

especies que cambiaron de categoría respecto a la 

clasificación de 2013. En total, con esta actualización 

fueron categorizadas 87 especies como Endémicas (E), 

202 Casi-Endémicas (CE), 17 como Especies de Interés 

(EI) y 17 como con Información Insuficiente (II) (Anexo 

3).  

 

ENDÉMICAS (E).- Fueron incorporadas once nuevas 

especies y eliminadas tres del listado de Chaparro-

Herrera et al. (2013). Dentro de las especies 

incorporadas se encuentra Megascops gilesi y 

Scytalopus alvarezlopezi, las cuales son producto de 

nuevas descripciones para la ciencia en 2017 (Krabbe 

2017, Stiles et al. 2017). Hay ocho especies que 

corresponden a reorganizaciones o separaciones 

taxonómicas. En el complejo de Oxypogon, O. 

stuebelii, O. cyanolaemus y O. guerinii, fueron nuevas 

especies reconocidas con distribuciones restringidas 

en Colombia (Collar & Salaman 2013, Remsen et al. 

2023: Propuesta 609), pasando esta última de ser una 

especie Casi-Endémica en 2013 a Endémica. Caso 

similar ocurre con Anthocephala, donde, A. berlepschi 

fue reconocida como especie y separada de A. 

floriceps con distribución restringida a la Sierra Nevada 

de Santa Marta (Lozano-Jaramillo et al. 2014, Remsen 

et al. 2023: Propuesta 654). En el complejo Forpus 

passerinus, F. spengeli fue reconocida como especie 

nueva con distribución en la región Caribe (Smith et 

al. 2013, Remsen et al. 2023: Propuesta 873). Por otro 

lado, el complejo Grallaria rufula, donde 16 especies fueron 

reconocidas, G. spatiator, distribuida en la Sierra Nevada de 

Santa Marta, y G. alvarezi, distribuida en la cordillera 
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Tabla 1. Definición de las categorías de endemismo según 

Chaparro-Herrera et al. (2013).  

Categoría   Definición   

ENDÉMICO (E)   Aquella con distribución restringida a los límites 
geográficos del país.  

CASI-
ENDÉMICO (CE) 

Especie cuya distribución geográfica en Colombia 
es al menos el 50% de su distribución total 
conocida, aunque comparta el restante 50% con 
uno o más países vecinos. CEa: aves terrestres o 
marinas restringidas a islas, islotes, cayos o bancos 
con pocas áreas 
de reproducción, donde al menos una está en 
Colombia. 

ESPECIE DE 
INTERÉS (EI)   

Especie que tiene entre el 40-49% de su área de 
distribución en Colombia. La mayoría de estas 
especies se encuentran distribuidas solo en dos 
países, aunque ocasionalmente algunas están 
compartidas entre varios. Esta es una nueva 
categoría en donde queremos resaltar la alta 
proporción de la distribución en el país y de la 
responsabilidad de su conservación en Colombia.  

INFORMACIÓN 
INSUFICIENTE 
(II)   

Especies cuya distribución en Colombia es poco 
conocida, incluso para especies que tienen rangos 
de distribución restringida (igual o menos a 50.000 
km2). Especies dentro de esta categoría podrían 
Pertenecer en alguna categoría de las anteriores, 
pero debido a la falta de información reciente 
sobre su distribución y biología en el país, su 
clasificación es difícil de realizar. Se incluyen en esta 
categoría especies que están compartidas con 
otros países en donde la delimitación de su 
distribución es igualmente poco conocida.  
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Occidental (Isler et al. 2020, Remsen et al. 

2023: Propuesta 883), fueron incluidas en este listado 

bajo la categoría de Endémicas y, el complejo 

Henicorhina leucophrys, donde H. anachoreta, fue 

reconocida con distribución restringida a la Sierra 

Nevada de Santa Marta (Cadena et al. 2015, Remsen 

et al. 2023: Propuesta 700). Finalmente, se incluye a 

Chloropipo flavicapilla como Endémica tras la 

reevaluación de los tres ejemplares identificados para 

Ecuador, que correspondían a otra especie 

(Cryptopipo holochlora) (Palacio 2023). Estas once 

adiciones traen consigo la incorporación de una 

especie para la franja A (tierras bajas), ocho para B 

(elevaciones medias) y 14 para C (elevaciones altas), 

siendo a su vez, la franja C en la región 5, la de mayor 

número de adiciones con cuatro especies (Figura 1, 

Tabla 2). Resaltamos la confirmación de distribución 

de Atlapetes blancae después de su redescubrimiento 

(C4), la cual fue considerada hasta 2018 como una 

especie posiblemente extinta (Renjifo et al. 2014, 

Correa et al. 2019) (Figura 1, Anexo 3). 

 

Por su parte, fueron eliminadas como Endémicas: 

Heliangelus zusii, la cual no es una entidad 

taxonómica válida, pues es el resultado de la 

hibridación entre una hembra de Aglaiocercus kingii y 

el macho de otra especie de colibrí (Pérez-Emán et al. 

2018). Mimus magnirostris, considerada actualmente 

como subespecie de M. gilvus (Lovette et al. 2012), y 

Cranioleuca hellmayri, la cual cuenta con varios 

reportes en Venezuela siguiendo la cadena 

montañosa de la Serranía de Perijá (López 1991, eBird 

2023), lo que la llevaría a la categoría de Casi-

Endémica para Colombia (Anexo 3).  

 

Casi-Endémicas (CE).- Fueron incorporadas 14 

especies y eliminadas siete de Chaparro-Herrera et al. 

(2013), para un total de 202 especies Casi-Endémicas 

para Colombia. Dentro de las incorporadas se 

encuentran: Geotrygon purpurata, Trogon 

cupreicauda, Schistes albogularis, Hafferia immaculata, 

Grallaria saltuensis, Grallaria rufula, Scytalopus 

perijanus, S. griseicollis, Philydor fuscipenne y 

Cranioleuca hellmayri (ver Anexos 2, 3). Igualmente, se 

clasificaron como Casi-Endémicas dos especies que en 

Chaparro-Herrera et al. (2013) fueron consideradas 

como Especies de Interés (EI), pero que con 

información actualizada presenta más del 57% de su 

rango total en el país, estas son: Coccycua pumila y 

Phaethornis anthophilus, de igual manera Crypturellus 

duidae, considerada en 2013 especie con Información 

Insuficiente (II), pero que con registros recientes 

presenta alrededor del 73% de su distribución en el 

país. Estas adiciones traen consigo el aumento de 

nueve especies ahora compartidas con Venezuela (V), 

seis con Ecuador (E), tres con Panamá (P), dos con 

Brasil (B) y una con Perú (Pe) (Anexo 3). Así mismo, 

fueron eliminadas como Casi-Endémicas: Megascops 

colombianus, dado que es considerada una 

subespecie de M. ingens (Dantas et al. 2016, Krabbe 

2017, Remsen et al. 2023: Propuesta 770), caso similar 

ocurre con Thalurania fannyi, la cual ya no es 

reconocida como taxon en el país, siendo remplazada 

por T. colombica de amplia distribución en el trópico 
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Figura 1. Mapa de Colombia con los límites, franjas 

altitudinales y regionales, empleadas para la clasificación de 

las especies Endémicas y Casi-Endémicas de Colombia 

(modificado de Stiles 1998).   
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Regiones y franjas altitudinales* 
Franja y 
región 

Endémica 
Casi-

Endémica 
Especie de 

Interés 
Información 
Insuficiente 

Tierras bajas límites superiores 1.000-1.200 msnm 
A 32 210 11 11 

Zona Caribe norte 1 8+1 22+2 2-(2) 1 

Región más árida - Santa Marta y La Guajira 1a  1+2 2  

Región más húmeda al sur del Caribe 2 8 55+4-1 5-(2) 2+2 

Andén del Pacífico 3 4 84+4-2 5-(1) 3+1 

Partes alta y media del Valle del río Cauca 4 1 6+1   

Alto valle río Magdalena (Tolima y Huila) 5 4 13+1 2-(1)  

Vertiente oriental de Norte de Santander 6  9+1 1-(1)  

Llanos Orientales 7  3+1 2-(2)  

Región Amazónica 8 1 3+1 1 3-(1) 

Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina  9 6-(1)    

Elevaciones medias entre ca. 800-l.000 y 2.000-2.400 msnm  
B 88 309 3 16 

Sierra Nevada de Santa Marta 1 16+2-1 12+2 1-(1) 1 

Serranía de Perijá - Motilones 2  22+2 1-(1) 1 

Vertiente occidental de la cordillera Occidental  3 9+(2) 69+3-1 1  

Enclaves secos del Dagua y del Patía 3a 2 5+2 1-(2)  

Laderas del valle del río Cauca  4 8+(1) 18+3 1-(1)  

Valle del río Cauca - ladera occidental 4a 2 14  1 

Valle del río Cauca - ladera oriental 4b 2 4-(1)  1 

Laderas norte cordillera Occidental y Central, y ladera nororiental de 
Central límite sur Caldas 

5 11+(1) 36+5 3-(3) 2 

Laderas alto valle río Magdalena (Tolima y Huila) 6 12+1-1 31+1 2-(1) 2 

Vertiente occidental cordillera Oriental (sur de Cesar hasta 
Cundinamarca) 

7 15+(1) 37+3 2-(1) 1-(1) 

Vertiente oriental de la cordillera Oriental 8  16+1 2-(1) 1 

vertiente oriental de la cordillera Oriental - Boyacá hasta sur de Meta  8a 3 14  1 

Vertiente oriental de la cordillera Oriental - sur en Caquetá, Nariño y 
Putumayo 

8b 2 4   

Serranía del Darién - Colombia 9   8-(1)   4+(2) 

Elevaciones altas encima de ca. 2.000 msnm  
C 52 118 9 2 

Sierra Nevada de Santa Marta 1 14+3-1 6+1   

Serranía de Perijá - Motilones 2 2 8+2   

Cordillera Occidental 3 9+(2) 26+1 3  

Cordillera Central 4 8+3 36+2-1 7-(2) 1 

Cordillera Oriental 5 6+4-1 33+2-1 2-(1) 1 

Cordillera Oriental-Altiplano cundiboyacense 5a 3 3+1-1     

*Franja y región siguiendo la designación propuesta por Stiles (1998) y Chaparro-Herrera et al. (2013). 

Tabla 2. Números de especies en cada categoría de acuerdo a las franjas y regiones definidas originalmente por Stiles (1998). 

Los números en negro identifican los valores a 2013, mientras que los colores rojos indican adiciones o eliminación según 

esta nueva evaluación, teniendo en cuenta que algunas especies pueden tener una distribución en más de una región o en 

más de una franja, y que, si bien los números totales pueden o no ser iguales, se señalan las adiciones y eliminaciones en 

cada franja y región.  

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/


(Stiles et al. 2020, Remsen et al. 2023: Propuesta 558). 

Pseudocolaptes lawrencii también tuvo ajuste 

taxonómico, separando a P. lawrencii de P. johnsoni 

(Forcina et al. 2021, Remsen et al. 2023: Propuesta 

940), sin embargo, en las estimaciones de área para P. 

johnsoni presenta alrededor del 58% de su 

distribución en el país, con condición de Casi-

Endémica. Para Margarornis bellulus, Zimmerius 

albigularis, Sipia laemosticta y Muscisaxicola alpinus, 

sus áreas de distribución en Colombia presentan 

valores por debajo del 33%, por lo que fueron 

extraídas de esta categoría, disminuyendo las especies 

para las franjas B9 (dos especies), C4, C5 y C5a (Figura 

1, Tabla 2). Sin embargo, dada la baja representación 

de muestreos en la zona del Darién colombo-

panameño, o la posible distribución más amplia 

(Renjifo et al. 2017), proponemos que M. bellulus, así 

como a S. laemosticta, se trasladen a la categoría de 

especies con Información Insuficiente (II). Schiffornis 

stenorhyncha, Pachyramphus homochrous, Myiornis 

atricapillus, Todirostrum nigriceps, Zimmerius improbus 

(anteriormente Z. vilissimus) y Turdus fulviventris, a 

pesar de tener nuevos registros en otros países, 

presentan dentro de Colombia áreas de distribución 

por encima de 52%, manteniendo su condición de 

Casi-Endémicas (Anexo 3). 

 

ESPECIES DE INTERÉS (EI).- Cypseloides cherriei, 

considerada en 2013 como una especie con 

Información Insuficiente (II), cuenta con reportes 

actuales en las laderas del valle del Magdalena en su 

parte alta, así como en algunas regiones de altitud 

media de la cordillera Oriental, con lo cual pasaría a 

ser una Especie de Interés con una distribución de 

alrededor del 40% en el país (Hilty 2013, Freile & 

Restall 2018, Vallely & Dyer 2018, eBird 2023). Por otro 

lado, dos especies fueron eliminadas de EI, con 

valores por debajo del 40% de su distribución en el 

país: Saltator cinctus (Schulenberg et al. 2010, Freile & 

Restall 2018, Renjifo 2014, Chaparro-Herrera et al. 

2023) y Paroaria nigrogenis (Hilty 2013, eBird 2023) 

(Anexo 3). 

 

INFORMACIÓN INSUFICIENTE (II).- Dentro de las 

especies que se adicionaron en esta clasificación se 

encuentra Chlorospingus inornatus, poco conocida en 

el Darién entre los límites de Colombia y Panamá, con 

registros aislados en el Cerro Mecana en Bahía 

Solano, Chocó (Vallely & Dyer 2018, eBird 2023). 

Claramente, las exploraciones en la zona limítrofe con 

Panamá, tanto en las regiones de costa como de 

montaña, resultarán en nuevos reportes de 

distribución de varias especies (ver Renjifo et al. 2017). 

Otra especie que se adiciona es Heliangelus mavors, 

poco conocida en Colombia, y que cuenta con 

registros dispersos en el país, basados principalmente 

en especímenes colectados y depositados en el 

National History Museum (NHM) de Londres (n=10); 

de estos, nueve especímenes presentan como 

localidad “Colombia” y uno “norte de 

Colombia” (https://data.nhm.ac.uk/). Otro espécimen 

se encuentra depositado en el Museé des Confluences 

en Lyon-Francia, con localidad San Martín, 

departamento del Meta, el cual puede representar un 

error de georreferenciación (https://www.gbif.org/). 

Mientras que Hilty & Brown (1986) mencionan que 

existen tres registros, dos de los cuales aparentemente 

provienen de localidades en Venezuela (Páramo de 

Portachuelo y Zumbador), y un tercero en la Laguna 

de Tota en Boyacá, realizado por R. Ridgely en 1977, 

el cual requiere confirmación. Finalmente, en 2019 y 

2020 fue registrada en dos localidades en Norte de 

Santander (Orocué y Páramo Tierra Negra) (Socolar & 

Peña 2022) y en 2019 en el municipio de Soatá, 

departamento de Boyacá (https://observation.org/). Es 

necesario incrementar la información sobre esta 

especie hacia el sur de Norte de Santander y norte de 

Boyacá, para conocer su distribución real, información 

que podría llevar a la clasificación de esta especie a 

futuro como posibles Especie de Interés (EI). 

Finalmente, fueron eliminadas de esta categoría (II) 

dos especies: Crypturellus duidae y Cypseloides 

cherriei, que pasaron a ser CE y EI, respectivamente 

(Anexo 3). Resaltamos como especie con II, y la cual 

fue incluida en esta misma categoría en Chaparro-

Herrera et al. (2013), a Eriocnemis godini, catalogada 

nacional y globalmente en Peligro Crítico 

posiblemente extinta (BirdLife International 2020, 

Renjifo et al. 2016). Solo se conoce en el país por tres 

especímenes, dos depositados en el American 

Museum of Natural History (AMNH) y que 

corresponden a las denominadas “pieles de Bogotá”, y 

que se sugiere, según Hilty & Brown (1986) y Fjeldså & 

Krabbe (1990), que estas pieles posiblemente 
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provenían del sur del municipio de Pasto, 

departamento de Nariño; y uno colectado en 1989 y 

depositado en la colección del Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt (IAvH-A) con localidad en el departamento 

del Cauca, municipio de El Tambo, PNN Munchique, 

sector La Playa (https://www.gbif.org/), la cual es una 

piel plana mal conservada del género Eriocnemis, pero 

que por su condición actual es imposible su 

identificación a nivel de especie (G. Bravo com. pers.). 

Lo mencionado anteriormente sería la única evidencia 

confirmada de la presencia de la especie en el país 

por lo que es necesario realizar búsquedas detalladas 

en los Andes al sur del país, y en el norte de Ecuador, 

país en donde solo es conocido por especímenes 

colectados en 1850s en el valle del Río Guayllabamba 

(Freile & Restall 2018). También es importante resaltar 

que esta especie es considerada por algunos autores 

como una subespecie de E. vestita o incluso un 

posible híbrido (Graves 1996, Freile & Restall 2018), 

pero Schuchmann et al. (2001), la reconoce como una 

especie válida para la ciencia, por lo que de ser 

redescubierta sería necesaria la validación de su 

estatus taxonómico y estado poblacional. 

 

Discusión  

 

Chaparro-Herrera et al. (2013) basaron su 

actualización de especies Endémicas y Casi-Endémicas 

en 1.863 especies registradas para el país en su 

momento, pero diez años después la evaluación se 

realiza sobre 1.966 especies (Echeverry-Galvis et al. 

2022), con un incremento de 5,5%. Bajo la 

reevaluación aquí presentada, aumentó en 11% el 

número de especies catalogadas como Endémicas, 

pasando de 79 a 87, manteniendo entre estas, a 

Podiceps andinus ya extinta. También aumentó el 

número de especies Casi-Endémicas en un 10,4%, 

pasado de 193 a 202. Por su lado, las especies 

catalogadas como Especies de Interés pasaron de 19 a 

17, y las especies con Información Insuficiente 

aumenta en una, para un total de 17.  

 

Más allá de los números totales en cada una de las 

categorías, es importante tener en cuenta que cada 

una de estas presentó variaciones entre 2013 y 2023, 

con la consecuente extracción o adición de especies a 

los listados, basado principalmente, en descripción de 

nuevas especies para la ciencia, división de complejos 

taxonómicos que se ven reflejados diferencialmente a 

lo largo del país (Tabla 2). Esto puede observarse en 

las franjas y regiones que presentaron el mayor 

incremento en número de especies, donde C5 

(elevaciones altas de la cordillera Oriental) tuvo siete 

especies adicionales (4 E, 2 CE, 1 II), seguido de A2 

(tierras bajas de la región más húmeda al sur del 

Caribe) y B5 (elevaciones medias de las laderas norte 

cordillera Occidental y Central, y ladera nororiental de 

Central limite sur Caldas) con seis especies cada una 

(4 CE, 2 II para A2, y 1 E, 5 CE para B5); franjas y 

regiones dentro de las cuales también existió 

extracción de especies, siendo para todos los casos de 

tres (las más altas): una Endémica, una Casi-Endémica 

y una Especie de Interés que se ubicaba en C5; 1 CE y 

2 EI para A2 (tierras bajas de la región más húmeda al 

sur del Caribe), y 3 EI para B5 (elevaciones medias de 

las laderas norte cordillera Occidental y Central, y 

ladera nororiental de Central límite sur Caldas) (Figura 

1, Tabla 2).   

    

Este análisis de categorías de endemismo, como fue 

mencionado anteriormente, se basó en la taxonomía 

propuesta por el Comité de Clasificación de 

Suramérica-SACC (Remsen et al. 2023), fundado en 

1998 y cuyo objetivo es crear una clasificación 

estándar, basada en propuestas o evaluaciones, para 

las especies de aves de Suramérica. Sin embargo, si 

consideramos otras autoridades taxonómicas 

mundiales como Clements et al. (2023), HBW & 

BirdLife International (2022), o incluso la realización a 

futuro de nuevas investigaciones taxonómicas de 

varios complejos de especies existentes, posiblemente 

se mantenga la dinámica y variación del listado y por 

consiguiente las categorías de endemismo acá 

presentadas, por lo que a continuación realizamos un 

recuento de algunas entidades taxonómicas que a 

futuro podrían ser evaluadas e incluidas o no como 

Endémicas para el país: 

 

-Metallura williami (complejo de especies): esta fue 

catalogada en Chaparro-Herrera et al. (2013) y en este 

artículo como EI (E2), sin embargo, estudios genéticos 

del complejo podría diferenciar tres especies para 

Colombia (actualmente consideradas subespecies), 
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dos de las cuales podrían ser endémicas, M. w. recisa 

(norte de la cordillera Occidental) y M. w. williami 

(cordillera Central porción centro-sur). Benham et al. 

(2015) evaluaron el género Metallura en el que se 

menciona que M. w. williami es hermana de M. 

odomae, más que de M. w. primolina y M. w. 

atrigularis. Sin embargo, y como lo menciona J. I. 

Areta y F. G. Stiles en Remsen et al. (2023: Propuesta 

952), dentro de dicho análisis no fueron incluidas 

muestras de M. w. recisa y esto no permitiría aclarar 

por completo las relaciones de este complejo. 

 

-Chalybura buffonii (complejo): son reconocidas tres 

subespecies, de las cuales C. b. caeruleogaster sería 

endémica de Colombia (flanco oriental de la cordillera 

Oriental). Esta subespecie ha sido sugerida como 

taxon independiente de C. buffonii por algunos 

autores como Cory (1918) y Meyer de Schauensee 

(1966), pero se requieren estudios vocales, 

morfológicos y ecológicos que permitan aclarar su 

estatus como especie separada. 

 

-Aulacorhynchus albivitta (complejo): anteriormente 

incluida dentro del complejo A. prasinus, pero dividido 

en dos especies, A. prasinus (Centroamérica) y A. 

albivitta (Suramérica) (Remsen et al. 2023: Propuesta 

777). Para A. albivitta son reconocidas tres a cuatro 

subespecies, tres de las cuales serían endémicas para 

Colombia, A. a. lautus (Sierra Nevada de Santa Marta), 

A. a. phaeolaemus (cordillera Occidental) y A. a. 

griseigularis (norte de la cordillera Occidental y 

cordillera Central) (Puebla-Olivares et al. 2008, 

Bonaccorso et al. 2011, Winker 2016). Sin embargo, y 

como lo menciona J. I. Areta en Remsen et al. (2023), 

a pesar de que se acepta la clasificación general en 

dos especies (Centro y Suramérica), la falta de 

muestras genéticas de algunos grupos como A. a. 

lautus y A. a. phaeolaemus impide tomar decisiones 

definitivas basadas en evidencia, por lo que es 

necesario incrementar el estudio genético en el 

complejo para tener claridad de su posible división y 

estatus.  

 

-Pyrrhura subandina: considerada una especie en 

peligro crítico, posiblemente extinta (BirdLife 

International 2021, HBW & BirdLife International 2022). 

Algunos autores la consideran una subespecie del 

complejo Pyrrhura picta (Clements et al. 2023, Remsen 

et al. 2023: Propuesta 306), y la cual es endémica del 

valle del Río Sinú, en el departamento de Córdoba. Su 

último registro confirmado fue en enero de 1949 por 

M. Carriker quien colectó seis especímenes los cuales 

se encuentran depositados en el National Museum of 

Natural History (USNM) (https://www.gbif.org/). Se 

han realizado búsquedas posteriores sin éxito (SOC 

2022), por lo que es necesario un mayor número de 

expediciones para confirmar su posible extinción o, 

por el contrario, realizar estudios ecológicos y 

genéticos que permitan definir su estado poblacional 

y su estatus taxonómico.  

 

-Grallaria quitensis (complejo): son reconocidas en el 

país dos subespecies, de las cuales G. q. alticola sería 

endémica de Colombia (páramos de la cordillera 

Oriental). Esta subespecie ha sido sugerida como 

taxon independiente de G. quitensis por algunos 

autores como HBW & BirdLife International (2022) y 

Clements et al. (2023), pero se requieren estudios 

vocales, genéticos y ecológicos que permitan aclarar 

su estatus como especie separada. 

 

-Diglossa brunneiventris: presenta dos subespecies a 

lo largo de su distribución, separadas una de la otra 

por más de 1.000 km, y las cuales se sugiere son 

linajes independientes (Gutiérrez-Zuluaga et al. 2021), 

siendo D. b. vuilleumieri endémica para Colombia 

(norte de la cordillera Occidental y Central). A pesar 

de los hallazgos por análisis genéticos de Gutiérrez-

Zuluaga et al. (2021), estos sugieren que es necesario 

obtener más información, como mayor número de 

muestras, datos genómicos, análisis vocal, entre otros, 

que conlleve a una evaluación en detalle y 

conclusiones acerca del estatus taxonómico de estas 

subespecies. Se encuentra pendiente la propuesta de 

evaluación por parte de SACC (Remsen et al. 2023). 

 

-Dubusia carrikeri: reconocida por HBW & BirdLife 

International (2022), siendo endémica de Colombia 

(Sierra Nevada de Santa Marta). Considerada por 

otros autores como subespecie de Dubusia taeniata 

(tres subespecies). M. B. Robbins, P. A. Hosner y D. F. 

Lane propusieron en 2009 la división de estas 

subespecies basados en aspectos vocales, sin 

embargo, esta no fue aceptada principalmente por 
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falta de una publicación científica que soportara sus 

hallazgos (ver Remsen et al. 2023: Propuesta 392), por 

lo que es necesario una revisión genética y vocal 

detallada que permita clarificar el estatus taxonómico 

de este complejo.  

 

De igual manera, otros taxones que podrían ser Casi-

Endémicos basado en nuevos estudios y autoridades 

taxonómicas serían (en paréntesis país con quien 

compartiría su distribución): Heliangelus amethysticollis 

clarisse (V), Metallura tyrianthina districta (V), 

Coeligena bonapartei consita (V), Chalybura urochrysia 

urochrysia (P, E), Thalurania colombica fannyae (P, E), 

Andigena hypoglauca hypoglauca (E), Pteroglossus 

sanguineus sanguineus (E), Sclerurus mexicanus 

andinus (V, E), Furnarius leucops longirostris (V), 

Synallaxis unirufa munoztebari (V), Cyanolyca 

armillata quindiuna (E), Cichlopsis leucogenys chubbi 

(E) y Atlapetes latinuchus nigrifrons (V).  

 

Finalmente, reiteramos la importancia de seguir 

actualizados los registros e información de 

distribución para poder generar listados actualizados y 

hacer un monitoreo de los cambios (eliminación, 

adición), para que la información se emplee 

oportunamente en la toma de acciones de 

conservación de estas especies y sus hábitats. De igual 

manera, resaltamos la necesidad de continuar 

desarrollando investigaciones sistemáticas y 

taxonómicas con estas y otras especies en el país, 

basado en evidencias multi-biológicas, desde datos 

genéticos, especímenes depositados en colecciones 

biológicas, bioacústica, entre otras. Resaltamos el 

valor de la información que se ha depositado en 

plataformas participativas, acompañado de evidencias 

fotográfica y/o vocal, como eBird (https://ebird.org/), 

iNaturalist (https://www.inaturalist.org/), Xeno-canto 

(https://xeno-canto.org/), entre otras, que son de 

acceso libre y que pueden ayudar al desarrollo de un 

sinnúmero de investigaciones, por ejemplo, presencia 

de especies en áreas no conocidas o poca exploradas, 

rangos o ampliación de distribución, datos ecológicos 

asociados a alimentación, reproducción, repertorios o 

variaciones vocales, entre otros. Claramente, la unión 

de fuentes de información valoradas desde diferentes 

preguntas e intereses aporta en el continuo 

entendimiento y comprensión de nuestra 

biodiversidad, para diseñar, gestionar e implementar 

acciones para su protección. 
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Anexo 1. Franjas altitudinales y regiones empleadas en la clasificación de las aves Endémicas y Casi-Endémicas de Colombia, 

tomado de Chaparro-Herrera et al. (2013). (Descargue acá).  

Anexo 2. Categorías y subcategorías de países con distribución compartida, siguiendo la propuesta de Chaparro-Herrera et 

al. (2013). (Descargue acá).  

Anexo 3. Listado total de especies Endémicas (E), Casi-Endémicas (CE), Especies de Interés (EI) o con Información Insuficiente 

(II) para el país a diciembre de 2023. (Descargue acá).  
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