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Después de varios años de aprendizaje, 
entrenamiento, y una generosa inversión por parte de 
la Asociación Colombiana de Ornitología, presentamos 
con orgullo este número que da apertura a la 
implementación de la plataforma Open Journal 
Systems (OJS).   Al tener nuestro repositorio y flujo 
editorial en esta herramienta buscamos mejorar la 
eficiencia en la comunicación con autores y revisores a 
partir de una ruta de automatización de avisos y 
mensajes. Todo lo anterior hace más fácil y rápida la 
gestión editorial y mejora la visibilidad de nuestros 
contenidos con beneficios para los autores y la 
divulgación de los resultados de investigación. 
Adicionalmente OC introdujo la activación del 
identificador de objeto digital (DOI, por sus siglas en 
inglés). Los DOIs garantizarán el acceso continuo de 
los manuscritos y la estabilidad de las publicaciones de 
OC a largo plazo. 
 
El año pasado, cuando nuestra revista cumplió 20 años 
hicimos una invitación a los ornitólogos del país para 
que prepararan artículos de revisión que recopilarán y 
describieran diferentes aspectos del desarrollo de la 
ornitología colombiana en las últimas décadas.  En este 
número publicamos el primer trabajo de revisión 
surgido a partir de esa iniciativa, once autores exploran 
el novedoso y creciente campo de la bioacústica 
incluyendo aspectos diversos desde la taxonomía hasta 
la neurobiología y el aprendizaje, finalizando con una 
reflexión sobre las prioridades del campo a futuro.  En 
los próximos números seguiremos publicando esta 
serie de revisiones. 
 
Los otros trabajos presentados en este número reúnen 
información que aumenta una especie y un 
endemismo para el país, así como un comentario 
sobre el Cóndor de los Andes y la necesidad de seguir 
adelante con estrategias para su conservación.  
Adicionalmente seguimos aprendiendo sobre la 
distribución del Loro orejiamarillo en la cordillera 
oriental y nos complace publicar un trabajo producto 
del desempeño de una funcionaria en una entidad 
pública, en donde con frecuencia las inversiones y 
esfuerzo de investigación quedan relegadas en 
informes olvidados. Finaliza el número con un ejemplo 
de cómo, aprovechando una oportunidad, un grupo 
de investigadores contribuye con información de 
interés de una de las zonas menos estudiadas del país. 
 
Como siempre, damos nuestro gran agradecimiento a 
los excelentes evaluadores expertos quienes 
generosamente contribuyen a que podamos mantener 
la calidad científica de la revista.  Muchas gracias a 
Esteban Botero Delgadillo (Colombia), Pedro Camargo 
(Colombia), Yanira Cifuentes (Colombia), Juan Freile 

(Ecuador), Sergio Chaparro-Herrera (Colombia), María 
Clara Díaz González (España), Steven L. Hilty (EEUU), 
Sergio Losada (Colombia), Loreta Rosselli (Colombia), 
Luis Sandoval (Costa Rica), Wendy Schelsky  (EEUU), J. 
van Remsen Jr. (EEUU), Bret Whitney (EEUU). Nuestra 
eficiente coordinadora de comunicaciones Tatian 
Lorena Celeita hace posible la publicación de 
Ornitología Colombiana. 
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La voz de nuestras aves: contribuciones de la bioacústica a la 

ornitología colombiana 

The voice of our birds: contributions of bioacoustics to Colombian ornithology  

Ronald A. Fernández-Gómez 1*, Wiliam Ku-Peralta  2, Daniela Botero-Restrepo 3,Nelsy Niño Rodríguez   4, Oscar Laverde-R   3, 

Hoover E. Pantoja-Sánchez   4, Gustavo A. Bravo   4, Mauricio Álvarez-Rebolledo5, Oscar H. Marín-Gómez   6, Fernanda G. Duque   7,8 

& Natalia Ocampo-Peñuela   9  

Resumen 
 

La bioacústica, o el estudio de los sonidos que producen los animales, es una herramienta que ha 

sido ampliamente usada en el estudio de las aves, con un incremento en el número de estudios 

que la aplican en las últimas décadas por su carácter poco invasivo y de relativo bajo costo. Aquí 

presentamos una revisión sistemática de las investigaciones sobre bioacústica aplicada a la 

ornitología colombiana en los últimos 22 años, identificando las principales temáticas que se 

abordan (e.g., taxonomía, inventarios y monitoreos, comportamiento, ecología), y exploramos la 

historia y el desarrollo de esta herramienta, y su impacto en la ornitología colombiana. Enfatizamos 

sobre la importancia del estudio evolutivo de la comunicación en aves y su papel en la delimitación 

e identificación de especies, las técnicas de monitoreo acústico, la ecología del paisaje y 

urbanización, y esclarecemos algunos aspectos neurobiológicos y de aprendizaje de las 

vocalizaciones. También destacamos el valor de las colecciones biológicas en el desarrollo de la 

bioacústica regional y abordamos la problemática de las limitaciones y los sesgos en la 

investigación científica que han subestimado la importancia de comportamientos poco estudiados 

como el canto de las hembras. Identificamos que los principales aportes de las investigaciones se 

centran en las descripciones acústicas y la sistemática. Además, detectamos un incremento en el 

número de publicaciones en torno a la ecología y el monitoreo acústico. Notamos que la mayoría 

de los estudios se han realizado sobre aves paseriformes oscines. El reservorio acústico de las aves 

del país representa más de 1,500 especies y está resguardado en la colección nacional de sonidos y 

en repositorios públicos. Finalmente, presentamos algunas reflexiones sobre el futuro y la 

aplicabilidad de esta herramienta en el país para incentivar el fortalecimiento de la bioacústica en el 

estudio de las aves colombianas y destacamos los enfoques de prioridad para su estudio. 
 

Palabras clave: biodiversidad, comunicación acústica, colecciones biológicas, taxonomía  
 

Abstract 
 

Bioacoustics is a tool that has been widely used in the study of birds and increasingly so in recent 

decades due to its less invasive and relatively low cost. In this article, we present a review of 

bioacoustics research applied to Colombian ornithology in the last 22 years, and identified the main 

topics addressed in the literature (e.g., taxonomy, biological surveys, and monitoring, behavior, 

ecology), and explored the history and development of this tool and its role in Colombian 

ornithology. We emphasize the evolutionary relevance of communication in birds and its role in 

species delimitation and identification, acoustic monitoring techniques, landscape ecology, and 

urbanization and clarify some neurobiological and learning aspects of vocalizations. We also 

highlight the value of biological collections in the development of regional bioacoustics and address 

the problem of limitations and biases in scientific research that have overlooked the importance of 

understudied behaviors, such as female songs. We identified that the main contributions of the field 

consist of providing acoustic descriptions and systematic applications. We also detected an increase 

in ecology and acoustic monitoring publications, although most studies have been conducted on 
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Introducción 

 

Los animales emiten y perciben señales vibratorias y/o 

acústicas para obtener información de su ambiente, 

detectar la presencia de otros organismos, o 

comunicarse entre conespecíficos y heteroespecíficos 

(Bradbury & Vehrencamp 2011). Esta característica 

permite, a través del estudio de los sonidos, entender 

aspectos de la biología y el comportamiento de los 

organismos, y facilita el monitoreo de la diversidad 

biológica en distintos tipos de paisajes (e.g., naturales 

y/o transformados Morales-Rozo et al. 2021). En este 

sentido, el estudio del comportamiento animal ha 

dado lugar al uso de técnicas y herramientas 

metodológicas novedosas para el entendimiento de 

los sistemas de comunicación (Penar et al. 2020). Lo 

anterior ha dado como resultado que la bioacústica 

sea considerada una disciplina multidisciplinaria, 

adquiriendo gran importancia en las últimas décadas. 

La bioacústica se favoreció con el desarrollo de 

instrumentos de grabación de sonidos, el análisis 

espectral y la visualización de señales durante la 

primera mitad del siglo XX (Baptista & Gaunt 1994). A 

partir de entonces, los avances tecnológicos y la 

disminución en los precios de los dispositivos para 

realizar grabaciones, así como el incremento en la 

variedad de programas computacionales para el 

análisis de los datos generados, la han llevado a hacer 

aportes importantes en el estudio de la comunicación 

animal a nivel mundial (Penar et al. 2020). 

 

Buena parte de las investigaciones de bioacústica se 

han centrado en el estudio de las vocalizaciones en 

aves dadas sus melodiosas vocalizaciones y la 

complejidad vocal en varios de sus grupos (Kroodsma 

1982, Slabbekoorn & Smith 2002). Debido a esta 

complejidad, históricamente se han clasificado las 

vocalizaciones de las aves en ‘cantos’ y ‘llamados’; 

clasificación que se basa en aspectos de complejidad 

pero también de funcionalidad (Catchpole & Slater 

2008). Además, considerando la alta riqueza en 

ornitofauna en Colombia (1966 especies, Echeverry-

Galvis et al. 2022), la exploración e interés en este 

campo en el país ha sido cada vez mayor. Por 

ejemplo, hace 20 años se lanzaba el primer número 

de la revista Ornitología Colombiana (en adelante OC) 

con un artículo que describía una nueva especie para 

la ciencia: el cucarachero de Munchique 

(Henicorhina negreti). En este estudio, Salaman y 

colaboradores (2003) utilizaron las características 

vocales para soportar las diferencias entre esta nueva 

especie con respecto a otras como el cucarachero 

pechigrís (H. leucophrys). Éste fue un valioso aporte 

para la diversidad del país, la cual incrementó debido 

a los nuevos descubrimientos en años siguientes. 

Indudablemente, la bioacústica ha estado inmersa 

desde los orígenes de OC aportando con estudios de 

delimitación de especies, quizás uno de los enfoques 

más ampliamente usados de la bioacústica dentro de 

los estudios ornitológicos en general. Sin embargo, y 

para nuestra suerte, hoy en día el panorama es 

mucho más amplio, con nuevos enfoques y redes de 

trabajo que usan la bioacústica como una de sus 

principales herramientas (e.g., preservación de 

especímenes acústicos, fenología y evolución del 

canto, mecanismos neuronales, cognición, y lucha 

contra el sesgo de género en la investigación 

científica). Por ello, en esta revisión recopilamos 

algunos de los enfoques y aportes de la bioacústica al 

desarrollo de la ornitología colombiana y del 

Neotrópico, con la finalidad de entender el estado del 

arte de esta disciplina en la región. Además, 

extendemos una invitación a nuestros lectores a que 

“escuchen el llamado” para unirse al grupo de 

ornitólogos bioacústicos y realicen sus aportes desde 

este campo a la ornitología del país. 

 

Materiales y métodos  

 

Para entender el estado del arte de la bioacústica 

ornitológica en Colombia, realizamos una revisión 

sistemática de la literatura sobre estudios realizados 

con aves. La literatura analizada proviene de diversas 

fuentes que se categorizaron como primarias (e.g., 

trabajos publicados) y secundarias e información gris 

(e.g., tesis, presentaciones en congresos). Aunque 

oscine passerine birds. The acoustic repertoire of the country represents more than 1,500 species and is preserved in the national sound 

collection and public repositories. Finally, we reflect on the future and applicability of this tool in Colombia to strengthen the field of 

bioacoustics in the study of Colombian birds and highlight the priorities of research. 
 

Key words: acoustic communication, biological collections, biodiversity, taxonomy  
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realizamos comentarios sobre los trabajos en el 

Neotrópico, nos enfocamos en trabajos realizados en 

el territorio colombiano. Parte de la literatura 

analizada se obtuvo de búsquedas con operadores 

booleanos (i.e., ‘OR’ y ‘AND’) en consultas realizadas 

con motores de búsqueda y servicios en línea de 

información científica como Web of Science (WOS;  

[https://www.webofscience.com], la base de datos de 

Scopus [https://www.scopus.com] y Google Scholar 

[https://scholar.google.com]. Usamos diferentes 

palabras clave como términos de búsqueda en idioma 

español (i.e., ‘canto’, ‘llamada’, ‘vocalización’, ‘vocal’, 

‘aves’, ‘Colombia’) e inglés (i.e., ‘song’, ‘call’, 

‘vocalization’, ‘vocal’, ‘bird’, ‘Colombia’). Enfocamos 

nuestra consulta en trabajos realizados en territorio 

colombiano considerando los aportes en los últimos 

22 años (2000-2022). De forma complementaria, 

realizamos un análisis de los trabajos publicados en la 

revista OC como el principal foro científico de 

discusión ornitológica del país donde consideramos 

como información primaria los artículos y las notas 

breves; mientras que los trabajos tipo comentarios, 

resúmenes de tesis y números de suplemento con 

resúmenes de congreso, se analizaron como 

información gris o secundaria. Nuestra búsqueda 

complementa la información proporcionada en una 

revisión previa sobre estudios en acústica de la fauna 

en Colombia (Martínez-Medina et al. 2021), con base 

en la cual realizamos ajustes a los temas de estudio. 

En total definimos cinco grandes temas y 21 subtemas, 

cada trabajo se enmarca en una o varias de estas 

definiciones (Tabla 1). 

 

Para identificar el aporte de las colecciones acústica, 

recabamos datos sobre las grabaciones depositadas 

en bibliotecas y librerías de sonidos (consulta: 04 de 

agosto de 2022) como Xeno-Canto [https://xeno-

canto.org/], la Macaulay Library del Laboratorio de 

Ornitología de la Universidad de Cornell [https://

www.macaulaylibrary.org/] y la Colección de Sonidos 

Ambientales “Mauricio Álvarez Rebolledo” del Instituto 

Humboldt de Colombia [http://

colecciones.humboldt.org.co/sonidos]. 

 

Complementariamente, para entender la contribución 

de los investigadores colombianos y extranjeros al 

desarrollo de la bioacústica en la ornitología 

colombiana, recabamos información mediante un 

formulario en línea que estuvo disponible desde el 19 

de mayo hasta el 19 de agosto. Aunque no se logró 

una alta participación (17 nacionales), no deja de ser 

un ejercicio interesante que debe ser fomentado a 

futuro para tener un diagnóstico acertado. 

Identificamos el interés por abordar nuevas 

aproximaciones temáticas en el estudio de los sonidos 

(e.g., paisajes sonoros; efectos antropogénicos; 

complejidad vocal; estudios conductuales, entre 

otros), por lo que esperamos que estas temáticas se 

vean plasmadas en futuros productos de investigación 

y divulgación. 

 

1. Estado del arte  

 

1.1 Un sobrevuelo histórico.-  La bioacústica es un 

campo fértil para la investigación científica 

ornitológica y ha contribuido con el entendimiento de 

varios temas ecológicos y evolutivos en el campo de 

la comunicación animal (Bradbury & Vehrencamp 

2011, Penar et al. 2020). Dentro de los temas que los 

ornitólogos han abordado utilizando la bioacústica 

como herramienta se encuentra la variación de las 

propiedades de los cantos a través del tiempo y el 

espacio. Por ejemplo, en algunas especies de aves, las 

diferentes secciones del canto se mantienen 

constantes a través de los años (e.g., el gorrión 

sabanero, Passerculus sandwichensis; Williams et al. 

2013), mientras que en otras especies algunas 

variables como la duración de los intervalos del trino y 

las frecuencias mínimas de los mismos se modifican 

con el paso del tiempo (e.g., el copetón, Zonotrichia 

capensis; Kopuchian et al. 2004). Además, se ha 

documentado que los cantos pueden evolucionar y 

variar a través de la geografía a diferentes escalas 

(Podos & Warren 2007). Por ejemplo, un estudio en el 

cucarachero común (Troglodytes aedon) basado en un 

muestreo amplio de cantos a lo largo de las Américas 

mostró que la mayoría de las subespecies examinadas 

varían en las propiedades acústicas de sus cantos, en 

algunos casos con diferencias similares o mayores a 

las existentes en especies separadas (Sosa‐López & 

Mennill 2014). Por otra parte, un estudio cuantitativo y 

cualitativo del repertorio del pinzón picofino (Arremon 

assimilis) en los bosques altoandinos de Colombia 

identificó la presencia de distintos tipos de cantos y 
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que la similitud acústica entre individuos y estructuras 

compartidas disminuyen a medida que se 

incrementan las distancias entre vecinos evidenciando 

una variación microgeográfica en sus vocalizaciones 

(Rodríguez-Fuentes et al. 2022).  

 

Como resultado de las observaciones de los diferentes 

patrones de variación de las vocalizaciones, los 

ornitólogos se han preguntado cuál es el origen de 

dichas diferencias, y una de las explicaciones que se 

han postulado para dar respuesta a esta pregunta ha 

sido la del aprendizaje vocal (Jarvis 2019). El tema del 

aprendizaje de los cantos ha fascinado a los 

ornitólogos desde hace décadas y quizá, uno de los 

primeros ejemplos en la literatura fue el descrito por 

Barrington, quien en 1773 estableció la existencia del 

aprendizaje del canto gracias a una serie de 

observaciones que realizó sobre los cantos del jilguero 

europeo (Carduelis carduelis; Catchpole & Slater 

2008). Esto ha promovido el desarrollo de estudios en 

laboratorio para entender diferentes aspectos del 

aprendizaje de las vocalizaciones, desde de quién 

aprenden las aves hasta cuáles son las etapas en las 

que el canto es aprendido por algunas especies (Jarvis 

2019). Sin duda alguna, el tema de la variación espacio

-temporal de las propiedades de los cantos entre 

poblaciones —y entre especies— y el origen de dicha 

variación, seguirá siendo de gran interés para los 

ornitólogos y biólogos evolutivos, pues su estudio 

contribuye con el entendimiento de procesos que 

subyacen a la diversidad vocal y mediante los cuales 

surgen nuevas especies a través de la formación de 

barreras pre-reproductivas asociadas a las 

vocalizaciones (Podos & Warren 2007). 

 

Otro de los tópicos que ha sido ampliamente 

explorado por los ornitólogos utilizando la bioacústica 

como herramienta, es el de la transmisión de las 

señales acústicas a través del hábitat. En 1975, Morton 

postuló la Hipótesis de la Adaptación Acústica (HAA) 

la cual sugiere que las propiedades espectro-

temporales de los cantos están adaptadas para 

transmitirse de manera más eficiente en los hábitats 

en los que han evolucionado. Desde la postulación de 

la HAA hasta la fecha, muchos investigadores se han 

enfocado en entender cómo el hábitat moldea las 

propiedades de las vocalizaciones (Boncoraglio & 

Saino 2007, Barker 2008), empleando diferentes 

Tema Subtema Descripción 

Taxonomía 

Nuevo taxón Descripción de nuevos taxones (especies y subespecies) 

Delimitación de grupos Clarificación taxonómica entre grupos y distribuciones 

Variación geográfica Vocalizaciones diferenciadas entre grupos y taxones 

Descripción acústica Detalles sobre propiedades acústicas espectro-temporales 

Inventarios y 
Monitoreos 

Confirmación de presencia Confirmación de especies o grupos en localidades 

Inventarios Levantamiento de línea base de especies mediante acústica 

Colecciones Almacenamiento de especímenes acústicos o su uso en análisis 

Informática Desarrollos informáticos para bioacústica y ecoacústica 

Monitoreo y grabadores 
autónomos 

Monitoreo de paisajes sonoros y uso de sensores autónomos 

Comportamiento 

Conducta Contexto conductual asociado a descripciones acústicas 

Fenología del canto Patrones temporales de las vocalizaciones 

Playback Desarrollo de experimentos de respuesta a vocalizaciones 

Duetos Comportamiento de vocalización de parejas 

Repertorio Descripción detallada de variantes vocales 

Vocalización en hembras Referencia o estudios a comportamiento vocal en hembras 

Divulgación Divulgación Insumos a partir de sonidos para divulgación científica  

Ecología y 
Fisiología 

Urbanización Efectos de transformación del paisaje y la urbanización 

Ruido Efectos del ruido en la comunicación vocal 

Hábitat y adaptación 
acústica 

Efectos de la estructura del hábitat e hipótesis de adaptación acústica 

Biomecánica y morfología Anatomía y morfología involucrada en la producción sonora 

Desempeño y fisiología Capacidades fisiológicas asociadas a la producción sonora 

Tabla 1. Temas y subtemas en los que se enmarcan los trabajos revisados sobre bioacústica. 
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aproximaciones como las comparaciones de la 

estructura de los cantos entre hábitats y taxones (Ey & 

Fisher 2009, Mikula et al. 2021), así como las que 

evalúan la transmisión del sonido a través de distintos 

tipos de hábitats (Hardt & Benedict 2021). Aunque 

ambos métodos han sido bastante útiles para 

entender cómo las presiones ecológicas moldean la 

estructura de fenotipos como el canto, los resultados 

de los estudios comparativos han sido menos 

consistentes (Boncoraglio & Saino 2007, Mikula et al. 

2021) que aquellos obtenidos mediante los 

experimentos de transmisión de sonido (Graham et al. 

2017). No obstante, evaluar la contribución de los 

factores selectivos y no selectivos en la evolución de 

los caracteres comportamentales como el canto, es 

crucial para desenmarañar la contribución de factores 

como el hábitat en el origen de la diversidad vocal en 

aves. 

 

La bioacústica también ha jugado un papel relevante 

en la sistemática en aves. Algunos autores han 

sugerido métodos para la definición, medición y la 

aplicación de caracteres vocales para evaluar límites 

entre especies (ver Isler et al. 1998). Además, en la 

literatura existe un gran número de ejemplos en los 

que se han utilizado las diferencias en los caracteres 

comportamentales como el canto, junto con los 

análisis genéticos y morfológicos para definir límites 

entre complejos de especies de aves neotropicales 

(e.g., complejo Arremon, Cadena & Cuervo 2010; 

Campylopterus curvipennis, González & Ornelas 2014; 

Catharus frantzii, Ortiz-Ramírez et al. 2016). Asimismo, 

utilizando el análisis de los caracteres espectro-

temporales de las vocalizaciones y estudios 

comparativos, se han realizado inferencias acerca de 

las trayectorias evolutivas de los cantos de ciertos 

grupos de aves (e.g., Icteridae, Price 2009). Sin duda 

alguna, el estudio de las vocalizaciones de las aves y 

su uso como herramientas taxonómicas es crucial para 

realizar inferencias no sólo sobre la evolución y el 

origen de la diversidad vocal sino también sobre los 

procesos históricos que han dado origen a la 

diversidad de aves que habitan nuestro planeta. 

 

Complementariamente, la descripción del 

comportamiento vocal en aves también es un tema 

interesante y que recientemente ha visto un auge en 

el estudio ornitológico alrededor del mundo. La 

descripción del comportamiento vocal en aves 

involucra básicamente la cuantificación de la 

diversidad de las vocalizaciones y sus propiedades 

acústicas y temporales, teniendo en cuenta que las 

vocalizaciones de las aves se encuentran entre las más 

complejas y diversas del reino animal (Catchpole & 

Slater 2008). Por ejemplo, algunas especies vocalizan 

con “variedad eventual” (Troglodytes bruneicollis; Sosa

‐López & Mennill 2014b) —es decir, repiten un mismo 

tipo de canto varias veces antes de cambiar a otro—, 

mientras que otras producen cantos con una 

“variedad inmediata” —cada canto es un canto tipo 

diferente (Sicalis flaveola pelzelni; Benítez Saldívar & 

Massoni 2018). Además, los patrones de actividad 

vocal pueden diferir entre especies, por ejemplo, 

mientras el tinamú ondulado (Crypturellus undulatus) 

es vocalmente más activo en el día; algunas aves 

como los bienparados (e.g., Nyctibius griseus y N. 

grandis) prefieren vocalizar más por las noches o 

madrugadas (Pérez-Granados & Schuchmann 2020). 

Otros escenarios nos acercan al entendimiento de 

conductas complejas de cooperación donde ambos 

sexos participan e interactúan para consolidar 

repertorios en duetos cumpliendo funciones en la 

defensa de territorios, recursos y pareja (Sandoval et 

al. 2018). Ciertamente, la bioacústica nos permitirá 

seguir entendiendo los patrones de actividad vocal en 

aves, lo que a su vez nos proporcionará información 

necesaria para realizar estudios comparativos entre 

poblaciones y especies y que finalmente nos permitirá 

tener un mejor panorama sobre los orígenes de la 

diversidad vocal. 

 

1.2 El sonar regional.-  Para muchos ornitólogos de la 

región neotropical y de Colombia, uno de los 

primeros acercamientos técnicos hacia los sonidos de 

las aves fue por las descripciones textuales 

onomatopéyicas que se encontraban en obras de 

base como la Guía de las Aves de Colombia (Hilty & 

Brown 1986). Asimismo, Fjeldså & Krabbe (1990) 

ampliaron detalladamente estas descripciones, 

presentando incluso algunas representaciones gráficas 

para muchas especies en la guía de Aves de los Altos 

Andes y que ayudaron significativamente a la 

identificación de especies. Sin embargo, es evidente la 

necesidad de una experiencia sensorial cuando 
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hablamos de bioacústica, por lo que la aparición de 

productos de divulgación como las guías sonoras en 

formatos de disco compacto representaron insumos 

valiosos en el ejercicio de la identificación y la puesta a 

prueba de hipótesis sobre variación acústica entre 

poblaciones. Estas guías fueron la compilación de las 

primeras evidencias sonoras de muchas especies y 

tenemos ejemplos de trabajos que se realizaron en los 

Andes y la Amazonía del Ecuador, Perú, Bolivia y 

Brasil. También se tienen guías regionales de cantos, 

así como una serie de guías sonoras que lanzó el 

entonces Banco de Sonidos Animales del Instituto 

Humboldt, donde se compilaba sonidos de las aves 

de los Andes. Para el caso de Colombia mucho de 

este material publicado y almacenado en colecciones 

surgió de diversas actividades de colecta sonora en 

campo y desarrollo de cursos de bioacústica que 

ayudaron a formar a muchos de los bioacústicos 

ornitólogos del país. 

 

En el escenario colombiano, nuestra búsqueda 

bibliográfica arrojó un total de 167 estudios entre 

literatura primaria, secundaria y gris que realizan 

aportaciones a la ornitología colombiana en el campo 

de la bioacústica (Anexo 1). Encontramos que el tópico 

‘taxonomía’ ha sido el de mayor relevancia en cuanto 

al uso de la acústica, representando el 97.60% de los 

trabajos producidos (167), seguido por ‘inventarios y 

monitoreos’ en un 50.30% (84 trabajos), ‘ecología y 

fisiología’ en un 47.9% (80 trabajos), ‘comportamiento’ 

en un 43.71 (73 trabajos) y ‘divulgación’ en un 5.39% 

(9 trabajos) (Fig. 1C). Si bien no se ha mantenido un 

patrón de crecimiento lineal en el comportamiento de 

trabajos que se elaboraron en este campo, en parte 

por una baja producción que se identifica entre los 

años 2011 a 2013, si existen algunas tendencias donde 

se destacan dos momentos de crecimiento entre 

mediados de la primera década y después del 2014. 

Podemos identificar buenos aportes como literatura 

secundaria en el 2010, 2016 y 2020 por la publicación 

de libros de resúmenes de trabajos que se 

presentaron en foros académicos como el Congreso 

Colombiano de Zoología y el Congreso Colombiano 

de Ornitología (Fig. 1A). Indudablemente estos 

escenarios representan espacios para el fomento e 

incremento de aportes en este campo de estudio y 

son el primer vistazo público de avances hasta su 

posterior transformación como productos científicos o 

literatura primaria.  

 

Por otra parte, a nivel taxonómico los grupos más 

representativos en el uso de la bioacústica en los 

trabajos colombianos han recaído sobre las aves 

paseriformes oscines incluyendo familias como 

Passerellidae, y Troglodytidae, con algunos 

representantes de paseriformes suboscines como 

Thamnophilidae, Tyrannidae, Rhinochryptidae o 

Grallaridae (Fig. 1B). Recientemente han empezado a 

surgir trabajos que exploran comparativas entre estos 

dos grupos con un especial interés en la evolución de 

sus vocalizaciones en contextos de aprendizaje y 

efectos del hábitat (e.g., Camargo-Martínez et al. 2016, 

Lopera & Rivera-Gutiérrez 2016, Martínez et al. 2016). 

La mayoría de las investigaciones han sido realizadas 

con especies de tapaculos, gorriones, cucaracheros y 

tororois de los géneros Scytalopus, Zonotrichia, 

Arremon, Henicorhina, Grallaria; y en gran medida con 

enfoques a la resolución de problemas taxonómicos o 

delimitación de grupos. Por ejemplo, varios trabajos 

se han apoyado de los análisis acústicos de las 

vocalizaciones para poder discriminar entre grupos 

crípticos, como las especies andinas del género 

Scytalopus ayudando a la identificación de nuevas 

especies para la ciencia y la delimitación de grupos 

(e.g., Stiles et al. 2017, Krabbe et al. 2020). 

 

Particularmente, en nuestra revisión de los 20 

números publicados de OC entre 2003 y 2021, 

encontramos que 39 (20%) de 194 investigaciones 

publicadas en la revista entre artículos y notas breves 

abordan aspectos de bioacústica, los cuales están 

distribuidos entre los diferentes números, estando 

ausente esta temática en cuatro de sus números: 7 

(2008), 12 (2012), 18 (2020) y 20 (2021). A lo largo de la 

historia de la revista no se logra identificar una 

tendencia hacia un crecimiento o disminución de 

trabajos publicados en bioacústica; lo cual, puede 

estar relacionado con el total de las publicaciones en 

cada número con un promedio estimado de un 

trabajo publicado en cada categoría por número y un 

total de 20 artículos y 19 notas breves (Fig. 2). 

 

2. Sonares que describen y delimitan su evolución 

 

2.1 Cántame y te diré quién eres.- El uso de los 

sonidos como una herramienta de apoyo en la 
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Figura 1. (A) Número de trabajos por año en tres tipos de literatura (primaria, secundaria y gris) sobre bioacústica para la 

ornitología colombiana (B) Familias de aves más representadas en trabajos sobre bioacústica en Colombia (C) Temas y 

subtemas que abordan los trabajos realizados en bioacústica en Colombia.  
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identificación ha sido ampliamente utilizado en la 

ornitología. Las vocalizaciones representan un carácter 

diagnóstico que facilita la discriminación de entidades 

taxonómicas (Catchpole & Slater 2008, Tobias et al. 

2010). Esto ha sido de gran utilidad en la confirmación 

y registro de especies que dados sus 

comportamientos y requerimientos de hábitat son de 

difícil observación. Aquí los inventarios que hacen uso 

de la acústica llegan a tener resultados más efectivos 

en cuanto a rapidez y cantidad de registros en 

comparación a métodos tradicionales como uso de 

redes u observaciones, incluso el uso de técnicas de 

reproducción de vocalizaciones o ‘playback’ que son 

de utilidad para poder confirmar la presencia de una 

especie, ya que muchas especies en un contexto de 

territorialidad responden agresivamente a cantos que 

simulan intrusos en su territorio y exhiben conductas 

que facilitan su observación (Haselmayer & Quinn 

2000). 

 

2.2 Promotores de cambio en tiempos de ‘memes’.- 

Tanto a nivel global como regional los estudios de 

bioacústica han estado enfocados hacia la resolución 

de problemas taxonómicos ya que las vocalizaciones 

pueden ser usadas en diversos análisis comparativos 

entre y dentro de grupos. Por otro lado, este carácter 

está relacionado directamente con el comportamiento 

y cumple un papel determinante en las habilidades de 

discriminación entre individuos, llegando a dar lugar a 

procesos de aislamiento reproductivo. Por ello, es 

fundamental que los organismos se puedan 

“entender” mediante las vocalizaciones para 

sobrevivir, defender sus territorios o aparearse 

(Bradbury & Vehrencamp 2011). Es por tanto que la 

divergencia de las vocalizaciones se ha consolidado 

como uno de los elementos que promueven el 

aislamiento reproductivo que puede dar origen a 

procesos de especiación (Wilkins et al. 2013). 

 

Las siguientes preguntas giran en torno a por qué se 

modifican las vocalizaciones, y la respuesta puede ser 

amplia y compleja ya que no podemos atribuir un 

único factor como modulador de esos cambios, en 

este contexto podemos incluir factores selectivos o 

aleatorios (Wilkins et al. 2013). Por ejemplo, a nivel 

ecológico las vocalizaciones pueden estar 

influenciadas por interacciones inter-específicas, como 

la ecolocación en un escenario de coevolución entre 

predador y presa (e.g., en murciélagos y polillas, 

Jacobs & Bastian 2016). Sin embargo, podemos 

encontrar el caso de caracteres adicionales 

involucrados (e.g., ‘rasgos mágicos’, Servedio et al. 

2011) cuya variación potencialmente modifica la 

estructura de las vocalizaciones y afecta los sistemas 

de reconocimiento de pareja, promoviendo 

mecanismos de divergencia. Entre los ejemplos más 

clásicos se encuentra el de los pinzones de Darwin en 

donde las diferencias en el tamaño del pico afectan la 

tasa de producción de elementos dentro de las 

vocalizaciones y cuyas diferencias probablemente 

surgieron debido a la selección natural actuando 

sobre los picos (Podos et al. 2013). 

 

La situación se vuelve más interesante y compleja 

cuando involucramos la habilidad de aprendizaje 

vocal que tienen algunos grupos. Bajo esa habilidad 

las posibilidades de diversificación y su tasa de cambio 

en el tiempo incrementan exponencialmente ya que 

podemos incluir la capacidad de compartir 

información entre individuos sin depender de una 

herencia genética. Estos paquetes de información que 

se transmite culturalmente se conocen como ‘memes’, 

término acuñado por Dawkins (1976) en 

contraposición a los ‘genes’ como unidades de 

herencia genética y así mismo están sometidos a 

procesos de mutación y evolución cultural (Lynch 

1996). Precisamente esa versatilidad para la 

transformación de la información y su rápida difusión 

entre individuos es la que la relaciona con lo que en 

nuestros días conocemos en las redes informáticas de 

nuestra sociedad. 

 

Para Colombia, la aplicación de la bioacústica bajo un 

contexto filogenético han tenido relevancia en la 

clarificación taxonómica y entendimiento de su real 

diversidad avifaunística, tal ha sido en el caso para 

algunas especies oscines (e.g., Passerellidae: Arremon 

torquatus, Cadena & Cuervo 2010; Troglodytidae: 

Thryophilus sernai, Lara et al. 2012) y suboscines (e.g., 

Thamnophilidae: Myrmeciza laemosticta, Chaves et al. 

2010; Grallaridae: Grallaria rufula, Isler et al. 2020; 

Rhinocryptidae: Scytalopus perijanus, Avendaño et al. 

2015; S. alvarezlopezi, Stiles et al. 2017). Por otro lado, 

si bien podemos encontrar evidencia de cambios en 
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los parámetros acústicos entre poblaciones 

geográficas, hace falta indagar lo que representa esa 

variación para la biología de la especie, por lo que es 

aquí donde resalta la importancia de estudios de 

comportamiento en donde se evalúe la respuesta 

conductual ante la estimulación acústica de estas 

variantes vocales mediante experimentos de 

‘playback’, los cuales permiten entender las 

habilidades de reconocimiento de conespecíficos y 

discriminación de heterospecíficos (e.g., Henicorhina 

anachoreta y H. leucophrys bangsi, Burbidge et al. 

2015) y el papel de la selección sexual en la 

divergencia fenotípica y diferenciación de poblaciones 

(e.g., Arremon assimilis y A. basilicus, Avendaño & 

Cadena 2021). 

 

3. Aves y paisajes: monitoreando sus sonidos 

 

3.1 Una nueva dimensión, la ‘Ecoacústica’.- 

Recientemente, y fruto de una innovación en las 

técnicas de captura de sonido se creó una disciplina 

nueva llamada ‘ecoacústica’ (Sueur & Farina 2015) o 

‘ecología del paisaje sonoro’ (Pijanowski et al. 2011). 

Este enfoque estudia el sonido como un todo, el 

sonido como producto de la interacción —en tiempo 

y espacio— de todas las especies de animales que 

decidieron apostarle al sonido como medio de 

comunicación (la biofonía). Como parte importante de 

los paisajes sonoros también se consideran los 

sonidos generados por la tierra (la geofonía) y los 

sonidos generados por el hombre (la antropofonía). 

Cada región suena diferente, y este sonido cambia en 

el tiempo y en el espacio, por ejemplo, un bosque 

seco del alto Magdalena suena diferente a un bosque 

amazónico; una sabana del oriente colombiano suena 

diferente a una sabana en el centro de Brasil; una 

ciudad, diferente a un pueblo. En ambientes con 

visibilidad limitada, estas señales acústicas han sido 

claves para identificar la presencia y abundancia de 

algunos organismos y con el desarrollo de sensores 

acústicos pasivos, que permiten muestrear el 

ambiente sonoro de manera costo-eficiente, el 

monitoreo acústico ha tomado gran relevancia en 

estudios de ecología (Pijanowski et al. 2011, Sueur & 

Farina 2015, Morales-Rozo et al. 2021). Su carácter no-

invasivo y facilidad para registrar la actividad de 

múltiples taxones, hacen que esta herramienta sea 

clave para la conservación, brindando información 

valiosa para la toma de decisiones basada en datos. 

Entender cómo varían algunos parámetros asociados 

al sonido, en el tiempo y el espacio, puede ayudarnos 

a generar estrategias de monitoreo del actual cambio 

que sufre nuestro planeta. 

 

3.2 Fenología vocal.- El estudio de los cantos de las 

aves inicialmente se enfocó en variables relacionadas 

Figura 2. Número de publicaciones (categorías: artículos y notas breves) publicadas en Ornitología Colombiana entre 2003 y 

2021 que abordan temáticas de bioacústica (barras). Se indica en comparativa el total de trabajos en ambas categorías por 

cada número publicado (línea roja). 
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con la estructura temporal y espectral de las 

vocalizaciones, la sintaxis, los repertorios, los dialectos 

y en el efecto del hábitat en su estructura. Sin 

embargo, pocos trabajos han estudiado aspectos 

relacionados con la producción de vocalizaciones a 

escalas temporales amplias (i.e., anuales y supra-

anuales) y su relación con los ciclos climáticos (e.g., 

Habia fuscicauda, Chiver et al. 2015). Cuándo y cuánto 

cantan las aves en el trópico son preguntas que para 

la gran mayoría de especies aún no hay respuesta, y 

que pueden ser tópicos interesantes para explorar los 

ciclos de producción de cantos y su relación con la 

estacionalidad climática en sistemas poco conocidos 

como los trópicos (Stutchbury & Morton 2001). En las 

regiones templadas las estaciones son fuertes, 

marcadas y determinan parte del ciclo anual de las 

aves que se reproducen en latitudes altas. En las 

regiones tropicales la estacionalidad no es tan 

marcada creando condiciones diferentes y dando la 

posibilidad de emitir cantos con estrategias 

estacionales y no-estacionales (Stutchbury & Morton 

2001, Chiver et al. 2015). 

 

Dentro de las especies de aves tropicales hay especies 

que cantan estacionalmente: algunas especies de 

tinamúes y guacharacas (Baldo & Mennill 2011, Negret 

et al. 2015, Pérez-Granados & Schuchmann 2021a, 

Pérez-Granados & Schuchmann 2021b), bienparados 

(Pérez-Granados & Schuchmann 2020), mirlas 

(Stutchbury 1998), algunas tángaras (Chiver et al. 2015) 

y semilleros de bosque (O. Laverde-R, datos sin 

publicar) sólo cantan en ciertas épocas del año, 

especialmente durante la época seca, justo antes de 

iniciar la época reproductiva. Otras especies más 

territoriales como hormigueros (Wikelski et al. 2000) y 

cucaracheros (Topp & Mennill 2008) cantan durante 

todo el año indicando que tienen cierta estacionalidad 

en la actividad vocal, también relacionada con 

cambios en la precipitación y la duración del día. Con 

base en estas observaciones se podrían definir dos 

tipos de estrategias de actividad vocal anual: especies 

estacionales y especies no estacionales. 

 

La palabra fenología se deriva de la palabra griega 

phainesthai, cuyo significado es aparecer, y 

generalmente se refiere al estudio de los fenómenos 

de crecimiento y a los procesos de desarrollo de las 

plantas. Históricamente esta palabra se ha asociado 

con la producción de flores y frutos, pese a esto, 

también se puede usar el término para definir el 

estudio de los patrones temporales de emisión de los 

tipos de vocalizaciones producidos por las aves: algo 

que podríamos llamar la fenología del canto de las 

aves, un nuevo enfoque que se derivó a partir del 

desarrollo de los métodos pasivos de monitoreo 

acústico (Buxton et al. 2016).  

 

4. El canto de las hembras 

 

4.1 Voces silenciadas.- Durante mucho tiempo se 

pensó que el canto de las aves era exclusivo de los 

machos (Langmore 1998), respaldando la premisa 

propuesta por Darwin en el siglo XVII en donde se 

sugiere que el papel principal de las hembras es 

escuchar para seleccionar al macho más melodioso o 

conspicuo. Esta presión de selección junto con la 

competencia entre machos, ha dado como resultado 

cantos y repertorios masculinos más complejos y 

diversos (Price 2015). Esta idea fue promovida por el 

marcado sesgo masculino de la era victoriana en la 

que Darwin propuso la teoría de la selección sexual, 

subestimando el rol de las hembras en otros contextos 

sociales como la atracción de pareja (Rosenthal & 

Ryan 2022). Por otro lado, investigaciones recientes 

han mostrado que el canto de las hembras es muy 

extendido en la filogenia de las aves y que puede ser 

funcional y estructuralmente igual al canto de los 

machos, y probablemente existió en el antepasado de 

los pájaros canores (Odom et al. 2014). 

 

Es evidente que, en el desarrollo de los estudios del 

comportamiento vocal de las aves, los enfoques 

pueden verse afectados por los perfiles e intereses de 

las personas que realizan la investigación. Haines y 

colaboradores (2020) se preguntaron si las 

publicaciones relacionadas con el canto en las 

hembras eran escritas en mayor proporción por 

mujeres. Para tal fin, identificaron todos los artículos 

comprendidos entre los años 1997 y 2016 que 

incluyeran en el título o en el resumen las palabras 

clave ‘female song’ y ‘bird song’. En ambos casos, 

establecieron el género del autor de manera binaria y 

la posición de autoría (principal, media y última). 

Encontraron que el 56% del total de autores para el 
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primer término de búsqueda eran mujeres, de las 

cuales la mayoría fueron autoras principales o estaban 

en posiciones intermedias (68 y 58%, 

respectivamente). Por el contrario, del total de autores 

para el segundo término de búsqueda, el 40% eran 

mujeres, ocupando el 47 y 42% de las posiciones 

principales e intermedias, respectivamente. 

Adicionalmente, en esta fuente se destaca que el 

porcentaje de mujeres autoras de artículos de cantos 

en hembras ha aumentado del 29% durante 1977 a 

1996 al 68% desde 1997 a 2016 (Haines et al. 2020). 

Esto es especialmente valioso porque demuestra lo 

fundamental que es la heterogeneidad, tanto en 

términos de investigadores de diferentes géneros 

como de sus trayectorias, a la hora de discutir y 

debatir tópicos de la ciencia poco reconocidos, 

conduciendo a nuevas perspectivas vinculadas con la 

ecología, la biología del comportamiento, la 

neuroetología, entre otros (Haines et al. 2020). 

 

Por otro lado, la mayoría de las investigaciones sobre 

el canto de las aves se han realizado en zonas 

templadas del norte (Illes & Yunes-Jiménez 2009, 

Hahn et al. 2013, Sierro et al. 2021), en donde se 

supone que los machos tienen cantos más complejos 

o cantan con más frecuencia que las hembras (Rose et 

al. 2018). Aunque existe un sesgo geográfico 

relacionado con la posición de los países del norte 

global en las zonas templadas del planeta y, una 

mayor cantidad de recursos destinados a las 

investigaciones científicas (Martin et al. 2012, Soares et 

al. 2022), los resultados de esas regiones pueden 

informar tendencias globales. En estos escenarios se 

ha planteado la hipótesis de que los cantos complejos 

en altas latitudes (norte global) se producen porque 

hay una mayor presión de selección sexual en los 

machos —de especies principalmente migratorias—, 

quienes deben establecer territorios rápidamente y 

atraer a una pareja durante una corta temporada de 

reproducción (Slater & Mann 2004). 

 

Una diferencia fundamental entre el Neotrópico y las 

zonas templadas del norte es la duración del día y con 

ella la fluctuación de la temperatura y la disponibilidad 

de alimentos (Slater & Mann 2004). De modo que las 

especies tropicales, por lo general, pueden tener 

varios períodos reproductivos en el año y con ello, 

estilos de vida más sedentarios, patrones que parecen 

seleccionar la monogamia y la similitud de roles 

sexuales (Slater & Mann 2004, Price 2009, Odom et al. 

2015). Esto último ha sido consecuente con resultados 

de investigaciones en donde la similitud de roles se 

relaciona con la semejanza en la estructura del canto 

de ambos sexos (Odom et al. 2021). En especies como 

las aves tropicales que presentan territorialidad 

durante todo el año, los cantos en hembras son 

mucho más comunes que en regiones templadas 

(Slater & Mann 2004, Odom & Benedict 2018). En 

efecto, considerando la mayor biodiversidad en el 

trópico, el canto de las hembras puede ser la regla y 

no la excepción entre las aves canoras (Price 2015). 

Aunque hay poca información sobre el canto de las 

hembras en zonas tropicales, recientes esfuerzos han 

empezado a documentar la importancia de este 

fenómeno. 

 

4.2 Escuchándolas en Colombia.- Concretamente, en 

el Neotrópico el conocimiento sobre la prevalencia del 

canto en las hembras está pobremente documentado, 

a pesar de que se conoce que las hembras no sólo 

producen cantos facultativos, sino que también 

pueden realizar exhibiciones acústicas junto con los 

machos para formar duetos vocales (Logue & 

Gammon 2004, Hall 2009, Templeton et al. 2013, 

Odom et al. 2017, Hathcock & Benedict 2018). En la 

zona tropical, el canto de las hembras se ha descrito 

como menos complejo o frecuente que el de los 

machos (e.g., Hypocnemis peruviana e H. subflava; 

Tobias et al. 2011; Hirundo rustica erythrogaster, 

Wilkins et al. 2020), pero se destacan algunas 

investigaciones en especies tropicales en donde se 

describe que las hembras, i) cantan con más 

frecuencia que los machos, pero sus parámetros 

acústicos se superponen entre los sexos (e.g., Icterus 

pustulatus; Price et al. 2008); ii) tienen repertorios 

vocales tan diversos y cantan tanto como los machos 

(e.g., Icterus icterus; Odom et al. 2016; Icterus 

portoricensis; Campbell et al. 2016) o; iii) presentan 

tasas de canto más elevadas y cantos más complejos 

o repertorios más diversos que sus congéneres 

masculinos (e.g., Nesotriccus ridgwayi; Kroodsma et al. 

1987; Peucaea r. ruficauda; Illes 2015; Myiarchus 

tuberculifer; Seeholzer & Gamarra 2020). 

Particularmente, en aquellas especies en donde 
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machos y hembras lucen plumajes casi iguales, se ha 

llegado a asumir que todos los cantos son producidos 

por los machos, limitando el análisis de los patrones 

evolutivos en la variación vocal de las aves (Price et al. 

2008, Price 2015, Derryberry et al. 2018). Tal vez, el 

hecho de ser especies monomórficas ha generado 

dificultades y falta de precisión a la hora de 

documentar el rol de la hembra en la producción de 

señales acústicas. 

 

En Colombia, se destacan algunas investigaciones que 

han descrito brevemente las vocalizaciones en 

hembras. En un estudio sobre la descripción de la 

anidación, el comportamiento de forrajeo y las 

vocalizaciones del carpintero gris (Picumnus 

granadensis, Sedano et al. 2008), se hace una corta 

mención sobre las vocalizaciones en hembras durante 

el cuidado parental, un espectrograma, una nota 

sobre el trino de una hembra y un análisis estadístico 

con el que se infiere que la vocalización es sencilla y 

no hace parte de un repertorio como tal de esta 

especie. Fierro-Calderón (2010), por su parte, realizó 

un estudio sobre la historia natural del coclí 

(Theristicus caudatus), describiendo su 

comportamiento vocal y resaltando la existencia de 

diferencias en las vocalizaciones de ambos sexos a 

nivel de frecuencia. Asimismo, Chaparro-Herrera & 

Lopera-Salazar (2019), reportan conductas de 

llamadas de contacto entre parejas durante la 

anidación de gorrión-montés paisa (Atlapetes 

blancae). De un compilado de 43 trabajos sobre 

bioacústica entre artículos, notas breves y resúmenes 

de tesis publicados en la revista OC, solamente estos 

tres trabajos (7%) hicieron algún tipo de referencia al 

comportamiento vocal en hembras. A este listado de 

trabajos en Colombia, se suman dos artículos 

publicados en otras revistas en los cuales se emplean 

análisis de variación morfológica, conducta vocal y 

genética para la determinación de nuevas especies: 

Cuervo y colaboradores (2005), describen un único 

canto en hembras del tapaculo de Stiles (Scytalopus 

stilesi) realizado a dúo, el cual difiere de todos los 

demás taxones de Scytalopus conocidos. Finalmente, 

en una nueva especie descrita como cucarachero 

paisa (Thryophilus sernai), Lara y colaboradores (2012) 

especifican la estructura en términos temporales, 

espectrales y estructurales, distinguiendo algunas 

diferencias entre los sexos. Aunque estos trabajos se 

refieren a vocalizaciones más que a un canto sensu 

stricto, son por el momento los únicos estudios en la 

ornitología colombiana que hacen referencia a 

aspectos vocales de las hembras. 

 

5. Urbanización y bioacústica 

 

5.1 Retos de la comunicación acústica en áreas 

urbanas.- La modificación de los hábitats es una de las 

principales consecuencias del proceso de 

urbanización. Como resultado las áreas urbanas 

imponen condiciones novedosas a los organismos. 

Algunas especies tienden a desaparecer de las zonas 

urbanas debido a la pérdida de hábitat, ya que no 

pueden usar los recursos disponibles en estos 

ambientes, o simplemente evitan riesgos adicionales 

impuestos por la urbanización (Fischer et al. 2015). En 

contraste, las especies que presentan alta plasticidad 

fenotípica –usualmente aquellas generalistas o 

sinantrópicas–, pueden adaptarse a estas condiciones 

por medio de innovaciones conductuales, lo que les 

facilita explotar diferentes tipos de recursos (Luniak 

2004). 

 

Las aves son uno de los grupos de organismos más 

comunes y conspicuos que habitan en las áreas 

urbanas, razón por la cual hay un conocimiento 

extensivo sobre sus patrones de respuesta a la 

urbanización (Marzluff et al. 2001, Chace & Walsh 

2006, Evans et al. 2009). Los ecólogos urbanos han 

estado interesados en estudiar los factores que 

afectan la comunicación de las aves en los sistemas 

urbanos (Patricelli & Blickley 2006). Las aves muestran 

una alta plasticidad fenotípica en sus señales acústicas 

en respuesta a las presiones asociadas con la 

urbanización, dentro de las que se destacan los altos 

niveles de ruido antropogénico y la luz artificial 

nocturna (e.g., Slabbekoorn 2013, Gil & Brumm 2014, 

Da Silva et al. 2015, Hopkins et al. 2018), factores que 

pueden afectar directamente la habilidad de las aves 

para sobrevivir y reproducirse (Halfwerk et al. 2011). 

 

La comunicación acústica es un reto en las ciudades 

debido al ruido (Slabbekoorn 2013), el cual es 

considerado como uno de los factores que reduce la 

calidad del hábitat (Francis et al. 2009) y la adecuación 
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de los individuos (Halfwerk et al. 2011). El ruido se 

caracteriza por presentar bajas frecuencias espectrales 

de alta amplitud y un amplio ancho de banda (Arroyo

-Solís et al. 2013, Slabbekoorn 2013), que se 

sobreponen y enmascaran las señales acústicas de las 

aves, afectando la comunicación en los contextos de 

territorialidad y reproducción (Francis et al. 2009, 

Halfwerk et al. 2011); aunque en algunos casos se ha 

registrado una reducción de la tasa de depredación 

como consecuencia del incremento de la amplitud del 

ruido (Francis et al. 2009). El ruido también puede 

conducir a la homogeneización de la avifauna 

(Slabbekoorn 2013). Por ejemplo, en parques urbanos 

de España y Portugal las aves raras estuvieron 

asociadas a perfiles menos ruidosos, mientras que las 

comunes a sitios más ruidosos (Patón et al. 2012). Las 

especies de aves en ambientes urbanos tienden a 

presentar diferentes rangos de tolerancia al ruido, 

plasticidad fenotípica que les permite —en particular a 

las especies colonizadoras— adaptarse a estos 

ambientes (Slabbekoorn 2013). En general, las aves 

responden ante condiciones de ruido incrementando 

la frecuencia o amplitud de la señal, lo que asegura 

que el mensaje se transmita a mayor distancia, 

aunque esta respuesta no ocurre para todas las 

especies. Sin embargo, vocalizar a altas frecuencias 

puede prevenir el enmascaramiento con el ruido, pero 

este cambio no garantiza un mayor éxito reproductivo 

debido a que las señales de baja frecuencia son más 

importantes durante la reproducción, pero se 

degradan en condiciones de ruido urbano (Halfwerk 

et al. 2011, Slabbekoorn 2013). 

 

Las especies de aves urbanas de Norte América, 

Europa y Australia tienden a presentar una mayor 

frecuencia mínima del canto que sus congéneres no 

urbanos (Hu & Cardoso 2009), por lo que se ha 

considerado que dicha respuesta es una consecuencia 

de vivir en áreas urbanas (Moiron et al. 2015). Estudios 

experimentales a nivel de especie han demostrado 

que los individuos pueden cambiar las características 

de su canto a corto plazo (Ríos-Chelén et al. 2013). 

Además, las aves también pueden modificar cuándo y 

por cuánto tiempo deben cantar para incrementar la 

efectividad de trasmisión de su mensaje (Gil & Brumm 

2014). Por ejemplo, las aves pueden iniciar sus rutinas 

de canto más temprano en sitios expuestos a altos 

niveles de ruido y/o contaminación lumínica (Fuller et 

al. 2007, Gil et al. 2015, Da Silva et al. 2015, Hopkins et 

al. 2018). 

 

En el caso de los coros de aves, el ruido y la luz 

artificial en áreas urbanas interfieren en la 

sincronización del inicio de los coros del amanecer 

(Arroyo-Solís et al. 2013, Marín‐Gómez & MacGregor‐

Fors 2021), o conduce a que las aves adelanten sus 

cantos en los coros del amanecer (Gil et al. 2015) o 

que prolonguen los coros del atardecer (Da Silva et al. 

2015). Por otra parte, las variaciones en el fotoperiodo 

son un factor clave importante para varias especies de 

aves, lo que hace que la luz artificial se convierta en 

una trampa ecológica potencial (Spoelstra & Visser 

2014). Uno de los efectos de la contaminación 

lumínica es la actividad nocturna (i.e., forrajeo, canto) 

de las aves que habitan en áreas iluminadas (Fuller et 

al. 2007, Spoelstra & Visser 2014). 

 

Las áreas urbanas proveen un escenario interesante 

para explorar cómo la variación de los rasgos de los 

organismos puede conllevar a plasticidad fenotípica y 

generar cambios adaptativos ante presiones urbanas 

como el ruido antropogénico, la contaminación 

química y lumínica (Thompson et al. 2018). Bajo este 

contexto, el estudio del comportamiento de las aves 

en las ciudades tropicales puede incrementar nuestro 

conocimiento sobre sus respuestas a la urbanización 

(Gil & Brumm 2014). No obstante, esta área de 

conocimiento apenas está siendo explorada en 

Latinoamérica (Marín‐Gómez & MacGregor‐Fors 

2021), en particular en Colombia. 

 

5.2 ¿Qué se ha estudiado en Colombia?.- 

Encontramos 17 documentos que han documentado 

el impacto de la urbanización en la comunicación 

acústica de las aves, cuyo inicio es relativamente 

reciente (12 años). La mayoría de los estudios 

provienen de memorias en eventos científicos y tesis 

de pregrado (65%), mientras que sólo el 35% han sido 

publicados en revistas de circulación nacional e 

internacional. Todos los estudios se han concentrado 

en la región Andina, particularmente en Bogotá, 

Ibagué y Armenia. Los enfoques de investigación que 

han seguido estos estudios han sido correlativos y 

comparativos, con sólo un estudio experimental. 
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Además, predominan los estudios enfocados en el 

impacto del ruido antropogénico en los rasgos 

espectrales y temporales de las señales acústicas, 

mientras que tres estudios han abordado la 

interacción entre el ruido y la luz artificial nocturna 

con el inicio de la actividad vocal (Dorado-Correa et 

al. 2016, Sánchez-González et al. 2021, Marín-Gómez 

2022). Sólo un estudio ha evaluado 

experimentalmente el efecto de la urbanización en la 

transmisión de las señales acústicas (Martínez-

Benavides 2022). En cuanto a los contrastes entre las 

condiciones de urbanización, la mayor parte de los 

estudios se han enfocado en comparaciones entre 

sitios urbanizados (principalmente categorizados 

utilizando los niveles de ruido como descriptor del 

nivel de urbanización) y sitios poco urbanizados o 

rurales. Los estudios que han analizado el impacto del 

ruido antropogénico han sugerido variaciones en el 

número de vocalizaciones y su duración en ambientes 

con mayores niveles de ruido (Márquez-Camargo & 

Rico-Sandoval 2010, Ramírez-Hernández 2010, 

Pacheco-Vargas & Losada-Prado 2015). En otros 

casos los contrastes entre ambientes silenciosos y 

ruidosos parecen no indicar diferencias en la 

estructura del canto de los copetones (Botero-

Restrepo 2016, Suarez-Romero 2021). En cuanto a 

cambios espectrales, hay una tendencia a aumentar la 

frecuencia mínima del canto hacia frecuencias más 

altas en zonas urbanas respecto a las suburbanas 

como en Pitangus sulphuratus (Mendoza & Arce-Plata 

2012), Hylophilus flavipes (Pacheco-Vargas & Losada-

Prado 2015) y Pheugopedius fasciatoventris (Váquiro-

García & Losada-Prado 2020). 

 

Con respecto al inicio de la actividad vocal, se ha 

documentado que los suboscines tienden a disminuir 

su actividad vocal en ambientes urbanos, a excepción 

de aquellas tolerantes a la urbanización (Pitangus 

sulphuratus) que usan redundancia en la señal para 

que esta pueda ser escuchada en ambientes con 

mucho ruido. En contraste, los oscines no se ven 

afectados por contaminación acústica (Martínez et al. 

2016, Molina-Martínez & Marulanda-Bejarano 2016). 

Por otra parte, los coros del amanecer en las aves que 

habitan en sitios con altos niveles de ruido tienden a 

iniciar más temprano que sus congéneres en áreas 

rurales (Dorado-Correa et al. 2016, Reyes 2019, 

Sánchez-González et al. 2021, Marín-Gómez 2022); 

Aunque, aún no es clara la relación entre el adelanto 

del coro del amanecer y las variables de la 

urbanización asociadas con dicho cambio. Algunos 

estudios sugieren el efecto del ruido como un factor 

que desencadena inicios de actividad vocal más 

temprano (Dorado-Correa et al. 2016), otros sugieren 

que la luz artificial también puede influir en esta 

modificación (Marín-Gómez 2022), mientras que otros 

evidencian ningún efecto ni del ruido ni la luz artificial 

en las rutinas de canto (Sánchez-González et al. 2021). 

Por lo que otros factores asociados con la 

urbanización como el incremento de la temperatura 

ambiente, o factores sociales pueden estar 

impulsando inicios más tempranos en el coro del 

amanecer; así como también se ha documentado 

efectos en la transmisión de las señales acústicas 

como en la degradación del trino en Z. capensis con 

respecto al incremento del nivel de ruido (Martínez-

Benavides 2022). 

 

En cuanto a las especies estudiadas, sólo un trabajo 

estuvo enfocado a nivel de comunidad (Sánchez-

Guzmán & Losada-Prado 2016) y es evidente que las 

especies modelo de estudio han sido aquellas con alto 

grado de tolerancia a la urbanización cómo lo son el 

copetón común (Zonotrichia capensis), el canario 

común (Sicalis flaveola), el petirrojo (Pyrocephalus 

rubinus) y el bichofué (Pitangus sulphuratus) (Fig. 3). 

 

6. Capturando sonidos 

 

6.1 Un acervo sonoro.- Los repositorios de sonidos 

alrededor del mundo se encargan de garantizar que 

el legado acústico de la biodiversidad perdure en el 

tiempo. Por ejemplo, Xeno-Canto (en adelante XC) y 

Macaulay Library (en adelante ML), preservan millones 

de grabaciones de una gran diversidad de especies de 

aves a escala global. Para Colombia, a la fecha se 

pueden encontrar cerca de 32,269 registros de 1,519 

especies en XC y 47,092 registros de 1,505 especies en 

ML. Las especies representativas en estos repositorios, 

con más de 300 grabaciones, son: Steatornis 

caripensis (743), Henicorhina leucophrys (660), 

Troglodytes aedon (425) y Grallaria ruficapilla (318). 

Geográficamente, todos los departamentos y el 

distrito capital están cubiertos, siendo: Antioquia 
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(5,679), Caquetá (4,176), Cundinamarca (3,729), Caldas 

(3,190) y Boyacá (3,190) los mayormente 

representados y que cuentan con más de 3 mil 

grabaciones. Arauca, por el contrario, es el 

departamento de menor representatividad, con tan 

solo 83 grabaciones. 

 

El ejercicio de recolección de sonidos de aves ha 

avanzado vertiginosamente en Colombia gracias a la 

labor de ornitólogos y sonidistas, que desde la década 

de los 90’s lograron conformar la Colección de 

Sonidos Ambientales de Colombia (en adelante CSA) 

y la cual perdura hasta la fecha. De las grabaciones 

que se encuentran de ML y XC, una gran cantidad han 

sido depositadas desde la CSA, en el marco de 

acuerdos de cooperación. De los 47,092 registros de 

ML, por ejemplo, 21,134 pertenecen originalmente a la 

CSA. Una comparación de la cobertura geográfica, 

taxonómica y temporal de los registros; revela que 

existen diferencias en la información recolectada por 

usuarios de ML y el personal de la CSA (Fig. 4, Anexo 

2).  

 

Mientras que repositorios como ML se nutren a partir 

de la contribución de turistas y ciudadanos que viven 

cerca de grandes centros urbanos, las grabaciones de 

la CSA se obtienen mayormente a partir de 

expediciones biológicas. Este hecho explicaría que las 

regiones con mayor densidad de grabaciones en ML 

se encuentren cerca a ciudades principales como 

Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cartagena. En 

contraposición, la mayor densidad de grabaciones de 

la CSA se encuentra en el Parque Nacional Serranía de 

Chiribiquete, situado en el departamento del 

Amazonas (Fig. 4A). De igual manera se explicarían las 

diferencias en la temporalidad de los registros de los 

últimos seis años. En ML se observan a lo largo del 

año dos temporadas de mayor actividad 

correspondientes a fechas cercanas a mayo y a finales 

de año temporadas en las que se realizan eventos 

como el Global Big Day o los Censos Navideños de 

Aves y que facilitan que los observadores de aves 

mediante aplicaciones como eBird puedan cargar sus 

registros y se almacenen en la ML (Fig. 4B). La 

temporalidad de las grabaciones de la CSA, por su 

parte, está asociada a la ejecución de proyectos 

específicos y por tanto no existe un patrón claro. 

 

6.2 Colección de Sonidos Ambientales – Mauricio 

Álvarez Rebolledo.- No cabe duda de que uno de los 

principales impulsores del registro acústico de aves es 

Mauricio Álvarez Rebolledo, quien fundó la colección 

que ahora lleva su nombre “Colección de Sonidos 

Ambientales – Mauricio Álvarez Rebolledo”. La historia 

de esta colección inicia a principios de los años 90, 

cuando el Instituto Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y Ambiente (INDERENA) desaparece, y sus 

colecciones biológicas se trasladan al Instituto de 

Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt. 

Este instituto se creó en 1993 como uno de los actores 

del Sistema Nacional Ambiental (SINA) encargados de 

estudiar la biodiversidad colombiana. En su interior, el 

Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental (GEMA) 

fue pionero al implementar la grabación de sonidos 

como parte de sus metodologías. Esta iniciativa fue 

liderada por Mauricio quien grababa aves desde 1992, 

motivado por su encuentro con Martin Kelsey en un 

viaje a Leticia (Amazonas). Mauricio reconocía 

claramente la importancia y el potencial de las 

grabaciones de sonidos animales como especímenes 

biológicos que preservan dimensiones importantes del 

fenotipo comportamental y que se convierten en 

Figura 3. Nube de palabras basado en los títulos de los 

estudios relacionados con la comunicación de las aves en 

ambientes urbanos de Colombia.  
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Figura 4. Comparativa de especímenes acústicos de aves colombianas almacenados en Macaulay Library del laboratorio de 

Ornitología de Cornell (color naranja) y la Colección de Sonidos Ambientales (color azul) (A) Distribución geográfica de los 

registros acústicos en Colombia, se muestra en color amarillo las zonas con mayor densidad de registros (B) Proporción de 

familias representativas en las colecciones de sonidos (C) Número de registros acústicos mensuales entre los años 2017 y 

2022.   

18 

Fernández-Gómez et al. 2023. Ornitología Colombiana 23:3-30. Bioacústica en la ornitología colombiana  

Revista Ornitología Colombiana - Asociación Colombiana de Ornitología ACO 

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/


recursos fundamentales para realizar inventarios de 

biodiversidad más precisos. 

 

Aunque en ese entonces, las comunicaciones y el 

envío de información a través de internet no era 

eficiente y no existían repositorios de sonidos 

disponibles en línea o aplicaciones para el 

reconocimiento automatizado de especies como 

Merlin ID o BirdNet, el equipo del GEMA lograba 

incorporar grabaciones acústicas en sus inventarios 

usando equipos con cintas de cassettes y libretas de 

campo. Estos equipos eran caros, pesados y 

conseguirlos se convertía en un reto. Las 

publicaciones inicialmente se hicieron en cassettes, 

pero años después, en el 2018, su nombre cambió a 

Colección de Sonidos Ambientales (CSA). En este 

momento la colección está encargada de 

salvaguardar 26,238 archivos de audio con 

grabaciones principalmente de vocalizaciones de aves. 

 

7. Aprendizaje vocal y neuroetología del canto  

 

7.1 Los primeros balbuceos.- Como lo comentamos 

previamente, entre los factores promotores de la 

variación en el canto tenemos las habilidades de 

aprendizaje vocal; de hecho, esta característica está 

limitada a unos pocos linajes independientes de 

vertebrados. A la fecha, esta habilidad ha sido 

ampliamente reportada en cinco grupos de 

mamíferos (i.e., cetáceos, elefantes, murciélagos, 

pinnípedos y humanos; Janik & Knörnschild 2021) y en 

solo tres clados de aves: los paseriformes oscines, los 

loros (psitácidos) y los colibríes (troquílidos) (Petkov & 

Jarvis 2012). Sin embargo, trabajos recientes han 

indagado aspectos de aprendizaje vocal en 

paseriformes suboscines (e.g., Cotingidae, Kroodsma 

et al. 2013) o no-paseriformes como patos (e.g., 

Anseriformes, ten Cate & Fullagar 2021). Desde un 

contexto filogenético, se pensaba inicialmente que el 

aprendizaje vocal era un carácter ancestral que se fue 

perdiendo en otros grupos; pero el consenso actual 

apunta a que esta habilidad apareció de manera 

independiente en distintos clados (Nowicki & Searcy 

2014, Jarvis 2019). El aprendizaje vocal requiere de 

varios componentes incluyendo un sistema auditivo 

funcional y un circuito cerebral especializado que 

procesa la información del canto durante las etapas 

críticas de desarrollo y a lo largo de la vida del 

organismo (Nottebohm 2005, Schmidt 2009). El 

estudio y entendimiento de esta compleja red 

neuronal responsable del aprendizaje vocal en las 

aves sentó las bases para reconocer la complejidad y 

funcionalidad de su cerebro (Jarvis et al. 2005), 

dejando en el pasado la famosa expresión despectiva 

de “cabeza de chorlito”. 

 

Mientras que las aves en algunos grupos no requieren 

de períodos críticos para aprender el canto de su 

especie y el sistema de organización neuronal y 

motriz sólo atraviesa un proceso de maduración, las 

aves que aprenden sus cantos requieren de un tutor 

con el que interactúan durante la etapa 

sensoriomotora del aprendizaje para facilitar el 

establecimiento de conexiones neuronales no sólo en 

los circuitos asociados a la audición sino también en 

aquellos que controlan la producción vocal. Es de 

estos tutores vocales de quienes los juveniles 

adquieren una “plantilla acústica” de referencia que 

facilita el aprendizaje y la cristalización del canto. Este 

proceso además viene acompañado de un “escuchar 

y repetir”, comparable al balbuceo de los infantes 

humanos durante la adquisición del lenguaje y que en 

las aves se conoce como subcanto (Bolhuis & 

Moorman 2015). En esta etapa sensoriomotora, se da 

una armónica articulación entre núcleos auditivos que 

procesan la información acústica (e.g., campo L, 

nidopalium caudomedial, mesopalium caudomedial), 

las áreas que controlan la estimulación y producción 

vocal (e.g., HVC, nombre propio y antiguamente 

conocida como centro vocal superior) y las que 

controlan la musculatura para la respiración 

coordinada y motricidad del órgano vocal, la siringe 

(Nottebohm 2005). La retroalimentación auditiva 

constante que resulta de este proceso permite que el 

juvenil ajuste su práctica vocal para que los cantos 

que produce se asemejen a la “plantilla acústica” de 

referencia que obtuvo de su tutor (Eales 1985, 

Johnson et al. 2002, Rodríguez-Saltos 2017). Este 

proceso permite que las especies con aprendizaje 

vocal produzcan cantos estereotipados a pesar de la 

variación individual existente. 

 

Por otra parte, algunas especies no sólo aprenden sus 

cantos, sino que esta habilidad no está restringida a 
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las etapas tempranas del desarrollo; estas especies 

pueden aprender incluso durante la adultez. Esta 

condición se conoce como aprendizaje abierto y 

permite mayor flexibilidad y variación en el canto en 

comparación a las especies que aprenden a edades 

tempranas (i.e. aprendizaje cerrado) (Farabaugh et al. 

1994, Schmidt 2009, Araya-Salas & Wright 2013). 

Actualmente, los neurocientíficos buscan entender 

cuáles son las condiciones genéticas y procesos 

neuronales que permiten que unas especies aprendan 

a lo largo de toda su vida mientras que otras tienen 

una etapa crítica para el aprendizaje. Las redes 

perineuronales, que se acumulan alrededor de las 

interneuronas que expresan parvalbúmina en distintas 

regiones del sistema de control del canto, parecen 

contribuir a la regulación de la plasticidad neuronal 

durante el aprendizaje. El mecanismo parece radicar 

en el incremento de redes perineuronales en ciertas 

regiones necesarias para el aprendizaje del canto a 

medida que éste se cristaliza y los períodos de 

aprendizaje se cierran (Cornez et al. 2020, Sakata & 

Yazaki-Sugiyama 2020). En las especies que aprenden 

siendo adultas y cuyo comportamiento vocal 

incrementa durante la época reproductiva, la 

presencia de redes perineuronales en los núcleos que 

controlan el canto parece variar siguiendo un patrón 

temporal similar (Cornez et al. 2020) 

 

7.2 El cerebro de las hembras y su canto.- El 

dimorfismo sexual en el circuito cerebral que controla 

el canto en aves ha inclinado el interés de estudio del 

canto hacia los machos, ya que muchos de los núcleos 

cerebrales involucrados no se desarrollan en hembras 

o son reducidos en tamaño, dando como resultado 

que muchas hembras no produzcan cantos 

(Nottebohm 1980). Estas condiciones han resultado en 

que, por décadas, el estudio del comportamiento 

vocal en hembras se haya descuidado. 

Afortunadamente, esta tendencia está cambiando en 

los últimos años, demostrando que las hembras 

pueden exhibir comportamientos complejos asociados 

al uso de vocalizaciones (Ficken et al. 2002, Riebel 

2003, Wilkins et al. 2020). 

A pesar de que las habilidades vocales de las hembras 

no han sido estudiadas ampliamente, sus preferencias 

por ciertos cantos o características acústicas 

específicas han recibido mayor atención, ya que estas 

preferencias tienen implicaciones evolutivas en el 

contexto de selección sexual y éxito reproductivo 

(Nowicki & Searcy 2004), por ejemplo, la preferencia 

por cantos locales versus cantos foráneos. Cuándo 

sucede el aprendizaje de la preferencia del canto es 

aún un tema de discusión, ya que puede o no ocurrir 

durante una fase sensible temprana similar a la que 

tienen los machos de algunas especies durante el 

aprendizaje vocal (Riebel 2003, Hernández et al. 

2008). La mayoría de trabajos en las últimas décadas 

sobre neuroetología en aves se han realizado usando 

como modelos de estudio especies de zonas 

templadas como pinzones cebra y canarios. En 

pinzones cebra, se ha experimentado con lesiones en 

el núcleo HVC de hembras sin encontrar diferencias 

en la preferencia del canto, por lo que las hembras en 

general expresan una mayor preferencia por cantos 

de conespecíficos que por heteroespecíficos. Sin 

embargo, cuando las lesiones involucran áreas 

auditivas del cerebro, esta capacidad de 

discriminación se pierde, eliminando la preferencia del 

canto (MacDougall-Shackleton et al. 1998). 

 

Complementariamente, se conoce que las hormonas 

sexuales alteran la organización del cerebro durante el 

desarrollo temprano. Esto ha llevado a que se realicen 

experimentos de tratamiento hormonal con 

testosterona para masculinizar a las hembras 

ovariectomizadas de canarios, logrando un 

crecimiento en estos núcleos del control del canto y 

haciendo que las hembras produzca vocalizaciones 

con patrones y una estructura y complejidad similar a 

la de los machos (Nottebohm 1980). A pesar de que 

tradicionalmente se ha considerado a la testosterona y 

los estrógenos como hormonas masculinas y 

femeninas respectivamente, el estradiol (una forma de 

estrógeno) cumple un papel crítico en las funciones 

sexuales de los machos. Se ha identificado que la 

presencia de receptores de estrógenos en el cerebro 

de las aves determina la diferenciación y función del 

sistema de control del canto y, dado que los niveles 

de estrógenos circulantes son bajos en machos, 

existen procesos internos de conversión de la 

testosterona circulante en estradiol (Metzdorf et al. 

1999). Por otro lado, recientemente han encontrado 

que durante el desarrollo temprano los niveles de 

estrógenos en el cerebro son importantes para evitar 
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una atrofia de los núcleos y circuitos neuronales del 

canto enfatizando no sólo el efecto de activación sino 

también el efecto organizacional de esta hormona. 

Estos argumentos además soportan la hipótesis de 

que el aprendizaje del canto es un carácter ancestral 

en ambos sexos y que, posteriormente, se fue 

suprimiendo en hembras de algunas especies (Choe 

et al. 2021). 

 

Particularmente en el país, el estudio de aspectos 

neurobiológicos asociados a las vocalizaciones de las 

aves silvestres es un escenario aún en crecimiento. 

Algunos trabajos en congresos relacionados con 

enfoques fisiológicos se han acercado principalmente 

hacia el entendimiento de la biomecánica y la 

producción vocal y por el momento hemos 

identificado un trabajo sobre la localización de 

núcleos cerebrales relacionados con el canto 

mediante tinciones histológicas en Turdus fuscater y 

T. ignobilis (Perea-Espina 2019). 

 

8. Tendencias, oportunidades y prioridades de estudio 

en Colombia 

 

El uso de la bioacústica en Colombia ha cambiado a la 

largo de los últimos 20 años, más aún con la reciente 

llegada de la ecoacústica. Mientras que en sus inicios 

fue principalmente una herramienta para la 

identificación y el apoyo en resolución de 

controversias taxonómicas; ahora es también usada 

para probar hipótesis de investigación en torno a 

procesos evolutivos, conductuales, fisiológicos, 

ecológicos, de conservación y hasta tecnológicos 

(Anexo 1). Esta transformación y diversificación de 

temas demuestra el potencial de este campo 

multidisciplinario que permite la acogida de 

profesionales en diversos campos para fortalecer la 

investigación y la divulgación de la ciencia, abordando 

incluso aspectos sociales. Si bien todos los temas y 

subtemas explorados son valiosos para el crecimiento 

de la bioacústica y la ecoacústica, a continuación, 

presentamos algunos enfoques de interés y que se 

convierten en prioridades de estudio en este campo 

(Tabla 2). 

 

Por ejemplo, el estudio del canto de las hembras es 

un campo prometedor que requiere atención 

inmediata, así que debemos reconocer los vacíos de 

información, el porqué de estos y cómo pueden 

abordarse. En esta revisión encontramos cinco 

investigaciones publicadas en el país sobre el 

comportamiento vocal en hembras y aunque existen 

estudios en curso o investigaciones no publicadas o 

en proceso de publicación (e.g., Tyrannidae; D. Botero, 

datos no publicados), no deja de sorprender la baja 

cantidad de estudios sobre el tema. En parte, esto se 

relaciona a sesgos de género en la ornitología donde 

sólo desde las décadas de los setentas y ochentas se 

empiezan a nombrar ornitólogas colombianas 

(Córdoba-Córdoba 2009). Existe una apuesta por la 

inclusión de diversos públicos en la ornitología y en 

las ciencias en general a través de iniciativas como 

aumentar los esfuerzos de financiación, de 

publicación, el fortalecimiento de capacidades y el 

trabajo colaborativo (e.g., Soares et al. 2022, Inzunza 

et al. 2023). Nuestra propuesta es expandir esa 

inclusión tanto a las personas que realizan la 

investigación científica como a los sujetos de estudio, 

siguiendo algunas alternativas como indicar en los 

títulos de los artículos cuando se estudia un solo sexo 

y que los financiadores favorezcan las propuestas que 

investigan ambos sexos y analizan los datos de 

manera independiente (Beery & Zucker 2011). 

Enfoques como el aprendizaje y preferencia del canto 

en hembras a partir de aspectos conductuales y 

neurofisiológicos, variabilidad, dominancia y/o 

ausencia de repertorios vocales en las hembras 

(Logue et al. 2007, Price et al. 2008, Illes 2015, 

Campbell et al. 2016, Odom et al. 2016, Moyer et al. 

2022) no se han desarrollado ampliamente en el 

Neotrópico ni en Colombia, por lo que pueden ser 

algunas ideas potenciales a desarrollar de manera 

colaborativa en el país con mayor diversidad de 

especies de aves en el mundo, pero también de 

multiplicidad de gentes y visiones. 

 

Los estudios en el país que relacionan las 

vocalizaciones con la urbanización en general aportan 

evidencia a la hipótesis de que la actividad vocal 

ocurre más temprano en áreas urbanas con altos 

niveles de ruido, posiblemente como estrategia de 

evasión de interferencia acústica. Además, existe una 

tendencia en los estudios a documentar cambios en 

las frecuencias de algunos elementos de las señales 
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Tabla 2. Resumen de prioridades de estudio en bioacústica para la ornitología en Colombia.  

acústicas, aunque se requieren de estudios 

experimentales para poner a prueba este patrón. 

Sugerimos que los estudios futuros exploren la 

variación en los rasgos espectrales y temporales de las 

aves a lo largo de gradientes de urbanización, 

enfocándose en evaluar las respuestas a nivel de 

especie y, en la medida de lo posible, considerando 

especies con diferentes niveles de tolerancia a la 

urbanización. Además, es necesario que los estudios 

puedan tener en cuenta la influencia de otros factores 

como la fase lunar, la nubosidad y la temperatura; 

factores ecológicos como la densidad poblacional, la 

estructura social, y la dinámica de la temporada 

reproductiva así como vemos imprescindible generar 

mapas de contaminación lumínica en las ciudades 

colombianas, con el fin de iniciar investigaciones sobre 

su influencia en los ciclos de actividad de las aves y 

otros organismos. 

 

Por otro lado, es importante equilibrar la balanza al 

estudiar los sistemas de comunicación acústica y no 

quedarnos con solo el escenario de análisis desde el 

emisor, es necesario entender la dimensión del 

receptor ante la variación vocal. Aquí adquieren 

relevancia los diseños y estudios de ‘playback’ en los 

que se ponen a prueba las respuestas conductuales y 

fisiológicas de los individuos ante una estimulación 

acústica. El uso del playback puede incrementar 

nuestro conocimiento sobre la conducta y el papel de 

las vocalizaciones en el reconocimiento entre las aves 

o incluso tener un mayor acercamiento para entender 

los procesos neurofisiológicos asociados a las 

capacidades de audición y su evolución. A pesar de la 

importancia de las técnicas de playback, su uso 

también ha tenido impacto en actividades de turismo 

de observación de aves por lo que se hace necesario 

procurar su apropiada aplicación bajo estándares 

éticos (e.g., Guía de buenas prácticas para la actividad 

de aviturismo en Colombia; Ochoa et al. 2017), ya que 

su uso indiscriminado puede provocar cambios en los 

patrones conductuales naturales de las aves (Watson 

et al. 2019). No obstante, si se da un buen manejo de 

las herramientas y técnicas de la bioacústica y la 

ecoacústica, se puede generar oportunidades de 

crecimiento e inclusión. Este es el caso de interesantes 

iniciativas como la creación de la primera ‘ruta de 

aviturismo para personas con discapacidad visual de 

Sudamérica’ en el bosque de niebla San Antonio en el 

Valle del Cauca, Colombia, donde los sonidos de las 

aves adquieren un nuevo significado para las personas 

y sus comunidades. 

 

Enfoque Descripción 

Promotores de la variación de las 
vocalizaciones 

Abordar y evaluar los factores que promueven el cambio en las vocalizaciones de diversos 
grupos con el apoyo de múltiples disciplinas y diferentes técnicas (e.g., filogeografía, 
genética, modelamiento de nicho ecológico, etología, etc.) 

Vocalizaciones en hembras y 
duetos 

Incrementar el entendimiento del fenómeno de comunicación vocal en hembras, 
funciones y complejidad de cantos y llamados, así como los comportamientos 
cooperativos y de alternancia vocal como los duetos. 

Biomecánica 
Incrementar los estudios en aspectos de la biomecánica relacionada con la producción 
vocal. 

Audición y neurobiología 
Realizar experimentos e investigaciones para comprender los sustratos neurobiológicos 
asociados a la audición y al control vocal en especies neotropicales. 

Ruido y urbanización 

Estudios que evalúen los efectos del ruido antropogénico sobre los comportamientos 
vocales, así como los efectos de la urbanización en estas conductas, incluyendo 
contaminación acústica y lumínica en especies con distintos niveles de tolerancia a la 
urbanización. 

Experimentos de reproducción de 
cantos ('playback') 

mayor entendimiento desde la dimensión del receptor, realizar experimentos de 
reproducción de cantos en estudios de comportamiento e incluir elementos 
multisensoriales (señales acústicas y visuales), pero también entendiendo sus efectos 
negativos en el uso de prácticas para el aviturismo. 

Capacitación con impacto social 
Fomentar actividades de capacitación de guías para el aviturismo en las comunidades 
locales con enfoque en la identificación auditiva de especies, promoviendo la inclusión 
social y generando oportunidades de crecimiento. 
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Como podemos identificar en la literatura, la mayor 

parte de trabajos se enfoca en ambientes naturales o 

antropizados; pero hay un escenario que poco hemos 

visto en el uso de la bioacústica y está relacionado 

con los centros de conservación, mantenimiento o 

recepción de fauna silvestre como zoológicos y 

acuarios. El potencial que ofrecen estos centros en 

términos de la información biológica que se puede 

obtener para el desarrollo de investigaciones y 

educación ambiental en torno a los sonidos y la 

comunicación acústica de los animales es bastante 

amplia y puede ser el punto de partida para el 

conocimiento de muchas especies que difícilmente 

podemos trabajar en estado silvestre (e.g., pavón 

cornudo, Oreophasis derbianus, González-García et al. 

2017). Esperamos próximamente ver que el interés de 

los investigadores en este escenario y el apoyo de 

estos centros e instituciones se vea incrementado en 

los próximos años ya que es todo un camino aún por 

explorar. 

 

Respecto a los reservorios acústicos, creemos que es 

fundamental fortalecer los lazos cooperativos entre las 

colecciones privadas a nivel nacional, la revista OC y la 

CSA. Se requiere incrementar el alcance de este tipo 

de colecciones para que cada vez más investigadores 

puedan hacer uso de la información que estas 

colecciones albergan. Acciones concretas como 

sugerir a los autores la conservación de los 

especímenes acústicos en colecciones nacionales 

fortalecerá la bioacústica colombiana, su proyección 

internacional y finalmente la interoperabilidad de la 

información sobre biodiversidad. Hacemos un llamado 

a que en una primera instancia a nivel regional la 

revista OC, la CSA y los investigadores que tengan 

colecciones de sonido privadas, busquen acuerdos de 

colaboración para facilitar la integración de esta 

información y su resguardo, así como de participar de 

foros y espacios de intercambio académico en este 

campo (e.g., Red Ecoacústica Colombiana REC [red-

ecoacustica-colombiana@googlegroups.com]). 

 

Finalmente, la investigación en neuroetología asociada 

a la producción y aprendizaje del canto ha estado 

históricamente sesgada hacia el estudio de especies 

en las zonas templadas. Si bien se han realizado 

avances significativos en el entendimiento del 

funcionamiento del cerebro, la comunicación y el 

comportamiento social, aún se desconoce la 

diversidad de comportamientos que los animales 

exhiben en los trópicos. El Neotrópico en particular 

ofrece amplias oportunidades para investigar 

comportamientos complejos y los mecanismos 

neuronales que los generan, no solo por la amplia 

diversidad de especies sino de los hábitats existentes. 

Por ejemplo, la presencia de duetos en cucaracheros 

a lo largo de todo el año ha contribuido al 

entendimiento de conceptos como comportamientos 

de cooperación y alternancia en el canto (Fortune et 

al. 2011). 

 

En definitiva, podemos considerar que el escenario y 

las herramientas están dadas para que en el país se 

puedan liderar investigaciones y afianzar 

colaboraciones en el marco del entendimiento de la 

comunicación acústica en un grupo altamente diverso 

como las aves, en donde la variabilidad de temas que 

podemos encontrar dentro del estudio de sus 

vocalizaciones nos permite generar nuevas preguntas 

y probar hipótesis promoviendo la aplicabilidad de la 

bioacústica más allá del contexto taxonómico y 

descriptivo. 

 

Conclusiones 

 

Los escenarios de investigación, desarrollo tecnológico 

y divulgación que ofrece la bioacústica para la 

ornitología colombiana y para la región neotropical 

son cada vez más amplios. Si bien el principal aporte 

de la bioacústica en el país se evidencia en las 

investigaciones que apoyan a la sistemática y 

resolución de controversias taxonómicas que han 

promovido un incremento a la diversidad de aves del 

país, podemos identificar un crecimiento en los temas 

que se abordan desde la bioacústica. Por ejemplo, los 

estudios sobre el aprendizaje vocal y la variabilidad 

geográfica de las vocalizaciones nos invitan a explorar 

de forma más detallada la variabilidad en las 

vocalizaciones y las habilidades de aprendizaje vocal 

en diversos grupos de aves, así como su contexto 

evolutivo. Asimismo, se ha comenzado a poner la vista 

en temáticas poco exploradas, en parte a los sesgos 

propios de la investigación y el contexto social, así 

como sesgos geográficos, sexuales y culturales en el 
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conocimiento donde particularmente el estudio del 

canto en las hembras ha sido fuertemente afectado 

por esta situación, limitando nuestra comprensión 

sobre la historia evolutiva de este rasgo. 

 

En esta revisión identificamos una proporción 

semejante entre trabajos provenientes de fuentes de 

información primaria con secundaria o gris, lo que nos 

indica el aporte de escenarios de discusión académica 

como congresos, foros y simposios que permiten 

identificar el interés de la comunidad académica en 

torno a las temáticas (e.g., primer congreso 

colombiano de bioacústica y ecoacústica, http://

humboldt.org.co/congreso-ccbe2022/). Aunque, el 

proceso de transformación de estos trabajos en 

fuentes de información primaria aún está en 

desarrollo, destacamos el valor de estas 

aproximaciones, ya que por un lado son impulsadores 

del interés de estudio en el campo y por otro lado 

indican la diversificación de temas dentro del mismo 

(e.g., monitoreo, comportamiento, ecología), por lo 

que esperamos que en la próxima década estas sean 

las temáticas que concentren la mayoría de los 

aportes en bioacústica. Por otro lado, resaltamos el 

papel de las colecciones biológicas y el acervo 

acústico que estas pueden almacenar para una 

infinidad de estudios de amplia escala geográfica y 

temporal. Dada la importancia de los especímenes 

acústicos, recomendamos fortalecer la recolección de 

sonidos de aves en el territorio nacional, como una 

estrategia para liderar cada vez con mayor fuerza el 

estudio bioacústica de las aves. 
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A reappraisal of the distribution of the Yellow-headed Manakin 

(Chloropipo flavicapilla) in Colombia and Ecuador 

Una reevaluación de la distribución del Saltarín dorado (Chloropipo flavicapilla) en Colombia y Ecuador 

Rubén Darío Palacio   
1* 

Abstract 
 

The Yellow-headed Manakin (Chloropipo flavicapilla) is a rare and threatened species that is 

thought to occur between the Andes of Colombia and northeastern Ecuador. However, only three 

records support the presence of C. flavicapilla in Ecuador: a 19th-century specimen from Hacienda 

Mapoto, Tungurahua province, and two undocumented field observations from the early 1990s — 

one from Cordillera de Guacamayos and one from Volcán Sumaco. I investigated these records and 

found that the Mapoto specimen is a Green Manakin (Cryptopipo holochlora) deposited in the 

Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences (MIZ 22050). The correct specimen 

identity was reported by Hellmayr (1929), but his notes were overlooked. The two undocumented 

sightings occurred in well-surveyed areas populated with eBird hotspots that are frequently visited 

by birders. Furthermore, there are no publicly available records of C. flavicapilla for these locations 

or anywhere else in Ecuador. Lastly, I analyzed the species distributional limits in southern 

Colombia. Two biogeographical barriers limit its distribution to northern Ecuador: (1) The Patía 

Valley in the western Andes and (2) the Colombian Massif in the central and eastern Andes. In 

conclusion, there is no tangible evidence that C. flavicapilla has been recorded in Ecuador, and 

based on its current distribution, it should be considered endemic to Colombia.   
 

Key words: Xenopipo flavicapilla, species ranges, national responsibilities, conservation status 
 

Resumen 
 

El Saltarín dorado (Chloropipo flavicapilla) es una especie rara y amenazada que se considera está 

distribuida entre los Andes de Colombia y el noreste de Ecuador. No obstante, solo tres registros 

soportan su presencia en Ecuador: un espécimen del siglo XIX de la Hacienda Mapoto, provincia de 

Tungurahua, y dos observaciones de campo de comienzos de la década de 1990: una de la 

Cordillera de Guacamayos y otra del Volcán Sumaco. Al investigar estos registros, encontré que el 

espécimen es un Saltarín verde (Cryptopipo holochlora), depositado en el Museo e Instituto de 

Zoología de la Academia Polaca de Ciencias (MIZ 22050). La identificación correcta del espécimen 

fue reportada por Hellmayr (1929) pero sus notas pasaron desapercibidas. Además, las dos 

observaciones de campo ocurrieron en áreas bien inventariadas que están pobladas con hotspots 

de eBird y son visitadas por observadores de aves con frecuencia. En estos lugares no hay registros 

de ocurrencia de C. flavicapilla, ni en ningún otro lugar del Ecuador. Finalmente, analicé los límites 

de la distribución de la especie en el sur de Colombia. Existen dos barreras biogeográficas que 

limitan su distribución hacia el norte de Ecuador: (1) el valle del río Patía en los Andes occidentales y 

(2) el Macizo Colombiano en los Andes centrales y orientales. En conclusión, no hay evidencia 

tangible de que C. flavicapilla haya sido registrado en Ecuador, y con base a su distribución actual, 

debe considerarse endémico de Colombia. 
 

Palabras clave: Xenopipo flavicapilla, distribuciones de especies, responsabilidad nacional, estado de 

conservación 
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The Yellow-headed Manakin (Chloropipo flavicapilla) is 

a poorly known species of the northern tropical 

Andes, with scarce information on its life history and 

ecology (Snow et al. 2020). The species is classified as 

Vulnerable (VU) on the IUCN Red List of Threatened 

Species (BirdLife International 2016) and could be 

sensitive to forest degradation. Although it can persist 

in some forest patches and agroecosystems (Renjifo 

N
o

ta
 b

re
v
e
 / S

h
o

rt c
o

m
m

u
n

ic
a
tio

n
  

https://asociacioncolombianadeornitologia.org/ojs/index.php/roc/about
http://asociacioncolombianadeornitologia.org/
https://doi.org/10.59517/oc.e554
https://orcid.org/0000-0001-9029-3094
https://asociacioncolombianadeornitologia.org/ojs/index.php/roc/


1999, Martínez-Sánchez et al. 2018), it has been 

extirpated from fragmented landscapes (Castaño-Villa 

& Patiño-Zabala 2008). Moreover, the species is more 

abundant in old-growth forests (Marín-Gómez et al. 

2009) and has declined in abundance compared to 

historical records (Palacio et al. 2020). 

 

C. flavicapilla is often overlooked, and its distribution is 

not fully understood (Hilty & Brown 1986). It is 

currently categorized as near-endemic to Colombia 

(Stiles 1998, Chaparro-Herrera et al. 2013, Remsen et 

al. 2022) based on three Ecuadorian records (Ridgely 

& Tudor 1994). Their source was clarified in Ridgely & 

Greenfield (2001): “a 19th-century specimen (BMNH) 

from Hacienda Mapoto in Tungurahua; a female seen 

on the south slope of the Cordillera de Guacamayos 

above Archidona on 10 Nov 1990 (PJG); and a male 

seen on the south slope of Volcán Sumaco on 22 Jan 

1991 (B. Whitney). Recorded from about 1500 to 2100 

m”. These records have persisted in the literature (del 

Hoyo et al. 2004, Restall et al. 2007, Kirwan & Green 

2011) and are included into the assessments of Key 

Biodiversity Areas (Freile & Santander 2005, BirdLife 

International 2016, Key Biodiversity Areas Partnership 

2022).  

 

The three records from Ecuador have not been 

corroborated (Freile & Restall 2018), and C. flavicapilla 

was recently classified as Data Deficient (DD) on the 

Ecuadorian National Red List (Freile et al. 2019). In 

Colombia, the species is classified as Vulnerable 

(Renjifo et al. 2014) and has fewer than 7,000 mature 

individuals (Moreno-Palacios 2014). Thus, an appraisal 

of the species distribution is necessary to determine 

national responsibilities for its protection (Schmeller et 

al. 2014, Oliver et al. 2021). In this short note, I 

investigate the Ecuadorian records, analyze the limits 

of the species distribution in southern Colombia, and 

provide evidence to conclude that C. flavicapilla has 

not been recorded in present-day Ecuador. 

 

The Mapoto specimen 

 

Ridgely & Greenfield (2001) mentioned that the 19th-

century Mapoto specimen is held in the British 

Museum of Natural History. However, a search in this 

database retrieved only eight records of C. flavicapilla 

from Colombia (Natural History Museum 2022). 

Similarly, a search on the VertNet database, which 

holds records from over 126 publishers, retrieved 34 

specimens from Colombia (http://portal.vertnet.org/

search; accessed 30 Jul 2022). I located the specimen 

at the Museum and Institute of Zoology (MIZ) of the 

Polish Academy of Sciences. It is a Green Manakin 

(Cryptopipo holochlora) with an associated occurrence 

record in GBIF (Iwan 2017): https://www.gbif.org/

occurrence/1706132541. The museum personnel 

facilitated photographs of the specimen (Fig. 1) and its 

catalog number (MIZ 22050). Also, Jiří Mlíkovský 

helped clarify the history of the specimen based on 

the associated labels (Fig. 1). 

 

The specimen was collected in 1884 by the polish 

ornithologist Jan Stanisław Sztolcman (often written as 

Stolzmann). Sztolcman’s collection was included in 

Chapman’s (1926) list of birds from Ecuador, who cited 

Taczanowski & Berlepsch (1885) identification as C. 

flavicapilla: “Une femelle de Mapoto, prise le 5 février. 

Iris brun fonce. Semblable en tout à la femelle de 

Bogota et 'en diffère que par le vert du dessus plus 

pur.” (p. 93) [A female from Mapoto, taken on 

February 5th. Dark brown iris. Similar in all respects to 

the Bogotá female and differing only in the purer 

green above].  Note that the “purer green above” is 

indicative of C. holochlora, but the species was only 

described by Sclater in 1888.  

 

The correct specimen’s identity was reported in a 

footnote by Hellmayr (1929): “Count Berlepsch's MS. 

notes, now in my possession, clearly show that the 

Mapoto specimen is referable to C. h. 

holochlora.” (p.44). This evidence may have been used 

by Meyer de Schauensee (1948-1952, 1970) to list C. 

flavicapilla as endemic to Colombia (but the specimen 

was not mentioned). Unfortunately, subsequent 

authors overlooked Hellmayr’s footnote. Hilty & Brown 

(1986) also classified C. flavicapilla as endemic to 

Colombia but left the possibility of its occurrence in 

Ecuador: “perhaps also e slope E Andes at s end. 

Ecuador (Mapoto?).” (p. 436). Additionally, Ridgely & 

Tudor (1994) wrongly asserted that the species is 

absent from Mapoto because of forest conversion to 

agriculture. 
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Species records and distributional limits 

 

I evaluated the distributional limits of C. flavicapilla in 

southern Colombia, based on the species occurrences 

and their overlap with biogeographical barriers (Fig. 

2). The occurrence data was gathered from GBIF on 

24 Jul 2022 (https://doi.org/10.15468/dl.5mymfv) and 

comprised 1,050 records only from Colombia 

(including eBird and iNaturalist observations, among 

others). Four records from the eastern slope of the 

Eastern Andes were wrongly georeferenced and 

removed. I further examined survey efforts in areas 

surrounding the Ecuadorian records using eBird 

hotspots (Inset; Fig. 2). 

 

The distribution of C. flavicapilla in the southern east 

and central Andes is limited by the Colombian Massif, 

a major biogeographical barrier for birds (Hazzi et al. 

2018). This barrier divides the Magdalena Valley 

montane forests from the Eastern Cordillera Real 
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Figure 1. The Mapoto specimen (MIZ 22050). — A female Green Manakin (Cryptopipo holochlora) collected in Ecuador by 

Polish ornithologist Jan Sztolcman on 5 Feb 1884. Sztolcman first labeled the specimen as “Pipra chloromeros” [Round-tailed 

manakin] under the (unconfirmed) field number 1407 (upper label, J. Sztolcman collection). Taczanowski & Berlepsch (1885) 

re-identified the specimen as the Yellow-headed Manakin (Chloropipo flavicapilla), and one of them added this name to 

Sztolcman’s label (note that C. holochlora was described by Sclater in 1888). The specimen was deposited in the private 

Branicki Zoological Museum (MZBW) under catalog number “1988P” (new label). This museum was merged into the National 

Museum of Natural History in 1919, and the specimen received the new registry number “859a”, given consecutively to the 

deposited specimens (Mlíkovský 2007). The specimen was assigned as C. holochlora by Tadeusz Chrostowski (black ink; ca. 

1921), who briefly headed the Neotropical Bird Department (Kazubski 1996). Sztolcman confirmed the re-identification in 1926 

(red ink) while revisiting his Neotropical collections (Mlíkovský 2009) and wrote “fide Chrostowski” meaning “according to 

Chrostowski”. However, Berlepsch reexamined the specimen (Hellmayr 1929) and could have provided the correct 

identification to Chrostowski before his death in 1915 (Mlíkovský pers. comm.). The specimen was given the current catalog 

number following the reconstruction of the MIZ after World War II (Kazubski, 1996). The photos were courtesy of Arkadiusz 

Cegliński, Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences.  

Revista Ornitología Colombiana - Asociación Colombiana de Ornitología ACO 

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/


34 

Palacio R.D. 2023. Ornitología Colombiana 23:31-37. Country-level distribution of the Yellow-Headed Manakin 

Figure 2. Geographic range of the Yellow-Headed Manakin (Chloropipo flavicapilla). The species’ records are limited to the 

north of the Patía Valley in the western Andes and north of the Colombian Massif, central and Eastern Andes. The expert 

map of Ayerbe-Quiñones (2022) captures this geographical pattern. The inset shows that areas surrounding the Ecuadorian 

records are populated with eBird hotspots, most of which are frequently birded. The eBird hotspots were taken from Palacio 

et al. (2021) and the geographic coordinates of the Ecuadorian records from Olmedo (2019): 1- Volcán Sumaco; 2- Cordillera 

de Guacamayos; 3- Hacienda Mapoto.  
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Montane Forests ecoregions (Dinerstein et al. 2017). In 

the western Andes, the distribution is limited by the 

Patía Valley (Haffer 1986), and the species is absent 

from Nariño as remarked by Meyer de Schauensee 

(1948-1952, 1970) and valid to this date (Calderón-

Leytón et al. 2011).  

 

Thus, distributional evidence from Colombia suggests 

that records of C. flavicapilla in Ecuador are very 

unlikely. The two observational records from Volcán 

Sumaco and Cordillera de Guacamayos came from 

areas populated with eBird hotspots that are 

frequently birded. For instance, the hotspot of Sumaco 

Road has records of 492 species with 825 checklists 

(eBird 2022). The Cordillera de Guacamayos and 

nearby areas have eBird hotspots such as Cabañas 

San Isidro (https://ebird.org/hotspot/L489454 ), with a 

list of 526 species and 4854 checklists (eBird 2022). 

The species absence from eBird hotspots provides 

support that it does not occur in these localities 

(Palacio et al. 2021).  

 

That C. flavicapilla has not been recorded since the 

1990s in these highly surveyed regions of Ecuador is 

another reason to dispute the two observational 

records, despite coming from experienced 

ornithologists. Moreover, C. flavicapilla has not been 

found with mist nets, a method that increases its 

detectability in Colombia (López-Lanús et al. 2000, 

Peña & Weber 2000, Losada-Prado et al. 2005, 

Cuervo et al. 2008). Instead, mist-netting has provided 

verified records for the similarly elusive Jet Manakin 

(Chloropipo unicolor), a species that is scarcely known 

in Ecuador (Freile & Restall 2018). 

 

Conclusion and recommendations 

 

A reappraisal of the distribution of the Yellow-headed 

Manakin (Chloropipo flavicapilla) shows that there is 

no tangible evidence of the species in Ecuador, an 

assertion that has been sustained by only three 

records (Ridgely & Tudor 1994, Ridgely & Greenfield 

2001). The 19th-century specimen from Mapoto is a 

Green Manakin (Cryptopipo holochlora), and the two 

undocumented sightings from the early 1990s come 

from highly surveyed regions where there are no 

publicly available records of C. flavicapilla, or 

anywhere else in Ecuador.  

 

Thus, I suggest reincorporating C. flavicapilla as a 

Colombian endemic (Meyer de Schauensee (1948-

1952, 1970, Hilty & Brown 1986) and removing it from 

the Ecuadorian checklists (Freile et al. 2020, Remsen et 

al. 2022). These actions go beyond improving the 

accuracy of national checklists for two main reasons. 

First, they serve as a cautionary tale that records of 

rare taxa should always be scrutinized, even when 

reported by highly regarded authorities. Second, C. 

flavicapilla is a threatened species for Colombia 

(Renjifo et al. 2014), and its categorization as a country 

endemic would make it a higher priority for research 

and conservation. 

 

Acknowledgements 

 

I thank Dariusz Iwan and Arkadiusz Cegliński for 

facilitating pictures and catalog number of the Mapoto 

specimen. Special thanks to Jiří Mlíkovský for helping 

me clarify the history of the specimen. Two 

anonymous reviewers and editorial comments helped 

to improve the manuscript.  

 

Literature cited 

 

Ayerbe-Quiñones, F. 2022. Guía ilustrada de la avifauna 
Colombiana. Tercera Edición. Wildlife Conservation 
Society – Colombia. Editorial PuntoAparte, Bogotá D.C., 
Colombia.  

Birdlife International. 2016. Chloropipo flavicapilla: The 
IUCN Red List of Threatened Species. 
http://  dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016- 
3.RLTS.T22701147A93815339.en  

Calderón-Leytón, J. J., C. F. Paí, A. Cabrera-Finley,  & Y.R. 
Mora. 2011. Aves del departamento de Nariño, 
Colombia. Biota Colombiana 12(1): 31-116. 
http:// revistas.humboldt.org.co/index.php/biota/article/
view/242/240 

Castaño-Villa, G.J. & J.C. Patiño-Zabala. 2008. Extinciones 
locales de aves en fragmentos de bosque en la región 
de Santa Elena, Andes Centrales, Colombia. Hornero 23
(1): 23–34. http://www.scielo.org.ar/pdf/hornero/v23n1/
v23n1a04.pdf 

Chaparro-Herrera, S., M.Á. Echeverry-Galvis, S. Córdoba
-Córdoba & A. Sua-Becerra. 2013. Listado actualizado 
de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia. 
Biota Colombiana 14(2): 235–272. 
http:// revistas.humboldt.org.co/ index.php/ biota/ articl
e/ view/289 

Chapman, F.M. 1926. The distribution of Bird-Life in 
Ecuador: A contribution to a study of the origin of 
Andean Bird-Life. Bulletin of the American Museum of 
Natural History 55: 1–784. https://digitallibrary.amnh.org/

35 

Palacio R.D. 2023. Ornitología Colombiana 23:31-37. Country-level distribution of the Yellow-Headed Manakin 

Revista Ornitología Colombiana - Asociación Colombiana de Ornitología ACO 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-%203.RLTS.T22701147A93815339.en
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-%203.RLTS.T22701147A93815339.en
http://asociacioncolombianadeornitologia.org/


handle/2246/1244 
Cuervo, A.M., P.C. Pulgarín & D. Calderón. 2008. New 

Distributional Bird Data from the Cordillera Central of 
the Colombian Andes, with Implications for the 
Biogeography of Northwestern South America. The 
Condor 110(3): 526–537. https://doi.org/10.1525/
cond.2008.8555 

Del Hoyo, J., A. Elliott & D.A. Christie (Eds.). 2004. 
Handbook of the birds of the world. Volume 9: Cotingas 
to Pipits and Wagtails. Lynx edicions. Barcelona, Spain. 

Dinerstein, E.D. A. Olson, C. Joshi, N.D. Vynne, E. 
Burgess, N.  Wikramanayake, S. Hahn, P. Palminteri, R. 
Hedao, M. Noss,  H. Hansen,  E.C. Locke, B. Ellis, C.V. 
Jones,  R. Barber, C. Hayes, V. Kormos, E. Martin, W. 
Crist,  L. Sechrest, J.E.M. Price, D. Baillie, K. 
Weeden,  C. Suckling, N. Davis,  R. Sizer, D. Moore, T. 
Thau, P. Birch, S. Potapov, A. Turubanova, N. 
Tyukavina, L. de Souza, J.C. Pintea, O.A. Brito, A.G. 
Llewellyn, A. Miller, S.A. Patzelt, J. Ghazanfar, H. 
Timberlake, Y. Klöser, R. Shennan-Farpón, J.P. Kindt, B. 
Lillesø, P. van Breugel, L. Graudal, M. Voge, K.F. Al-
Shammari & M. Saleem. 2017. An Ecoregion-Based 
Approach to Protecting Half the Terrestrial Realm. 
BioScience 67(6): 534–545. https://doi.org/10.1093/
biosci/bix014 

Ebird. 2022. EBird: An online database of bird distribution 
and abundance [web application]. EBird, Cornell Lab of 
Ornithology, Ithaca, New York. Available at: http://
www.ebird.org 

Freile, J. F., D.M. Brinkhuizen, P.J. Greenfield, M. Lysinger,  
L. Navarrete, J. Nilsson, R.S. Ridgely, A. Solano-
Ugalde, R. Ahlman & K.A. Boyla. 2020. Lista de las aves 
del Ecuador / Checklist of the Birds of Ecuador. Comité 
Ecuatoriano de Registros Ornitológicos. Available at: 
https://ceroecuador.wordpress.com/ 

Freile, J.F. & R.L. Restall. 2018. Birds of Ecuador (Helm Field 
Guides). Bloomsbury Publishing. London, UK. 

Freile, J.F. & T. Santander (Eds). 2005. Áreas Importantes 
para la Conservación de las Aves en Ecuador. In BirdLife 
International & Conservation International (Eds.). Áreas 
Importantes para la Conservación de las Aves de los 
Andes Tropicales: Sitios prioritarios para la conservación 
de la biodiversidad (pp. 283–470). BirdLife International. 
Quito, Ecuador. 

Freile, J.F., T. Santander, G. Jiménez-Uzcátegui, L. 
Carrasco, D.F. Cisneros-Heredia, E. Guevara, M. 
Sánchez-Nivicela & B.A. Tinoco. 2019. Lista roja de las 
aves del Ecuador. Ministerio del Ambiente, Aves y 
Conservación, Comité Ecuatoriano de Registros 
Ornitológicos, Universidad del Azuay, Red Aves Ecuador 
y Universidad San Francisco de Quito. Quito, Ecuador. 

Haffer, J. 1986. On the avifauna of the upper Patia Valley, 
Southestern Colombia. Caldasia 15 (71-75): 533–553. 
https://www.jstor.org/stable/43406103 

Hazzi, N.A., J.S. Moreno, C. Ortiz-Movliav & R.D. Palacio. 
2018. Biogeographic regions and events of isolation and 
diversification of the endemic biota of the tropical 
Andes. Proceedings of the National Academy of 
Sciences 115(31): 7985–7990. https://doi.org/10.1073/
pnas.1803908115 

Hellmayr, C.E. 1929. Catalogue of birds of the Americas 
and the adjacent islands. Part 6. Oxyruncidae – Pipridae 
– Cotingidae – Rupicolidae – Phytotomidae. Field 
Museum of Natural History, Zoological Series 13, vol. 6: 1
258. https://doi.org/10.5962/bhl.title.5570 

Hilty, S.L., & W.L. Brown. 1986. A guide to the birds of 
Colombia. Princeton University Press. Princeton, N.J. 

Iwan, D. 2017. Bird Collection of Museum and Institute of 
Zoology PAS. Museum and Institute of Zoology, Polish 
Academy of Sciences. Occurrence dataset accessed via 
GBIF.org on 24 Jul 2022. https://doi.org/10.15468/
GO0AM7 

Kazubski, S.L. 1996. The History of the Museum and Institute 
of Zoology, PAS. Bulletin of the Museum and Institute of 
Zoology PAS. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/76387 

Key Biodiversity Areas Partnership. 2022. Key Biodiversity 
Areas factsheet: Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras. 
Extracted from the World Database of Key Biodiversity 
Areas. Available at: https://
www.keybiodiversityareas.org/site/factsheet/14608 

López-Lanús, B., P. Salaman, T.P. Cowley, S. Arango & L. 
M. Renjifo. 2000. The threatened birds of the río Toche, 
Cordillera Central, Colombia. Cotinga 14: 17–23.  http://
www.neotropicalbirdclub.org/articles/14/C14-toche.pdf 

Losada-Prado, S., A.M. González-Prieto, A.M. Carvajal-
Lozano & Y.G. Molina-Martínez. 2005. Especies 
endémicas y amenazadas registradas en la cuenca del 
río Coello (Tolima) durante estudios rápidos en 2003. 
Ornitología Colombiana 3: 76–80. https://
asociacioncolombianadeornitologia.org/ wp content/ upl
oads/revista/oc3/Rio_coello76.pdf 

Marín-Gómez, O., N. Banguera & P.J. Cardona. 2009. 
Monitoreo de la avifauna amenazada del AICA Barbas-
Bremen y evaluación de la población de Pava Caucana 
(Penelope perspicax) en el cañón del río Barbas. Informe 
Técnico. Corporación Autónoma del Quindío, Armenia, 
Colombia. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29951.61607 

Martínez-Sánchez, E.T., M. Cardona-Romero, F.A. Rivera-
Páez, J.E. Pérez-Cárdenas, G.J. Castaño-Villa, E.T. 
Martínez-Sánchez, M. Cardona-Romero, F.A. Rivera-
Páez, J.E. Pérez-Cárdenas & G. J. Castaño-Villa. 2018. 
Contribution of agroecosystems to the conservation of 
bird diversity in the department of Caldas. Revista 
Facultad Nacional de Agronomía Medellín 71(2): 8445–
8457. https://doi.org/10.15446/rfna.v71n2.66113 

Mlíkovský, J. 2007. Types of birds in the collections of the 
Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of 
Sciences, Warszawa, Poland. Part 1: Introduction and 
European birds. Journal of the National Museum 
(Prague), Natural History Series 176(3): 15–31. 
https:// publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmpnhs/176 -
1/types-of-birds-in - the - collections - of - the -museum
-and- institute -of-zoology-polish-academy-of-sciences-
Warszawa -Poland - part -1-introduction-and-european-
 birds  

Mlíkovský, J. 2009. Types of birds in the collections of the 
Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of 
Sciences, Warszawa, Poland. Part 3: South American 
birds. Journal of the National Museum (Prague), Natural 
History Series 178(5): 17–180.   https:// publikace.nm.cz/
en / periodicals / jotnmpnhs / 178 - 1 / types-of-birds-in-
the - collections - of - the - museum - and -institute -of -
zoology-polish-academy-of-sciences-warszawa-poland-
part-3-south-american-birds 

Moreno-Palacios, M. 2014. Chloropipo flavicapilla. En L. M. 
Renjifo, M. F. Gómez, J. Velásquez-Tibatá, Á. M. Amaya-
Villarreal, G. H. Kattán, J. D. Amaya-Espinel, & J. Burbano
-Girón (eds.). Libro rojo de aves de Colombia, Vol I: 
bosques húmedos de los Andes y la costa Pacífica. 
(Primera edición). Editorial Pontificia Universidad 

36 

Palacio R.D. 2023. Ornitología Colombiana 23:31-37. Country-level distribution of the Yellow-Headed Manakin 

Revista Ornitología Colombiana - Asociación Colombiana de Ornitología ACO 

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/


Javeriana e Instituto Alexander von Humboldt. 
Natural History Museum. 2022. Query on the Natural 

History Museum Data Portal (data.nhm.ac.uk) (8 records) 
[Data set]. Natural History Museum. https://
doi.org/10.5519/qd.6i2mvbot 

Oliver, R.Y., C. Meyer, A. Ranipeta, K. Winner & W. Jetz. 
2021. Global and national trends, gaps, and 
opportunities in documenting and monitoring species 
distributions. PLOS Biology 19(8): e3001336. https://
doi.org/10.1371/journal.pbio.3001336 

Olmedo, I. 2019. Chloropipo flavicapilla. En J. F. Freile & C. 
Poveda (Eds.). Aves del Ecuador. Versión 2019.0. Museo 
de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  
Accessed on 2022-07-24. https://bioweb.bio/faunaweb/
avesweb/FichaEspecie/Chloropipo%20flavicapilla 

Palacio, R.D., G.H. Kattan & S.L. Pimm. 2020. Bird 
extirpations and community dynamics in an Andean 
cloud forest over 100 years of land‐use change. 
Conservation Biology 34(3): 677–687. https://
doi.org/10.1111/cobi.13423 

Palacio, R.D., P.J. Negret, J. Velásquez-Tibatá & A.P. 
Jacobson. 2021. A data-driven geospatial workflow to 
map species distributions for conservation assessments. 
Diversity and Distributions, 27(12): 2559–2570. https://
doi.org/10.1111/ddi.13424 

Peña, M., & W.H. Weber. 2000. Reencuentro del Saltarín 
Cabecidorado (Chloropipo flavicapilla) en Antioquia. 
Boletín SAO 11 (20–21): 46-47. http://www.sao.org.co/
publicaciones/boletinsao/oldissues/BoletinSAO_Vol_XI_%
2820&21%29_2000.pdf 

Remsen, J.V., J.I Areta, E. Bonaccorso, S. Claramunt, A. 
Jaramillo, D.F. Lane, J.F. Pacheco, M.B. Robbins, F.G. 
Stiles & K.J. Zimmer. 2022. Version 14 Jul 2022. A 
classification of the bird species of South America. 
American Ornithological Society. http://
www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm. 

Renjifo, L.M. 1999. Composition changes in a subandean 
avifauna after long-term forest fragmentation. 
Conservation Biology 13(5): 1124–1139. https://

doi.org/10.1046/j.1523-1739.1999.98311.x 
Renjifo, L.M., M.F. Gómez, J. Velásquez-Tibatá, A.M. 

Amaya-Villarreal, G.H. Kattán, J.D. Amaya-Espinel, & J. 
Burbano-Girón (Eds). 2014. Libro rojo de aves de 
Colombia, Vol I: bosques húmedos de los Andes y la 
costa Pacífica. Primera edición. Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana e Instituto Alexander von 
Humboldt. 

Restall, R.L., C. Rodner & M. Lentino R. 2007. Birds of 
northern South America: An identification guide. Yale 
University Press, New Haven. 

Ridgely, R.S., & P.J. Greenfield. 2001. The Birds of Ecuador: 
Status, Taxonomy, and Distribution. Volume I. Comstock 
Publishing Associates. Ithaca, N. Y. 

Ridgely, R.S., & G. Tudor. 1994. The birds of South America. 
Volume 2: The suboscine passerines. University of Texas 
Press. Austin, TX, USA. 

Schmeller, D.S., D. Evans, Y-P. Lin & K. Henle. 2014. The 
national responsibility approach to setting conservation 
priorities—Recommendations for its use. Journal for 
Nature Conservation, 22(4), 349–357. https://
doi.org/10.1016/j.jnc.2014.03.002 

Snow, D., G.M. Kirwan, & C.J. Sharpe. 2020. Yellow-
Headed Manakin (Chloropipo flavicapilla). In J. Del Hoyo, 
A. Elliot, J. Sargatal, D. A. Christie, & E. De Juana (Eds). 
Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology. https://
doi.org/10.2173/bow.yehman2.01 

Stiles, F.G. 1998. Especies de aves endémicas y casi-
endémicas de Colombia. En M. E. Chaves & N. Arango 
(Eds.). Informe Nacional sobre el estado de la 
biodiversidad 1997-Colombia (pp. 378–385; 428–432). 
Instituto Alexander von Humboldt, PNUMA, Ministerio 
del Medio Ambiente. 

Taczanowski, W. & Hans Von Berlepsch. 1885. Troisième 
liste des Oiseaux recueillis par M. Stolzmann dans 
l’Ecuadeur. Proceedings of the Zoological Society of 
London 53: 67–124. https://doi.org/10.1111/j.1096-
3642.1885.tb02887.x 

 

37 

Palacio R.D. 2023. Ornitología Colombiana 23:31-37. Country-level distribution of the Yellow-Headed Manakin 

Revista Ornitología Colombiana - Asociación Colombiana de Ornitología ACO 

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/


First documented record of Bartlett’s Tinamou Crypturellus bartletti 

(Tinamidae) in Colombia 

Primer registro documentado de la panguana de Bartlett Crypturellus bartletti (Tinamidae) en Colombia 

Diego F. Rocha-López1, 2* & Orlando Acevedo-Charry   
3,4,5 

Abstract 
 

We report Bartlett’s Tinamou Crypturellus bartletti in Colombia, the northernmost documented 

species’ record. Based on passive acoustic sampling in the Caquetá-Putumayo (Japurá-Iça) 

interfluvial region, we detected an individual sound of this tinamou inside flooded forest (Varzéa) 

within La Paya National Natural Park. Our record adds a new species to the Colombian checklist, 

summing eighteen (18) species within Tinamidae for the country. 
 

Key words: Amazonia, digital specimen, ground-dweller, new record, sound record 
 

Resumen 
 

Reportamos la panguana de Bartlett Crypturellus bartletti en Colombia, el registro documentado 

más al norte para esta especie. Basados en un muestreo acústico pasivo en la región interfluvial 

entre los ríos Caquetá-Putumayo (Japurá-Iça), detectamos un individuo de esta especie en un 

bosque inundable (Varzéa) dentro del Parque Nacional Natural La Paya. Nuestro registro adiciona 

una especie más al listado de aves de Colombia, sumando dieciocho (18) especies dentro de la 

familia Tinamidae para el país. 
 

Palabras clave:  Amazonia, especímenes digitales, habitante del suelo, nuevo registro, registro 

acústico  
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Crypturellus is a genus of birds of the family 

Tinamidae from the order Tinamiformes. They live in a 

wide range of habitats in the Neotropics, from dense 

rainforest to arid dry grasslands and from sea level to 

high-elevation mountains (Winkler et al. 2020). 

However, they spend most of their time on the 

ground and are generally secretive and difficult to 

observe (Hilty & Brown 1986). Often, the only way to 

detect these animals in the field is by their 

vocalizations. Acoustic studies strengthen the 

detection of secretive understory forest dwellers 

(Brennan et al. 2004), and help to understand vocal 

behavior, including annual phenology and diel activity 

(Pérez-Granados et al. 2019). Furthermore, automated 

recorders monitor multiple sites without observers 

(Deichmann et al. 2018), and the acoustic records 

allow the verification of the species by different 

researchers in case of doubt, thus minimizing false 

positives (Arévalo 2014). Eleven species of the genus 

Crypturellus have been recorded in Colombia, among 

17 species of the family Tinamidae (Avendaño et al. 

2017). Here we provide evidence to include one more 

species, Bartlett's Tinamou Crypturellus bartletti, 

reported from the extreme south of the country. 

 

Between February and July 2015, we installed 17 

stations with acoustic sensors in different habitats of 

the interfluvial region between the Caquetá (Japurá) 

and Putumayo (Iça) rivers to understand the effects of 

deforestation on the acoustic community (Fig. 1.; O. 

Acevedo-Charry et al. Unpublished data). Our study 

area included vegetation cover of primary forests, 

forest fragments, open areas, and urban sites 

(Acevedo-Charry et al. 2021). We uploaded all 

recordings to the Rainforest Connection ARBIMON 

platform (https://rfcx.org), where we manually 

https://asociacioncolombianadeornitologia.org/ojs/index.php/roc/about
http://asociacioncolombianadeornitologia.org/
https://doi.org/10.59517/oc.e557
https://orcid.org/0000-0003-4964-8994
https://asociacioncolombianadeornitologia.org/ojs/index.php/roc


reviewed two recordings every hour at each acoustic 

station, noting detections of different species. During 

this manual review, we detected an individual of C. 

bartletti on 12 Jun 2015, at 18:10 hrs. in the Várzea 

forest that accompanies La Peinilla stream (a tributary 

of the Caucayá River) within La Paya National Natural 

Park (Fig. 2A; 0º00’54” S, 74º57’21.6” W; 201m). This 

record corresponds to the first confirmed record of 

the species in the Colombian Amazon (Fig. 1). We 

deposited the audio in the ‘Mauricio Álvarez-

Rebolledo’ environmental sounds collection of the 

Instituto Humboldt (IAvH-CSA-18834, duplicated in 

XC779214). With this audio, we made an automated 

detection model in ARBIMON that did not recover any 

other detection within the 17 acoustic stations. Such 

low detectability may be due to the species’ rarity or 

uncommon status in most of its distribution (Mere 

Roncal et al. 2019, Cabot et al. 2020), but also to the 

short sampling window (only two days in that remote 

site, average for all sites of 4 days). 

Crypturellus bartletti is sometimes considered a 

subspecies of Crypturellus brevirostris, and these two 

species among other novelties in the group require 

more fieldwork to understand their taxonomic status 

(Olmos et al. 2011, Cabot et al. 2020). Bartlett’s 

Tinamou is a species with many variations in its 

plumage, with colorations from dull brown to bright 

buff. Their vocalization provides a mere glimpse of 

their presence. Bartlett’s songs consist of a rising and 

accelerating series of clean, flat whistles that 

occasionally change in rhythm (Figs. 2A-D). These 

characteristics might distinguish Bartlett’s from other 

tinamous in the genus Crypturellus. Nonetheless, C. 

bartletti could be confused in the field with the similar 

vocalization of C. brevirostris (Fig. 2K), but Rusty 

Tinamou song includes several well-spaced pure 

whistles notes at the beginning of its song and then an 

accelerated series of notes, or spaced trill. Similarly, 

Crypturellus variegatus also include single sweet notes 

and then an accelerated trill (Fig. 2J). Bartlett’s voices 
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Figure 1. Distribution map and records of Bartlett’s Tinamou Crypturellus bartletti. The large map on the left shows the 

distribution by Birdlife International (2022), available through IUCN Red List, and the previous records including observations, 

preserved and digital (photo or audio) specimens. The black rectangle in the south of Colombia represents the inset map, 

which presents the study design with passive acoustic monitoring north of the Putumayo River (in Colombia); 1 out of 17 

acoustic sensors detect the species (black diamond).  
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can be confused with the single notes of Crypturellus 

cinereus vocalization (Fig. 2E); however, Bartlett’s song 

does not maintain a balance for a long time and 

makes periodic pauses with an irregular rhythm 

between its closely spaced notes. The first notes at the 

beginning of the vocalization of C. bartletti are 

tremulous and descending, like Crypturellus soui (Fig. 

2F), but Little Tinamou vocalize at higher pitch and not 

rising or acceleration as in C. bartletti. Another 

coexisting congener, Undulated Tinamou (Crypturellus 

undulatus), has distinctive 3-note vocalizations at 

lower (1.15 to 1.35 kHz) pitch ‘whoo, whu-

whooo?” (Pérez-Granados et al. 2019). Finally, in 

northwestern Amazonia some poor-soils specialists 

include different vocalizations, as pure slow disyllabic 

whistles in Grey-legged Tinamou (Crypturellus duidae; 

Fig. 2I) or prolongated series of whistles accelerating 

and gradually deaccelerating in Barred Tinamou 

(Crypturellus casiquiare; Fig. 2L). All in all, Bartlett’s 

Tinamou appear to be mainly active at dusk, dawn, 

and night, but its behavior and distribution are still 

poorly understood (Mere Roncal et al. 2019, Cabot et 

al. 2020), with few studies focused on its ecology 

(Schelsky 2003, Schelsky 2004). 

 

To contextualize our record, we searched the Global 

Biodiversity Information Facility (GBIF) on 16 Aug 2022 

(GBIF 2022). This platform included community 

science observations as well as traditional and digital 

specimens. Observations came primarily from the 

eBird platform (Sullivan et al. 2019), while preserved 

specimens from biological collections and digital 

specimens from the Macaulay Library in the Cornell 

Laboratory of Ornithology. We also conducted an 

additional search in the Xeno-Canto collection to 

supplement the records of digital specimens. Wikiaves, 

in Brazil, included two photographic records in places 

reported in Macaulay Library. Ultimately, we unify 

terminology for previous records as: Human 

observation, Preserved Specimen (mainly skin), and 

Digital Specimen (audio or photo). We created the 

map (Fig. 1) in QGIS (2020), while the spectrograms 

(Fig. 2) with OceanAudio 3.11.22 (https://

www.ocenaudio.com). For better visualization (reduce 

signal-to-noise ratio), we resampled each recording to 

6 kHz and conducted lowpass (1.888 kHz) and 

highpass (1.525 kHz) filtering, then we normalized the 

maximum amplitude peak to 0dB and cut 1-min 

length, which allows visual comparisons. We were not 

interested in quantitative comparison of songs within 

the acoustic features of the genus Crypturellus, thus 

we selected a single example per species, that were 

within the same or close biogeographic region and 

include over 1 minute of recording (except Barred 

Tinamou; Fig. 2L). For reference comparisons, we 

include three examples of Bartletts’ Tinamou from 

Ecuador, Peru and Brazil (Figs. 2B-D). 

 

Bartlett’s Tinamou distribution includes the 

southwestern Amazon, extending through eastern 

Ecuador, Peru, northern Bolivia, and western Brazil 

(Fig. 1.; Cabot et al. 2020, Hilty 2021). Although it can 

use the forests accompanying streams in unflooded 

forests (terra firme), it uses mainly seasonal, or Várzea 

flooded forests (MacMullan et al. 2018, Cabot et al. 

2020). For several authors (MacMullan et al. 2018; Hilty 

2021; Ayerbe-Quiñones 2022; Echeverry-Galvis et al. 

2022), the distribution of Bartlett's Tinamou in 

Colombia is hypothetical, apparently without 

documented records confirming the presence of this 

species in the Colombian Amazon. 

Our record confirms the distribution of C. bartletti for 

Colombia, adding a 12th species of the Crypturellus 

genus and 18th species within the Tinamidae family for 

the Colombian territory (Avendaño et al. 2017, Hilty 

2021, Ayerbe-Quiñones 2022, Echeverry-Galvis et al. 

2022). The recording obtained in La Peinilla stream in 

the municipality of Leguizamo, Putumayo, is the 

northernmost record of the species outside the known 

distribution, 67.29 km to the north of the records in 

Lagartocha, in the Güeppí Nature Reserve (Peru), a 

locality adjacent to the Cuyabeno Wildlife Reserve 

(Ecuador). Records along the Colombian border with 

Peru and some eBird records in the Amazonas 

department of Colombia (Kelsey 1987, Fajardo 2014, 

Naranjo et al. 2015) indicated that the species occurs 

in Colombian territory. Our finding confirms its 

presence but also opens the possibility of continuing 

collaborative work with regional actors. For example, 

how common or rare is this species in different places 

in the Colombian Amazon? How does this species 

interact and coexist with at least four other species 

within the same genus in the area (C. cinereus, C. soui, 

C. undulatus, C. variegatus), or with other larger 
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understory tinamous (Tinamus tao, T. major, T 

guttatus; Acevedo-Charry et al. 2021)? Ethno-

ornithological work (i.e., inclusion of traditional and 

local ecological knowledge) can help answer some of 

these questions (Soares et al. 2023). However, the link 

between long-term monitoring and different study 

techniques of this group of forest dwelling animals 

remains needed (Brennan 2004, Mere Roncal et al. 

2019, Pérez-Granados et al. 2019). Collaborative work 

between stakeholders (e.g., park rangers, local 

communities, and academic researchers) would 

facilitate a better understanding of the ecology of this 

secretive species in Colombia.  
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All the audios were resampled to 6.000 Hz, lowpass (1.888 Hz) and high pass (1.500 Hz) filtered, normalized to 0 dB (max 

amplitude) and cut for 1-minute temporal window. 
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A call to mitigate threats and fill existing knowledge gaps to facilitate 

the conservation of the Andean Condor in Colombia 

Un llamado a mitigar las amenazas y llenar los vacíos de información para facilitar la conservación del 

cóndor andino en Colombia 

Juan Sebastián Restrepo-Cardona   1, 2* & Vanessa Hull  1 

Ex-situ conservation actions such as reintroduction programs can be relevant for 

the recovery of threatened animals (Seddon et al. 2007). However, to be 

successful Ex-situ actions should be integrated with in-situ conservation measures 

(Schwartz et al. 2017) and be planned with concrete ecological goals using 

strategic and scientific approaches (Armstrong & Seddon 2008). It is essential that 

reintroduction programs for endangered species take into consideration the 

causes that have led to the decline of the populations; the root causes of decline 

must be addressed and mitigated before a species can be reintroduced 

(Armstrong & Seddon 2008).  

 

The Andean Condor (Vultur gryphus) is one such species of concern. This species, 

considered Vulnerable worldwide (BirdLife International 2023), is of particular 

importance in Colombia, where it is classified as Critically Endangered with a 

population fewer than 190 individuals (Renjifo et al. 2016). Over the last 33 years, 

reintroduction has been one of the main strategies implemented by the 

government and private agencies of Colombia for the conservation of the 

Andean Condor (Lieberman et al. 1993, Rodríguez et al. 2006). In total, seventy-

one captive-born individuals (38 males and 33 females) have been released by 

the government and San Diego Zoo within the historical range of the species 

(Lieberman et al. 1993, Rodríguez et al. 2006, Parrado & Sáenz unpubl. data). 

Andean Condor reintroduction efforts have allowed condors to inhabit sites 

where the population had been extirpated. For instance, in the Parque Nacional 

Natural (PNN) Los Nevados, the last record for wild condors was in 1977 (Tovar 

1985). From 1997 to 1999, 14 juvenile condors were released in this protected 

area, of which six individuals were recently observed (Fig. 1) (Zuluaga & Ospina-

Herrera 2020, Restrepo-Cardona 2021).   

 

However, there are numerous gaps in the reintroduction programs to date that 

need to be addressed going forward. The first is a lack of adequate monitoring. 

Because of a lack of monitoring following Andean condor releases, little is known 

about the outcomes of these reintroductions. In fact, a recent study indicates that 

at least 7% of the condors released in Colombia were poisoned, shot, or killed 

due to electrocution from power lines (Restrepo-Cardona et al. 2022). In addition, 

evidence of reproduction among reintroduced Andean Condors has only been 

reported for a single pair of the PNN Los Nevados, which incubated its last egg 
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between October and December of 2012 (Restrepo-

Cardona et al. 2018, Restrepo-Cardona 2022). Due to 

the lack of monitoring following condor releases, it is 

difficult to define the role of condor reintroduction in 

the maintenance of the population in the country 

(Restrepo-Cardona et al. 2018). 

 

Furthermore, reintroduction programs implemented in 

Colombia appear to have not considered the origin of 

the individuals and the associated implications of this 

for genetic composition. For instance, sixty-six captive-

born condors released in Colombia came from the 

San Diego Zoo and five came from the Cali Zoo, but 

the origin of the parental Andean Condors in these 

zoos is unknown (Parrado & Ciri unpubl. data). 

Regrettably, there have been no evaluations of the 

influence of the genetic composition on released 

Andean Condors on the Colombian wild-born condor 

population to date. It is necessary to evaluate the 

genetic composition of founder individuals in order to 

preserve the genetic variability of recipient 

populations, while also considering the connectivity 

between populations and their genetic structure 

(Padró et al. 2018, 2019).  

 

Further, there is also insufficient information available 

about the demography, population size and viability, 

habitat requirements, range size, movement and 

genetics of the current wild Colombian Andean 

Condor population, as well as on the human-condor 

interactions. Research is needed to fill these gaps to 

pave the way for not only informed reintroduction 

programs but all conservation strategies outlined for 

the species in The National Program for the 

Conservation of the Andean Condor in Colombia: 

Action Plan 2006 – 2016 (Rodríguez et al. 2006). Of 

note is that information on measurable progress 

toward the goals in this plan is unknown to date, and 

a new roadmap for Andean Condor conservation has 

not been yet defined. 

45 

Restrepo-Cardona & Hull. 2023. Ornitología Colombiana 23:44-47. Reintroduction of the Andean Condor in Colombia  

Figure 1. Captive-born Andean Condor (Vultur gryphus) pair released in the Parque Nacional Natural Los Nevados between 

1997 and 1999, Colombia (Photo: Juan Sebastián Restrepo, January 2013).  
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Moreover, reintroduction is hampered by the fact that 

causes for the decline of the Andean Condor have not 

been reduced or eliminated. In fact, between 2007 

and 2021, poisoning and illegal shooting caused the 

loss of 7-21% of the estimated population of Andean 

Condors in Colombia (Restrepo-Cardona et al. 2022). 

There were 13 records of poisoned condors 

distributed across four departments: Santander had 

the largest number of records, with eight cases, 

followed by Boyacá and Magdalena (two cases each), 

and Cundinamarca (one case). At least two cases were 

reported inside protected areas, one in PNN 

Chingaza, and another in PNN El Cocuy. Most Andean 

Condors that were poisoned (seven of 13 cases) were 

reported in rural landscapes of the Cerrito municipality 

(Restrepo-Cardona et al. 2022), where evidence 

indicates that conflict among farmers, carnivores, and 

condors could have triggered human attacks towards 

the Andean Condor (Fundación Neotropical 2018). 

This represents a critical issue to address because it 

can produce lasting consequences on the wild Andean 

Condor population of Colombia and, in turn, across 

their entire geographic range. 

 

Strict regulation of pesticide use is an important tool 

for preventing the poisoning of Andean Condors 

(Plaza & Lambertucci   2020, Restrepo-Cardona et al. 

2022). However, considering that this conservation 

problem arises from complex interactions between 

people and wildlife, the challenges need to be 

addressed through social-ecological approaches. 

Elimination of Andean Condor poisoning requires 

investigations into the underlying social and ecological 

factors that cause this direct threat to the species. 

Furthermore, necessary conservation measures that 

need to be put in place include the strengthening of 

technical capacities of rural communities, such as 

appropriate livestock management, and sustainable 

bird-watching tourism, development of environmental 

educational programs, and implementation of 

conservation actions based on scientific evidence to 

prevent and mitigate human-wildlife conflicts. 

 

Of the 25 Andean Condors affected by different 

threats between 1991 and 2021, 88% of the injured 

individuals died (Restrepo-Cardona et al. 2022). 

Rescue management protocols for injured/killed 

Andean Condors have been implemented in the last 

few years. Two wild poisoned Andean Condors were 

rescued, tagged with GPS transmitters and released in 

2018. Furthermore, seven dead condors were given to 

biological collections for scientific uses between 2013 

and 2021. These included the biological collections of 

the Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt (three condors), the Instituto 

de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, the 

Museo Historia Natural de la Pontificia Universidad 

Javeriana, and the Museo de Historia Natural de la 

Universidad Industrial de Santander, and the Centro 

de Museos de Historia Natural de la Universidad de 

Caldas (one condor each) (Restrepo-Cardona et al. 

2022, Parrado & Sáenz pers. com.). 

 

Both in-situ and ex-situ strategies are important for 

the conservation of Andean Condors in Colombia. 

Reintroduction will only be successful if ongoing 

threats to the species are mitigated or eliminated, and 

if a better understanding of the ecology, biology and 

genetics of condors, and human-condor interactions is 

achieved. We call on the government and private 

agencies, as well as the academy, NGOs, researchers, 

and civil society to invest in filling existing knowledge 

gaps on the species and to mitigate current threats 

affecting condors. The resulting outcomes of this 

approach could be relevant for both in-situ and ex-

situ strategies and for improving the Andean Condor 

conservation in Colombia and across their entire 

geographic range. 
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Aves de un Parque Regional en los límites de Bogotá: comparación 

entre diferentes coberturas urbanas y áreas en proceso de restauración 

ecológica 

Birds of a Regional Park in the limits of Bogotá: comparison between urban covers and areas in process 

of ecological restoration  

Juliana Zuluaga-Carrero    
1* 

Resumen 
 

Los ecosistemas nativos de la sabana de Bogotá se han transformado como consecuencia de las 

dinámicas de ocupación de la ciudad, encontrando hoy en día diferentes tipos de vegetación que 

brindan un marco comparativo para entender algunos de los requerimientos de hábitat de las aves 

en las ciudades. Al occidente de la ciudad de Bogotá se encuentra el Parque Regional La Florida, 

un área de alta importancia para la conservación de avifauna y una oportunidad para usar las aves 

como indicador del éxito del proceso de restauración. Actualmente, el parque tiene seis coberturas, 

dos en proceso de restauración de alrededor de diez años (establecidas mediante implantación de 

especies nativas), dos sin restauración (plantación forestal mixta y área recreativa), un humedal y un 

lago. En cada una de ellas se establecieron estaciones de monitoreo en las cuales se muestrearon 

aves y plantas, también, se tomó la información disponible de diferentes censos realizados 

mediante ciencia participativa. En total se registran 180 especies de aves incluyendo especies de 

importancia en conservación. La mayor riqueza se observó en las coberturas en proceso de 

restauración que puede explicarse por variables estructurales de la vegetación como el número de 

hábitos, altura, número de estratos, y las formas de crecimiento. Se encontró que las coberturas sin 

restauración a pesar de contar con una estructura similar a la de las áreas en restauración, tienen 

menor diversidad de especies de plantas y aves. Los resultados exponen algunas variables que 

podrían ser consideradas para plantear estrategias de conservación, en particular, aquellas 

relacionadas con la vegetación, resaltando la importancia del monitoreo en proceso de 

restauración ecológica y sus implicaciones en acciones para la conservación de avifauna en Bogotá 

y la región. 
 

Palabras clave: avifauna, ciencia ciudadana, hábitat, humedales, vegetación 
 

Abstract 
 

The native ecosystems of the Bogotá plateau have been transformed as a result of the dynamics of 

occupation, at present different types of vegetation that offer a comparative framework to 

understand some habitat requirements of birds in cities are found. La Florida Regional Park is 

located in the western limits of the city of Bogotá; it is an area of high importance for bird 

conservation, and an opportunity to use birds as indicators of restoration success. Currently, the 

park has six types of land covers, including two covers with around ten years of restoration process 

(established by the plantation of native species), two without restoration (a mixed forest plantation 

and a recreational zone), a wetland habitat, and a lake. I established monitoring stations where I 

sampled plants and birds. Additionally, I used available information from citizen science censuses. In 

total, 180 species of birds were recorded throughout the park, including species of conservation 

importance. The greatest richness was observed in the covers under restoration which could be 

explained by structural variables of vegetation such as the number of growth habits, height, number 

of strata, and growth forms. Covers without restoration, although having a structure similar to the 

restoration areas, had lower plant and bird species diversity. These findings underscore the 

significance of certain vegetation variables that should be taken into account when designing 

conservation strategies. The study highlights the significance of bird monitoring in ecological 

restoration processes and its implications for bird conservation in the Bogota region. 
 

Key words: bird habitat, citizen science, vegetation, wetlands 
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Introducción 

 

El estudio de los cambios en comunidades de aves 

durante los procesos de restauración ecológica ha 

recibido más atención en los últimos años, siendo la 

avifauna una variable de interés para evaluar su éxito 

(Ortega-Álvarez & Lindig-Cisneros 2012, Catterall 

2018). La restauración puede favorecer la suficiencia 

del hábitat para las aves mediante un incremento en 

la oferta de recursos, como sitios para nidificar o 

alimento, lo que puede facilitar su movilidad en sitios 

transformados. Las aves también pueden dirigir la 

trayectoria del ecosistema en recuperación mediante 

interacciones planta-animal y direccionar la sucesión 

(Catterall 2018). Además, este proceso permite 

detectar los cambios que experimenta el hábitat 

asistido durante su recuperación y comprender su 

posible relación o efecto en las aves de estos 

ecosistemas. 

 

La sabana de Bogotá ha sido alterada por la acción 

humana a lo largo de la historia, con modificaciones 

que probablemente comenzaron mucho antes de la 

colonización española, como los sofisticados sistemas 

de camellones indígenas (Guhl et al. 1981, Rodríguez 

2019). En las últimas décadas, la urbanización ha 

acelerado este proceso de transformación, lo que ha 

llevado a una disminución de la cobertura vegetal en 

la ciudad, especialmente en los humedales, que han 

perdido más del 84% de su cobertura en el paisaje 

(García-Ubaque et al. 2020). Aunque esta condición 

ha llevado a que la avifauna total aumente, aquellas 

que dependen de estos hábitats están en serias 

dificultades (Stiles et al. 2017, 2021a). Algunas de estas 

especies, las más vulnerables en años recientes, como 

el caso del Cucarachero de pantano, Cistothorus 

apolinari, han llegado a una condición critica debido a 

la disminución de sus poblaciones (Rodríguez-Linares 

et al. 2019). Este panorama plantea grandes retos para 

la restauración ecológica urbana.  

 

En ciudades densamente pobladas como Bogotá, la 

eliminación completa de hábitats naturales resulta en 

una baja disponibilidad de vegetación e influencia en 

su estructura, lo que homogeniza las coberturas, y 

reduce la diversidad de aves (Muñoz-Pedreros et al. 

2018). Otros estudios sugieren que los hábitats con 

mayor heterogeneidad, como los humedales, pueden 

brindar un mayor suministro de recursos para las aves, 

lo que se traduce en una mayor riqueza de gremios 

ecológicos (Hails & Kavanagh 2013, Threlfall et al. 

2016, Prasad et al. 2021). Por otro lado, se ha 

encontrado una relación entre ciertas características 

del hábitat y la selección que hacen las aves, 

incluyendo, la cobertura, la composición florística, la 

diversidad de especies de plantas, así como también 

la estructura misma de la vegetación (Gillespie & 

Walter 2001). Estas variables también permiten 

monitorear los procesos de restauración ecológica 

(Aguilar-Garavito & Ramírez 2015). 

 

Los cambios en la estructura vegetal en las zonas en 

proceso de recuperación pueden impactar a las 

comunidades de aves (Melo et al. 2020). En entornos 

urbanos, estos cambios pueden aumentar la 

heterogeneidad del hábitat y, por ende, alterar la 

riqueza funcional de las especies de aves, 

especialmente en relación con la presencia de árboles 

muertos en pie, la cobertura del dosel, y la riqueza de 

especies de árboles (Campos-Silva & Piratelli 2021). En 

Bogotá, se ha evaluado cómo los factores abióticos 

afectan la riqueza y abundancia de las aves. Se ha 

observado que la calidad del agua podría estar 

relacionada con ciertos valores fisicoquímicos que, de 

forma indirecta, podrían aumentar la abundancia de 

las especies insectívoras en los humedales. Asimismo, 

podría haber una correlación entre la vegetación 

emergente y la abundancia de algunas especies de 

aves, especialmente aquellas de importancia en 

conservación (Rosselli & Stiles 2012a). 

 

Bogotá ofrece diversas áreas de protección para la 

conservación de las aves, muchas de ellas forman 

parte de la estructura ecológica principal (Andrade et 

al. 2008). No obstante, estas áreas no están 

uniformemente distribuidas y los esfuerzos de 

recuperación se han centrado en algunos ecosistemas, 

como los cerros orientales y los humedales (Vásquez-

Valderrama & Solorza-Bejarano 2018, Cortés-Ballén et 

al. 2022). A pesar de esto, hay pocos estudios que 

hayan realizado seguimiento de los cambios en la 

vegetación, y prácticamente no hay registros sobre la 

variación de las comunidades de aves durante el 

proceso de recuperación en la ciudad (Rosselli et al. 
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2017). Uno de los ecosistemas de humedal en los que 

se han llevado a cabo actividades de restauración es 

el Parque Regional La Florida, un lugar de interés para 

la observación de aves desde hace décadas y que 

cuenta con un registro histórico de las especies de 

aves presentes en el sitio, lo que puede ayudar a 

comprender los cambios que han ocurrido a lo largo 

del tiempo como resultado de las acciones de 

recuperación (Zuluaga-Carrero et al. 2020). 

 

Este estudio tiene como objetivo comparar diferentes 

coberturas de vegetación en el Parque Regional La 

Florida mediante la observación de las aves que se 

encuentran en ellas. El propósito es explicar cómo las 

características de cada hábitat afectan la riqueza y los 

gremios de especies, incluyendo aquellas áreas que 

están siendo restauradas. Este estudio es un primer 

paso para entender cómo las comunidades de aves 

cambian en respuesta a los esfuerzos de 

recuperación, y también contribuye a la formulación 

de estrategias de conservación de avifauna, 

especialmente en lo que se refiere a la selección de 

variables de la vegetación que podrían ser utilizadas 

para monitorear las aves en áreas urbanas. 

 

Materiales y métodos 

 

Descripción del área de estudio. – El Área Piloto de 

Investigación en Restauración Ecológica - APIRE – La 

Florida, se ubica en las coordenadas 04°43,6’N, y -74°

09,0’O, a 2546 metros de altitud en el noroccidente 

de la ciudad de Bogotá, Colombia, dentro del Parque 

Regional La Florida. El área se encuentra en el borde 

de la ciudad, cerca del río Bogotá y limita con una 

zona industrial en crecimiento, el aeropuerto El 

Dorado y un humedal de considerable extensión e 

importancia arqueológica (Fig. 1). La temperatura 

media anual en la región es de 13,5 ºC, y la 

precipitación anual promedio es de 819 mm, con un 

régimen bimodal de lluvias más intensas en los meses 

de abril y octubre y menos intensas en enero (IDEAM 

2018). 

 

El parque tiene una extensión total de 140 ha que se 

divide en seis coberturas distintas (Fig. 1). La primera 

de ellas es el espejo de agua (LAGO), que cuenta con 

algunas islas artificiales destinadas a refugio de aves. 

El agua proviene de un nacimiento natural y cubre un 

área de 20 ha. La segunda cobertura es el humedal 

(HUME), que cuenta con especies herbáceas acuáticas 

enraizadas, de diversas familias que dominan el área 

como Onagraceae, Lythraceae y Juncaceae. Su 

vegetación es natural, y está adaptada a la dinámica 

de inundación estacional, ya que se encuentra 

conectada con el río Bogotá. Esta cobertura ocupa un 

área de 22 ha. 

 

La tercera y cuarta son coberturas terrestres y se 

encuentran en proceso de restauración. El sector el 

lago en restauración (SLRE) alberga más de 194 

especies de plantas herbáceas, arbustos, árboles y 

epífitas, destacándose especies nativas establecidas 

mediante implantación y plantadas en distintos 

diseños como parte de las actividades de restauración 

ecológica terrestre, con familias como Compositae, 

Leguminosae, Rosaceae y Myrtaceae. Su proceso de 

recuperación comenzó en 2009 y cubre un área total 

de 5,66 ha. Por su parte, el huerto semillero en 

restauración (HSRE) es una cobertura que se 

encuentra en una zona estacionalmente inundable, 

conectada con el río Bogotá, y forma parte de un 

huerto semillero de fitomejoramiento de la especie 

Eucalyptus globulus. Su proceso de restauración inició 

en 2013 y cubre un área de 5,16 ha, con una 

composición florística similar a la del sector el lago en 

restauración (Zuluaga-Carrero et al. 2020). 

 

La quinta cobertura es la plantación forestal mixta 

(PFMX), que se compone principalmente de árboles y 

arbustos plantados, como Acacia melanoxylon, 

Pittosporum undulatum, Fraxinus uhdei y Pinus patula, 

junto con una cobertura de pasto kikuyo Cenchrus 

clandestinus y suelda con suelda Tradescantia 

fluminensis. También cuenta con árboles nativos de 

importancia en conservación, como Prunus buxifolia. 

Esta cobertura se extiende a lo largo del costado 

norte del parque y ocupa una superficie de 14,2 ha. 

Por último, la sexta cobertura corresponde a las Áreas 

recreativas (AREC), que incluyen especies plantadas 

principalmente de manera aislada y exóticas, 

pertenecientes a las familias Leguminosae, 

Pittosporaceae, Oleaceae y Pinaceae. Está dominada 

por pasto kikuyo C. clandestinus y cuenta con zonas 

verdes para recreación, áreas deportivas y una pista 
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de motocross. Esta cobertura ocupa una superficie 

total de 37,39 ha en la parte central del parque y está 

en constante mantenimiento, incluyendo corte de 

pasto y poda de algunos árboles (Zuluaga-Carrero et 

al. 2020). 

 

Caracterización de la vegetación. – Para entender 

cómo los rasgos del hábitat influyen en las 

comunidades de aves, se evaluaron las características 

de la vegetación presente en cada una de las 

coberturas definidas mediante parcelas de 50X2 m 

(Gentry 1982). Se establecieron aleatoriamente ocho 

parcelas en cada unidad para cubrirlas uniformemente 

y muestrear las plantas presentes, tomando nota de la 

cantidad, riqueza y abundancia de plantas en cada 

categoría de crecimiento, incluyendo árboles, 

arbustos, subarbustos (plantas con el tallo lignificado 

solo en la base), hierbas, trepadoras, epífitas, 

hemiparásitas (Moreno 1984), plantas flotantes 

(Velásquez 1994) y briófitos (Marchantia sp.). Se 

midieron variables como cobertura de la vegetación 

(porcentaje de la tierra cubierto por una proyección 

vertical del follaje) y altura según correspondiera 

(Caudle et al. 2013), mientras que a los árboles 

además se les midió el diámetro a la altura del pecho 

(DAP) (Aguilar-Garavito & Ramírez 2015). 

 

Caracterización de las aves. – Para este estudio se 

recopilaron datos de diferentes métodos, como 

puntos de conteo, redes de niebla, registros obtenidos 

mediante ciencia participativa y bases de datos. A 

cada especie de ave se asignó una categoría de 

conservación y un gremio ecológico correspondiente. 

 

Puntos de conteo de aves: Se establecieron tres 

puntos de conteo de radio fijo de 25 m en cada 

cobertura para los muestreos de aves, con una 

separación entre puntos de 150 m y distribuyéndolos 

uniformemente en cada cobertura, para un total de 18 

puntos de conteo en todo el parque, con un esfuerzo 
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de muestreo total de 288 horas. En cada punto, un 

observador experimentado registró las especies de 

aves mediante observaciones o vocalizaciones 

durante diez minutos, comenzando un minuto 

después de llegar al punto. Durante el tiempo en el 

punto, se registró el número de especies e individuos 

que correspondían a la cobertura (Ralph et al. 1996). 

Las observaciones se realizaron entre las 06:00 y las 

10:00 horas, y solo se incluyeron las aves que estaban 

utilizando la vegetación (Rosenstock et al. 2002, 

González-García 2011). También se tuvieron en cuenta 

las golondrinas que se observaron alimentándose de 

invertebrados aéreos en la cobertura de muestreo. Se 

realizaron cuatro repeticiones en días diferentes en los 

meses de mayo, junio, julio, septiembre y noviembre 

de 2019 en cada punto. 

 

Redes de niebla: Se instalaron seis redes de niebla en 

todas las coberturas, excepto el humedal y el espejo 

de agua, lo que sumó un total de 60 horas-red por 

cobertura (1 hora red = 1 red de 12m abierta durante 1 

hora). Las redes se abrieron durante dos días 

consecutivos en los meses de mayo y junio de 2019, 

entre las 06:00-11:00 horas. Las redes permitieron en 

algunas especies asignar el gremio al cual pertenecían 

de acuerdo con la revisión general de la composición 

de sus heces, así como también complementar los 

registros de especies poco conspicuas (Zakaria & 

Rajpar 2010). Para la identificación de las aves 

observadas tanto en los puntos de conteo como en 

las redes de niebla, se utilizó la información de 

diferentes guías de campo disponibles (Hilty & Brown 

1986, ABO 2000, Restall et al. 2006), siguiendo la 

clasificación taxonómica sugerida por Remsen et al. 

(2022). 

 

Ciencia participativa y bases de datos: En este estudio 

se recopilaron registros de aves disponibles en 

diversas fuentes, incluyendo el Censo Neotropical de 

Aves Acuáticas, eBird y GBIF. Se depuró la información 

considerando los registros disponibles de humedales 

en la ciudad, así como los registros históricos de los 

Censos Navideños (ABO 2000, Chaparro-Herrera & 

Ochoa 2015, Chaparro-Herrera et al. 2018, Stiles et al. 

2021, GBIF 2022, Secretaría Distrital de Ambiente 

2022). Se incluyeron únicamente los nuevos registros 

de eBird que contaban con fotografías o registros de 

vocalizaciones, se tomaron los datos disponibles en la 

plataforma hasta 2022. Además, como parte del 

programa de monitoreo participativo, se llevaron a 

cabo recorridos en el área de estudio entre mayo y 

diciembre de 2019. Estos recorridos consistieron en 

caminatas fijas de 1 km, en las que se registraron 

todas las aves observadas. Se realizaron recorridos 

una vez al mes en cada cobertura, entre las 6:00 y las 

12:00 horas, con un promedio de 15 personas por 

grupo. 

 

Especies de importancia en conservación y asignación 

de gremios ecológicos: Se utilizaron varias categorías 

para la asignación de la residencia de las especies y 

de la importancia en conservación y su clasificación de 

gremios ecológicos. Para la primera categoría se 

tomaron las clasificaciones según Avendaño et al. 

(2017), que incluyen: R=residente; RE=endémico; 

MB=migratorio boreal; MA=migratorio austral; 

Int=introducido e ¿=incierto. Además, se utilizaron las 

clasificaciones de especies endémicas y casi 

endémicas (E y CE) de Chaparro-Herrera et al. (2013), 

y las categorías de riesgo de extinción para aquellas 

especies con alguna categoría de amenaza en el país 

(Renjifo et al. 2014, 2016). Para la asignación de 

gremios ecológicos, se adoptaron las categorías 

propuestas por Stiles & Rosselli (1998), las cuales 

toman en cuenta el comportamiento de forrajeo, el 

recurso, el lugar y la técnica que el ave utiliza. Los 

gremios utilizados en este estudio fueron: IAE 

(insectívoro aéreo), IHSM (insectívoros halconeadores 

debajo del dosel - sotobosque y nivel medio de la 

vegetación), IHDB (halconeadores del dosel y los 

bordes de la vegetación), ISFS (insectívoros del suelo y 

el follaje del sotobosque bajo), IFSM (insectívoros del 

follaje y ramas delgadas de los niveles medios de la 

vegetación), IDFB (insectívoros del follaje del dosel y 

bordes), IIPA (insectos e invertebrados acuáticos o del 

borde del agua - lago y cuerpos de agua), ITR 

(insectos o vertebrados muy pequeños sobre o 

adentro de troncos y ramas gruesas), CAV (cazadores 

- acecho o persecución - de vertebrados grandes y 

pequeños), CAR (carroñeros), FSSB (recogedores de 

frutos y semillas del suelo y sotobosque bajo), FPDB 

(consumidores de frutos pequeños del dosel y 

bordes), SPCG (semillas pequeñas de compuestas y 

gramíneas), NEC (consumidores de néctar de flores) y 
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VEG (vegetación). 

 

Análisis de datos. - Se utilizó la página iNext (http://

chao.stat.nthu.edu.tw/wordpress/software_download/

inext-online/) para calcular estimadores no 

paramétricos y determinar la representatividad de los 

diferentes métodos de muestreo en relación a las 

especies observadas en cada cobertura (Chao & Chiu 

2016). Para caracterizar las diferencias en términos de 

vegetación entre las coberturas, se realizó un análisis 

multivariado de agrupación utilizando la distancia 

promedio euclidiana y variables de la vegetación que 

permitieron agrupar las coberturas según sus 

características. Para analizar la relación entre las 

coberturas, su composición y número de individuos 

especies de aves, se construyó un dendrograma 

utilizando el algoritmo de Bray-Curtis. Se seleccionó el 

árbol que mejor representara las distancias del 

espacio multivariado según la correlación cofenética y 

se utilizó la media aritmética UPGMA (Unweighted 

Pair Group Method with Arithmetic Mean). Para 

entender cómo un conjunto de variables puede tener 

algún efecto en la selección de un hábitat de una 

especie (González-Oreja 2003), se realizó un análisis 

de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS). 

Se evaluaron 26 variables (Tabla 1) de hábitat por cada 

una de las seis coberturas urbanas presentes en el 

parque, incluyendo dos en proceso de restauración 

ecológica, con el fin de examinar su contribución a 

explicar los cambios en el número de especies y en los 

gremios de las aves. Se realizó un análisis de varianza 

multivariante por permutación (PERMANOVA) 

utilizando el paquete vegan en el lenguaje de 

programación R versión 4.2.1. La ordenación se evaluó 

mediante el estrés (R2) de ajuste, con 999 

permutaciones para detectar diferencias significativas 

en las especies y los gremios de aves entre las 

coberturas (McCune & Grace 2002, Oksanen 2022, R 

Core Team 2022). 

 

Resultados 

 

Caracterización de la vegetación.- Se observaron  

diferencias entre las características de la vegetación 

entre hábitats (Tabla 1). En particular, las áreas en 

proceso de restauración, SLRE y HSRE, presentan 

entre 5 y 6 hábitos de crecimiento y exhiben la mayor 

riqueza de especies de árboles, arbustos y hierbas. En 

el sector El Lago (SLRE), la altura de la vegetación 

oscila entre 1,4 y 6,8 m, para los distintos hábitos, 

mientras que en el huerto semillero (HSRE) las alturas 

son ligeramente menores, comprendiendo entre 1,1 y 

6,1 m, 1,0 y 2,8 m y 0,8 y 1,1 m para cada uno de los 

hábitos mencionados anteriormente. En contraste, las 

áreas no restauradas presentan una altura promedio 

mayor, con valores entre 12,8 y 4,7 m para el área 

recreativa (AREC) y entre 11,7 y 3,3 m para la 

plantación forestal mixta (PFMX), siendo esta última la 

que cuenta con la mayor altura y riqueza promedio en 

especies de árboles. 

 

Se destaca que el humedal (HUME) presenta una alta 

riqueza de subarbustos, con un total de 10 especies 

cuyas alturas oscilan entre 0,2 y 1 m, lo que la 

convierte en la cobertura con el mayor número de 

especies de este hábito en el parque. Además, cabe 

mencionar que esta cobertura también incluye 

especies hemiparásitas, especies flotantes (tanto libres 

como enraizadas) y briófitos, lo cual es único en el 

parque. Asimismo, es interesante destacar que las 

coberturas en proceso de restauración HSRE y SLRE, 

así como la plantación forestal mixta no restaurada, 

presentan el mayor número de especies trepadoras, 

siendo la única cobertura con palmas la plantación 

mixta. Como es de esperarse, el área recreativa 

presenta el menor número de hábitos de crecimiento, 

con solo tres hábitos, aunque cuenta con una elevada 

riqueza de especies herbáceas. 

 

Se identificaron variaciones en las variables de la 

vegetación entre las parcelas estudiadas (Tabla 1). Las 

especies de hierbas presentaron los mayores valores 

de cobertura en el humedal, formando colonias (51%). 

Le siguieron los subarbustos o arbustos más 

pequeños (29%) y los arbustos (10%), los cuales 

presentaron los mayores valores de cobertura en 

todas las zonas. En cambio, los arbustos del área 

recreativa presentaron el menor valor de cobertura, 

representados por una sola especie (2%), mientras 

que en el humedal una sola especie de briófito 

alcanzó el mayor valor (4%). Finalmente, es 

importante destacar los cambios observados en el 

diámetro a la altura del pecho (DAP) de los árboles, 

encontrándose los mayores valores en la cobertura 
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Tabla 1. Características de la vegetación de cada uno de los tipos de cobertura evaluados (Promedio ± DE) en el Parque 

Regional La Florida. HUME, Humedal, * incluyendo vegetación emergente y/o acuática, SLRE, Sector el Lago en 

Restauración, HSRE, Huerto Semillero de Eucalipto en Restauración, PFMX, Plantación Forestal Mixta, y AREC, Áreas 

Recreativas. Datos tomados a partir de tres estaciones de monitoreo simultáneas para aves (puntos de conteo) y plantas 

(parcelas de vegetación) en cada una de los tipos de coberturas evaluados.  

 Tipo de cobertura 

 
HUME* SLRE HSRE PFMX AREC 

Área (ha) 22 5,66 5,16 14,2 37,39 

No. Hábitos de crecimiento por cobertura 6 6 5 7 3 

Riqueza árboles   31 29 24 8 

Abundancia árboles  8,8 ± 1,2 6,3 ± 1,8 10,8 ± 1,4 7,5 ± 0,6 

DAP máx (cm)   49,6 ± 2 26,1 ± 1 47,5 ± 0,7 97,5 ± 1,2 

DAP min  (cm)   4,6 ± 1,5 5,6 ± 2,8 11,9 ± 1,3 25,8 ± 0,8 

Altura máx (m)   6,8 ± 1,2 6,1 ± 1,1 11,7 ± 0,8  12,8 ± 1,2 

Altura min (m)   1,4 ± 1,5 1,1 ± 0,1 3,3 ± 1,6 4,7 ± 3 

Cobertura (%)   40 34 54 48 

Riqueza arbustos 7 31 55 7 1 

Abundancia arbustos 63,7 ± 4,6 6,7 ± 1,1 5,7 ± 1,4 15 ± 1,5 1 ± 0,1 

Altura máx (m) 1,1 ± 0,5 3,4 ± 0,5 2,8 ± 0,9 4,1 ± 0,3 2,7 ± 0,1 

Altura min (m) 0,6 ± 1 1,2 ± 0,8 1 ± 0,7 1,8 ± 1,1 2,7 ± 0,1 

Cobertura (%) 10 34 21 23 2 

Riqueza subarbustos 10 1 4 3   

Abundancia subarbustos 55,3 ± 1,5 3 ± 0,1 9 ± 0,3 4,3 ±  0,7   

Altura máx (m) 1 ± 0,3 2,9 ± 0,1 1,1 ± 0,7 0,8 ±  0,7   

Altura min (m) 0,2 ± 1,2 0,5 ± 0,1 0,8 ± 1,3 0,6 ±  0,4   

Cobertura (%) 29 1 3 3   

Riqueza hierbas 23 43 31 19 13 

Abundancia hierbas 42,3 ± 7,3 3,7 ±  1,3 7,8 ± 1,9 6,5 ± 1,9 10,8 ± 0,7 

Altura máx (m) 0,6 ± 0,5 0,8 ±  2,1 0,4 ± 1 1 ± 0,2 0,2 ± 0,1 

Altura min (m) 0,2 ± 0,3 0,4 ±  0,1 0,4 ± 0,3 0,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 

Cobertura (%) 51 26 42 20 50 

Riqueza palmas       1   

Abundancia palmas       4 ± 0,1   

Altura máx (m)       5,6 ± 0,1   

Altura min (m)       2 ± 0,1   

Cobertura (%)       1   

Riqueza trepadoras   4 5 2   

Abundancia trepadoras   1,3 ± 0,4 2 ± 1,2 1,5 ± 0,7   

Riqueza epífitas   2   2   

Abundancia epífitas   80,5 ± 1,4   5 ± 0,4   

Riqueza hemiparásitas 1         

Abundancia hemiparásitas 1 ± 0,1         

Riqueza flotantes (Libres y enraizadas) 7     

Cobertura (%) 6         

Riqueza briofitos 1         

Cobertura (%) 4         
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del área recreativa (98), seguida de la zona en 

restauración del sector el lago (50) y la plantación 

forestal mixta (47,5). Los árboles con menor diámetro 

se encontraron en el huerto semillero (26). 

 

El dendrograma obtenido a partir de los rasgos de la 

vegetación evaluada en los distintos hábitats, y el 

análisis de agrupamiento multivariado revelan una 

relación entre las coberturas que han sido sometidas a 

algún tipo de manejo, como es el caso de las 

coberturas en proceso de restauración ecológica 

(HSRE y SLRE) y la plantación forestal mixta (PFMX) 

(Fig. 2A). Los hábitats HSRE, PFMX y SLRE presentan 

mayor similaridad entre sí, mientras que AREC y 

HUME presentan condiciones distintas al resto en 

cuanto a la estructura de su vegetación. El análisis de 

componentes principales muestra que las variables 

número de especies, número de individuos, número 

de hábitos de crecimiento, altura de las plantas, DAP 

de los árboles y arbustos, así como la cobertura de las 

plantas son las variables que explican un 68,6% de la 

variación de los datos de las diferentes parcelas de 

vegetación (Fig 2B). 

 

Caracterización de las aves. – Las curvas de 

acumulación de especies obtenidas mediante el 

estimador Chao 1 exponen una representatividad 

adecuada de las diferentes coberturas (Fig.3A) y 

unidades de muestreo (Fig. 3B). En este estudio se 

utilizaron diferentes métodos de muestreo para 

revisar las especies de aves presentes en el parque 

(Tabla 2). El método que tuvo la mayor completud fue 

el de los censos de aves acuáticas, con un valor del 

estimador de cobertura de muestreo de 0,9993, 

seguido de los recorridos de observación de ciencia 

ciudadana con 0,9559, los puntos de conteo con 

0,9058 y finalmente, las redes de niebla con 0,9033 

(Fig. 3B).  

 

Se registró un total de 180 especies de aves en el 

Parque Regional La Florida (Anexo 1), que se clasifican 

en 38 familias. Las familias con mayor número de 

especies son Tyrannidae (24), Thraupidae (15), 

Anatidae, Parulidae y Ardeidae (13 cada una), 

Accipitridae (10) e Icteridae (8), mientras que algunas 

familias, como Tytonidae, Threskiornithidae, 

Phalacrocoracidae, Passerellidae, Pandionidae, 

Mimidae, Laridae, Jacanidae, Charadriidae, y 

Alcedinidae, están representadas por una sola especie. 

Los puntos de conteo muestran que las familias 
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Figura 2. Características de la vegetación (A) Dendrograma de similitud de la vegetación construidos con el algoritmo 

UPGMA y el índice euclidiano. Los hábitats con similitud estructural y manejo están agrupados, mientras el hábitat más 

transformado y el humedal se encuentran separados. AREC, Áreas Recreativas, HSRE, Huerto Semillero de Eucalipto en 

Restauración, HUME, Humedal, * incluyendo vegetación emergente o acuática, PFMX, Plantación Forestal Mixta, y SLRE, 

Sector el Lago en Restauración (B) Análisis de componentes principales de la vegetación las dimensiones 1 y 2 explican un 

68,6% de la variación. 

A B 
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Anatidae (15), Threskiornithidae (8), Hirundinidae, 

Ardeidae, Charadriidae (cinco cada una), Rallidae, 

Podicipedidae y Cathartidae (cuatro cada una) tienen 

la mayor abundancia promedio por cobertura. En 

cuanto a las especies, Zonotrichia capensis (43), 

Orochelidon murina (26), Troglodytes aedon (25), 

Colibri coruscans (20), Turdus fuscater (17) y Phimosus 

infuscatus (15) son las más comunes con más de 12 

individuos promedio por cobertura, mientras que las 

demás especies tienen menos de 12 individuos 

promedio por cobertura. 

 

La cobertura en proceso de restauración del sector el 

lago (SLRE) registró la mayor cantidad de especies de 

acuerdo en los puntos de conteo y redes de niebla, 

representando el 33,13% del total de especies (111 

especies). En segundo lugar se encuentra el humedal 

HUME, con el 20,2% (68 especies), seguido del área 

en proceso de restauración HSRE, con un 16,7% (56 

especies). La plantación forestal mixta PFMX ocupa el 

cuarto lugar, con 13,4% (45 especies), seguida del área 

recreativa AREC, con el 9,8% (33 especies) y 

finalmente el LAGO con 6,5% (22 especies). Es 

importante mencionar que, según los registros 

históricos obtenidos en el consolidado, algunas de 

estas especies no han sido observadas en los últimos 

seis años, e incluso algunos en más de 10 años. Como 

es el caso del ultimo registro de Ictinia mississippiensis 

en 2008, Myiarchus crinitus, Myiotheretes striaticollis, 

Ardea herodias en 2011, Protonotaria citrea en 2013, 

Botarus pinnatus, Ixobrychus exilis, Ictinia plumbea en 

2014, y Streptoprocne zonaris, Chaetura pelalgica, 

Machetornis rixosa en 2016. Registros que, además, es 

necesario confirmar mediante registros visuales o de 

vocalización.  

 

Especies de importancia en conservación. - En el 

Parque Regional La Florida se registraron un total de 

94 especies residentes (R), tres especies residentes 

endémicas (RE), una residente incierta (R?), 60 

especies migratorias boreales (MB), cuatro migratorias 

australes (MA), tres migratorias boreales y australes 

(MBA) y tres introducidas (I) (Anexo 1). Entre las 

especies residentes, se destaca la presencia de Icterus 
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Figura 3. Curvas de rarefacción y extrapolación de especies (A) Estimación de la riqueza de especies por coberturas (B) 

Completud de los muestreos de acuerdo con la unidades de muestra en cada uno de los métodos, CC: Ciencia Ciudadana, 

PC: Puntos de Conteo, CNAA: Censo Nacional de Aves Acuáticas y Redes de niebla.  

A 

B 
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icterus (vulnerable), Oxyura jaimacensis y Porphyriops 

melanops (ambas amenazadas) y Pseudocolopteryx 

acutipennis (en peligro crítico de extinción), mientras 

que las demás especies residentes exceptuado 

endémicas están en la categoría de preocupación 

menor. Además, hay seis especies casi endémicas 

(Anas andium, Forpus conspicillatus, Spinus spinescens, 

Conirostrum rufum, Ramphocelus dimidiatus y 

Gallinago nobilis) todas en categoría de preocupación 

menor. De las especies endémicas que se pueden 

observar en el parque, solo Synallaxis subpudica se 

encuentra en categoría de preocupación menor, 

mientras que Rallus semiplumbeus está amenazada y 

Cistothorus apolinari se encuentra en peligro crítico de 

extinción. Entre las especies migratorias boreales, 

Contopus cooperi está casi amenazada y Spatula 

cyanoptera se encuentra en peligro de extinción. Entre 

las especies migratorias australes se encuentran 

Coccyzus melacoryphus, Elaenia parvirostris, 

Pygochelidon cyanoleuca y Progne tapera. Además, 

Falco peregrinus, Tyrannus savana y Vireo olivaceus 

son especies que pueden ser migratorias tanto 

boreales como australes, todas en categoría de 

preocupación menor. Por último, se destacan tres 

especies introducidas Alopochen aegyptiaca, Anas 

platyrhynchos y Columba livia. 

 

Gremios ecológicos. – De acuerdo con los registros 

obtenidos en los puntos de conteo y las redes de 

niebla, se observó que el gremio IIPA (Insectos e 

invertebrados acuáticos o del borde del agua) es el 

más diverso, con un 13% de las especies totales 

registradas (49 especies). Le siguen en segundo y 

tercer lugar las categorías FSSB (recogedores de frutos 

y semillas del suelo y sotobosque bajo) y CAV 

(cazadores de vertebrados grandes y pequeños), 

ambas con un 11% y 43 especies. El gremio IAE 

(insectívoro aéreo) representa el 10% de las especies, 

mientras que el gremio ITR (insectos o vertebrados 

muy pequeños sobre o dentro de troncos y ramas 

gruesas) representa solamente el 1,59%, con seis 

especies (Fig. 4A). La proporción de especies varía 

entre las diferentes coberturas. Las coberturas en 

proceso de restauración (BLRE y HSRE) cuentan con 

especies en todos los gremios, resaltando la alta 

diversidad de especies en los gremios IIPA y FSSB. En 

cambio, el área recreativa AREC y la plantación 

forestal mixta PFMX cuentan con el 86,6% de los 

gremios, el humedal HUME con el 80%, y el LAGO 

con tan solo un 40% del conjunto de gremios 

presentes en el parque (Fig. 4B). 

 

Relaciones de las aves con la estructura y composición 

de la vegetación. - Al realizar el análisis de 

escalamiento multidimensional no métrico con 

variables de estructura del hábitat con los gremios de 

aves (stress = 0,1307, con la distancia de Bray Curtis) 

diferencias significativas en los gremios de las aves 

entre coberturas (Fig. 5A). El análisis de disimilitud 

mostró un coeficiente R2 = 0,888 y diferencias 

significativas entre coberturas (P = 0,001) (Fig. 5B). La 

prueba de contraste por permutación muestra 

diferencias significativas entre las coberturas en 

proceso de restauración y las coberturas sin ningún 

manejo HSRE y AREC (P = 0,036), HUME y AREC (P = 

0,029), mientras que PFMX y AREC no parecen ser 

diferentes (P = 0,100). 

 

Las coberturas del parque presentaron diferencias 

significativas en cuanto a las variables de la vegetación 
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Cuerpo de 

agua 
(LAGO) 

Humedal 
(HUME) 

Sector El Lago 
en 

restauración 
(SBLRE) 

Huerto 
semillero de 
eucalipto en 
restauración 

(HSRE) 

Plantación 
forestal mixta 

(PFMX) 

Áreas 
recreativas 

(REC) 
Total 

Número de puntos de 
conteo (PC) 

  4 5 3 3 3 18 

Número de recorridos de 
ciencia ciudadana (CC) 

  3 7 7     17 

Número de horas red     72 72 72 72 288 

Número de sesiones del 
Censo Neotropical de 
Aves Acuáticas 

5           5 

Total unidades 5 7 84 82 75 75 328 

Tabla 2. Unidades de muestra por cada método usado para el registro de aves en el Parque Regional La Florida.  
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(P < 0,05), con las mayores diferencias entre las 

comparaciones de las áreas en proceso de 

restauración y las áreas sin restauración. Al comparar 

las coberturas PFMX y AREC, las variables DAP y altura 

de las plantas, y el gremio de las aves insectívoras del 

follaje y ramas delgadas de los niveles medios de la 

vegetación (IFSM). El AREC y SLRE presentaron 

diferencias en número de individuos de plantas, DAP y 

el número de especies de plantas, con diferencias 

significativas en todos los gremios excepto en CAV y 

CAR, en esta comparación las mayores diferencias se 

presentaron en los gremios de insectívoros del suelo y 

el follaje del sotobosque bajo (ISFS), insectívoros 

aéreos (IAE), nectarívoros (NEC), insectívoros 

halconeadores debajo del dosel (IHSM), insectívoros 

del follaje del dosel y bordes (IDFB) y halconeadores 

del dosel y los bordes de la vegetación (IHDB). Las 

coberturas AREC y HSRE se diferencian por variables 

como la cobertura de la vegetación, DAP, número de 

especies de plantas, número de hábitos de 

crecimiento y altura, aunque no hubo diferencias 

entre los gremios. Las mayores diferencias entre la 

cobertura de humedal estuvieron en la cobertura de 

la vegetación y la altura de las plantas (Fig. 5B). 

 

Discusión 

 

Caracterización del hábitat. – En este estudio se 

identificaron variables de la vegetación terrestre que 

pueden estar contribuyendo a los cambios de 

especies de aves entre hábitats mixtos (acuáticos y 

terrestres). La respuesta de las aves a la configuración 

del hábitat ha sido observada en otros trabajos 

realizados en áreas en proceso de restauración 

ecológica, lo que coincide con los resultados de este 

estudio. En áreas en proceso de recuperación, se 

observó una mayor variedad en la estructura de un 

bosque inundable, lo que tuvo incidencia en la 

riqueza y composición de avifauna (Rosselli et al. 

2017). De igual manera, una mayor complejidad en el 

sotobosque en áreas de restauración aumenta la 

diversidad de especies en comparación con las 

plantaciones forestales y otros hábitats, en los que la 

altura de los árboles, la presencia de arbustos y la 

cobertura de herbáceas en el sotobosque tienen un 

efecto en la diversidad de especies de aves (Ortega-

Álvarez et al. 2013). 

 

La estructura de la vegetación en las zonas evaluadas 

en este estudio presenta variaciones que podrían estar 

relacionadas con el manejo que han recibido a lo 

largo del tiempo, como diferencias en los hábitos de 

crecimiento, altura, estratos y cobertura vegetal. El 

incremento de la diversidad de especies de plantas en 

el sotobosque ha sido estudiado en los cerros de 

Bogotá, donde las estrategias de restauración 

mediante nucleación asistida han demostrado un 

aumento bajo plantaciones forestales, lo que favorece 

las condiciones microclimáticas para la regeneración 

natural de especies de plantas (Rojas-B. 2017). Se ha 

observado que el sotobosque puede tener una 

relación importante con el incremento de especies de 

aves.  
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Figura 4A. Proporción de especies pertenecientes a cada 

gremio. IAE: insectívoro aéreo, IHSM: insectívoros 

halconeadores debajo del dosel (sotobosque y nivel medio 

de la vegetación), IHDB: halconeadores del dosel y los 

bordes de la vegetación, ISFS: insectívoros del suelo y el 

follaje del sotobosque bajo, IFSM: insectívoros del follaje y 

ramas delgadas de los niveles medios de la vegetación, IDFB: 

insectívoros del follaje del dosel y bordes, IIPA: insectos e 

invertebrados acuáticos o del borde del agua (lago y cuerpos 

de agua), ITR: insectos o vertebrados muy pequeños sobre o 

adentro de troncos y ramas gruesas, CAV: cazadores (acecho 

o persecución) de vertebrados grandes y pequeños, CAR: 

carroñeros, FSSB: recogedores de frutos y semillas del suelo y 

sotobosque bajo, FPDB: consumidores de frutos pequeños 

del dosel y bordes, SPCG: semillas pequeñas de compuestas 

y gramíneas, NEC: consumidores de néctar de flores y VEG: 

vegetación. 
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En el área recreativa del parque, se ha identificado 

que la ausencia del sotobosque se atribuye al manejo 

que se realiza para su mantenimiento. Esta situación 

se puede relacionar con una menor riqueza de aves y 

baja representación de gremios tróficos en 

comparación con las áreas en proceso de 

restauración. En particular, se encontró que esta área 

cuenta con solamente el 40% de los gremios totales 

de aves del parque (IAE, IDFB, ISFS e IIPA) y se 

observó la ausencia de gremios como los CAR 

(carroñeros), CAV (cazadores de vertebrados), IFSM 

(insectívoros de follaje), IHDB (halconeadores de dosel 

y del borde de la vegetación), ITR (insectos y 

vertebrados pequeños) y SPCG (semillas pequeñas de 

compuestas y gramíneas). Estos resultados sugieren 

que la presencia de un sotobosque bien desarrollado, 

árboles aislados o jardines diversos, pueden ser 

cruciales para la diversidad de aves en el área, lo que 

coincide con estudios previos que han reportado una 

relación positiva entre la estructura de la vegetación y 

la diversidad de avifauna en áreas en proceso de 

restauración ecológica (Roels et al. 2019, Versluijs et al. 

2019). Además, se destaca que estos gremios están 

representados por especies que cumplen diversos 

papeles ecológicos que no se están llevando a cabo 

en esta cobertura, lo cual sugiere que es clave incluir 

estructuras que brinden recursos a estos gremios y 

que no se vean afectadas por el mantenimiento del 

parque. Algunos autores han propuesto áreas con 

diversidad de especies de plantas, buena cobertura 

del suelo incluyendo vegetación baja como jardines, y 

complejidad estructural y densidad de árboles, 

incluyendo pequeños, medianos y grandes (Hails & 

Kavanagh 2013). Herramientas que podrían utilizarse 

en otros parques de la ciudad. 

 

Al evaluar las características del hábitat de humedal, 

se observó una alta diversidad de especies de plantas 

acuáticas que difieren en más del 80% con respecto a 

los hábitats terrestres. El hábitat de humedal contó 

con siete hábitos de crecimiento y una mayor 

diversidad de aves en comparación con el espejo de 

agua del lago, lo que resalta la importancia de la 

diversidad de hábitos de crecimiento de plantas 

acuáticas para la avifauna. Varios autores han 

estudiado el uso del hábitat de aves en humedales, y 
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han planteado que las características propias de las 

especies de aves y sus presiones llevan a que 

requieran de un área mínima de extensión, un 

régimen hídrico y una estructura de su vegetación 

(van der Hammen et al. 2008). De igual forma, 

especies vulnerables como Cistothorus apolinari 

(Morales-Rozo & De la Zerda 2004), Rallus 

semiplumbeus (Pérez-Guevara & Botero-Delgadillo 

2020) y Porphyriops melanops (Sánchez et al. 2015, 

Casallas-Perilla & Sánchez 2020), dependen de las 

configuraciones de vegetación juncoide, flotante o 

emergente presente en estos hábitats. Es importante 

notar, que el hábitat de humedal mostró una 

diversidad estructural sobresaliente en relación a lo 

reportado en otros estudios de vegetación en 

humedales (Cabrera-Amaya et al. 2017, Cabrera 

Amaya & López Cruz 2019). La alta diversidad de 

especies de aves registradas en el humedal La Florida 

se relaciona estrechamente con la alta abundancia de 

herbáceas, briófitos, especies flotantes, subarbustos y 

arbustos emergentes que conforman una estructura y 

composición de vegetación heterogénea, lo que 

brinda una mayor oferta de recursos que pueden ser 

aprovechados por diferentes especies de aves en el 

humedal. En contraste, los registros bajos de especies 

en el lago pueden estar relacionados con el manejo 

que le ha dado al cuerpo de agua, incluyendo la 

eliminación química del buchón Eichhornia crassipes 

en 1993-1994, lo que provocó la pérdida de una gran 

población de Porphyriops melanops (Stiles et al. 2021). 

Actualmente, esto podría explicar la baja densidad de 

plantas en el espejo de agua y los pocos registros de 

especies de aves. 

 

Caracterización de las de aves. – Los métodos 

utilizados muestran diferencias en la completud 

alcanzada en relación con las unidades de muestreo. 

El censo Neotropical de Aves Acuáticas es el método 

con mayor completud de registros de aves, en el cual 

se incluyen especies acuáticas presentes en el espejo 

de agua, mientras que, los otros métodos consideran 

especies terrestres. Otros investigadores recomiendan 

el uso de distintos métodos para obtener una muestra 

más completa de la diversidad de un lugar (Bojorges 

et al. 2006, Pech-Canche et al. 2010), como el uso de 

registros visuales que, complementados con el uso de 

redes de niebla, pueden ser más adecuados en 

estudios de aves en el neotrópico (Stiles & Rosselli 

1998). En este estudio, las redes permitieron una 

mayor precisión en la asignación de gremios de dieta 

para ciertas especies en los diferentes hábitats. 

Además, los registros históricos revisados a través de 

bases de datos y actividades de ciencia participativa, 

brindaron una estimación de especies más completa, 
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Análisis de similitudes (ANOSIM) con un R
2
 = 0,888 y diferencias significativas (P = 0,001), en cada una de las coberturas del 

Parque Regional La Florida.  
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en comparación con las observaciones obtenidas 

través de puntos de conteo y redes. Utilizar diferentes 

métodos resulta ser una herramienta especialmente 

útil para el estudio de las aves en este sitio, debido a 

la importancia del parque La Florida para el aviturismo 

en la ciudad (Tejeda & Medrano 2018). 

 

El Parque Regional La Florida destaca por su alta 

diversidad de aves, siendo una de las áreas más ricas 

en avifauna de la sabana de Bogotá. En este estudio 

se obtuvo un 19% de las especies de aves que se han 

reportado en Cundinamarca (Chaparro-Herrera et al. 

2018), incluyendo un nuevo registro para el 

departamento: Setophaga americana (Registro de 

Cuervo, A., eBird 2019). En comparación con otros 

estudios realizados en los humedales de Bogotá, se 

encontró que La Florida cuenta con un 14,5% más de 

especies que otros humedales en la ciudad (Van der 

Hammen et al. 2008), un 78 % más de especies que 

los Parques Ecológicos Distritales de Humedal (PEDH) 

y un 33% más de especies acuáticas (Rosselli & Stiles 

2012a), así como 30 especies que no se han 

observado en otros humedales de Bogotá (PEDH). 

(Secretaría Distrital de Ambiente 2022). De igual 

manera, La Florida cuenta con un mayor número de 

especies que el humedal Córdoba, el cual es 

considerado el más diverso hasta la fecha con 148 

especies de aves (Chaparro-Herrera & Ochoa 2015), y 

un 67% más de especies que las reportadas para la 

cuenca media del río Bogotá (Camargo & ABO 2022). 

Este estudio también aportó un 4,7% adicional a las 

especies reportadas por los censos navideños en el 

parque La Florida (Stiles et al. 2021). 

 

Se encontraron algunos registros interesantes de 

especies de aves, como Botarus pinnatus e Ixobrychus 

exilis en 2014. Estas aves dependen de la diversidad de 

recursos asociados al agua y su presencia puede verse 

afectada por el manejo químico que se ha llevado a 

cabo en el cuerpo de agua para controlar macrófitas 

incluyendo el buchón Eichhornia crassipes. Esto 

coincide con lo observado por otros autores (Stiles et 

al. 2021) y puede afectar negativamente las relaciones 

tróficas que dependen de la presencia de macrófitas, 

particularmente aquellas que ocurren en sus raicillas y 

que brindan hábitat para diversidad de invertebrados 

y que son alimento para las aves (Zhao et al. 2022). Es 

importante seguir monitoreando los indicadores a lo 

largo del tiempo para evaluar el éxito del proceso de 

restauración (Aguilar-Garavito & Ramírez 2015). Esto 

podría permitir en el futuro relacionar los cambios en 

el cuerpo de agua, la vegetación, las actividades de 

manejo y las especies de aves en el tiempo. 

 

Especies de importancia en conservación. - Se 

destacan 16 especies de aves de interés para la 

conservación, incluyendo especies migratorias, 

endémicas y vulnerables según las categorías de 

riesgo de extinción. Entre ellas se encuentran dos 

individuos de Cistothorus apolinari, que hacen parte 

de los pocos individuos registrados en Bogotá 

(Rodríguez-Linares et al. 2019). Además, durante 

octubre de 2019 y 2020, se observaron volantones de 

Porphyriops melanops y Rallus semiplumbeus en el 

humedal. Esto difiere con los reportes reproductivos 

de la primera especie (enero y septiembre) (Sánchez 

et al. 2015), pero coincide con lo reportado para la 

segunda especie entre octubre de 2020 y junio de 

2022 (Pérez-Guevara & Botero-Delgadillo 2020). 

 

Durante el periodo de este estudio, se observó un 

aumento en el número de individuos de la especie 

Synallaxis subpudica en las áreas en proceso de 

restauración ecológica, lo que se corresponde con 

otros procesos de restauración (Rosselli et al. 2017). 

Esta especie fue vista en una de las coberturas 

terrestres que llevan alrededor de 10 años en proceso 

de recuperación, lo que sugiere que la mayor 

heterogeneidad estructural del sector el Lago puede 

estar favoreciendo su distribución en el parque. 

Durante el estudio, se observó en el sotobosque, 

coincidiendo con la mayor riqueza de especies de 

plantas y hábitos de crecimiento en este hábitat. 

Aunque aún es necesario entender si las aves están 

aprovechando los recursos ofrecidos por el proceso 

de restauración y están de paso o si en realidad están 

estableciendo nuevas poblaciones en las áreas en 

proceso de restauración y se están reproduciendo 

(Catterall 2018). Este hallazgo resalta la importancia de 

continuar haciendo monitoreos de aves en áreas en 

proceso de restauración ecológica, particularmente 

para estudiar los cambios en la densidad poblacional 

en respuesta al proceso de recuperación. 
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Es preocupante la escasa presencia de especies como 

Cistothorus apolinari, Pseudocolopteryx acutipennis e 

Ixobrychus exilis en la cobertura del humedal. A pesar 

de que esta área no se encuentra bajo ningún 

proceso de manejo o restauración, forma parte de 

una reserva hídrica administrada por la CAR 

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca), 

que abarca 22 ha y cuenta con una vegetación diversa 

que, en general, cumple con lo sugerido por el 

protocolo de recuperación de humedales (Van der 

Hammen et al. 2008). Se esperaría que esta zona 

brindara buenas condiciones de hábitat, en términos 

de área y estructura de la vegetación, para estas 

especies. Sin embargo, es posible que otros factores 

estén afectando a estas aves, como los procesos de 

urbanización que se han llevado a cabo en los 

alrededores del parque, en particular, la 

transformación del área industrial circundante. 

Además, las válvulas que conectan el humedal con el 

río Bogotá permiten que durante la época de lluvias, 

el río vierta sus aguas en el humedal, lo que podría 

aumentar la concentración de nutrientes en el agua y 

afectar la calidad del hábitat para estas especies. Por 

tanto, es crucial enfatizar en la importancia de los 

planes de manejo de los humedales, los cuales deben 

tener un enfoque regional en lugar de uno local 

(Rosselli & Stiles 2012b). De esta forma, será posible 

establecer estrategias para su manejo, monitoreo y 

conservación, y garantizar la protección de especies 

vulnerables y amenazadas de extinción. 

 

Por último, deseo destacar un hallazgo interesante 

para el monitoreo de los procesos de restauración 

ecológica en áreas urbanas y periurbanas, aunque la 

especie en cuestión no pertenece a ninguna de las 

categorías de conservación previamente definidas. 

Durante octubre y noviembre de 2020, se observaron 

dos individuos de Lepidocolaptes lacrimiger en el área 

en restauración del sector El lago (SLRE). Esta familia 

se alimenta de invertebrados en troncos y ramas 

delgadas del bosque, y prefieren el sotobosque, 

siguiendo bandadas mixtas (Skutch 1969, Ridgely & 

Tudor 1994). Se ha demostrado que los árboles 

grandes (≥80 cm de diámetro) pueden aumentar 

tanto el número de individuos como de especies de 

aves y otros grupos de fauna en áreas cercanas a las 

ciudades, con un efecto particularmente importante 

para especies en alguna categoría de conservación y 

en aquellas que se alimentan sobre troncos y 

dependen de cavidades para nidificar (Le Roux et al. 

2018), como es el caso de esta especie. En esta área 

además, se encontraron árboles con diámetros 

mayores a los reportados por los autores, lo que 

plantea una posible relación entre las especies de este 

gremio de aves y los cambios estructurales en la 

vegetación debido al proceso de restauración. Este 

aspecto es un tema que merece ser estudiado en 

profundidad en futuras investigaciones como un 

gremio que podría usarse como indicador de 

restauración. 

 

Gremios ecológicos. –  IIPA es el gremio más 

representativo en el parque y está compuesto por 

especies de aves que se alimentan de invertebrados 

acuáticos o del borde del agua. Este hecho sugiere 

que hay una amplia oferta de recursos disponibles en 

el cuerpo de agua, y que son utilizados por especies 

en alguna categoría de riesgo de extinción. Esta 

observación coincide con lo reportado para 

humedales en la sabana de Bogotá, donde se informa 

que Oxyura jamaicensis depende de aguas abiertas 

(Rosselli & Stiles 2012b), mientras que por el contrario 

Porphyriops melanops se encuentra en la vegetación 

flotante, en áreas periurbanas, donde la densidad de 

especies de plantas Juncaceae puede favorecer su 

reproducción (Osbahr & Gómez 2011, Casallas-Perilla 

& Sánchez 2020). Además, se reporta la presencia de 

Cistothorus apolinari en las áreas con mayor 

complejidad estructural de la vegetación (Morales-

Rozo & De la Zerda 2004). Resultado que puede estar 

relacionado con la cercanía que el parque tienen con 

el humedal Jaboque y el río Bogotá, lo que brinda una 

mayor cantidad de alimento que es aprovechado por 

este gremio en las coberturas terrestres de esta zona 

periurbana. 

 

Las categorías FSSB y FPDB, que incluyen especies 

recogedoras de frutos y semillas en el suelo y el 

sotobosque bajo, así como especies consumidoras de 

frutos pequeños en el dosel y bordes, se encuentran 

en segundo y cuarto lugar respectivamente en este 

estudio. La primera categoría se destaca por su alta 

presencia en toda el área, lo que demuestra una gran 

oferta de diversidad de semillas y frutos que caen al 
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suelo, gracias a plantas como Alnus acuminata, 

Croton mutisianus, Morella parvifolia, Retrophyllum 

rospigliosii y Acacia melanoxylon. Por otro lado, la 

segunda categoría, solo se encontró en las coberturas 

en proceso de restauración con diversas especies 

vegetales, entre ellas los géneros Myrsine, Oreopanax, 

Cestrum, Monnina, Solanum y Viburnum. Estos 

resultados coinciden un estudio de largo plazo 

realizado por Echeverry-Galvis et al. (2023), que 

evidencia que los humedales son refugios de alta 

riqueza de especies, incluyendo a aquellas que son 

insectívoras o frugívoras. Aunque se trata de un 

ecosistema periurbano, cuenta con una mayor 

representación de especies que se alimentan de 

invertebrados en la cobertura acuática y de especies 

granívoras en la terrestre. Algunas de las aves 

frugívoras podrían evitar las áreas urbanas y estar 

mejor representadas en las coberturas en proceso de 

restauración, lo que enfatiza la importancia de los 

procesos de restauración ecológica en las franjas 

terrestres de estos ecosistemas. La diversidad de 

plantas que ofrece frutos a las aves es clave para 

disminuir el efecto de la homogenización de estas 

interacciones en las ciudades como lo sugiere 

(Schneiberg et al. 2020). 

 

Los resultados obtenidos podrían indicar el progreso 

en la restauración de las coberturas terrestres. La 

diversidad estructural de la vegetación parece estar 

relacionada con la riqueza de especies, una asociación 

que se ha observado en otros estudios y que se 

confirma en el bosque Las Mercedes en cuanto a la 

estructura de la vegetación (Rosselli et al. 2017). 

Aunque este estudio no muestra cambios a lo largo 

del tiempo que puedan explicar las dinámicas de las 

comunidades de aves en relación con la recuperación 

y los cambios en la disponibilidad de recursos en el 

área, se recomienda seguir monitoreando el área en 

el futuro. Este estudio puede servir como punto de 

partida para futuras investigaciones en aves frugívoras 

en humedales urbanos. 

 

En este estudio se identificaron variaciones en la 

composición de avifauna según las coberturas y sus 

diferencias estructurales. Es fundamental promover la 

diversidad estructural en los ecosistemas urbanos para 

conservar las especies vulnerables. Aumentar la oferta 

de recursos disponibles para las aves y mejorar el 

manejo de las poblaciones reducidas es un aspecto 

clave en este sentido. En particular, los humedales 

urbanos requieren de diferentes tipos de cobertura 

para brindar recursos tanto a las aves que dependen 

del agua y la vegetación acuática como a las que usan 

los sitios terrestres con alta oferta de estructuras como 

arbustos y frutos. Es importante continuar con el 

seguimiento de estrategias que responda a los 

objetivos de restauración que permitan el manejo de 

estos hábitats de importancia prioritaria para la 

conservación de su avifauna. 
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Anexo 1. Aves del Parque Regional La Florida un área en proceso de restauración ecológica de alta importancia para la 

conservación de la avifauna de Bogotá. Coberturas: HUME, Humedal, incluyendo vegetación emergente y/o acuática, SLRE, 

Sector el Lago en Restauración, HSRE, Huerto Semillero de Eucalipto en Restauración, PFMX, Plantación Forestal Mixta, 

AREC, Áreas Recreativas y se adiciona el cuerpo de agua LAGO. (Descargue acá).  
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Ampliación del ámbito de distribución del Loro orejiamarillo 

(Ognorhynchus icterotis) en el municipio de Miraflores al suroriente de 

Boyacá  

Extension of the distributional range of the Yellow-eared Parrot (Ognorhynchus icterotis) in the 

municipality of Miraflores in southeastern Boyacá 

Lina Peña–Ramírez 1*, Myriam Amina Vargas-Leguizamo2 & Cristian Yamid Cufiño Leguizamo 3 

Resumen 
 

El Loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), es una especie casi endémica y en peligro de 

extinción (EN) para Colombia, esto a causa de la afectación a sus ecosistemas generada por la alta 

demanda de palma de cera (Ceroxylon quindiuense), que ha mermado considerablemente su 

población. Sin embargo, en los últimos años se ha reportado un aumento de la población de Loro 

orejiamarillo en el país. El presente informe está acorde con esta tendencia pues en el año 2022 se 

reportó la especie en cuatro oportunidades; un primer grupo el 15 abr de 31 individuos, un 

segundo grupo el 30 jun de 53 individuos y un tercer grupo el 13 ago de 10 individuos y un cuarto 

grupo con dos parejas anidando, siendo este el primer registro para Boyacá. Se observó que la 

especie utiliza como recurso alimenticio la planta Ficus cf. insípida o higuerón lechoso. Sin 

embargo, la observación de anidación se reportó en un tronco de palma, lo que implica un aporte 

para el conocimiento de la distribución de la especie y sugiere a la vez una movilidad entre 

corredores y relictos de bosque que favorece su dispersión.     
 

Palabras clave:  distribución, conservación, Miraflores, nuevo registro, Sucuncuca  
 

Abstract 
 

The Yellow-eared Parrot (Ognorhynchus icterotis), is a near endemic species and in danger of 

extinction (EN) for Colombia, mainly because of the affectation of its ecosystems, due to the high 

demand for wax palm (Ceroxylon quindiuense), which has generated a considerable decrease in its 

populations. However, in recent years more populations of Yellow-eared Parrot have been reported 

in the country. The present report is in accordance with this trend and reports the same finding, 

since in 2022 the species was reported on four occasions a first group on April 15 with 31 

individuals, a second group on June 30 with 53 individuals and a third group on August 13 with 10 

individuals and a fourth group with two nesting pairs, this being the first record for Boyacá. It was 

observed that the species uses as a food resource the plant Ficus cf. insipida or milky fig tree. 

However, the observation of nesting was reported in a palm trunk, which implies a contribution to 

the knowledge of the distribution of the species, and also suggests a mobility between corridors 

and forest relicts, which favors its dispersal. 
 

Key words: distribution, conservation, Miraflores, new report, Sucuncuca  
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El Loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) es uno 

de los loros más amenazados de los Andes en 

Colombia, catalogado en peligro de extinción (EN) 

(Renjifo et al. 2014). Este loro habita en bosques de 

niebla, subandinos y andinos del norte de Sudamérica; 

se distribuye entre los 1200 y los 3400 m de elevación 

en los Andes colombianos y ecuatorianos (Hilty & 

Brown 1986, López & Salaman 2002, Murcia-Nova et 

al. 2009, Arenas & Arango-Caro 2014) aunque se 

observa con mayor frecuencia entre 2000 m y 3000 m 

(Rodríguez-Mahecha & Hernández–Camacho 2002). 

 

En Colombia, los registros históricos de ocurrencia de 

la especie comprenden varias localidades en las tres 

cordilleras: en Norte de Santander, Antioquia, Caldas, 

Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, 

https://asociacioncolombianadeornitologia.org/ojs/index.php/roc/about
http://asociacioncolombianadeornitologia.org/
https://doi.org/10.59517/oc.e559
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Cauca, Meta y Nariño (Murcia-Nova et al. 2009), 

ninguna de estas en Boyacá  (López-Lanús & Salaman 

2002, Cortés-Herrera et al. 2006, Salaman et al. 2006, 

Murcia-Nova, 2019, Hernández-Rodríguez et al. 2021) 

(Fig. 1). 

 

Se sabe que esta especie está estrechamente 

relacionada con las palmas de cera Ceroxylon 

quindiuense, Ceroxylum subflavescens y Dictyocaryum 

lamarckianum, pues las utilizan como lugar de 

descanso, anidación y como fuente de alimento, 

siendo el endospermo del coco el alimento preferido 

de los loros (Rodríguez–Mahecha & Hernández–

Camacho 2002, López-Lanús & Salaman 2002, Murcia

-Nova et al. 2009, Murcia-Nova 2019). La alta 

demanda en el uso de la planta, desde sus troncos 

como planta maderera, el uso de la cera para la 

elaboración de velas, sus frutos para alimentar ganado 

y sus hojas para festividades católicas, ha generado 

deforestación indiscriminada de la palma de cera 

Ceroxylon quindiuense, ocasionando un impacto 

considerable en la reducción de las poblaciones de O. 

icterotis. 

 

En revisiones históricas se reportaba a la especie en 

categoría de Peligro Crítico (CR) afirmando que la 

población continuaba y continuaría en descenso, sin 

embargo, dados los nuevos reportes en el país se ha 

encontrado que la especie ha experimentado una 

recuperación en el tamaño poblacional. Por lo tanto 

en 2014 se consideró a la especie en la categoría de 

En Peligro (EN) en Colombia (Arenas & Arango-Caro 

2014). Este cambio en la categoría de amenaza de la 

especie ha sido consecuencia de las diversas medidas 

de conservación que han beneficiado a la población 

de la especie, pero también por el hallazgo de nuevas 

poblaciones en el país que sugieren que el rango de 

distribución de la especie, junto a su población, está 
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Figura 1. (A) Reportes históricos de Ognorhynchus icterotis en el país (B) punto rojo del nuevo reporte en Boyacá (GBIF 

2022).  
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expandiéndose (Arenas & Arango-Caro 2014, BirdLife 

International 2023). A continuación, se presenta un 

nuevo registro geográfico y de anidación, que 

contribuye a la ampliación del conocimiento sobre la 

distribución y ecología de la especie. 

 

Se realizó este nuevo registro el 14 abr 2022, en la 

vereda Guamal en el municipio Miraflores, Boyacá (5°

09,81'N, 73°11,49'O), a 2325 m de elevación. El área en 

mención fue visitada desde 2020 en unas diez salidas 

en diferentes temporadas del año, sin haber obtenido 

registros del loro. En este caso se observó un grupo 

de 31 individuos forrajeando en un árbol de Ficus cf. 

insipida (Fig. 2) conocido localmente como Palo 

blanco (Fig. 3). La observación tuvo lugar en un 

paisaje intervenido compuesto por un mosaico de 

zonas abiertas y potrerizadas que rodean un área 

protegida, la Reserva Forestal Protectora Cuchilla de 

Sucuncuca, ubicada en el municipio de Miraflores. Esta 

reserva cuenta con una extensión de 1.710 ha y se 

ubica entre elevaciones de 1300 a 3400 m INDERENA 

1989. Para la RFP Cuchilla de Sucuncuca se reportan 

303 especies vegetales agrupadas en 168 géneros y 

69 familias. Las familias con mayor riqueza de géneros 

y especies son Orchidaceae, Melastomataceae y, 

Rubiaceae. Los géneros más abundantes son Miconia, 

Piper y Palicourea. Respecto a las especies de palmas 

se reportan cuatro especies de tres géneros, 

Geonoma undata, Ceroxylon parvifrons, Geonoma 

interrupta y Chamaedorea sp.(SIB 2018).   

 

A partir de este primer avistamiento, se realizaron seis 

salidas adicionales a la zona del registro a fin de 

obtener información sobre la condición reproductiva 

de los loros y su alimentación. El 30 jun 2022 se 

observaron 53 individuos (5.158 N, -73.193 W) (Fig. 5), 

los cuales se encontraban forrajeando en el árbol de 

palo blanco. Cabe resaltar que en el área había 

alrededor de ocho árboles de la misma especie, entre 

los cuales los loros se estaban moviendo.  

 

Adicionalmente, el 13 ago 2022 se observó otro grupo 

de diez individuos, forrajeando en arboles de alto 

porte (5.16 N, -73.192 W). Todos los registros se 

realizaron en la misma zona, habiendo una distancia 

de aproximadamente 60 km lineales entre el reporte 

del 30 jun 2022 y del 13 ago 2022. Se observó que los 

grupos de loros se mueven entre árboles de alto 

porte, casi siempre forrajeando en el dosel.  

 

Entre agosto y diciembre de 2022 se realizaron dos 

visitas al área sin tener reportes de la especie, sin 

embargo, el 4 mar 2023 se volvió a visitar la zona, 

encontrando presencia de dos parejas de Loro 

orejiamarillo aparentemente anidando en un tronco 

seco de una palma (probablemente de Ceoxylon) (5° 

07,98'N, 73° 11,34'O) (Fig. 6). Los adultos estaban 

llevando alimento a los nidos, que por lo tanto 

probablemente contenían pichones. Sin embargo, en 

otra visita el 31 de marzo, no se encontró a la especie.   

 

Dados estos registros es posible que los corredores 

vegetales que conectan las áreas conservadas y con 
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Figura 2. Individuos de loro orejiamarillo consumiendo frutos 

en el dosel del árbol palo blanco. Foto: Miryam Amina 

Vargas. 
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Figura 3. (A) Árbol de 15 m de alto  (B) fruto de Ficus cf. 

insípida en la vereda Guamal. Foto: Cristian Cufiño  
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presencia de palmas en la Cordillera Oriental pueden 

estar facilitando la conectividad y dispersión de la 

especie, siendo el piedemonte llanero un área 

importante y actualmente con potencial para la 

movilidad de la misma, dados estos registros, 

sumados a los reportes en el Meta, (Murcia-Nova et 

al. 2009, Hernández-Rodríguez et al. 2021) (Fig. 7). Por 

otro lado, bien es sabido que este loro es nómada y 

que realiza movimientos altitudinales extensos, lo que 

posiblemente está ligado a la variación espacial y 

temporal en la disponibilidad de alimento y su 

fluctuación en la zona, (Hilty & Brown 1986, Rodríguez

–Mahecha & Hernández–Camacho 2002, Salaman et 

al. 2006).  Nuestros registros indican que la especie 

está presente en Miraflores entre marzo y agosto, lo 

cual coincide justamente con la época en que está 

ausente en San Juanito (Meta), aproximadamente 90 

km al suroccidente del área de estudio (Hernández-

Rodríguez et al. 2021, Fig. 7).  Esto sugiere que se 

puede tratar de una población con movimientos 

estacionales entre las dos zonas, a lo cual sería 

interesante hacerle seguimiento.  La población de 

Cubarral aparentemente está presente continuamente 

en esa localidad con abundancias que coinciden con 

fructificación de ciertas especies de plantas (Murcia-

Nova et al. 2009). 

 

Recomendamos ampliar los estudios en la zona con el 

objetivo de evaluar los posibles movimientos locales y 

regionales de la especie e identificar las especies 

vegetales que está aprovechando. La implementación 

de un esquema de monitoreo comunitario podría ser 

muy útil para esto, pues los actores locales confirman 

conocer a la especie desde hace alrededor de 40 

años, e indican que no ha sido constante la presencia, 

sino que se observa por temporadas (Rafael Alfonso 

com. pers.), sin embargo, desconocían la identidad 

taxonómica del mismo y solían creer que era el 

“Periquito aliamarillo” (Pyrrhura calliptera). 

 

Recomendamos también enfocar más esfuerzos para 

identificar las especies vegetales que usa el loro, 

particularmente aquellas que son parte de su dieta. Si 

bien su estrecha relación con C. quindiuense, es 

sabido que el loro consume una amplia variedad de 

frutos, inflorescencias y cortezas, e incluso hace uso 

de bromelias del género Vriesea para tomar agua 

(López-Lanús & Salaman 2002, Salaman et al. 2006). 

Las observaciones también indican que especies de 

árboles de otros géneros, e.g., Ficus, pueden ser 

ampliamente consumidas por el loro, y pueden estar 
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Figura 4. Vista panorámica del bosque nublado de la RFP 

Cuchilla de Sucuncuca en la vereda el Guamal de Miraflores, 

Boyacá. Foto: Cristian Cufiño. 

Figura 5. Reporte del 30 jun 2022 de loro orejiamarillo (A) 

Bandada de 53 individuos reportados (B) Individuos 

forrajeando. Foto: Cristian Cufiño. 

A B 

Figura 6. Reporte de anidación en palma del Loro 

orejiamarillo (A) Pareja de loro en la copa del nido (B) 

Especie de palma observada en la zona. Foto: Miryam Amina 

Vargas. 

A B 
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influyendo en la movilidad de la especie a lo largo del 

año.  
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Figura 7. (A) Mapa de los reportes realizados para Colombia (en amarillo: reportes realizados para la especie en el país) (B) 

Zona potencial de movimiento de la especie en la cordillera oriental (en amarillo: reportes históricos, cruz roja: nuevo 

registro para la cordillera y líneas en negro: división política de los municipios por donde posiblemente puede desplazarse 

en la cordillera oriental con su respectivo nombre).   
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Observaciones de aves especialistas de hábitats fluviales en el río Meta 

de Colombia y Venezuela 

Notes on riverine habitat bird specialists in the Meta River of Colombia and Venezuela 

Daniel Camilo Orjuela-Ducuara 1*, Luis Germán Naranjo   2, Fernando José Santiago3 & Javier Castiblanco 2  

Resumen 
 

Entre el 25 nov y el 1 dic 2022, llevamos a cabo observaciones ornitológicas oportunistas en 13 

sitios diferentes a lo largo de 550 km del río Meta, desde su desembocadura en el Orinoco hasta la 

localidad de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta (Colombia), registrando todas las especies 

de aves vistas y oídas en distintos hábitats ribereños. De las 156 especies registradas, 37 fueron 

especies acuáticas, 38 han sido consideradas en la literatura como residentes de hábitats ribereños, 

17 son especialistas de hábitats de origen fluvial y cinco de ellos son especialistas de islas. Dos de 

nuestros registros, el Chamicero del Orinoco (Synallaxis beverlyae) y el Tiranuelo coludo 

(Stigmatura napensis), representan extensiones significativas de distribución. Con base en nuestras 

observaciones, discutimos la importancia de los hábitats ribereños efímeros para la avifauna de la 

cuenca del Orinoco.  
 

Palabras clave: aves de hábitats fluviales, Cuenca del Orinoco, río Meta 
 

Abstract 
 

From 25 November to 1 December 2022, we made opportunistic observations at 13 different sites 

along 550 km of the Meta River, from its mouth on the Orinoco upriver to Puerto Gaitán in the 

Meta department (Colombia), recording all the birds seen and heard as well as their association 

with different riverine habitats. Thirty-seven of the 156 birds recorded were aquatic species, 38 have 

been considered in the literature as residents of riverine habitats, 17 are specialists of river-created 

habitats, five of which are river island specialists. Two of our records, the Orinoco Spinetail 

(Synallaxis beverlyae) and the Lesser Wagtail-tyrant (Stigmatura napensis), represent significant 

range extensions. We discuss the importance of ephemeral riverine habitats for the bird fauna of 

the Orinoco basin.  

Key words: Meta river, river island / river edge birds, Orinoco basin 
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Introducción 

 

Una de las características más notables de la 

limnología del río Orinoco y de sus grandes tributarios 

es la de los grandes pulsos de inundación que 

mantienen un proceso sucesional de la vegetación a 

diferentes escalas, desde los bancos de arena recién 

colonizados por vegetación pionera, hasta las 

transiciones entre los bosques de rebalse y los de 

tierra firme, al cual responden muchas especies de 

aves adaptadas a las condiciones efímeras de estos 

hábitats (Hilty 2021). 

 

Sin embargo, el grado de dependencia de distintas 

especies de aves con respecto a los hábitats creados 

por su dinámica fluvial de los ríos orinoquenses ha 

sido ignorada hasta ahora, lo que contrasta con la 

atención que ha recibido este fenómeno en la cuenca 

del Amazonas. Desde la publicación seminal del 

artículo de Remsen y Parker (1983) sobre aves 

asociadas a hábitats de origen fluvial en la Amazonia, 

estos ensambles de especies han sido considerados 

como una de las razones que explican la diversidad 

general de la avifauna en este bioma.  

 

Un elemento importante de esta dinámica de sucesión 

provocada por los pulsos de inundación de los 

grandes ríos amazónicos corresponde a las islas que 

se forman en medio de sus cauces por la deposición 

de sedimentos y la paulatina colonización de la 

https://asociacioncolombianadeornitologia.org/ojs/index.php/roc/about
http://asociacioncolombianadeornitologia.org/
https://doi.org/10.59517/oc.e560
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vegetación riparia. Rosenberg (1990) llamó la atención 

sobre este fenómeno y comprobó que al menos 18 

especies de aves en la Amazonia peruana son 

verdaderas especialistas en este tipo de hábitat.  

 

Aunque las guías de campo de las aves de Venezuela 

(Phelps & Meyer de Schauensee 1978, Hilty 2003) y 

Colombia (Hilty & Brown 1986, Hilty 2021) mencionan 

distintos hábitats ribereños de la Orinoquia, solamente 

una referencia bibliográfica sobre aves de esta cuenca 

(Hilty & Ascanio 2009) alude específicamente a las 

islas efímeras como hábitat exclusivo de algunas 

especies. De igual forma, ninguno de los estudios 

ornitológicos de cuencas específicas de la Orinoquia 

(Ruiz-Guerra et al. 2016, Izquierdo et al. 2017) 

relaciona la contribución de estos hábitats a la 

composición de su avifauna.  

 

En esta nota, presentamos observaciones recientes de 

aves asociadas a ambientes ribereños del río Meta en 

Colombia y Venezuela, incluyendo anotaciones de 

varias especies consideradas por distintos autores 

como especialistas de islas fluviales, a manera de 

invitación al estudio de la composición, estructura y 

dinámica de los ensambles adaptados a estos hábitats 

efímeros del Orinoco y sus principales afluentes. 

 

Materiales y métodos 

 

Como parte del acompañamiento a una expedición 

de monitoreo de las poblaciones de delfines rosados 

(Inia geoffrensis), llevamos a cabo observaciones 

ornitológicas entre el 25 nov y el 1 dic 2022 a lo largo 

de aproximadamente 550 km del río Meta, desde su 

desembocadura en el Orinoco en el municipio de 

Puerto Carreño (Vichada) hasta su confluencia con el 

río Manacacías en el municipio de Puerto Gaitán 

(Meta) (Fig. 1). 

 

En atención a los protocolos de los censos de delfines, 

que requieren mantener una velocidad constante del 

barco desde el cual se llevan a cabo, nuestras 

observaciones fueron oportunistas y consistieron en 

visitas, de duración variable, a 13 sitios diferentes 

(Tabla 1), empleando un bote auxiliar. Durante estas 

visitas, tratamos de cubrir distintos hábitats ribereños, 

anotando todas las especies de aves vistas u oídas en 

cada recorrido y complementando los registros con 

fotografías y grabaciones de las vocalizaciones de 

algunas especies empleando un micrófono direccional 

Sennheiser MKE600. Todos los listados fueron 

incorporados en la plataforma en línea eBird. 

 

A continuación, describimos los distintos hábitats 

visitados, siguiendo la nomenclatura de Remsen & 

Parker (1983), con modificaciones. 

 

Playones y bancos de arena (Beaches and sandbars).- 

Depósitos de sedimentos en medio del cauce del río o 

de alguno de sus afluentes, desprovistos de 

vegetación.  

 

Matorral en bancos de arena (Sandbar scrub).- 

Rastrojos de bajo porte (1-2 m) dominados por 

Tessaria integrifolia, Paspalum sp. y Fagara sp. Por lo 

general, este hábitat está bordeado en mayor o 

menor grado por playones desnudos y puede 

contener charcas o pequeñas lagunas. 

 

Bosque ribereño (River edge forest).- Las porciones 

más internas de las playas del río y sus afluentes, lo 

mismo que las partes más consolidadas de las islas, 

por lo general aguas arriba, con cobertura arbórea de 

especies pioneras, por lo general dominada por 

yarumos (Cecropia sp.). 

 

Bosque de rebalse (Varzea forest).- En algunos 

segmentos del plano de inundación del río, hay 

parches de bosque alto temporal o permanentemente 

anegado. Puesto que la mayor parte de las vastas 

regiones que atraviesa el río Meta son formaciones de 

sabana, los bosques de rebalse son relativamente 

poco extensos y tienden a presentarse sobre todo en 

aquellos sitios en donde los barrancos de las orillas 

son suficientemente bajos como para permitir el paso 

de las crecientes periódicas. 

 

Además de estos hábitats, en algunas de las 

localidades visitadas hicimos registros en bosque 

transicional no inundable, en orillas del río cuyas 

características no corresponden a ninguna de las 

categorías de Remsen & Parker (1983) y en rastrojos 

(crecimiento secundario). 
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Resultados 

 

Durante nuestros recorridos, registramos 156 especies 

de aves pertenecientes a 43 familias de 20 órdenes 

(Anexo 1). Como era de esperar en un inventario 

ornitológico fluvial, una porción considerable de las 

aves observadas fueron especies acuáticas (37 

especies, 23,7% del total). Todas ellas son aves de 

amplia distribución tanto en la Orinoquia como, en 

general, en tierras bajas de la región Neotropical, 

especialmente al oriente de la cordillera de los Andes. 

Por esta razón las observamos a lo largo de todo el 

recorrido y en la mayoría de los hábitats examinados. 

 

La mayoría de las 119 especies restantes también son 

de amplia distribución y por lo tanto su hallazgo no 

representó mayor novedad. Sin embargo, al examinar 

este subconjunto usando las categorías de 

distribución geográfica y ecológica relacionada con 

hábitats generados por pulsos de inundación fluvial 

definidas por Remsen & Parker (1983), encontramos 

que 38 de ellas (31,9% de la avifauna terrestre) fueron 

catalogadas por dichos autores como residentes 

habituales de dichos ambientes y 17 (14,3%) como 

restringidas a estos (Tabla 2). Por otra parte, entre las 

especies de este conjunto se encuentran Synallaxis 

beverlyae, conocido únicamente de islas fluviales (Hilty 

& Ascanio 2009) y Cranioleuca vulpina, Serpophaga 

hypoleuca, Stigmatura napensis y Thlypopsis sordida 

consideradas especialistas de este tipo de hábitat en la 

Amazonia por Rosenberg (1990). Cabe aclarar que 

esta última especie ocupa ambientes terrestres en 

Brasil (Gwynne et al. 2010), Paraguay (Narosky & 

Yzurieta 2006) y Argentina (Narosky & Yzurieta 2003). 

El hallazgo del Chamicero del Orinoco tuvo lugar el 

26 nov 2022 en una isla próxima a la orilla izquierda 

del río Meta y por lo tanto en territorio del estado de 

Apure (Venezuela). Durante un recorrido de 1 km 
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Figura 1. Sitios de observación de aves a lo largo del recorrido de la expedición al río Meta. Las flechas señalan las 

localidades en donde registramos la presencia de Synallaxis beverlyae y de Stigmatura napensis. 
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entre las 06:23 y las 07:34, a través de un matorral de 

Tessaria sp., notamos vocalizaciones de dos 

chamiceros distintos: Synallaxis albescens y otra 

especie que, desde el comienzo, uno de nosotros 

(DCO) sospechó que podía ser S. beverlyae. 

Procedimos entonces a reproducir la grabación del 

canto de esta especie hecha por Steve Hilty en el 

Orinoco para atraer el ave y observarla. El animal 

respondió rápidamente y pudimos cotejar sus 

características diagnósticas de acuerdo con la guía de 

Hilty (2021). En particular, pudimos observar en detalle 

el color claro de los ojos, los bordes pálidos de los 

lados de la cara y la garganta blanca. Aunque nuestra 

permanencia en esta isla solamente duró poco más 

de una hora, detectamos al menos cuatro individuos 

de la especie y documentamos su presencia con 

evidencias visuales y sonoras (Naranjo 2022a). A las 

08:53 del mismo día, visitamos una segunda isla, 

también junto a la orilla venezolana y al día siguiente 

otras dos islas en territorio colombiano, pero no 

obtuvimos más registros del chamicero del Orinoco a 

pesar de haber reproducido varias veces nuestras 

grabaciones. 

 

En la misma isla en la que encontramos al Chamicero 

del Orinoco el 26 nov, observamos una pareja del 

tiranuelo coludo (Stigmatura napensis). Su 

comportamiento inquieto y bullicioso, el movimiento 

permanente de la cola y las características de su 

plumaje (extremo de la cola y banda alar blancas, 

superciliar amarillo, vientre amarillo claro) 

corresponden plenamente a la descripción y la 

ilustración de la guía de Hilty (2021). Al igual que en el 

caso anterior, obtuvimos registros visuales y sonoros 

de esta especie (Naranjo 2022a). En la segunda isla 

visitada en esta fecha encontramos otra pareja del 

tiranuelo coludo (Naranjo 2022b), pero no lo 

observamos en las islas visitadas el día 27. 
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Localidad Coordenadas Fecha Hora Hábitats 

Vichada, margen derecha 
río Meta 

06
o
15'31''N, 67

o
34'11''W 25/11/2022 05:50-11:00 

Bosque ribereño, bosque de rebalse, 
conuco, barra de arena 

Isla río Meta, Apure, 
Venezuela 

06
o
12'04''N, 68

o
14'27''W 26/11/2022 06:03-07:14 Playones, matorral en bancos de arena 

Isla río Meta, orilla 
izquierda, Apure, 
Venezuela 

06
o
11'22''N, 68

o
21'58''W 26/11/2022 08:53-09:48 Playones, matorral en bancos de arena 

Isla río Meta, Vichada 06o08'36''N, 69o09’06''W 27/11/2022 05:21-06:01 Playones, matorral en bancos de arena 

Bajo de Arena río Meta, 
Vichada 

06
o
04'13''N, 69

o
28'30''W 27/11/2022 08:19-11:12 Playones y bancos de arena 

Caño Lipa, Arauca 06o03'13''N, 69o45'10''W 27/11/2022 16:20-17:58 
Bosque ribereño y matorral en bancos 
de arena 

Paz de Ariporo, Casanare 05
o
47'16''N, 70

o
00'15''W 28/11/2022 08:01-09:18 Playones, matorral en bancos de arena 

Río Meta, Casanare 05
o
31'19''N, 70

o
27'54''W 28/11/2022 17:26-18:00 Bosque ribereño 

  29/11/2022 05:20-06:05  
Playones, matorral en bancos de arena, 
bosque ribereño 

Madrevieja en Casanare 05
o
25'42''N, 70

o
36'46''W 29/11/2022 07:34-08:35 Bosque ribereño, bosque de rebalse 

Río Meta, Trinidad, 
Casanare 

05
o
25'11''N, 70

o
36'36''W 29/11/2022 08:59-09:20 Playones, bancos de arena 

Orocué, Casanare 04
o
53'20''N, 71

o
06'52''W 30/11/2022 05:37-06:24 

Playones, matorral en bancos de arena, 
bosque ribereño 

Finca Arrocera, Casanare 04
o
34'25''N, 71

o
49'11''W 30/11/2022 15:15-16:03 Bosque ribereño, arrozal 

Río Yucao, Meta 04
o
57'36''N, 71

o
81'96''W 1/12/2022 07:30-08:20 Bosque ribereño, playones, arrozal 

Tabla 1. Localidades, tiempo de observación y hábitats visitados durante la expedición al río Meta.  
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Discusión  

 

La notable proporción de especies de aves terrestres 

encontradas a lo largo de nuestra navegación por el 

río Meta que, según Remsen & Parker (1983), están 

asociadas a ambientes creados por los periódicos 

pulsos de inundación y en particular la de aves 

fuertemente asociadas a los matorrales de los bancos 

de arena e islas efímeras (Rosenberg 1990), sugieren 

que este tipo de ambientes juega un papel importante 

en la composición de la avifauna de la cuenca del 

Orinoco. Hilty & Ascanio (2009) resaltaron la 

necesidad de prestar más atención a dichos hábitats 

efímeros en esta región, aunque especularon que el 

número de aves especialistas de islas en la cuenca del 

Orinoco tal vez no sea tan notable como en la del 

Amazonas pues en sus observaciones han notado que 

algunas de estas especies tienen la capacidad de 

utilizar la vegetación de las orillas de los ríos cuando 

las islas son cubiertas por las crecientes periódicas.   

 

El hallazgo de S. beverlyae constituye una 

considerable ampliación de su distribución conocida, 

confirmando la predicción hecha por Hilty & Ascanio 

(2009), de que podría hallarse en la parte baja del río 

Meta. Aparte de los registros consignados en la 

descripción de la especie, hay muy pocas 

observaciones documentadas (ocho anotaciones para 

Venezuela en la plataforma eBird). Es desafortunado 

sin embargo que nuestro rápido desplazamiento a lo 

largo del río Meta no permitió visitar otras islas de 

apariencia similar a aquella en la que encontramos al 

Chamicero del Orinoco, pues a juzgar por su 

vegetación, dominada por Tessaria sp. y otras plantas 

colonizadoras de bancos arenosos, es muy probable 

que este pájaro se encuentre aguas arriba hasta el 

departamento de Arauca e incluso el de Casanare. 

 

La presencia de S. napensis en el río Meta es 

igualmente notable. Las primeras observaciones de 

esta ave fueron hechas en 1998 el río Orinoco en el 

Departamento del Vichada (Hilty & Ascanio 2009) y 

posteriormente ha sido reportada para el delta del 

Orinoco en Venezuela (David Ascanio, com. Pers., dic 

2022). Nuestros dos registros para el estado de Apure 

en Venezuela amplían la distribución conocida de esta 

ave y, al igual que en el caso anterior, consideramos 

muy probable nuevas ampliaciones aguas arriba 

gracias al gran número de islas con condiciones 

similares a las de los dos sitios en donde lo 

encontramos. 

 

La obtención de estos dos registros novedosos, a 

pesar de la brevedad de nuestra permanencia en cada 

una de las localidades visitadas, sugiere que la 

investigación sistemática de las islas fluviales de la 

cuenca del Orinoco podría ampliar significativamente 

el conocimiento de la avifauna regional y aportar 

datos valiosos para entender el papel de los pulsos de 

inundación de los ríos orinoquenses en la 

composición y estructura de las comunidades aviarias.  
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Categorías S (%) 

A Restringidas a hábitats de origen fluvial, presentes solo en tierras bajas de la Amazonia-
Orinoquia-Guayanas;   

8 6,7 

B Presentes en habitats de origen fluvial, crecimiento secundario, bordes o sabanas, 
principalmente en tierras bajas de la Amazonia-Orinoquia-Guayanas;  

3 2,5 

C Restringidas a hábitats de origen fluvial en Amazonia, con distribución más amplia que la 
región Amazonia-Orinoquia-Guayanas; 

4 3,4 

D Presentes en habitats de origen fluvial, crecimiento secundario, bordes o sabanas, con 
distribución más amplia que la región Amazonia-Orinoquia-Guayanas;  

16 15,1 

E Restringidas a hábitats de origen fluvial, con distribución más amplia que la región Amazonia
-Orinoquia-Guayanas.  

6 4,2 

F Aves terrestres no dependientes de hábitats de origen fluvial 82 68,9 

 A+C+E 18 15,1 

  A+B+C+D+E 37 31,1 

Tabla 2. Proporción de las especies de aves terrestres observadas a lo largo del río Meta pertenecientes a distintas 

categorías de dependencia de hábitats de origen fluvial según Remsen & Parker (1983). 

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/
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Anexo 1. Lista de aves observadas entre el 25 nov y el 1 dic 2022 en 13 localidades a lo largo del río Meta en Colombia y 

Venezuela. Categorías de distribución (Remsen & Parker 1983): A) Restringidas a hábitats de origen fluvial, presentes solo en 

tierras bajas de la Amazonia-Orinoquia-Guayanas;  B) Presentes en hábitats de origen fluvial, crecimiento secundario, bordes 

o sabanas, principalmente en tierras bajas de la Amazonia-Orinoquia-Guayanas; C) Restringidas a hábitats de origen fluvial, 

con distribución más amplia que la región Amazonia-Orinoquia-Guayanas; D): Presentes en hábitats de origen fluvial, 

crecimiento secundario, bordes o sabanas, con distribución más amplia que la región Amazonia-Orinoquia-Guayanas; E): 

Restringidas a hábitats de origen fluvial, con distribución más amplia que la región Amazonia-Orinoquia-Guayanas. Hábitats: 

1) Playones y bancos de arena; 2) Matorral en bancos de arena; 3) Bosque ribereño; 4) Bosque de rebalse; 5) Bosque 

transicional; 6) Orillas; 7) Crecimiento secundario. (Descargue acá).  

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/
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La Asociación Colombiana de Ornitología 
(ACO) inició actividades en 2002 con el fin de 
incentivar el estudio científico y la 
conservación de las aves de Colombia 
mediante la publicación de una revista, 
Ornitología Colombiana. La membresía en la 
Asociación está abierta a cualquier  persona 
con interés por las aves colombianas y su 
conservación. Las cuotas para el 2023 son 
(dentro de Colombia, en pesos colombianos): 
$130.000 (profesionales), $65.000 (estudiantes 
con carné vigente), $1.875.000 (miembro 
benefactor o vitalicio). Encuentre el proceso 
para afiliarse en: 
 https://asociacioncolombianadeornitologia.org/afiliese/ 
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