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INTRODUCCIÓN

Las aves cumplen un importante papel en el mantenimiento de los servicios ecosis-
témicos y actúan, a su vez, como bioindicadores de la calidad de hábitat. El manteni-
miento de las comunidades de aves depende de la conservación y manejo sostenible 
de los hábitats naturales a lo largo de la cuenca. La avifauna colombiana es considera-
da la más diversa en el planeta. Mediante la revisión de 340 referencias de distribución, 
Avendaño et al., 2017, se posiciona al país con un total de 1909 especies para el territo-
rio continental e insular. La mayoría de estos registros continúan concentrándose en 
la región trasandina, siendo la Amazonía y la Orinoquía regiones que aún cuentan con 
muy pocos estudios publicados, que permitan evidenciar la riqueza de las mismas.

Para la cuenca del río Orinoco, se reportan 761 especies de 435 géneros, 71 familias 
y 26 ordenes, siendo la familia más representativa Tyrannidae (59 géneros / 102 es-
pecies) (Acevedo-Charry et al., 2014), congruente con lo que reportan (Deffler, 1998;, 
Hilty y Brown, 2001; Correa et al.,2005). Otros estudios por localidades reportan 457 
especies de aves para el Parque Nacional Natural Macarena con (Lemke y Gertler, s. f.; 
Correa et al., 2005) y 644 especies de aves para los departamentos de Arauca, Casana-
re, Meta y Vichada (McNish, 2007).

El departamento de Casanare ha tenido un incremento en los estudios de biodiversi-
dad a lo largo de la última década, debido principalmente al crecimiento de las activi-
dades industriales y de hidrocarburos, no obstante, son muy pocas las publicaciones 
científicas que soportan dichos registros, ya que la mayoría de esta información se 
encuentra en documentos técnicos, que no siempre son accesibles para la comuni-
dad científica. Entre las publicaciones destacadas que existen actualmente para el de-
partamento están los reportes de 450 especies (McNish, 2007; Umaña-Villaveces et al., 
2009; Restrepo-Calle, et al., 2010; Acevedo-Charry et al., 2014), 507 especies (Zamudio 
et al., 2011) y 473 especies (Mora-Fernández y Rodríguez-Posada, 2017).

Igualmente, se destacan publicaciones como las de Ocampo-Peñuela (2009) para 
la cuenca del Pauto, Antelo (2013) en la identificación y descripción de garceros, y 
Ruiz-Guerra et al., (2014), quienes reportan la presencia de 83 especies de aves acuáti-
cas junto con la información sobre su abundancia, distribución y reproducción, y sitios 
calve para su conservación

Por su parte, el departamento de Boyacá y principalmente la zona suroriental, es una 
región rica en biodiversidad, debido a su ubicación en el área transicional, entre los 
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bosques andinos y las planicies de la Orinoquía y su posterior apertura a la Amazonía. 
Recientes estudios registran para dicha zona 549 especies de aves entre residentes y 
migratorias (Linares et al.,2013, Peñuela et al., 2016). Otros reportes ubican al municipio 
de Pajarito (cuenca del río Cusiana contigua a la del río Cravo Sur) con 166 especies de 
aves, pertenecientes a 37 familias (Gast et al., 1998), mientras que Laverde y Gómez 
(2016) registran alrededor de 143 especies para el municipio de Santa María. Con res-
pecto a reportes de ciencia ciudadana, a la fecha, la plataforma eBird registra, para el 
departamento de Casanare, 697 taxones y el de Boyacá 937 taxones.

El presente capítulo es el primer compendio de avifauna para la cuenca media y baja 
del río Cravo Sur, cuenca hídrica proveedora del servicio ecosistémico de abasteci-
miento de agua de la capital del departamento de Casanare, Yopal. De ella dependen 
muchas actividades de carácter agrícola e industrial a lo largo de su curso, entre los 
departamentos de Boyacá y Casanare.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El área de estudio definida comprende la cuenca media y baja del río Cravo Sur, en los 
departamentos de Casanare y Boyacá:

- Cuenca media: montañas y piedemonte llanero comprendido entre los 370 y 2000 
msnm, incluyendo los municipios de Pisba, Paya y Labranzagrande en Boyacá, y Yopal 
y Nunchía en el departamento de Casanare. Las coberturas vegetales corresponden 
principalmente a bosques en pendientes y colinas, y relictos boscosos maduros y se-
cundarios, insertos en matrices de potreros con pastos introducidos, que presentan 
una alta fragmentación.

- Cuenca baja: tierras bajas y onduladas y las planicies inundables entre los 130 y 370 
msnm, incluyendo los municipios de Yopal, San Luis de Palenque y Orocué en Casana-
re. Comprende la zona transicional de la franja de piedemonte, hacia las llanuras inun-
dables de origen aluvial, con un mosaico de sabanas naturales, potreros y bosques de 
galería fragmentados, secundarios y en su mayoría muy intervenidos.
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Recopilación de información

La información que aquí se presenta sobre la avifauna asociada a la cuenca del río 
Cravo Sur fue obtenida a partir de cuatro métodos:

1. La revisión de literatura publicada (artículos científicos, libros, notas cortas).
2. Bases de datos en plataformas virtuales como el Sistema de Información so-

bre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) y el Global Biodiversity Infor-
mation Facility (GBIF).

3. Reportes referenciados en informes técnicos (ONG y Consultoras).
4. Listas de chequeo de observadores de aves que visitaron la cuenca, repor-

tadas en la plataforma de ciencia ciudadana eBird; realizando la respectiva 
curaduría, correlacionando si su distribución es acorde, revisando evidencias 
suministradas a la plataforma, prestigio de los observadores y frecuencia en el 
reporte de la especie, entre otros.

Específicamente, para la cuenca del río Cravo Sur se cuenta con algunos registros ofi-
ciales del SiB Colombia publicados por la Asociación de Becarios de Casanare –ABC 
(2015) y la Asociación Calidris (2014). Otros datos corresponden a investigaciones no 
publicadas de la Fundación Palmarito en alianza con Fundación Omacha y las obser-
vaciones, registros incidentales y muestreos de la Fundación Cunaguaro y su equipo 
de profesionales. También se tuvieron en cuenta los reportes del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Cravo Sur (Consorcio POMCA, 2015), quienes 
registraron, para el total de la subcuenca hidrográfica, 345 especies, distribuidas en 26 
órdenes y 67 familias.

Los nombres comunes para las especies de aves integran los descritos por Hilty & 
Brown (2001) y los nombres locales, dados por los habitantes de la cuenca.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Composición de la avifauna presente en la cuen-
ca media y baja del río Cravo Sur

A partir de las revisiones desarrolladas, para la cuenca media y baja del río Cravo Sur se 
registraron un total de 394 especies de aves, pertenecientes a 28 órdenes y 69 familias. 
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Los órdenes con el mayor número de familias son: Passeriformes con 24 familias y 
Charadriiformes con siete familias, mientras que los órdenes restantes presentaron 
dos o tres familias.

Figura 1. Número de familias por orden, en la cuenca media y baja del río Cravo Sur

Fuente: autores (2020).

Las familias más representativas por número de especies son: Tyrannidae con 49 espe-
cies, seguida de Thraupidae con 35, Apodidae con 28, Ardeidae con 27, Accipitridae con 
20, Charadriidae con 16, Columbidae, Psittacidae e Icteridae con 14 y Furnariidae con 13 
especies; las familias restantes están representadas por menos de 10 especies. Dentro 
de las Passeriformes, encontramos que la familia mejor representada es Tyrannidae, 
seguida de Thraupidae, Icteridae y Furnariidae.
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Figura 2. Número de especies de aves por familia en la cuenca media y baja del río 
Cravo Sur

Fuente: autores (2020).

En cuanto a especies migratorias, se registra un total de 34 especies con migración 
latitudinal, de las cuales 30 se desplazan de latitudes templadas de Norteamérica o 
boreales y cuatro son migratorias de latitudes templadas de Suramérica o australes 
(Naranjo et al.,2012).

A nivel de cuenca, se reportan 375 especies de aves para la cuenca media y 289 para la 
cuenca baja, muchos registros relacionados con la variación altitudinal, comprendida 
en la cuenca y sus diferentes ecosistemas asociados; el anexo 6 muestra los listados 
completos. De esta forma, se encontró que la zona baja de la cuenca, correspondien-
te a las sabanas inundables, presenta alta diversidad de familias asociadas a estos 
ambientes y a los recursos alimenticios ofrecidos por este ecosistema, como las gar-
zas (Ardeidae), ibis y afines (Threskiornithidae), patos (Anatidae), aves playeras (familias 
pertenecientes al orden Charadriiformes), gavanes y cigüeñas (Ciconiidae), entre otras. 
En la temporada de lluvias se presenta una alta disponibilidad de cuerpos de agua, 
por lo que las aves se dispersan en el territorio; mientras que, en la temporada seca, se 
congregan en los pocos lugares disponibles que aún concentran el agua y los recursos 
disponibles, muchas especies se adaptan a la dinámica estacional y realizan migra-
ciones locales a lo largo del año en búsqueda de alimento (Naranjo et al.,2012). Por su 
parte, los bancos de sabana (sabanas altas) son aprovechados por otros grupos como 
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los ictéridos (Icteridae), las perdices (Odontophoridae), atrapamoscas (Tyrannidae), tan-
garas y semilleros (Thraupidae).

En las áreas correspondientes al piedemonte, disminuye la representatividad de los 
grupos asociados a los cuerpos de agua y aumenta la diversidad de otros grupos ta-
xonómicos, que aprovechan en su mayoría los recursos de interior y borde de bosque, 
como las tangaras y mieleros (Thraupidae), trepatroncos (Furnariidae), hormigueros 
(Thamnophilidae), tucanes (Ramphastidae), cucaracheros (Troglodytidae) y los atra-
pamoscas (Tyrannidae). Por último, en los bosques pre montanos ubicados en zonas 
altas de los municipios de Yopal (Casanare), Labranzagrande, Pisba y Paya (Boyacá), se 
presentan elementos diferenciales como mayor diversidad de colibríes (Trochilidae), 
gorriones (Passerellidae), mirlas y solitarios (Turdidae), al igual que la presencia de fa-
milias como los tororois (Grallariidae), cotingas (Cotingidae) y toritos (Capitonidae).

Figura 3. Gabán pionio o Cigüeña (Ciconia maguari), especie característica de las zo-
nas inundables de la cuenca baja

Fuente: fotografía de Laura Miranda (2016).



223

Capítulo 6 -  Aves de la cuenca media y baja del río Cravo Sur

Figura 4. Riqueza de especies (%) en la cuenca media y baja del río Cravo Sur

Fuente: autores (2020).

Especies amenazadas y casi amenazadas a escala nacional y 
global presentes en la cuenca media y baja del río Cravo Sur

A través de la revisión IUCN (2020) y Renjifo (2016), se identificaron las especies amena-
zadas a escala nacional y global, presentes en la cuenca media y baja del río Cravo Sur. 
Se destaca la presencia de la garza colorada (Agamia agami), ya que no se contaba 
con registros previos para el área de estudio, la paloma colorada (Patagioenas sub-
vinacea) y el tucán (Ramphastos tucanus), los tres clasificados como vulnerables (VU) 
a nivel global. De igual forma, se destaca la presencia del paujil (Mitu tomentosum), la 
lora festiva (Amazona festiva), el pato carretero (Oressochen jubatus), la garza zig zag 
(Zebrilus undulatus), la lora real (Amazona farinosa) y el pibí boreal (Contopus cooperi), 
catalogadas como especies casi amenazadas (NT) a nivel global.
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Figura 5. Paujiles (Mitu tomentosum), asociados al bosque de galería

Nota. Especie catalogada como casi amenazada (NT) a escala global. Fuente: fotogra-
fía de Samantha Rincón (2019).

Figura 6. Garza Zigzag (Zebrilus undulatus), en temporada reproductiva

Nota. Especie catalogada como casi amenazada (NT) a escala global. Fuente: fotografía de Samantha 

Rincón (2018).
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Se cuenta con un registro de flamenco (Phoenicopterus ruber), clasificado en peligro 
(EN) a escala nacional, en un humedal de la vereda Algodonales, en San Luis de Palen-
que, al parecer, hace parte de un animal que se escapó del cautiverio, ya que durante 
un tiempo prolongado se observó de manera solitaria, no obstante, no existe certeza 
del fenómeno (Güiza-Suárez et al.,2020).

A escala nacional, se destaca la presencia del periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera) 
y el turpial (Icterus icterus), clasificadas como vulnerables (VU) en el país, la primera, 
por la pérdida de sus bosques, en las zonas de montaña altamente intervenidas (ex-
pansión de cultivos); y, la segunda, por su captura como mascota por su canto carac-
terístico (Moreno Arias et al., 2013).

Figura 7. Flamenco (Phoenicopterus ruber)

Nota. Flamenco observado de manera solitaria en la vereda Algodonales en San Luis de Palenque. 

Fuente: fotografía de Laura Miranda (2015).
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Figura 8. Turpial (Icterus icterus) circundante a una vivienda

Nota. Clasificado como vulnerable (VU) a escala nacional. 

Fuente: fotografía de Samantha Rincón (2018).
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Tabla 1. Especies catalogadas como casi amenazadas o amenazadas a escala nacio-
nal y global presentes en la cuenca media y baja del río Cravo Sur

ÍTEM ORDEN FAMILIA NOMBRE 

 CIENTÍFICO

LIBRO ROJO 

NACIONAL

IUCN

1 Anseriformes Anatidae Oressochen jubatus VU NT

2 Galliformes Cracidae Mitu tomentosum NT

3 Phoenicopteri-

formes

Phoenicopte-

ridae

Phoenicopterus ruber EN

4 Columbiformes Columbidae Patagioenas subvin-

acea

VU

5 Pelecaniformes Ardeidae Zebrilus undulatus NT

6 Pelecaniformes Ardeidae Agamia agami VU

7 Piciformes Ramphastidae  Ramphastos tucanus VU

8 Psittaciformes Psittacidae Amazona festiva NT

9 Psittaciformes Psittacidae Amazona farinosa NT

10 Psittaciformes Psittacidae Pyrrhura calliptera VU

11 Passeriformes Tyrannidae Contopus cooperi NT

12 Passeriformes Icteridae Icterus icterus VU

13 Passeriformes Parulidae Myiothlypis cinerei-

collis

NT

Fuente: Libro Rojo Nacional (Renjifo et al.,2016) y IUCN Red List 2020.
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Especies con distribución restringida presentes 
en la cuenca media y baja del río Cravo Sur

En cuanto a especies de distribución restringida, se clasifican dos especies como ca-
si-endémicas (al menos el 50 % de su distribución geográfica, conocida, es en Colom-
bia) y dos como especies de interés (el 40-49 % de su distribución total es en Colombia). 
La única especie endémica se presenta para la zona media de la cuenca, restringida a 
la cordillera oriental (Avendaño et al.,2017):

Tabla 2. Especies de distribución restringida presentes en la cuenca media y baja del 
río Cravo Sur

Nombre Científico Nombre Común Región Grado de Endemismo

Pyrrhura calliptera Periquito aliamarillo Andes Endémica

Forpus conspicillatus Periquito de anteojos, 

cascabelito

Llanos Casi-endémica

Myrmotherula cherriei Hormiguerito de 

Cherrie

Llanos y Amazonia Casi-endémica

Phaethornis antophilus Ermitaño carinegro Llanos, Andes y Caribe Especie de interés

Coccycua pumila Cuclillo enano Llanos, Andes y Caribe Especie de interés

Fuente: Avendaño et al.,2017.

FACTORES DE AMENAZA PARA LA AVIFAUNA

Tanto la cuenca media como la cuenca baja del río Cravo Sur, se caracterizan por una 
fuerte intervención antrópica, dada en su gran mayoría por zonas de expansión para 
la actividad ganadera y agrícola, donde la mayor parte de la cobertura boscosa origi-
nal se ha perdido y a lo largo de su recorrido se registran altas tasas de deforestación, 
siendo la pérdida de hábitat la principal amenaza para la biodiversidad de la cuenca. 
Por tal razón, es común encontrar relictos desconectados de bosques de piedemonte 
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en la cuenca media y bosques de galería intervenidos con franjas disminuidas en la 
cuenca baja. Otros agentes de cambio corresponden a zonas de extracción de carbón 
y tierras agrícolas en el sector de Labranzagrande, el urbanismo de la ciudad de Yopal, 
que abarca un área representativa de la cuenca, el aumento de los monocultivos de 
arroz y palma africana en la zona baja (Consorcio POMCA, 2015), procesos que amena-
zan la integridad de los hábitats y las poblaciones de aves que allí habitan.

Algunas amenazas o factores que pueden estar afectando las poblaciones de las aves, 
han sido objeto de discusión entre el equipo de los autores del presente capitulo, son 
fenómenos que se han ido observando a través del tiempo y que igualmente las co-
munidades locales en algunos casos evidencian, pero que no cuentan con datos sufi-
cientes para aseverar sobre los mismos, no obstante, se convierten en una invitación 
a investigarlos y a generar hipótesis, que en el futuro puedan ser resueltas y utiliza-
das para la toma de decisiones 
o como medidas de precaución. 
Dentro de estos se destacan los 
siguientes:

El cultivo de arroz ha generado 
unos ambientes propicios para 
que las aves acuáticas como 
garzas, ibis, patos y chorlitos 
principalmente, encuentren en 
los humedales artificiales un 
medio apto para el vadeo de 
macro invertebrados y algunos 
peces Cifuentes-Sarmiento, Y. 
(2018). Sin embargo, fases de 
preparación del terreno para 
el cultivo de arroz y el desarro-
llo del cultivo mismo, mediante 
quemas y el uso de agroquí-
micos, han generado algunos 
fenómenos más recurrentes en 
los últimos años, por ejemplo, durante el arado, son abundantes las poblaciones de 
garza del ganado (Bubulcus ibis), que van detrás del tractor alimentándose de insec-
tos que se exponen a su paso. Según describen las comunidades de la zona, hay un 
incremento en la abundancia de Bubulcus ibis en la región en la ultima década, muy 
relacionada a las zonas de cultivos en expansión, cabe resaltar que no es una especie 

Figura 9. Spiza americana en arrozales

Nota. Observada en el mes de abril durante su migración.  
Fuente: fotografía de Ernesto Roa (2016).
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nativa y podría estar generando conflicto con otras especies de garzas y con lugares 
de anidación de las mismas Álvarez-Romero (2006).

Otras especies como la Spiza americana (chisga) migran en abundantes números y 
encuentran en la fase lechosa del botón del arroz un excelente alimento. Aunque estas 
fases del cultivo generan estos ambientes y muchas aves aprovechan diferentes mo-
mentos, el manejo inadecuado de productos químicos que emplean en esta actividad, 

el envenenamiento intencio-
nal y la caza, han provocado 
constantes fenómenos de 
muerte de estas y otras es-
pecies, siendo una amenaza 
que no ha sido atendida por 
las autoridades ambientales 
competentes y pocas accio-
nes se han desarrollado en 
materia de sensibilización a 
los productores (Cajas-Cas-
tillo et al.,2015).

Otro aspecto poco evaluado 
y no descrito por Gómez-Zu-
luaga et al., (2019), es referen-
te a las consecuencias sobre 
otros grupos de aves, que 
puedan tener el incremento 
en la abundancia de espe-
cies oportunistas, como Mil-

vago chimachima y Caracara cheriway, en los cultivos de palma africana (Elaeis gui-
neensis), cultivo que ha reducido la vegetación nativa y los ecosistemas naturales y ha 
venido cambiado las dinámicas hídricas en Casanare. Pardo-Vargas y Payán-Garrido 
(2015) describen que la tumba de hojas y frutos secos que se desarrolla en el cultivo, 
genera un hábitat perfecto para roedores y colúbridos, por lo que es un ambiente ideal 
de rapaces y carroñeras, especialmente falcónidos.

Por otra parte, es importante resaltar una amenaza poco documentada: el atrope-
llamiento de aves en las vías. Aunque son muy pocos los estudios, actualmente se 
cuenta con monitoreos por parte de Cunaguaro Consultores (2017), donde a través de 
69 kilómetros recorridos, en 24 réplicas, durante un año en la vía entre Yopal y Orocué, 
se cuenta con registros de 18 especies atropelladas con una tasa de mortalidad de 7,63 
ind/día y de 0,10 ind/km/día.

Figura 10. Patos carreteros (Oressochen jubatus) 
usando un arrozal

Fuente: fotografía de Diego Cabrera (2018).
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Figura 11. Crotophaga ani, especie atropellada en carreteras de Casanare

Fuente: fotografía de C. Rojano (2018).

Figura 12. Zenaida auriculata atropellada

Fuente: fotografía de C. Rojano (2018).
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Dentro de las especies atropelladas, el mayor número de registros fueron el chulo (Co-
ragyps atratus) y la torcaza (Colombina minuta). Ambas son especies generalistas, que 
podrían verse atraídas a la vía por condiciones distintas. En el primer caso, el chulo 
es una especie carroñera, que se acerca las vías para alimentarse de las carcasas de 
animales muertos y otros residuos, mientras que la torcaza se ve atraída por la vía, 
para alimentarse de los granos de arroz (Oryza sativa) que caen durante su transporte 
desde las zonas de cosecha al oriente del Casanare (Rojano, comunicación personal, 
26 de marzo de 2018).

La Orinoquía colombiana es una región identificada como clave para fenómenos de 
tráfico ilegal de fauna, tanto por su biodiversidad como por los pocos controles que se 
desarrollan, teniendo en cuenta que alrededor del 40 % de las incautaciones por parte 
de la Policía Nacional corresponden a aves. Aunque no se cuenta con monitoreos y/o 
datos puntuales de esta actividad ilícita a nivel de cuenca, se considera el corredor del 
río Cravo Sur como una importante ruta para ello, tanto de salida por el río Meta, como 
por vía terrestre hacia el centro del país. Dentro de las especies de aves más traficadas 
se destaca el grupo de los psitácidos (loros y guacamayas) (Lasso et al.,2010).

Por otra parte, la tenencia de avifauna como mascota cada vez es menos común en la 
zona, gracias a campañas en medios de comunicación y controles por parte de Cor-
porinoquía; no obstante, se sigue evidenciando la manipulación de psitácidos (loros y 
guacamayas) e ictéridos (turpiales) principalmente, como mascotas en las viviendas 
rurales; individuos que por lo general son capturados en nidos cuando aún son muy 
pequeños (Cruz et al.,2009).

El aviturismo en la conservación de las aves 
de la cuenca del río Cravo Sur

El creciente interés por la observación de aves, la influencia y desarrollo de la ciudad 
capital (El Yopal), las especies que pueden ser observadas y el mejoramiento de la 
infraestructura turística a lo largo de la cuenca, han permitido visualizar el aviturismo 
como una actividad económica emergente y de potencial en la región para la gene-
ración de ingresos, además de ser una herramienta para conservar y restaurar eco-
sistemas alrededor del río Cravo Sur. La presencia de algunas especies de interés en 
lugares específicos potencializa el desarrollo del aviturismo, permitiendo concentrar 
esfuerzos en ello (Carvajal et al.,2019). Dentro de los lugares destacados por los obser-
vadores de aves, y que se han posicionado durante los últimos años, se encuentran: el 
corregimiento de El Morro y sus zonas de piedemonte más conservadas, en las veredas 
Marroquín y El Perico, el Parque La Iguana, La Calaboza y la ruta a la Virgen de Manare, 
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en inmediaciones del casco urbano de Yopal; al igual que fincas en Yopal, como la 
RNSC Puro Llano en la vereda Palomas, Cumbres en la vereda Upamena, La Indepen-
dencia en el corregimiento de Morichal y La Fortuna del corregimiento de Quebrada 
Seca, que hacen parte de los lugares visitados frecuentemente por amantes de las 
aves. Otro lugar de importancia para la avifauna es denominado en eBird como “La 
Primavera”, que hace parte de la cuenca del río Charte, pero su acceso se da paralelo 
al río Cravo Sur, teniendo una importante conexión con el mismo. La mayoría de los 
lugares mencionados cuentan con visitas recurrentes de observadores y muchos de 
sus registros han robustecido la información de la avifauna de la cuenca y en general 
del departamento.

Figura 13. Atrapamoscas barbado (Phelpsia inornata)

Nota. Especie de interés para ser registrada por los observadores de aves.  

Fuente: fotografía de Samantha Rincón (2018).
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Algunas de las especies de interés y con atractivo turístico son: El saltarín cola de 
alambre (Pipra filicauda), la garza colorada (Agamia agami), la garza zigzag (Zebrilus 
undulatus) muy rara en el país, el bobito o perrito (Hypnelus ruficollis) y el pato carrete-
ro o ganso del Orinoco (Oressochen jubatus). Dentro de las especies con distribución 
restringida, se encuentran el atrapamoscas barbado (Phelpsia inornata) y el castillero 
(Phacellodomus rufifrons); mientras que otras especies como las corocoras (Eudocimus 
ruber), el garzón soldado (Jabiru mycteria) la cigüeña o gabán pionio (Ciconia maguari) 
y en general muchas especies de aves acuáticas, así como los lugares de anidación y 
dormitorio denominados “garceros”, son llamativos para ser fotografiados en la región 
de los Llanos, gracias a su facilidad de observación y a las condiciones propicias en los 
ecosistemas que habitan.

Figura 14. Saltarín cola de alambre (Pipra filicauda)

Nota. Especie de interés para fotógrafos amantes de naturaleza, siendo esta región de relativa facilidad 

para su observación. Macho. 

Fuente: fotografía de Carlos Ruiz (2018).
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Figura 15. Saltarín cola de alambre (Pipra filicauda) Hembra

Foto: Laura Miranda (2019).

Figura 16.  Corocora (Eudocimus ruber)

Nota. Especie de interés para fotógrafos amantes de naturaleza. 

Fuente: fotografía de Joao Marcos Rosa (2017).
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Áreas de conservación en la cuenca media y baja 
que benefician la conservación de las aves

Aunque es una cuenca con alto grado de intervención antrópica, por muchos de los 
factores descritos anteriormente, se destacan zonas boscosas y humedales, que ofre-
cen actualmente un hábitat adecuado y determinante para la avifauna de la cuenca. 
No obstante, se cuentan con muy pocas áreas protegidas de carácter público y priva-
do, que propendan por la preservación y manejo sostenible de sus hábitats.

Como parte de las áreas protegidas del orden nacional, ubicadas en el área de estudio 
se encuentran: el Parque Natural Regional (PNR) La Tablona y las Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil (RNSC) Palmarito Casanare, Los Musos, La Reforma, Corocito, Ca-
sambá, Amanecer en el Palmar 1 y 2, El Madroño y Puro Llano (RUNAP 2020). Otras 
áreas, de carácter complementario de conservación, son las RNSC Delicias y La Alba-
nia, inscritas ante Resnatur, la Reserva forestal protectora Cuenca Hidrográfica de la 
Quebrada La Tablona y la Reserva Forestal Protectora en el municipio de Labranza-
grande, con una superficie de 5 mil ha; otras zonas de reserva corresponden a suelos 

Nota. Garcero ubicado cerca al casco urbano de Yopal, siendo muy visitado por la comuni-

dad local y turistas, por su facilidad de observación desde la carretera. 

Fuente: fotografía de Laura Miranda (2016).

Figura 17. Garcero de anidación
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de protección legal en los diferentes municipios y acuerdos municipales para la protec-
ción, principalmente de zonas boscosas, otorgando una mayor restricción legal frente 
a las actividades de intervención.

Dichas zonas de protección con diferentes tipos de manejo desde lo público y privado, 
han permitido conservar muchas de las coberturas vegetales y humedales, las cuales 
benefician de manera directa a la avifauna, garantizando alimento y conectividad en-
tre ecosistemas y rangos altitudinales.

Cabe resaltar que, a la fecha, la propuesta de nominación como área de importancia 
para la avifauna del Orinoco, asignada a la confluencia de los ríos Cravo Sur, Pauto y 
río Meta, descrita en Lasso (2010), y que obedeció a consideraciones del Estado del 
conocimiento, amenazas, importancia ecológica y posibilidades de gestión para su 
conservación, no ha logrado una declaratoria que permita su protección.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La revisión, selección y filtrado de las diferentes fuentes consultadas, así como la va-
lidación de datos de ciencia ciudadana, soportan una diversidad significativa para la 
cuenca del Río Cravo Sur, que, en términos porcentuales frente a la diversidad de avi-
fauna reportada en estudios desarrollados en el departamento de Casanare, repre-
senta el 65 % de la avifauna total.

Con respecto al POMCA del Río Cravo Sur, el cual es la principal referencia comparativa 
del área de estudio, se puede evidenciar que la diversidad de aves de la cuenca en-
contrada es más alta que la registrada en dicho plan de ordenación y manejo, siendo 
superado el número de especies con 49 registros, sin tener en cuenta la cuenca alta 
del río.

Siendo una cuenca con servicios ecosistémicos tan importantes para el abastecimien-
to, la cultura, la recreación y la espiritualidad de las comunidades aledañas, los estu-
dios de diversidad en su mayoría siguen siendo muy escasos y con poco rigor científico, 
existiendo vacíos significativos, que minimizan los criterios para la toma de decisiones 
más argumentadas de manejo y protección.

Las principales amenazas identificadas, para las comunidades de aves en la cuenca 
media y baja del río Cravo Sur, corresponden a la pérdida y fragmentación de hábitat 
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debido principalmente a procesos de ampliación de la frontera agrícola y ganadera. 
El aumento de áreas para cultivo de arroz y palma, no solo degrada los hábitats natu-
rales, sino que aún se desconocen los impactos de la contaminación por agroquími-
cos. En el piedemonte, la ampliación de áreas para pastoreo genera fragmentación de 
las escasas coberturas naturales aún presentes. Adicionalmente, se identifican otras 
amenazas como los atropellamientos en vías y el tráfico de fauna.

El aviturismo se ha venido posicionando en la región y utiliza muchos de los lugares na-
turales alrededor de la cuenca del río Cravo Sur, permitiendo la generación de ingresos 
económicos y propiciando la conservación de sus ecosistemas. Por ello, es importante 
que la infraestructura y servicios, enfocados hacia este segmento turístico, se ajuste a 
sus necesidades y requerimientos; de igual forma, es primordial incrementar las carac-
terizaciones biológicas de lugares clave para la conservación, así como los monitoreos 
de las especies de interés, de tal manera que sean más seguros los encuentros durante 
los recorridos y se diseñen propuestas de manejo más acertadas y sostenibles, que 
promuevan la conservación de las aves y sus ecosistemas.
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