
Aves 
de interés para la 

conservación en el 
proyecto Hidroeléctrico 

Ituango



Aves 
de interés para la 

conservación en el 
proyecto Hidroeléctrico 

Ituango



EPM
Carrera 58 No. 42-125
Teléfono: (574) 444 41 15. 
www.epm.com.co

Universidad de Antioquia

Calle 67 N.° 53 – 108
Teléfono: (057) 2195614 
www.udea.edu.co 

ISBN impreso: 978-628-7592-97-1
ISBN digital: 978-628-7592-98-8

Palabras clave:
Antioquia, Aves, conservación, 
cañón río Cauca, Hidroituango.

Textos
Juliana Tamayo Quintero, Salomé 
López Serna, Catalina González 
Quevedo, Juan Luis Parra, Héctor 
Fabio Rivera Gutiérrez.

Ilustraciones
Francy Elena Tamayo Quintero

Fotografías
Fernando Javier Cediel Martínez, 
Paula Alejandra Pinzón Cárdenas, 
Andrés Guillermo Chinome Torres.

Diseño, edición y diagramación

Puntoaparte Editores 
www.puntoaparte.com.co

Impresión
Zetta Comunicadores S.A.

Interventoría EPM
Ángela María Jaramillo Palacio

Interventoría UdeA
Héctor Fabio Rivera Gutiérrez 

No está permitida la reproducción 
total o parcial de este libro ni 
su tratamiento informático, 
ni la transmisión de ninguna 
forma o por cualquier medio, ya 
sea electrónico, mecánico, por 
fotocopia, por registro u otros 
métodos, ni su préstamo, alquiler 
o cualquier otra cesión de uso del 
ejemplar con fines económicos 
o patrimoniales sin el permiso 
previo y por escrito de los titulares 
del Copyright.

Aves de interés para 
la conservación 
en el proyecto 
Hidroeléctrico 
Ituango

Cítese el libro como: 

Tamayo-Quintero, J., López-
Serna, S., González-Quevedo, C., 
Parra, J.L. Chinome-Torres, G.A., 
Llano-Mejía, J., Betancur-Ortiz, 
J., Cediel-Martínez, F.J., Restrepo, 
J.M., Pinzón-Cárdenas, P.A., Díaz-
Valencia, S.A., Soto J., Beltrán, D.F., 
Arango-Martínez, H.M. y Rivera-
Gutierrez, H.F., 2023. Aves de 
interés para la conservación en el 
proyecto Hidroeléctrico Ituango. 
EPM, Universidad de Antioquia, 
Medellín, Colombia 52 p.

Aves 
de interés para la 

conservación en el 
proyecto Hidroeléctrico 

Ituango

http://www.epm.com.co
http://www.udea.edu.co


El valle del río Cauca en la geo-
grafía del departamento de An-
tioquia se encuentra rodeado por 
imponentes montañas y colinas, 
todas cubiertas de vegetación 
exuberante, formando un paisa-
je montañoso y ondulado que le 
otorga una belleza singular: las 
tierras aledañas son fértiles, gra-
cias a las aguas caudalosas que 
serpentean a lo largo de él y to-
das ellas convergen en el clima 
tropical. Los afluentes y numero-
sos ríos y quebradas que alimen-
tan el valle del río Cauca forman 
una intrincada red de cursos de 
agua que nutren y enriquecen el 
valle, creando un oasis de bio-
diversidad, en los que la flora y 
fauna son excepcionales. Desde 
allí se tejen innumerables redes 
de bosques tropicales húmedos, 
praderas y pastizales; además de 
humedales que albergan una in-
creíble diversidad de especies de 
plantas y animales.

Precisamente, el libro Aves de 
interés para la conservación en el pro-
yecto Hidroeléctrico Ituango muestra 
cómo esta topografía se convier-
te en un paraíso para los amantes 
de las aves, pues este valle posee 

una gran variedad de especies 
endémicas y únicas en la región 
del río Cauca, en el departamen-
to de Antioquia. Las descripciones 
que se presentan de la avifau-
na, así como las ilustraciones, le 
permiten al lector disfrutar de la 
riqueza de sus plumajes por sus 
diversos colores. De igual manera, 
las representaciones de los cantos 
que traduce el libro en trinos, gor-
jeos y silbidos dejan ver el canto 
de las aves como una de las ma-
ravillas naturales que resuena en 
los bosques antioqueños. En esta 
medida, se combinan en una úni-
ca sinfonía que conecta al lector 
con la naturaleza.

Este registro de información 
para la descripción de la avifauna 
que se consigna en el libro es un 
trabajo del grupo de investigación 
Ecología y evolución de vertebra-
dos, del Instituto de Biología de la 
Universidad de Antioquia, quie-
nes, en colaboración con Empre-
sas Públicas de Medellín (EPM), se 
introdujeron en los bosques an-
tioqueños, específicamente en el 
área de influencia del proyecto Hi-
droItuango. Durante 8 años de in-
vestigación, numerosos expertos 

Prólogo

realizaron el muestreo que hoy 
deja un riguroso ejercicio de iden-
tificación de las aves del territorio: 
18 especies de aves que no solo 
hacen presencia en la región con 
su canto y sus plumajes, sino que 
son importantes por ser propias 
del territorio colombiano. Además, 
estas aves presentan un especial 
interés por la necesidad de ser 
protegidas, debido a las amena-
zas de tráfico ilegal y la reducción 
considerable de su ecosistema.

Aves de interés para la conser-
vación en el proyecto Hidroeléctrico 
Ituango es un libro — producto de 
un esfuerzo mancomunado entre 
el sector público y la academia — 
en el que se muestran las aves en 
su hábitat natural, su organiza-
ción, alimentación y amenazas. 
Al tiempo, este trabajo investi-
gativo proporciona elementos de 
valor para reconocer las especies 
de aves propias de la región como 
símbolo de la fauna silvestre que 
habita en Colombia.

Adriana Echavarría Isaza

Cuando la academia y el sector pú-
blico aúnan esfuerzos, los resulta-
dos llegan de manera más efectiva 
a las regiones, por eso agradece-
mos la confianza de las Empresas 
Públicas de Medellín (EPM) y de la 
Universidad de Antioquia para que 
el conocimiento científico llegue a 
los territorios. Es aún más impor-
tante destacar a las diferentes co-
munidades que han aportado al 
conocimiento de nuestras espe-
cies. Sin su conocimiento especí-
fico del territorio y en ocasiones 
de la ecología de algunas especies, 
este libro no presentaría una des-
cripción tan completa de nuestra 
avifauna de interés para la conser-
vación. Además, estas mismas co-
munidades nos han brindado su 
apoyo logístico, por lo que agrade-
cemos también a todos aquellos 
que nos brindaron alojamiento, 
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alimentación y que nos sirvieron 
de guías de campo.

A lo largo de estos ocho años 
de investigación, numerosos in-
vestigadores del grupo de Ecolo-
gía y Evolución de Vertebrados 
del Instituto de Biología de la 
Universidad de Antioquia se han 
adentrado en el territorio del va-
lle geográfico del río Cauca, para 
conocer, explorar y describir los 
patrones de diversidad de la avi-
fauna en el área de influencia 
del proyecto HidroItuango. Por lo 
que agradecemos también su es-
fuerzo y dedicación científica en 
esta importante labor.

Agradecemos especialmente a 
todos los estudiantes de pregra-
do que hicieron parte del moni-
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y a todos aquellos que de alguna 
u otra forma colaboraron con el 
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Resaltamos también la labor 
ilustrada de Francy Tamayo, por-
que a través de sus trazos artísti-
cos le ha dado vida a cada especie. 
A quienes desde su trabajo de 
campo plasmaron a las diferen-
tes especies presentadas en esta 
guía en fotografías de gran calidad: 
Paula Pinzón Cárdenas, Guillermo 
Andrés Chinome y Fernando Javier 
Cediel. A Juana Alejandra Gómez 
Uribe por su exhaustiva revisión 
editorial de este libro. Y finalmente 
a quien desde su conocimiento en 
sistemas de información geográfi-
ca plasmó el territorio en mapas: 
Felipe Andrés Toro Cardona.
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Área de influencia 
de Hidroituango

ANTIOQUIAANTIOQUIA

EmbalseEmbalse

Río CaucaRío Cauca

ItuangoItuango

BriceñoBriceño

Alto de VentanasAlto de Ventanas

ParamilloParamillo

Sistema de Paramos y Bosques Sistema de Paramos y Bosques 
Altoandinos del Noroccidente Altoandinos del Noroccidente 

Medio AntioquenoMedio Antioqueno

Alto del InsorAlto del Insor

Las OrquideasLas Orquideas

Cuchilla Cerro Plateado Cuchilla Cerro Plateado 
Alto San JoseAlto San Jose

ToledoToledo
PequePeque

BuriticáBuriticá

Santa Fe  Santa Fe  
de Antioquiade Antioquia

LiborinaLiborina

SabanalargaSabanalarga

CÓRDOBACÓRDOBA

ColombiaColombia

Área  Área  
de estudiode estudio

Mar 
Caribe

Océano 
Pacífico

AntioquiaAntioquia

Bosque seco

Cabeceras 
municipales

Registro Único 
Nacional de Áreas 
Protegidas – 
RUNAP

La central Hidroeléctrica Ituan-
go se localiza en el noroccidente 
del departamento de Antioquia a 
unos 170 kilómetros de la ciudad 
de Medellín. La presa se ubica a 
aproximadamente 8 km aguas 
abajo del puente de Pescade-
ro, sobre el río Cauca, en la vía 
al municipio de Ituango, aguas 
arriba de la desembocadura del 
río Ituango al río Cauca. Aunque 
la central se ubica en predios de 
los municipios de Ituango y Bri-
ceño, la construcción del pro-
yecto tiene además influencia 
en los municipios de Santafé de 
Antioquia, Buriticá, Peque, Libo-
rina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, 
San Andrés de Cuerquia, Valdi-
vidia y Yarumal. La recolección 
de datos de campo con la cual 
presentamos este libro se llevó 

a cabo específicamente en los 
municipios de Ituango, Brice-
ño, Toledo, Sabanalarga, Peque, 
Liborina, Buriticá y Santafé de 
Antioquia, donde la vegetación 
comprende zonas de vida como 
el bosque seco tropical (bs-T), 
bosque húmedo tropical (bh-T), 
bosque premontano (bh-PM), y 
las transiciones del bosque seco 
al húmedo (Trans bs-T- bh-T) y 
del bosque seco al bosque pre-
montano (Trans bs-PM). Duran-
te largos años, en estas zonas se 
ha dado una fuerte explotación 
agrícola, limitando las cobertu-
ras naturales a potreros aban-
donados y franjas de bosque 
siguiendo el curso de quebradas. 
La cobertura boscosa en mejor 
estado de conservación está res-
tringida a áreas remotas con la-

deras de alta pendiente difíciles 
de aprovechar para la agricultura.

La presencia del bosque seco 
tropical en el área de influencia 
del proyecto es de importancia al 
ser considerado uno de los bio-
mas más amenazados del mun-
do y a su vez una de las zonas 
menos estudiadas (García et al., 
2014). En Colombia queda menos 
del 4% de la cobertura original 
de bosque seco y un 5% adicio-
nal corresponde a remanentes 
con algún grado de intervención, 
lo que indica que se ha perdido 
cerca del 90%. Un agravante es 
que del total de la extensión de 
bosque seco en Colombia, solo el 
5% se encuentra representado en 
algún área protegida, siendo este 
un ecosistema prioritario para su 
estudio y conservación.
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CU
CARACHERO PAISA

Thryophilus sernai

TUCÁN

Ramphastos vitellin
us

Las aves enriquecen el paisaje con 
sus formas, colores y sonidos. Co-
lombia es considerado el país de 
mayor riqueza, con 1966 especies 
en el territorio (Echeverry-Galvis 
et al., 2022), esto no solo nos hace 
privilegiados, sino que nos hace 

¿Por qué algunas 
especies son 
de interés?

acreedores de una gran responsa-
bilidad en conservación, ya que al 
menos 79 de ellas son endémicas 
(Chaparro-Herrera et al., 2013), es 
decir, solo se encuentran en Co-
lombia. Adicionalmente, 140 es-
pecies se encuentran en alguna 

categoría de amenaza a nivel na-
cional (Renjifo et al., 2014, 2016; 
Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible, 2017), lo que implica 
que pueden estar en riesgo de ex-
tinción por diversos factores que 
incluyen la perdida de poblacio-

nes por cacería ilegal, destrucción 
de hábitat, contaminación, cambio 
climático, entre otros (IUCN, 2023). 

En el proyecto Hidroituango se 
han registrado un total de 336 es-
pecies de aves (Grupo de Ecología 
y Evolución Vertebrados, 2022), de 

las cuales, 18 son de interés por 
ser endémicas, por presentar sub-
poblaciones genéticamente dife-
renciadas en el territorio o por su 
estatus de amenaza a nivel nacio-
nal o internacional. Estas especies 
resultan de particular interés por-

que en medio de un entorno tan 
cambiante como lo es el área de 
influencia del proyecto Hidroituan-
go, podrían verse vulneradas si no 
se tienen en cuenta políticas am-
bientales efectivas para su conser-
vación en el territorio. 

Posibles impactos en las 
poblaciones de aves en el proyecto 
Hidroeléctrico Ituango

A C

D

E

F

B

A

B

C

D

F E

Alto riesgo de 

extinción por 

disminución de 

poblaciones 

Alto riesgo de 

extinción por 

disminución de sitios 

de anidamiento y 

cacería ilegal 

No hay impactos

Necesario establecer 

su validez como 

especie diferente

Especie o subespecie 

endémica o de interés 

ecológico por su 

papel como dispersor

TOCHE

Ramphocelus f ammiger

us

GUACAMAYA VERDE 

 Ara     militaris

LO
RO CHOCOLERO     

Psittacara wagler
i

Se ve favorecida 

por la perturbación 

humana

Incremento en los 

niveles de ruido

Presión por 

cacería ilegal

Pérdida y 

degradación de la 

calidad del hábitat 

por inundación o 

llenado del embalse

Aumento en la 

densidad de vectores 

transmisores de 

enfermedades

CHULÍ

Hypopyrrhus pyrohypogaste
r

MIRLA PARDA       

Turdus grayi

ES
M

ERALDA OCCIDENTAL  

C
hlorostilbon melanorhynch

us

GUACHARACA

Ortalis columbiana

GURRI

Aburria aburri

AT
RAPAMOSCAS REAL    

        Onychorhynchus co
ro

na
tu

s

PICO DE HACHA

Clytoctantes alixii

HABIA COPETONA  

Habia cristata

AT
RA

PA
MOSCAS COPETÓN

 

Myiarchus apicalis

SA
LT

ARÍN BARBIAMARILLO
    

M
anacus manacus vite

lli

nu
s

PE
RDIZ COLORADA    

O
dontophorus hyperyth

ru
s

H
O

RM

IG
UERO DE MAGDALEN

A
      

Sipia palliata

BA
TARÁ CARCAJADA      

Thamnophilus atrin
uch

a
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PICO DE HACHA (Clytoctantes alixii)

Convenciones

FolívoroFrugívoro NectarívoroGranívoro Insectívoro Omnívoro

Dieta

Carnívoro Piscívoro

GlobularCavidad Copa

Nido

Plataforma Hembra Macho

Sexo

No hace 
nido

Bosque 
húmedo

Bosque 
premontano

Bosque 
seco

Bosque 
interior

Acuático 
quebrada

Acuático 
río

Bosque 
transformado

Hábitat y tolerancia a disturbios

E

Preocupación 
menor 

LC

Vulnerable En peligro En peligro 
crítico

Categoría de amenaza nacional/global

Endémica

CRENVU

Casi 
amenazado

NT CE

Casi 
endémica

Endemismo

1.
Conservación
Especies

Toche 

Ramphocelus flammigerus

Tucán 

Ramphastos vitellinus

Hormiguero de magdalena 

Sipia palliata

Batará carcajada 

Thamnophilus atrinucha

Mirla 

Turdus grayi

Cucarachero paisa  

Thryophilus sernai

Atrapamoscas copetón 

Myiarchus apicalis

Saltarín barbiamarillo 

Manacus manacus

Atrapamoscas real 

Onychorhynchus coronatus

Guacharaca 

Ortalis columbiana

Perdiz colorada 

Odontophorus hyperythrus

Loro chocolero 

Psittacara wagleri

Gurri 

Aburria aburri

Guacamaya verde 

Ara militaris

Pico de hacha 

Clytoctantes alixii

Esmeralda occidental 

Chlorostilbon melanorhynchus

Habia copetona 

Habia cristata

Chulí 

Hypopyrrhus pyrohypogaster
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GURRI
Aburria aburri

71 
cm

Tamaño 
aprox.

Altitud

NTLC

Abundancia

0

1

2

3

8

A

B

C

600 - 2500
m s.n.m.

Dato curioso

En esta especie el macho 
es más activo en la 
construcción del nido que 
la hembra, reuniendo los 
materiales seleccionados y 
luego presionándolos con 
las patas y dando saltos 
sobre su construcción para 
darle forma y compactarlo. 
Luego la hembra lo 
inspecciona, verificando su 
comodidad y fortaleza.

?

La pava gurri es un ave de gran 
tamaño que habita en bosques 
húmedos montanos, bordes de 
bosque y bosques que han sido 
talados pero que por el paso del 
tiempo se han recuperado. Tam-
bién, puede ser vista en planta-
ciones cercanas a bosques viejos; 
casi siempre en terrenos monta-
ñosos empinados como alrededor 
de Llanos de Niquía en Sabana-
larga y zonas altas de Briceño, 
donde puede ser escuchado a lo 
lejos en las laderas montañosas.

En los sitios donde está pre-
sente no es fácil de ver pero sí 
es fácil de escuchar, sobre todo 
al amanecer y al atardecer, es-
pecialmente durante su época 
reproductiva. Además, su can-
to es único, ya que suena como 
un zumbido que asciende y des-
ciende durante varios segundos. 
De igual forma, el canto también 
puede estar acompañado por un 
sonido de traqueteo producido 
con las alas.

En esta especie, como en mu-
chas otras, el color del plumaje 
varía dependiendo del área geo-
gráfica donde se encuentre a lo 
largo de su distribución, ya que 

el cuerpo es generalmente negro 
brillante A , pero también pue-
de ser color bronce-verde oliva, 
volviéndose gradualmente azul 
oscuro hacia el sur de su distribu-
ción. También, se ha encontrado 
que los individuos de esta espe-
cie son de mayor tamaño hacia el 
norte y van disminuyendo a me-
dida que las poblaciones se en-
cuentran más hacia el sur.

Esta ave tiene contrastantes y 
brillantes colores en su cabeza, 
debido aque el pico es azul con la 
punta negra B  y tiene un parche 
sin plumas en el cuello donde la 
piel es color rojo brillante C . Am-
bos sexos son similares, pero en 
esta especie solo la hembra tiene 
una carnosidad amarilla (aunque 
a veces puede tener rojo en la 
base) que cuelga del cuello.

Respecto a su alimentación, la 
pava gurri consume frutos y hojas, 
en parejas o en grupos de 4 en la 
parte media y la copa de los árbo-
les. Esta tendencia a permanecer 
en ramas altas y realizar llamados 
ruidosos la hace particularmen-
te vulnerable a la caza, ya sea por 
deporte o para alimento. 

La mayor amenaza para la su-
pervivencia de esta especie es la 
pérdida de su hábitat por la con-
versión de bosques a tierras de 
cultivo y ganadería.

El nido de esta especie tiene 
la forma de una cesta de gran ta-
maño, ya que puede tener un diá-
metro de entre 25 y 40 cm; está 
hecho con palitos, ramas peque-
ñas, hojas anchas y está ubicado 
en bejucales, horquetas y ramas 
entrecruzadas en los árboles.

Distribución  
en Colombia

Hábitat Categoría de amenazaNido

Nacional Global

Dieta
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GUACAMAYA 
VERDE 

Ara militaris

Altitud

VUVU

Abundancia

A

C

B

0

21

76

93

114

129

245

197

312

0 - 2200
m s.n.m.

Dato curioso

Estas guacamayas son 
fieles a los lugares de 
anidación y a los dormi-
deros, así que regresan a 
los mismos sitios para re-
producirse o dormir. Este 
comportamiento las hace 
especialmente sensibles 
al tráfico ilegal de fauna 
silvestre, ya que las per-
sonas suelen aprovechar 
sus hábitos coloniales 
para ubicarlas y extraer 
polluelos de sus nidos.

?

La guacamaya verde es una es-
pecie que se encuentra en bos-
ques secos desde México hasta 
Argentina.  A pesar de tener 
esta amplia distribución, la es-
pecie se congrega en lugares 
muy localizados, que pueden 
encontrarse lejos de otros gru-
pos vecinos. 

Como se encuentra en tantos 
lugares, las condiciones climá-
ticas donde habitan son varia-
bles, pero en general la especie 
se encuentra en bosques aso-
ciados a ríos y quebradas, bos-
ques viejos y en regeneración; 
en sitios donde llueve poco y 
la vegetación pierde sus hojas 
por épocas del año. La presen-
cia de cañones, valles profun-
dos y paredes verticales sin 
vegetación es muy importante 
para la especie, ya que la guaca-
maya usa las cavidades que se 
forman en estos cañones tanto 
para dormir como para anidar. 
En el área de influencia del pro-
yecto Hidroituango solían verse 
en grandes cantidades princi-
palmente en los municipios de 

Buriticá, Sabanalarga, Peque, 
Briceño e Ituango, cerca de las 
paredes formadas a orillas del 
río Cauca. Su abundancia ha 
disminuido con la construcción 
del embalse, ya que muchas de 
estas paredes que usaban para 
anidación y refugio han queda-
do sumergidas.

Esta especie es muy social, 
puesto que pasa la mayor parte 
del año en grupos grandes, pero 
forman parejas estables que se 
mantienen a través de varias 
temporadas reproductivas. Esta 
guacamaya anida en colonias 
en paredes de tierra o en caño-
nes de valles, lo que quiere de-
cir que varias parejas anidan a 
la misma vez y mantienen su 
propia cavidad como nido du-
rante la temporada reproducti-
va A . En esta época, las parejas 
permanecen en la colonia de 
anidación (aunque algunos in-
dividuos no reproductivos pue-
den quedarse en las paredes de 
anidación ocupando cavidades 
para dormir); mientras los in-
dividuos no reproductivos per-
manecen en grupos en zonas 
diferentes. Por fuera de la época 
reproductiva los grupos se diri-
gen a zonas más bajas de otros 
cañones en el área. Estas guaca-
mayas también pueden repro-
ducirse usando cavidades en 
árboles y, en algunos casos, se 
han encontrado varios nidos en 
un mismo árbol, manteniendo 
así su comportamiento repro-
ductivo colonial. 

Se alimenta principalmen-
te de frutos de palma milpesos 
(género Jessenia) y de higuero-
nes (género Ficus). Los frutos 
inmaduros de ceiba tronadora 
(Hura crepitans) son un recur-
so alimenticio muy importante 

para la guacamaya, especial-
mente en el área de influencia 
de Hidroituango, principalmen-
te en los municipios de Brice-
ño, Peque e Ituango. A pesar de 
ser fieles a sus sitios de anida-
ción y descanso, se mueven a lo 
largo de su hábitat persiguien-
do recursos alimenticios, princi-
palmente semillas y frutos, pero 
también brotes, hojas y flores. 

La guacamaya verde limón 
(Ara ambiguus) es una especie 
que tiene un increíble parecido 
con la guacamaya verde y am-
bas especies pueden verse en el 
país. En general, ambas tienen 
el cuerpo verde con la frente 
roja B , las alas azules y la cola 
roja y amarilla C , pero pueden 
diferenciarse por (1) el tama-
ño, debido a la guacamaya verde 
es más pequeña; (2) la zona del 
país, puesto que la guacamaya 
verde limón está restringida al 
pacífico; y (3) el tono de verde, 
siendo el color del cuerpo de la 
guacamaya verde de una tonali-
dad más oscura.

Distribución  
en Colombia

Hábitat Categoría de amenaza

Nido

Nacional Global

Dieta

71 
cm

Tamaño 
aprox.
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PICO DE HACHA
Clytoctantes alixii

A

0

1

2

4

200 - 1150
m s.n.m.

Dato curioso

Este hormiguero pasó 
alrededor de 60 años sin 
ser visto, ya que no hubo 
reportes en ninguna 
localidad desde 1965 
hasta que fue observado 
nuevamente en Venezuela 
en el 2004. En Colombia fue 
redescubierto en el 2005 en 
Ocaña, Norte de Santander, 
debido a los esfuerzos 
realizados para encontrarlo, 
visitando localidades donde 
se creía podría estar por el 
tipo de hábitat.

?

Esta especie hace honor a su 
nombre común, ostentando un 
pico en forma de hacha, úni-
co entre hormigueros A . Habita 
bosques húmedos, bosques que 
están en proceso de regeneración 
luego de ser talados, bosques aso-
ciados a quebradas rodeadas de 
cultivos y bordes de bosque; ade-
más prefiere la vegetación baja y 
densa con presencia de especies 
de plantas similares al bambú o 
bejucos enredados. Es una espe-
cie tímida y cautelosa, difícil de 
ver, pero su canto es clave para 
detectar su presencia.

Puede encontrarse en pocos 
lugares en Colombia y solo se ha 
reportado fuera del país en pocas 
regiones vecinas en Venezuela. 
En Colombia, una de estas regio-
nes es el norte de Antioquia, en 
el municipio de Briceño.

El pico de este hormiguero 
tiene forma de hacha, tal como 
su nombre lo apunta, y cum-
ple una función muy importan-

te en su alimentación, ya que 
este lo usa como un “abrelatas” 
para abrir tallos delgados. Para 
alimentarse, esta ave se agarra 
del tallo y lo picotea fuertemen-
te para abrir un hueco y después 
mueve la cabeza hacia arriba 
usando la parte afilada de su 
pico para abrir el tallo y buscar 
adentro agua e insectos.

El pico de hacha es una de las 
especies de hormigueros de las 
que menos se sabe en el país, 
por lo que se desconocen as-
pectos muy importantes de su 
biología reproductiva como el ta-
maño de la nidada, el tiempo de 
incubación y la forma del nido. 
Aunque se sabe poco de su com-
portamiento social, se han ob-
servado despliegues en los que 
dos individuos se posan en tallos 
de bambú poniendo el cuerpo de 
manera horizontal e inclinándo-
se profundamente para descu-
brir el parche de plumas blancas 
de la espalda. 

Distribución  
en Colombia

17 
cm

Tamaño 
aprox.

Altitud

Abundancia

VUEN

Hábitat Categoría de amenaza

Nido

Nacional Global

Dieta

18 19



ESMERALDA 
OCCIDENTAL  

Chlorostilbon 
melanorhynchus

Altitud

CE

LC

Abundancia

0

4

6

7

11

16

12

25

600 - 2300
m s.n.m.

Dato curioso

Como sucede con 
todos los colibríes, la 
comercialización del colibrí 
esmeralda occidental es 
ilegal, ya que está protegido 
por un tratado llamado 
CITES que restringe la 
captura y venta de fauna 
silvestre a nivel local, 
nacional e internacional.

?

Este colibrí es común en una va-
riedad de hábitats a lo largo del 
valle del río Cauca, incluyen-
do jardines, cultivos y bordes de 
bosque. Suele visitar jardines 
con flores de coralito (Hamelia 
patens), verbena (Stachytarphe-
ta spp.), cactus (Opuntia spp.), 
orquídeas (Odontoglossum spp., 
Epidendrum spp.), acacias (Aca-
cia spp.), tamarindos (Tamarindus 
spp.), entre otras. También pue-
de observarse alimentándose de 
insectos como pequeñas avispas 
y moscas que atrapa al vuelo.
Se desconocen importantes as-
pectos de su biología, como por 
ejemplo, su comportamiento 
de anidación, ya que aún no se 
ha descrito la forma del nido 
que construye o los materiales 
que usa; tampoco se conoce el 
tamaño de la nidada, el tiem-
po de incubación y la participa-
ción de los sexos en la crianza 
de los polluelos. Aún así, es po-
sible que estos comportamien-

tos sean similares a especies 
cercanas de esmeralda (Chloros-
tilbon spp.), las cuales constru-
yen el nido en forma de taza, 
ubicándolos a baja altura en 
áreas de crecimiento secunda-
rio denso sobre ramas inclina-
das. La nidada en estas especies 
consiste en dos huevos que son 
incubados entre 13 y 14 días por 
las hembras. En otras especies 
del género Chlorostilbon los po-
lluelos son oscuros con dos fi-
las dorsales de plumón oscuro 
y tardan alrededor de 20 días en 
abandonar el nido.

Hay dos especies que son 
muy similares a este colibrí, 
por lo que por mucho tiempo se 
consideraron las tres como una 
sola especie. Debido a que las 
diferencias entre especies son 
sutiles, ha sido difícil definirlas, 
pero el colibrí esmeralda occi-
dental se diferencia por encon-
trarse únicamente en la zona 
andina de Colombia y Ecuador. 

Distribución  
en Colombia

7.5 
cm

Tamaño 
aprox.

Hábitat Categoría de amenaza

Nido

Global

Dieta Endemismo
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CHULÍ
Hypopyrrhus 

pyrohypogaster

Altitud

VUVUE

A

B

C

Abundancia

0

1

5

32

1200 - 2400
m s.n.m.

Dato curioso

Los juveniles pueden dife-
renciarse de los adultos en 
el grupo, ya que los colores 
en sus plumajes son más 
pálidos, pero, tal vez más 
evidentemente, los ojos en 
los juveniles son color café 
o amarillo grisáceo, mien-
tras que los de los adul-
tos son amarillos y con el 
borde rojo.

?

Se caracteriza por ser un ave 
negra con el abdomen e infra-
caudales rojo brillante A  y ojos 
blanco-amarillentos B   . Vive en 
bosques montanos primarios, 
secundarios y también en bor-
des de bosque. Esta especie se 
encuentra solo en Colombia, en 
bosques húmedos discontinuos 
y generalmente en zonas altas. 
En temporada seca, se les obser-
va en bandadas mixtas con oro-
péndolas en busca de alimento 
en el área de influencia del pro-
yecto Hidroituango, específi-
camente en las partes altas de 
Ituango y Briceño.

Esta especie se mantiene en 
grupos de hasta treinta indivi-
duos. Se alimenta en las copas 
de los árboles de frutos, semi-
llas e insectos, y a veces se une 
a bandadas con otras especies 
de gran tamaño, como tucanes, 
carriquíes u oropéndolas. Es co-
mún en algunas zonas, pero en 

la mayoría de los sitios donde 
se ha registrado es raro, aunque 
puede escucharse fácilmente en 
los lugares donde está presente, 
ya que realiza distintos tipos de 
llamados y vocalizaciones agu-
das y ruidosas.

Durante la época reproduc-
tiva el tamaño del grupo se re-
duce a un grupo familiar de 3 a 
6 individuos. En esta especie, a 
diferencia de muchas otras don-
de la pareja o solo la hembra 
atiende el nido, todos los indi-
viduos del grupo participan en 
la crianza de la nidada. El nido, 
que es una copa grande hecha 
con palos y hojas secas C , es 
construido por las hembras y los 
juveniles del grupo, quienes ade-
más incuban los huevos, calien-
tan y alimentan los polluelos. 
Las hembras que incuban, a su 
vez, son alimentadas por indivi-
duos del grupo. Aunque el ma-
cho dominante participa poco 
en el cuidado de los polluelos, 
permanece durante toda la tem-
porada reproductiva vocalizan-
do cerca del nido, posiblemente 
para mantener el grupo unido y 
para su defensa.

Una misma pareja puede tener 
más de una nidada en la tempo-
rada reproductiva, esto es por-
que si hay una nidada exitosa, 
hay suficientes colaboradores 
(crías de años anteriores), siendo 
estos últimos quienes se hacen 
cargo de sus hermanitos meno-
res mientras los padres crían 
nuevamente.

La pérdida de hábitat es una 
amenaza para esta especie, de-
bido a que naturalmente se en-
cuentra en muy pocas regiones 
del país; sin embargo, el Chulí 
también sobrevive con éxito en 
áreas que han sido transfor-
madas de bosque a pastizales y 
cultivos cerca de parches de bos-
que. El reciente aumento de sus 
poblaciones y la ampliación de 
su área de distribución ha hecho 
que los expertos la eliminen de 
la lista de especies en peligro de 
extinción, para ser catalogada 
como vulnerable en Colombia. 

Distribución  
en Colombia

30 
cm

Tamaño 
aprox.

Hábitat Categoría de amenazaNido DietaEndemismo

Nacional Global
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HABIA 
COPETONA  

Habia cristata

E

LC

Altitud

Abundancia

A

0

1

2

700 - 1800
m s.n.m.

Dato curioso

Esta especie puede ser difí-
cil de ver, ya que se mueve 
rápidamente por la vegeta-
ción y es tímida, pero pue-
de responder a la presencia 
de intrusos, incluso huma-
nos, produciendo sonidos 
ruidosos y agudos. Durante 
los encuentros, los indivi-
duos del grupo cambian de 
posición subiendo y bajan-
do en las ramas o movién-
dose rápidamente de rama 
en rama, abriendo la cola, 
apareciendo y desapare-
ciendo entre la vegetación. 

?

El habia copetona es un ave que 
se caracteriza por su cresta rojiza 
A ; además se encuentra única-
mente en Colombia en bosques 
montanos húmedos y densos o 
en matorrales en crecimiento, 
generalmente al borde de que-
bradas rodeadas de barrancos 
empinados y deslizamientos de 
tierra. Se alimenta principalmen-
te de insectos como orugas, pero 
también de frutas y semillas; se 
une a bandadas con otras espe-
cies de aves como las de la fa-
milia de las tangaras mientras 
busca su alimento.

En algunos lugares de su dis-
tribución puede ser común, pero 
en general esta especie es rara; 
en el proyecto Hidroituango ha 
sido registrada pocas veces en 
Ituango. Puede ser una especie 
difícil de ver, porque por su com-
portamiento es cauteloso. Sin 
embargo, cuando están vocal-
mente activas, suelen ser muy 
ruidosas, ya que los miembros 

del grupo vocalizan al tiempo y 
en desorden repitiendo por lar-
gos periodos y rápidamente no-
tas simples.

Se mantienen en grupos pe-
queños de menos de 5 indivi-
duos, probablemente grupos 
familiares. Mantienen territo-
rios que pueden ser de hasta 8 
hectáreas. En los linderos donde 
se encuentran con miembros de 
grupos vecinos, los machos en-
tran en disputas en las que le-
vantan la cresta, abren la cola y 
esponjan las plumas del cuer-
po, en una combinación de mo-
vimientos que el macho realiza 
mientras se pone de frente y le 
da la espalda alternativamente 
a su oponente.  

Durante el encuentro entre los 
dos machos, los otros miembros 
de los grupos familiares se en-
tremezclan.

Distribución  
en Colombia

19 
cm

Tamaño 
aprox.

Hábitat Categoría de amenaza

NidoDieta Endemismo

Global
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ATRAPAMOSCAS 
COPETÓN   

Myiarchus apicalis

E

LC

Altitud

Abundancia

A

B

0

12

21

22

26

45

37

47

400 - 1700
m s.n.m.

Dato curioso

Suele preferir áreas abier-
tas y bordes de bosque para 
atrapar insectos al vuelo.

?

Esta especie de atrapamoscas 
puede verse solo en Colombia, 
en bosques asociados a que-
bradas, bordes de bosque, pero 
especialmente en vegetación ar-
bustiva en valles secos y áridos 
del occidente del país. Es co-
mún en los bosques, donde es 
fácil de observar, debido a que 
se posa en ramas altas o medias 
en árboles sobresalientes; reali-
za vuelos cortos y rápidos para 
atrapar insectos. Adicionalmen-
te, realiza una gran cantidad de 
sonidos mientras se mueve por 
la vegetación.  

Esta especie tiene en general 
una forma del cuerpo, del pico y 
combinación de colores amari-
llo-gris-café que son comunes 
en la familia de los atrapamos-
cas A ; por esto, hay zonas del 
país donde pueden encontrar-
se juntas varias especies que 
son similares. Sin embargo, 
la cola de este atrapamoscas es 

la única que termina en puntas 
blancas B , característica que 
puede usarse para diferenciarlo 
de los demás.

Se alimenta de insectos y de 
frutos y busca el alimento solo 
o en parejas. Construye el nido 
dentro de cavidades en árboles 
o en cajas de anidación: el nido 
tiene forma de copa, con una 
base de palos, seguida por una 
capa de pasto seco y suelen re-
cubrirlo con piel de mamífero, 
plumas, pedazos de plástico o 
piel de culebra. La hembra pone 
una nidada de 2 a 6 huevos y se 
cree que solo ella incuba, pero se 
desconocen otros aspectos im-

portantes del comportamiento 
reproductivo como la participa-
ción del macho en la incubación 
y crianza de los polluelos.

Distribución  
en Colombia

19 
cm

Tamaño 
aprox.

Hábitat Categoría de amenaza

NidoDieta Endemismo

Global
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SALTARÍN 
BARBIAMARILLO    

Manacus manacus

Altitud

LC

A

B

C

0

1

2

10

24

12

66

Abundancia

0 - 1000
m s.n.m.

Dato curioso

No todos los sonidos que 
producen los machos de 
esta especie son cantos, ya 
que algunos provienen del 
movimiento de choque de 
sus alas. Los huesos de las 
alas de esta especie están 
modificados de forma que 
pueden chocarlos por en-
cima de la espalda, produ-
ciendo chasquidos que son 
escuchados con facilidad.

?

Esta es una especie que habita 
bordes de bosque, bosques secun-
darios y claros en los que la vege-
tación está resurgiendo. Prefiere 
mantenerse en la vegetación baja 
y densa, en donde, en general, son 
delatados por los sonidos mecáni-
cos realizados por los machos con 
sus alas. Las hembras son difíciles 
de ver por su plumaje que se ca-
mufla con el verde de las plantas
A , pero los machos son conspi-
cuos con vientre blanco y dorso 
negro B . Esta especie se alimenta 
de frutos y de insectos.

En esta especie existe una 
gran variación de color en las 
plumas de la barba, que va des-
de amarilla hasta blanca C ; esta 
coloración está asociada, como 
en otras especies, a su ubica-
ción geográfica, tanto así que se 
ha sugerido que se trata de tres 
especies distintas. En el área de 
influencia del proyecto Hidroi-
tuango han sido observados 
principalmente individuos con 

coloración amarilla, mientras 
que hacia la zona más húmeda 
(norte), es decir, entre Ituango y 
Valdivia, se han observado indi-
viduos de vientre blanco.

Los machos se reúnen en are-
nas (leks) para realizar simul-
táneamente demostraciones de 
vuelo y canto, que utilizan para 
atraer a la hembra: cada ma-
cho limpia de hojarasca un área 
donde hay múltiples ramas ver-
ticales, y esta funciona como es-
cenario donde el macho salta de 
rama en rama, vocalizando, cho-
cando las alas y levantando las 
plumas de la barba para mostrar 
su color, mientras las hembras 
los observan. En esta compe-
tencia hay machos mucho más 
exitosos que otros en conseguir 
pareja, acarreando que solo po-
cos individuos se reproduzcan. 
Las hembras pueden preferir, por 
ejemplo, machos más viejos, de 
mayor tamaño o de pecho de co-
lor más brillante. En algunas zo-

nas cercanas al proyecto, como 
en Toledo y entre Ituango y Val-
divia, es posible observar juntos 
individuos de barba blanca y bar-
ba amarilla realizando estas de-
mostraciones y compitiendo por 
la atención de las hembras.

Luego de que las hembras es-
cogen su pareja, se ocupan solas 
de la nidada; construyen un nido 
en forma copa pequeña y poco 
profunda, tejida con raíces pe-
queñas y telarañas, colocada en 
una horqueta a más o menos un 
metro del suelo. Luego incuban 
los huevos, empollan y alimen-
tan a los polluelos. 

Distribución  
en Colombia

10.5 
cm

Tamaño 
aprox.

Hábitat Categoría de amenaza

NidoDieta

Global
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ATRAPAMOSCAS 
REAL    

Onychorhynchus 
coronatus

LC
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Abundancia

0 - 1400
m s.n.m.

Dato curioso

Este atrapamoscas pare-
ce tener un comportamien-
to que solo se ha observado 
en individuos capturados y 
manipulados por humanos: 
con la corona levantada y 
haciéndola temblar, reali-
zan además movimientos 
de cabeza más lentos y exa-
gerados, donde muestran 
increíble flexibilidad del 
cuello, retorciéndolo.

?

El atrapamoscas real es un ave que 
puede pasar desapercibida, debi-
do a que no tiene un color llama-
tivo y es generalmente silenciosa; 
sin embargo, esta especie tiene 
una característica muy distintiva 
y única: tiene una corona de plu-
mas en forma de abanico de colo-
res brillantes, que generalmente 
mantiene oculta A . Los individuos 
de ambos sexos levantan la coro-
na solo en situaciones específi-
cas, como en el acicalamiento, en 
el cortejo para buscar pareja y en 
la defensa del nido o del territorio; 
por esto, es raramente observada 
con la cresta erecta. Una vez la co-
rona está levantada, mueven la ca-
beza con movimientos rápidos de 
lado a lado, haciéndola temblar un 
poco y con este comportamiento 
se hace aún más llamativo su aba-
nico de colores.

Esta especie se distribuye des-
de México hasta Brasil, y a lo 
largo de esta distribución se pue-
den observar diferencias en el 
plumaje del cuerpo, la cola y la 
cresta, cuya variación depende 
de la ubicación geográfica; por 

ello, es posible que este atra-
pamoscas represente múlti-
ples especies.

Este tipo de atrapamoscas 
puede encontrarse en el estra-
to medio de bosques húmedos 
de tierras bajas o en bosques se-
cundarios vecinos a bosques más 
conservados, usualmente cerca 
a quebradas o arroyos y se ali-
menta de insectos. Por ejemplo, 
es relativamente fácil de obser-
var en la quebrada Burundá en el 
municipio de Ituango; también 
ha sido posible observarla en los 
municipios de Sabanalarga, Pe-
que y Toledo.

En esta especie la hembra se 
encarga de todos los aspectos re-
lacionados con la nidada: cons-
truye un nido colgante, largo y 
estrecho construido con fibras 
pequeñas, hojas muertas y mus-
go, que se asimila a cúmulos de 
hojas atrapadas en crecientes de 
los cuerpos de agua sobre los que 
anida. Además, pone 2 huevos 
que incuba por hasta 23 días y 
luego alimenta y cuida de los po-
lluelos hasta que salen del nido.

Distribución  
en Colombia

16.5 
cm

Tamaño 
aprox.

Hábitat Categoría de amenazaNidoDieta

Global
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GUACHARACA    
Ortalis columbiana

Altitud

LC
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Dato curioso

El plumaje de los polluelos 
de la guacharaca colombiana 
es muy distinto al de sus pa-
dres, ya que estos no tienen 
el plumaje café con puntas 
blancas características de los 
adultos, sino que tienen la 
cabeza gris con rayas negras 
y el cuerpo en general grisá-
ceo café, colores que le ayu-
dan a camuflarse. 

?

La guacharaca es de color café 
escamada de blanco en el pecho 
y cuello A . Esta especie solo 
puede encontrarse en Colom-
bia, en algunas zonas de los va-
lles del Cauca y del Magdalena, 
en parches de bosques húme-
dos, en bordes de bosques, bos-
ques asociados con corrientes 
de agua, bosques en regenera-
ción, matorrales y cerca de cul-
tivos y pastizales. Se cree que 
debido a que su hábitat natural 
ha sido transformado en zonas 
urbanas, de cultivos y a la ca-
cería, esta especie ha dejado de 
existir en sitios donde históri-
camente se podía encontrar. En 
zonas urbanizadas esta especie 
encuentra dificultades para su 
supervivencia, como la depre-
dación de polluelos por parte de 
gatos domésticos y la colisión 
con vidrios en ventanales.

Esta guacharaca hace vuelos 
cortos entre rama y rama o entre 
árbol y árbol y se mueve en gru-
pos numerosos y ruidosos. Como 
son grandes, pesadas y ruidosas 
pueden ser fáciles de detectar. 

Es territorial, pero se tiene poca 
información de aspectos más 
específicos como el tamaño del 
territorio, la fidelidad y el com-
portamiento defensivo. Constru-
yen nidos relativamente grandes, 
pero bien camuflados entre be-
juqueras o zonas densas de ve-
getación cerca del suelo entre 1 
y 3 metros. Tienen de 3-4 hue-
vos blancos y como otras guacha-
racas, incuban los huevos hasta 
por 26 días. 

Esta especie se alimenta prin-
cipalmente de frutos, y como la 
guacamaya verde, es importan-
te en la dispersión de las semi-
llas de los frutos que consume. 
Algunos de los frutos que comen 
pertenecen a especies que son 
importantes en la recuperación 
de parches de vegetación degra-
dada como en áreas cercanas al 
proyecto Hidroituango; así que la 
guacharaca podría ser importan-
te en la regeneración de bosques. 
Además de consumir frutos, esta 
especie también consume hojas, 
flores y en menor proporción, 
tierra y piedras. 

A

Distribución  
en Colombia

32 33

100 - 2500
m s.n.m.
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PERDIZ 
COLORADA    

Odontophorus hyperythrus

A

NTLC

Abundancia

Altitud

1600 - 2700
m s.n.m.

E

Dato curioso

A pesar de ser una especie 
que pasa la mayor parte del 
tiempo caminando sobre la 
tierra, al anochecer el gru-
po sube a dormir en una 
rama de un árbol de en-
tre 6 a 10 metros de altura. 
Para dormir, los individuos 
del grupo se organizan en 
un orden específico y para 
mantenerlo se han obser-
vado individuos pasando 
por encima de sus veci-
nos hasta llegar a su sitio 
designado. 

?

La perdiz colorada se encuen-
tra únicamente en algunas zonas 
montañosas de Colombia. Esta 
especie es terrestre y vive princi-
palmente en bosques nublados y 
rara vez en bosques secundarios 
densos, bordes de bosque y plan-
taciones de café con sombrío. 
Localmente es poco común y es 
más fácil escucharla que verla, ya 
que es esquiva y escapa con rapi-
dez frente a la presencia huma-
na. Esta especie es perseguida por 
cazadores a nivel local y nacional 
para el consumo, pero también es 
cazada por perros y animales sil-
vestres como la taira.

Este tipo de perdiz se alimen-
ta buscando en la hojarasca raí-
ces pequeñas, frutos y semillas 
caídos de un árbol, manteniéndo-
se en grupos familiares de entre 
3 y 9 individuos. Se piensa que el 
grupo es territorial y defiende su 
área de vecinos intrusos usan-
do su canto, a través de duetos o 
coros coordinados; se han regis-
trado territorios de hasta nueve 
hectáreas por grupo y parece que 

el tamaño de estos corresponde 
con el tamaño del grupo.

El nido de la perdiz es un glo-
bo de 20 cm situado en el suelo 
con entradas en forma de túne-
les cortos y pequeños, construido 
con hojas y ramitas A  . Las hem-
bras ponen de 4 a 5 huevos com-
pletamente blancos y los incuba 
sola por hasta 29 días, permane-
ciendo dentro del nido la mayor 
parte del tiempo. Se cree que hay 
dos temporadas reproductivas 
por año y que no hay más de un 
nido en el grupo por temporada. 
Una vez los polluelos salen del 
nido tienen un plumaje distinto 
al de los adultos, ya que son de 
color oscuro B , con cejas rojizas 
y pico amarillo C , mientras que 
los juveniles tienen el plumaje 
similar a la hembra.

B

C

Distribución  
en Colombia

25-28 
cm

Tamaño 
aprox.

Hábitat Categoría de amenaza

NidoDieta

Nacional Global
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LORO CHOCOLERO     
Psittacara wagleri

NT

27

27

44

45

53

84

214

101

277

Abundancia

Altitud

A

B

350 - 2800
m s.n.m.

Dato curioso

El loro chocolero puede verse 
por fuera de su hábitat natu-
ral en los bosques de Suda-
mérica y en Estados Unidos. 
Esta especie llegó específica-
mente a Florida por el tráfi-
co de fauna para mascotas, 
donde algunos individuos, 
ya sea porque escaparon de 
sus jaulas o fueron liberados, 
ahora sobreviven indepen-
dientemente y pueden ver-
se en estado libre, incluso se 
han empezado a reproducir 
en estos sitios. 

?

El loro chocolero se caracteriza 
por ser de color verde con las par-
tes inferiores más amarillentas 
A   y su frente y coronilla de co-
lor rojo B . Puede encontrarse en 
grupos ruidosos en una gran va-
riedad de hábitats, desde bosque 
húmedo montano al bosque seco, 
en bordes de bosque, bosques se-
cundarios hasta zonas urbanas o 
áreas cultivadas con café o maíz. 
Una característica muy impor-
tante de este loro es que requiere 
acantilados para dormir o anidar.

Esta especie es común en algu-
nas regiones donde se distribuye 
y puede observarse en grupos en 
lo alto de los árboles vocalizando, 
así como volando en bandadas 
donde los pericos son especial-
mente ruidosos. Se sospecha que 
esta especie se mueve entre di-
ferentes regiones, dependiendo 
de la época del año, ya que se ha 
reportado como muy abundante 
o escasa dependiendo de la tem-
porada. Es posible observarla casi 
durante todo el año a lo largo del 
área de influencia del proyecto 
Hidroituango.

De su dieta se conoce poco, se 
sabe que consume frutos de gran 
variedad, pero también nueces 
y semillas. Suele encontrarse en 
grupos en la cima de los árboles, 
pero también en grandes banda-
das en cultivos de maíz, compor-
tamiento que le da su nombre.

 Tampoco se conoce en gran 
detalle el comportamiento re-
productivo del loro chocolero; 
solo se ha reportado que anidan 
en acantilados de forma colo-
nial, es decir, manteniendo gran-
des grupos donde varias parejas 
se reúnen durante la temporada 
reproductiva y anidan al mismo 
tiempo. Durante esta temporada, 
cada pareja selecciona una ca-
vidad o hueco en el acantilado y 
allí mantienen su nido.

Esta especie de loro se encuen-
tra casi amenazada por la pérdida 
de hábitat y por el tráfico ilegal de 
fauna silvestre, tanto de manera 
local como internacional: se pien-
sa que alrededor de 80000 indi-
viduos han salido de los bosques 
para ser vendidos como masco-
tas. Adicionalmente, esta especie 
es considerada como peste en los 
cultivos, por su hábito de consu-
mir las cosechas, lo que lleva a los 
campesinos a su persecución.

Distribución  
en Colombia

36 
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TOCHE
Ramphocelus 
flammigerus

LC

E

Abundancia
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Dato curioso

Los colores naranja, amari-
llo y rojo están asociados a 
la presencia de pigmentos 
llamados “carotenoides” en 
las plumas y colores más 
vívidos han sido asociados 
con una mayor concen-
tración de estos pigmen-
tos. En el toche se encontró 
que la forma de las estruc-
turas más pequeñas que 
componen las plumas pue-
den producir la aparien-
cia de colores más vivos y 
concentrados sin reque-
rir una mayor cantidad 
de pigmento.

?

El toche es una especie común 
que puede encontrarse en ma-
torrales, bosques secundarios y 
jardines; y además como no re-
quiere de un bosque muy con-
servado, rápidamente se instala 
en sitios que hayan sido talados 
recientemente. Es una especie 
que consume en su mayoría fru-
tos y semillas, pero que también 
puede alimentarse de insec-
tos. En general es poco tímida y 
suelen ser las primeras en usar 
comederos y estructuras gene-
radas por el hombre.

Esta especie puede hallarse 
desde Panamá hasta Perú. En Pa-
namá, algunas zonas del Pacífico 
de Colombia, en Ecuador y Perú 
los machos tienen la espalda 
color amarillo limón, mientras 
que, en otras zonas de Colom-
bia, como la zona sur del valle 
del río Cauca, los machos tienen 
la espalda de color rojo. Antes 
de la ganadería y la agricultura, 
en Colombia existían regiones 
donde naturalmente individuos 
de ambos colores se encontra-
ban y se reproducían, producien-
do crías con rabadillas de colores 
intermedios. Sin embargo, con el 

crecimiento de las poblaciones 
humanas y el avance de la gana-
dería y los cultivos, esta zona se 
ha ido expandiendo y, como re-
sultado, ahora hay más lugares 
donde pueden observarse ma-
chos con distintos tonos de color 
naranja en su rabadilla A  . En la 
zona norte del valle del río Cau-
ca (Ituango, Briceño, Toledo), se 
encuentran los dos morfos, muy 
seguramente casi la totalidad del 
área de influencia de Hidroituan-
go sean poblaciones intermedias. 

Dependiendo del color de la 
rabadilla, hay algunos compor-
tamientos que son diferentes 
entre la especie; por ejemplo, 
los individuos de rabadilla co-
lor rojo se mantienen en parejas 
o grupos familiares pequeños 
y silenciosos, mientras que los 
individuos de color amarillo se 
mantienen en parejas, en fami-
lias o grupos ruidosos y fáciles 
de detectar: pasan gran par-
te de su tiempo vocalizando y 
moviéndose entre los arbustos 
mientras buscan alimento. Lo 
mismo ocurre con el compor-
tamiento reproductivo, ya que 
se tienen menos detalles de la 
anidación de los individuos de 
espalda roja: su nido es descri-
to únicamente como una copa 

abierta ubicada en arbustos ba-
jos, con huevos azules con mar-
cas oscuras, mientras que los 
nidos de individuos de espalda 
amarilla están mejor descritos, 
como copas compactas hechas 
con hojas y fibras de plantas 
con líquenes en la parte exte-
rior, con huevos azules o verde 
azuloso con marcas negras, ca-
fés o morado claro. Además, de 
estos se sabe que solo la hembra 
incuba por un periodo de hasta 
14 días y que los polluelos son 
alimentados en el nido por has-
ta 14 días por ambos adultos. 

Mientras los machos cantan 
en el amanecer, acompañan sus 
vocalizaciones con movimientos 
que resaltan su parche de color 
en la espalda, ya que se mantie-
nen en una posición recta, bajan 
las alas y levantan las plumas 
coloridas, exponiéndolas y agi-
tándolas para mostrar la mayor 
cantidad de color posible.

Distribución  
en Colombia

18 
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Tamaño 
aprox.

Hábitat Categoría de amenaza
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TUCÁN
Ramphastos vitellinus
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m s.n.m.

Este tucán puede encontrarse en 
diversas regiones de América del 
Sur y, como ocurre con otras aves 
de amplia distribución, en esta 
especie se han identificado cam-
bios en el color del plumaje, del 
área desnuda alrededor del ojo y 
en el pico A  que corresponden 
a distintas zonas geográficas. En 
Colombia se encuentra en bos-
ques altos y húmedos de tierras 
bajas, donde se alimentan de fru-
tos o vertebrados pequeños como 
lagartijas o sapos y son recono-
cidos depredadores de huevos y 
polluelos de nidos de otras espe-
cies. En el proyecto Hidroituango 
ha sido registrado en los munici-
pios de Ituango y Briceño.
Esta especie puede recorrer gran-
des distancias volando, por lo 
que podrían ser importantes en 
la dispersión de semillas; es de-
cir, consumen semillas de un ár-
bol y luego las depositan en otro 
lugar a través de sus heces, de 
donde germinan y se establecen.

El tamaño y el color del pico 
de los tucanes puede tener múl-
tiples funciones B , pues puede 

Dato curioso

Esta especie de tucán mues-
tra interés por olores de per-
fumes de origen humano, 
como fue descubierto en un 
estudio realizado usando cá-
maras trampas con envases 
de perfume cerca. Las aves 
que visitaban la cámara se 
mostraban curiosas y per-
manecían más tiempo cerca 
oliendo los perfumes o in-
teractuando con el frasco, lo 
que permitió la toma de un 
mayor número de fotos. 

?

ser importante en la selección de 
pareja, una herramienta sofisti-
cada para pelear y obtener frutos 
o para depredar nidos, o un arma 
en contextos de defensa territo-
rial, donde se han descrito aves 
usando sus grandes picos como 
“espadas”. También se ha encon-
trado que el pico puede servir 
para regular la temperatura del 
cuerpo, irradiando calor en tem-
peraturas altas y conservándolo 
en temperaturas bajas.

Anidan en cavidades en árbo-
les altos, pero muchos aspectos 
de la reproducción de estas aves 
no se han descrito, ya que se des-
conoce si ambos sexos partici-
pan en la preparación del nido, 
la incubación y el cuidado de 
los polluelos. 

B

Distribución  
en Colombia

Abundancia

Altitud Hábitat

Categoría de amenaza
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HORMIGUERO 
DE MAGDALENA      

Sipia palliata

NT

CE

A

B

Abundancia

0

5
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8

Altitud

1

0 - 700
m s.n.m.

Dato curioso

Esta especie de hormiguero 
fue recientemente descrito 
como una especie distin-
ta a una muy similar que 
se encuentra en Panamá y 
Costa Rica, llamada el hor-
miguero guardarribera. Por 
mucho tiempo ambas fue-
ron tratadas como la mis-
ma especie, pero diferencias 
en la coloración del pluma-
je y, sobre todo en el canto, 
apoyado por pruebas de que 
ambas especies han estado 
aisladas por mucho tiempo, 
llevaron a separarlas en dos 
especies distintas.

?

Este hormiguero es una especie 
que puede encontrarse a pocos 
metros del suelo o en el suelo, 
en bosques de tierras bajas a lo 
largo de quebradas donde la ve-
getación baja es densa, húme-
da y sombreada. Es difícil de ver, 
ya que por su plumaje no resal-
ta con la vegetación, pero es muy 
activo y canta frecuentemente 
mientras se mueve, lo que permi-
te detectarlo. 

Se encuentra en Colombia y en 
Venezuela, donde es generalmen-
te poco común. Este hormigue-
ro es “sensible” a la perturbación 
de su hábitat, lo que quiere de-
cir que cambios pequeños en la 
vegetación pueden llevar a que 
desaparezca. Se cree que cada 
vez hay menos individuos de esta 
especie, debido a que histórica-
mente los sitios donde se encon-
traba han sido transformados por 
la tala y la conversión de bosques 
a tierras de cultivo. En el proyecto 
Hidroituango ha sido registrado 
en los municipios de Ituango, Bri-
ceño y Toledo, generalmente cer-
ca de quebradas.

En esta especie el macho y la 
hembra tienen el mismo pluma-
je A  , excepto por la coloración 
del cuello B , y ambos cantan, 
aunque el canto de la hembra 
es más simple. El hormiguero de 
Magdalena se alimenta de in-
sectos como cucarachas, grillos, 
cucarrones y larvas; se mantie-
nen en parejas o en grupos fa-
miliares que usualmente no se 
unen a bandadas compuestas 
por otras especies. 

Se conoce poco del compor-
tamiento reproductivo de esta 
especie, ya que solo se ha encon-
trado un nido en Colombia. Este 
nido era una copa delgada ubica-

da en la parte baja de un arbusto 
que se encontraba en un acanti-
lado empinado y adentro se en-
contraron dos huevos blancos 
con pecas color canela.

Distribución  
en Colombia

Categoría de amenaza

NidoDieta
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Batará 
carcajada      

Thamnophilus atrinucha
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Dato curioso

En esta especie cada uno de 
los padres asume el cuida-
do principal de uno de los 
polluelos desde que eclosio-
nan, el macho se encarga de 
alimentar al polluelo más 
grande, que eclosiona pri-
mero, y la hembra alimen-
ta al segundo polluelo. Esta 
división en el cuidado de los 
polluelos continúa aun des-
pués de que estos salen del 
nido. En esta especie hay un 
cuidado parental extendido 
que puede durar hasta dos 
meses, y juveniles de tempo-
radas reproductivas pasadas 
pueden quedarse con sus 
padres aun después de que 
estos inicien otra nidada.

?

El batará carcajada es una es-
pecie que puede encontrarse en 
bosques viejos, en regeneración 
y también en bordes de bosque. 
Pueden ser difíciles de ver, ya 
que en general se mueven en la 
parte media y baja del bosque 
en zonas de vegetación densa; 
pero su canto puede escuchar-
se comúnmente en los bosques 
donde se distribuye. Puede to-
lerar un rango amplio de condi-
ciones climáticas, desde bosques 
secos estacionales hasta bos-
ques húmedos, por lo que puede 
observarse en toda el área de in-
fluencia de Hidroituango.

En esta especie las parejas 
se mantienen juntas por varias 
temporadas reproductivas; man-
tienen territorios estables todo 
el año, donde ambos sexos par-
ticipan en su defensa, entrando 
en disputas con vecinos de te-
rritorio, que generalmente se re-
suelven cantando, aunque estas 
pueden escalar a persecuciones 
en vuelo y picoteos en donde los 
machos y las hembras tienden a 
perseguir a miembros de su mis-
mo sexo. Se reproducen todo el 

año y ambos sexos contribuyen 
de igual manera a la construc-
ción del nido usando materiales 
como musgo, pequeñas ramas, 
tela de araña y partes de hongos 
que se asemejan a raíces A  ; así 
mismo, ambos sexos incuban, 
alimentan a los polluelos y cui-
dan de los volantones una vez 
estos salen del nido. 

Estas aves son insectívo-
ras que se alimentan en pareja 
o grupos familiares, mante-
niéndose cerca mientras cazan 
realizando silbidos y llamados 
especiales que usan para mante-
nerse siempre a corta distancia; 
sin embargo, también pueden 
unirse a grupos de insectívoros 
de otras especies si estos entran 
dentro de su territorio.

A
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MIRLA PARDA       
Turdus grayi
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Dato curioso

Los materiales sintéticos que 
esta especie puede incluir en 
su nido son muy variables, 
como por ejemplo hilos de 
algodón, fibras plásticas de 
escobas y algodón sintético. 
El plástico en general es el 
material de origen humano 
más usado en nidos de aves. 
En nidos de esta especie la 
presencia de fibras sintéticas 
disminuye la capacidad del 
nido para mantener el calor, 
es decir, nidos que contienen 
mayor cantidad de fibras ar-
tificiales se enfrían más rá-
pido, por lo que podrían ser 
menos eficientes para la in-
cubación comparados con 
nidos construidos completa-
mente con fibras naturales.

?
La mirla parda se distingue de to-
dos los otros mirlos parduzcos por 
el pico amarillento y el iris roji-
zo A  . Es una especie común que 
puede encontrarse en jardines, 
pastizales con árboles dispersos, 
bosques secundarios, cultivos y 
bordes de bosque. Se distribuye 
desde México hasta Colombia; en 
relación con esto, se han descri-
to variaciones en los colores del 
plumaje relacionadas con el lugar 
donde se encuentra. En el proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, se ha ob-
servado a lo largo de toda el área 
de influencia. Estas poblaciones 
han sido recientemente identifica-
das como una subespecie particu-
lar (Turdus grayi suarezii, en honor 
al fallecido ornitólogo Suárez).

En esta especie no hay diferen-
cia en los colores entre el macho y 
la hembra, pero los machos pueden 
diferenciarse debido a su melodio-
so canto. Estos pueden producir 

una gran variedad de cantos que 
usan para defender pequeños terri-
torios durante la época reproducti-
va. En cuanto a la hembra, esta se 
encarga de construir el nido, que 
tiene forma de copa y está hecho 
de raíces pequeñas, tallos, peque-
ñas ramas, musgo u hojas situadas 
sobre una base de lodo. Esta espe-
cie ubica el nido en una altura me-
dia a baja en árboles o arbustos B  , 
pero se han observado nidos en su-
perficies artificiales, como techos o 
ventanas, y en estos casos también 
se han encontrado materiales sin-
téticos en la construcción del nido, 
provenientes de la cercanía con po-
blaciones humanas. 

Típicamente las hembras incu-
ban de 2 a 4 huevos de color azul 
claro C   , por un periodo de hasta 
13 días, y ambos padres cuidan los 
polluelos por un periodo de has-
ta 18 días. Durante la anidación, 
los adultos se alimentan prin-
cipalmente de frutos, mientras 
alimentan a los polluelos casi ex-
clusivamente con invertebrados, 

cuya abundancia coincide con la 
época en la que los polluelos están 
cerca de salir del nido. Ambos pa-
dres defienden el nido de depre-
dadores, limpian y mantienen el 
nido y alimentan el polluelo en un 
esfuerzo conjunto, lo que puede 
ayudar a que los polluelos tengan 
mayor éxito al salir del nido.

Esta especie se puede obser-
var comúnmente alimentándose 
en el suelo, volteando hojarasca 
en búsqueda de presas o en ár-
boles consumiendo frutos. Sue-
len alimentarse de larvas, orugas, 
babosas o insectos, pero también 
de lagartijas y culebras pequeñas. 
Los frutos son otra parte muy im-
portante de su dieta. Pueden ob-
servarse solos, en pareja y, por 
fuera de la temporada reproduc-
tiva, pueden observarse en gru-
pos alimentándose y para dormir, 
asociándose con otras especies.

C
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PAISA      
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Dato curioso

Esta especie fue descubier-
ta en el 2012 por Esteban 
Lara, un conocedor de aves 
que escuchó el canto y no 
pudo identificar cuál ave era. 
Luego de buscarla y seguir-
la para poder observarla, en-
contró que esta especie se 
trataba de un cucarachero 
que ningún científico había 
identificado antes y desde 
entonces se definió como 
una especie nueva.

?

El cucarachero paisa es un ave 
endémica del bosque seco del 
cañón del río Cauca, lo que quie-
re decir que, en todo el mundo, 
esta ave solo se encuentra entre 
los municipios de Ituango y Bo-
lombolo (Antioquia), en zonas de 
matorrales y parches de bosque 
intervenido, donde la vegetación 
es muy seca y abundante y don-
de los árboles pierden sus hojas 
por periodos de sequía. Es un ave 
marrón por encima y blancuzca 
por debajo; tiene una ceja blanca 
distintiva larga A  . Se puede ver 
generalmente cerca de corrien-
tes pequeñas de agua y puede 
encontrarse cerca a construccio-
nes humanas como carreteras 
o caseríos.

En esta especie de cucara-
chero el plumaje es igual en el 
macho y la hembra, y ambos 
sexos cantan canciones melo-
diosas con amplios repertorios, 
a veces individualmente, otras 
formando duetos en los que las 
canciones pueden sobrelaparse 
o alternarse. Además del canto, 
esta especie produce otros tipos 
de sonidos simples conocidos 
como “llamadas”, que usan de-
pendiendo del contexto, ya sea 
para alarmar o para mantener el 
contacto entre las parejas. Por su 
comportamiento esquivo pue-
den ser difíciles de ver, ya que se 
mantienen en el estrato medio y 
bajo de la vegetación, moviéndo-
se rápidamente en búsqueda de 
alimento; sin embargo, su canto 
distintivo puede ser escuchado 
relativamente fácil en los sitios 
donde se encuentra.

Las parejas de esta especie 
defienden juntos su territorio 
todo el año. Se tiene poca infor-
mación acerca de su comporta-
miento reproductivo; no se sabe 

si ambos sexos participan en la 
construcción del nido, la incu-
bación y la alimentación de los 
polluelos. Los nidos están gene-
ralmente ubicados en horquetas 
de plantas irritantes al contacto 
con la piel, comúnmente llama-
das “pringamosas” B  , pero tam-
bién se han encontrado nidos en 
cactus u otras plantas espinosas 
o cerca de nidos de avispas. Se 
alimentan de insectos que bus-
can volteando hojas en el sue-
lo, buscando en troncos secos o 
entre las lianas, de igual forma, 
se han encontrado evidencias de 
que incluyen en su dieta peque-
ños crustáceos.

Esta especie se encuentra en 
peligro de extinción, ya que ha 
perdido gran parte del hábitat 
que necesita para sobrevivir y 
reproducirse, debido a la conver-
sión de sus territorios en tierras 
de aprovechamiento agrícola y 
a la construcción de la represa 
Hidroituango, donde una parte 
considerable del bosque seco al 
que está asociado quedó sumer-
gido después de la inundación 
de la represa. 
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La gran heterogeneidad en características físicas, geográficas y 
climáticas de Colombia da origen y permite albergar una de las 
mayores diversidades biológicas del mundo. En nuestro país 
podemos observar alrededor de 1966 especies diferentes de 
aves, lo que representa cerca del 18% de las especies del mun-
do. Dentro de esta gran diversidad, hay un grupo de especies 
que requieren especial atención, porque están en alguna cate-
goría de amenaza o porque su distribución geográfica está res-
tringida únicamente a nuestro país, lo que conocemos como 
especies endémicas. Es así como esta obra dedica unas páginas 
a un grupo de especies que son de especial interés para la con-
servación y habitan a lo largo del cañón del río Cauca en Antio-
quia, el área del proyecto Hidroeléctrico Ituango.


