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UN ALIADO DE LA PROTECCIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD

Como parte de este compromiso, en el 2019, 
establecimos una alianza con la Fundación 
Orinoquia Biodiversa (FOB) para realizar un 
seguimiento a especies de fauna y flora 
presentes en nuestro Bloque Llanos 34, 
localizado en los municipios de Tauramena y 
Villanueva, en el departamento de Casanare. 
Las especies monitoreadas y que se presentan 
en esta publicación fueron seleccionadas en 
función de su importancia biológica para la 
conservación de la biodiversidad en el 
territorio. 

Gracias a este trabajo conjunto hemos 
alcanzado resultados relevantes. 
Adicionalmente y reconociendo el valor que 
tiene la ciencia participativa, hemos divulgado 
estos resultados a nuestras comunidades 
vecinas, y también realizado ejercicios 
pedagógicos con el fin de generar conciencia 
sobre estas especies y aportar a su 
conservación.

La gestión del conocimiento en biodiversidad 
es una de nuestras prioridades, por esto en las 
próximas páginas se presenta el detalle de las 
investigaciones, seguimiento y principales 
hallazgos del trabajo realizado en conjunto con 
la FOB, y que hoy entregamos a todas las 
personas interesadas en conocer más sobre 
este proyecto para que puedan aportar su visión 
y seguir impulsando este tipo de ejercicios que 
nos unen a todos en función de la protección de 
la biodiversidad.

El conocimiento de la biodiversidad de un 
territorio es fundamental para diseñar e 
implementar estrategias efectivas que permitan 
contribuir a la protección y conservación. En la 
medida en que existan datos e información 
sobre las especies respecto a su 
caracterización, evolución y estado; se podrán 
crear e implementar mecanismos de acción 
suficientes que aporten a su conservación. 

Nuestra fundación como compañía, 
concebimos la protección y cuidado del 
entorno ambiental como uno de los pilares 
esenciales de nuestra gestión. Nuestro 
compromiso es valorar los recursos naturales y 
realizar todos los esfuerzos para evitar o reducir 
el impacto de los proyectos en el ambiente. En 
línea con este propósito, llevamos a cabo 
acciones que contribuyan a la protección del 
entorno ambiental y retribuyan a la naturaleza 
en todos los territorios donde operamos. 

Reconocemos que preservar los ecosistemas y 
contribuir en la restauración de aquellos que 
han sido transformados es una prioridad; por 
eso, desde la planificación y durante el 
desarrollo de nuestros proyectos, trabajamos 
para salvaguardar la riqueza natural, conservar y 
proteger las áreas de alto valor para la 
biodiversidad, mantener los servicios y 
funciones ecosistémicas y hacer uso razonable y 
sostenible de la biodiversidad. 

Fabiola Peña

GeoPark

Prólogo





INTRODUCCIÓN
Karen Elisa Pérez-Albarracín

Fundación Orinoquia Biodiversa 

L biodiversidad en la cuenca del Orinoco, como 
parte del corredor de biodiversidad 
Cusiana-Maní-Tauramena y los humedales del 
Casanare (Trujillo et al., 2011). Sin embargo, 
también enfrenta desafíos debido a la 
expansión de actividades antrópicas de 
carácter económico que han  generado 
cambios en los diferentes niveles de diversidad 
biológica, así como en los resultados en 
diversidad funcional y ecosistémica 
(Gonzalez-Maya et al., 2017).

La región cuenta con una alta diversidad de aves 
en comparación con otras zonas de Casanare 
(McNish, 2007). Por otra parte, la herpetofauna 
es altamente representativa dentro de los 
ecosistemas más importantes del municipio, 
constituyéndose como un grupo prioritario para 
el estudio de las comunidades biológicas. 
Adicionalmente, cuenta con una alta riqueza y 
diversidad de mamíferos, entre los que se 
destaca la presencia de nutrias gigantes 
(Pteronura brasiliensis) y jaguares (Panthera 
onca). Esta biodiversidad se debe a procesos 
evolutivos y de especiación, dados por el 
complejo desarrollo geológico que se ha 
presentado, que ha permitido la presencia de 
una variedad de climas y de zonas de vida 
(Prado y Bonilla, 2009). Los bosques densos, de 
galería y riparios son altamente heterogéneos, 
contando con especies que presentan altos 
valores de conservación como la palma sarare 
(Syagrus sancona) y el moriche (Mauritia 
fllexuosa).

        a Orinoquia es una región compleja y diversa 
la cual presenta relaciones funcionales con la 
Amazonia y la región Andina (Lasso et al., 2011). 
En la Orinoquia se encuentran particularidades 
ecosistémicas haciendo que exista un 
engranaje entre regiones, lo que mantiene la 
funcionalidad ecológica. Allí se presentan 
ecosistemas importantes como los bosques 
densos, de galería y riparios los cuales son 
claves en el sostenimiento de la biodiversidad 
(Correa-Gómez y Stevenson, 2010). Estas 
coberturas naturales albergan una gran 
variedad de especies, las cuales son un 
componente relevante en su mantenimiento y 
sostenimiento ecológico, debido a los papeles 
funcionales que cumplen. Adicionalmente, las 
sabanas se caracterizan por ser zonas de 
transición entre bosques tropófilos y estepas, 
las cuales funcionan como corredores 
biológicos y como sitios de permanencia para 
una amplia diversidad de especies (Rippstein et 
al., 2001).

Tauramena está inmersa en una de las regiones 
de mayor extensión de la cuenca del Orinoco en 
la que se incluyen zonas planas e inundables. Se 
caracteriza por presentar áreas geomorfológica 
y topográficamente homogéneas en las que 
pueden encontrarse bosques de galería, 
sabanas con bancos y bajíos, esteros y 
morichales (Forero, 2016; Viloria de la Hoz, 
2009). Tauramena es reconocida como una de 
las áreas con altos valores de conservación del 
Casanare. Además, está incluida dentro de las 
áreas  prioritarias  para   la   conservación   de  la 
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Figura 1. Ubicación del 
Bloque licenciado Llanos 
34. Se asocia 
información sobre las 
veredas y la localización 
general del Bloque.  
Fuente: FOB, 2022.

entender    las    dinámicas   ecológicas    de    sus 
coberturas naturales. Estos procesos han 
buscado generar información primaria con 
respecto a la ecología, distribución, uso de 
hábitat, estructura poblacional y estado de 
conservación de la nutria gigante (Pteronura 
brasiliensis), la palma sarare (Syagrus sancona) y 
la epífita balazo (Monstera adansonii), así como 
monitoreos de las comunidades de mamíferos, 
aves, anfibios y reptiles que albergan estos 
ecosistemas.

Esta publicación es fundamental para dar a 
conocer los resultados más relevantes que se 
obtuvieron durante los procesos de monitoreo 
y seguimiento, que además se convierte en un 
insumo que contribuye a los vacíos de 
información que existen para estas especies en 
particular para la zona y la región. A través de 
los capítulos se enfatiza en la importancia de 
entender las dinámicas ecológicas que se 
presentan en una matriz de alta complejidad 
como la del Bloque Llanos 34 y cómo las 
especies están respondiendo ante estos 
fenómenos.   

El Bloque Llanos 34  (Figura 1) operado por la 
empresa GeoPark Colombia S.A.S. se traslapa 
con 12 veredas que se encuentran asociadas a la 
subcuenca del río Túa, que a su vez hace parte 
de la cuenca del río Meta. El área se caracteriza 
por presentar bosques de galería y riparios, 
bosques densos y grandes extensiones de 
sabanas naturales. Estas coberturas naturales se 
han estado enfrentando a una serie de 
presiones antrópicas que se han venido 
acentuado en los últimos 30 años entre las que 
se destacan grandes extensiones de cultivos de 
palma de aceite, arroz, ganadería extensiva y 
contaminación de cuerpos de agua. A pesar de 
esta presión, los bosques que aún permanecen 
en el Bloque están albergando especies de 
importancia para la conservación, servicios 
ecosistémicos y funciones ecológicas de vital 
importancia para la biodiversidad de 
Tauramena. 

Debido a esto, GeoPark Colombia S.A.S. y la 
Fundación Orinoquia Biodiversa han llevado a 
cabo  procesos  de  monitoreo de  fauna   y flora 
donde   los   esfuerzos   se  han  concentrado  en 

1

 Al hablar del Bloque Llanos 34 en el presente libro se hace referencia al polígono objeto de la licencia ambiental global otorgada por la 
ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) en la Resolución 0291 del 21 de febrero de 2011.
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Anhinga anhinga (Pato aguja)

AVES

Foto: Diana Angulo y 
Patricia Orozco.

Estas presiones se presentan principalmente en 
el piedemonte casanareño en donde converge 
una alta biodiversidad con altos niveles de 
productividad económica. El municipio de 
Tauramena es una de las zonas que presenta 
esta dinámica y cuenta con áreas con alta 
potencialidad de conservación como lo son 
algunos sectores dentro del Bloque Llanos 34 
operado por la empresa GeoPark Colombia 
SAS. Debido a esto, se proyectó la realización 
de un monitoreo de la avifauna del Bloque que 
buscó resaltar el comportamiento ecológico de 
este grupo taxonómico a lo largo de las cuatro 
épocas climáticas (seca, transición 
seca-húmeda, húmeda y transición 
húmeda-seca) durante los años 2021 y 2022 
(Fotografía 1).

La identificación de la estructura y composición 
de la avifauna en el área de estudio se realizó a 
partir de muestreos asociados a coberturas 
naturales de bosque de galería y bosque denso 
alto inundable, mediante transectos de 
observación y capturas con redes de niebla. Así 
mismo, se caracterizaron coberturas 
intervenidas o en proceso de sucesión 
asociadas a vegetación secundaria, pastos 
limpios, pastos enmalezados, pastos arbolados 
y cultivos de palma de aceite y arroz mediante 
Evaluación Ecológica Rápida (EER). 
Adicionalmente, se complementó la 
información registrada a partir de encuestas 
semiestructuradas a los habitantes de la zona.

Las aves es uno de los grupos taxonómicos más 
diversos, ya que en el mundo se reportan más de 
10.000 especies y más de 17.000 subespecies 
distribuidas en gran parte de los ecosistemas del 
mundo (Dickinson & Remsen, 2013, 2014). 
Específicamente, Colombia cuenta con más de 
1900 especies reportadas siendo el país más 
diverso y rico en este grupo de fauna (SIB 
Colombia, 2021). En general, las aves 
representan el 50% de la fauna vertebrada del 
país como una respuesta a la alta riqueza de 
hábitats terrestres y acuáticos que se presentan a 
lo largo del territorio (Rangel, 2015).

Una de las regiones que exhibe una alta riqueza 
de hábitats es la Orinoquia, ya que presenta 
bosques densos, de galería, riparios, matas de 
monte y una amplia variedad de sabanas 
naturales. Debido a esto, se estima que la región 
cuenta con más de 700 especies agrupadas en 
435 géneros, 106 familias y 26 órdenes, las 
cuales representan alrededor del 19% de las 
especies a nivel mundial y el 40% de las especies 
registradas para el país (Acevedo-Charry, Pinto, 
& Rangel, 2014). En el departamento del 
Casanare se registran 507 especies de aves 
agrupadas en 67 familias y 23 ordenes; esta 
riqueza representa el 26,12% de la avifauna a 
nivel nacional (Usma & Trujillo, 2011).
A pesar de que Casanare presenta altos valores 
de diversidad en sus municipios, se ve 
enfrentada a una sinergia de presiones 
antrópicas que han diezmado poblaciones 
naturales de fauna y flora.

Introducción

Diana Angulo y Patricia Orozco
Fundación Orinoquia 
Biodiversa
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A. B.

C. D.

Fotografía 1. Monitoreo de avifauna en el Bloque Llanos 34. A) Transición Sequía- Lluvia, 
B) Lluvias, C) Transición Lluvia- Sequía y D) Sequía.

Fotos: FOB, 2022.

Composición y estructura
general de la comunidad

Se registraron en total 196 especies de aves, 
agrupadas en 25 órdenes, 53 familias y una 
abundancia de 3606 individuos para las cuatro 
épocas climáticas (Tabla 1). Del total de especies 
reportadas, 51 fueron recurrentes en las cuatro 
épocas climáticas, lo cual puede estar indicando 
que un 26% de la comunidad se adapta a las 
condiciones meteorológicas cambiantes para 
conseguir recursos alimenticios, de refugio y 
reproducción.  Estas especies pertenecen a 30 
familias y 18 órdenes, en donde se destacan los 
Passeriformes, Psittaciformes y Pelecaniformes. 

Los Passeriformes predominan en la zona con 82 
especies, seguido de Pelecaniformes (19), 
Accipitriformes (12) y Piciformes (10). Los demás 
órdenes presentaron valores similares en cuanto 
a número de especies (<10). Respecto a las 
familias, Tyrannidae contempla la mayor riqueza 
con 25 especies, seguido de Thraupidae y 
Accipitridae con 12 especies cada uno, así como 
por Ardeidae e Icteridae con 11. De igual manera 
sobresalen las familias Trochilidae y 
Threskiornitidae cada una con ocho especies.

196 especies
de aves
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Tabla 1. Comunidad de aves registradas en el Bloque Llanos 34. 
Se indica la época del año en donde fue realizado el respectivo registro.
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Figura 1. Órdenes más representativos durante todas las estaciones climáticas muestreadas
Fuente: FOB, 2022.
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Fotografía 2. Orden Passeriformes, atila acanelado (Attila cinnamomeus). 
Foto: Patricia Orozco.

a la extensión de bosques de galería y riparios 
asociados a los cuerpos de agua. Los bosques 
son utilizados potencialmente como refugio y 
protección contra depredadores, así como 
sitios de forrajeo y reproducción. Las aves de 
este grupo cumplen funciones muy importantes 
dentro del ecosistema, como la dispersión de 
semillas, control poblacional principalmente de 
insectos y polinización.

Los órdenes más representativos, en términos 
de familias y especies, fueron Passeriformes (82 
spp. en 19 familias) seguido de Accipitriformes 
con 12 spp. y Piciformes con 10 spp (Figura 1). 
Las aves paseriformes (Fotografía 2), abarcan 
más de la mitad de las especies de aves 
reportadas para el país y presentan una alta 
diversificación en términos ecológicos y 
funcionales (Hilty & Brown, 1986). Estos 
órdenes presentaron mayor abundancia debido 
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Respecto a las familias, Tyrannidae (Fotografía 3) 
presentó la mayor riqueza con 25 especies, 
considerando que esta familia es exclusiva del 
continente americano y ocupa ambientes muy 
variados (Barden, 1941). Esta riqueza está 
directamente relacionada con el orden 
Passeriformes, lo que la hace la más diversa de 
las familias del neotrópico (Traylor, 1977). La 
importancia de este grupo radica 
principalmente en el papel ecológico que 
realizan en el ambiente, ya que sirven como 
control biológico de plagas y la dispersión de 
semillas. 

La segunda familia más representativa fue 
Ardeidae (garzas) la cual cuenta con 10 especies 
reportadas (Fotografía 4). La familia se 
caracteriza por contener aves cosmopolita y 
gregarias que se encuentran asociadas a 
cuerpos de agua naturales y artificiales (Calidris 
& Universidad ICESI, 2014).  Dadas estas 
características, la abundancia de gran parte de 
estas especies es considerablemente alta 
durante todo el año, presentándose mayores 
picos durante la época de lluvias. Durante la 
época de sequía (noviembre a marzo), la 
disponibilidad de los cuerpos de agua es 
limitada y también es posible hacer un registro 
alto de este tipo de especies debido a las 

congregaciones que se forman en estos esteros 
(Ruiz, Eusse, & Arango, 2014). De esta manera, 
es posible observar grandes congregaciones de 
individuos de diversas especies que dependen 
del agua cerca de esteros y remanentes 
inundados. Las demás familias exhibieron una 
representatividad similar dentro de la 
comunidad. Esta diversidad de aves reportadas 
es importante tanto en bosques de galería como 
en otras coberturas naturales, dado que las 
especies cumplen diferentes papeles 
funcionales que las hacen clave para la 
regeneración y el mantenimiento de los 
ecosistemas que habitan.

A.

C.

Fotografía 4. A) Garza (Ardea cocoi) y B) Garcita rayada (Butorides 
striata), representantes de la familia Ardeidae. Fotos: Patricia Orozco.

 

Fotografía 3. Viudita común (Fluvicola pica), representante 

de la familia Tyranidae. Foto: Patricia Orozco.

A. B.

17
A

ves

IN

01

02

03

04

05

BI



Fotografía 5. A) Patos iguaza (Dendrocygna viduata) y B) Garcita del ganado (Bubulcus ibis). 
Los patos fueron registrados en un cultivo de arroz y la garza en pastos limpios. 

Fotos: Patricia Orozco y Diana Angulo.

A nivel de especies, las que presentaron 
mayores abundancias fueron el pisingo 
(Dendrocygna autumnalis) y la iguaza 
(Dendrocygna viduata) (Fotografía 5) con 251 y 
250 individuos respectivamente, equivalentes a 
22,65% y 22,56% del total de individuos 
registrados. Las precitadas especies pertenecen 
al género Dendrocygna, y sus individuos se 
caracterizan por ser patos pequeños y sociales 
que habitan en cuerpos de agua poco 
profundos. En el Bloque es posible observar las 
especies de este género alimentándose grandes 
grupos en un mismo hábitat (McMullan, 2018). 
Los grupos fueron principalmente reportados en

los cultivos de arroz y algunos individuos 
utilizando los bosques de galería de la zona. 
Por otra parte, las garcitas del ganado (Bulbucus 
ibis) es la tercera especie más abundante con 
más de 100 individuos registrados en los 
muestreos. En Colombia esta garza tiene 
poblaciones invernantes reproductivas 
permanentes, es de amplia distribución y se 
encuentra asociada a zonas inundables y 
sabanas en donde se encuentre ganado; razón 
por la cual fue ampliamente reportada 
principalmente en coberturas intervenidas 
como los son los pastos y cultivo de palma y 
arroz. 

Dentro de las especies catalogadas como 
moderadamente comunes (MC) se encuentra el 
gallinazo (Coragyps atratus), el cual presenta 
una amplia distribución. Es común avistarlo en 
áreas abiertas y bajo algún disturbio antrópico, 
encontrándose comúnmente en grupos. Esta 
especie fue avistada usando frecuentemente los 
cultivos de arroz. Por otra parte, el saltarín cola 
de alambre (Pipra filicauda) (Fotografía 6), es 
común registrarla en bosques de galería, 
riparios y en vegetación secundaria asociada a 
cuerpos de agua. 

Esta especie se registró por medio de 
observación directa y en redes de niebla. La 
garcita del ganado (Bubulcus ibis), ya que tiene 
poblaciones invernantes reproductivas 
permanentes, es de amplia distribución y se 
encuentra asociada a zonas inundables y 
sabanas destinadas a la ganadería. Finalmente, 
el loro real amazónico (Amazona ochrocephala), 
se encuentra en bosques asociados a cuerpos de 
agua, sabanas con árboles dispersos y es común 
encontrarlos en bandadas alimentándose de 
frutos. 

A. B.
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Fotografía 6. Individuos de saltarín cola de alambre (Pipra filicauda). Se muestra la 
hembra (A) y el macho (B). Fotos: Patricia Orozco.

Dentro de las especies catalogadas como no 
comunes (NC), se registró el garrapatero 
(Crotophaga ani) y el coclí (Theristicus caudatus). 
Estas especies presentan amplias distribuciones 
y se asocian principalmente a pastos 
enmalezados, sabanas, áreas abiertas y cultivos 
de arroz. Por otra parte, el alcaraván (Vanellus 
chilensis) se consideró como una especie no 
común por los bajos registros que se 
presentaron a lo largo de los monitoreos. Esta es 
una especie ampliamente distribuida y 

abundante, la cual puede ser encontrada en 
sabanas y áreas abiertas. Sus bajos registros 
pueden deberse a la pérdida constante de estos 
ecosistemas en el área de estudio como una 
respuesta a la ganadería extensiva y la 
ampliación de cultivos de arroz. Finalmente, el 
cabeza de hueso (Mycteria americana) también 
es considerado una especie que depende 
altamente de las sabanas y áreas inundables, ya 
que usualmente son utilizadas para la búsqueda 
de recursos alimentarios. 

Fotografía 7. Coclí (Theristicus caudatus) registrado en la cobertura de 
pastos enmalezados. Foto: Patricia Orozco.

A. B.
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Estructura trófica de la 
comunidad de aves

Fotografía 8. A) Especie Insectívora, Galbula tombacea (Jacamar barbiblanco) B) Especie 
Frugívora, Pipra filicauda (Saltarín cola de alambre), C) Especie carnívora, Rupornis 

magnirostris (Gavilán pollero) y D) Especie granívora, Sporophila minuta (Espiguero Ladrillo). 
Fotos: Patricia Orozco (Fotos A, C Y D), Diana Angulo (Foto B).

B.

D.

A.

C.

Las aves se agruparon en más de seis categorías 
de acuerdo con su dieta y/o preferencias 
alimenticias. Los gremios más representativos 
fueron los insectívoros, frugívoros, carnívoros y 
granívoros (Fotografía 8), siendo las especies 
insectívoras las más abundantes representando 

el (57%), los demás gremios constituyen el 43% 
de la comunidad, donde los frugívoros 
representaron el (11%), los carnívoros (7%) y 
granívoros el (6%), estos resultados se deben a 
la gran diversidad de insectos y frutos que se 
encuentran disponibles en la zona.

Esta representación por parte de las aves 
insectívoras durante las cuatro épocas climáticas 
(Figura 2) está relacionada con la presencia de 
insectos en ecosistemas tropicales en donde 
estos son abundantes, y por lo tanto el consumo 
por parte de las aves es preciso para la 
obtención de energía de manera rápida y 
eficiente para muchas aves (Novotny & Miller, 
2014). Por su parte, el gremio carnívoro estuvo 
representado en proporciones similares durante 

las épocas de transición seca-lluvia, lluvias y 
transición lluvias-seca, mientras para la época 
seca hubo disminución de esta preferencia 
alimenticia por parte de las aves, esto debido a 
que algunas especies carnívoras, tienen una 
dieta basada en el consumo de pequeños 
vertebrados y peces los cuales se ven reducidos 
por la época climática, ya que están asociados a 
cuerpos de agua, la cual escasea en esta época.

20

A
ves

IN

01

02

03

04

05

BI



Figura 2. Gremios con mayor representación dentro de la comunidad de 
aves registradas para el Bloque.

Fuente: FOB, 2022.

Fotografía 9. A) El canario (Sicalis flaveola) especie frugívora y B) Tortolita 
(Columbina squammata), especie granívora. Fotos: Ángela Alviz.

Transición Seca-
lluvias

Lluvias

Insectivoro Carnívoro Frugívoro Granívoro

SecaTransición lluvias-
seca

120

100

80

60

40

20

0

61

44

20

30

17

17

8

7

45

33

23

7

67

7
13
6
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grupos contribuyen al mantenimiento de 
bosques, promoviendo el uso de hábitat por 
otras especies potencialmente presentes y que 
son de importancia para el ecosistema.

En cuanto a los gremios frugívoros y granívoros 
(Fotografía 9), estuvieron en proporciones 
similares durante las cuatro épocas climáticas. 
Por medio de la dispersión de semillas, ambos 
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Tabla 2. Especies de aves migratorias que hacen parte de la comunidad de aves 

registradas para el Bloque Llanos 34.

Especies migratorias

Colombia representa un lugar de entrada para 
las aves migratorias, principalmente se 
desplazan desde el Caribe al sur del país, 
encontrando una alta disponibilidad de recursos 
alimentarios y de refugio (Arzuza, Moreno, & 
Salaman, 2008). Las aves migratorias 
Neotropicales terrestres se encuentran 
generalmente por encima de los 1000 m, lo cual 
puede estar explicando la baja 
representatividad de este tipo de especies en las 
comunidades propias de la Orinoquia (Naranjo 
et al., 2012). Por lo tanto, la región no se 
considera como una zona importante de

congregación de aves migratorias tanto 
boreales como australes (Ocampo, 2010). En el 
Bloque Llanos 34 fueron registradas 13 especies 
migratorias de tipo latitudinal, altitudinal, local y 
transfronterizo (Tabla 2, Fotografía 10). Las 
especies registradas como migratorias se 
distribuyen por todas las coberturas 
caracterizadas, tanto naturales como antrópicas, 
favoreciendo su distribución por la totalidad del 
área. Esto también puede estar indicando una 
alta adaptabilidad de este tipo de especies a los 
diferentes ecosistemas disponibles en el paisaje, 
lo cual las hace resilientes ante disturbios.

Especie Hábitats ocupados en Colombia Tipo de migración

Garza real (Ardea alba)

 Garza del ganado 
(Bubulcus ibis)

Guala (Cathartes aura)

Águila pescadora 
(Pandion haliaetus)

Iguaza común 
(Dendrocygna 
autumnalis)

Garza azul (Egretta 
caerulea)

Se encuentran en lagos, ríos, reservorios de agua, 
lagos, lagunas, arrozales, manglares y estuarios. 
De igual forma en playas (Hilty y Brown ,1986).
Común en terreno abierto, asociada actividades 
ganaderas o agrícolas (Hilty y Brown, 1986) pero 
también utiliza una amplia variedad de hábitats 
como humedales, playas, costas rocosas, 
manglares, parques, zoocriaderos, guaduales, 
entre otros.
La especie es común y ampliamente distribuida en 
el país, pueden ocupar desde el nivel del mar 
hasta al menos 3000 m. Se le encuentra en 
desiertos costeros, sabanas y áreas con 
pastizales, Los migrantes se han registrado en 
áreas de estuarios y bosques (Hilty y Brown, 1986)
En Colombia habita en zonas abiertas de 
pastizales, cultivos, sabanas y alrededor de 
lagunas naturales y artificiales
Pantanos de las zonas cálidas, campos 
inundados, playones arenosos de grandes ríos 
(Hilty y Brown, 1986); grandes bandadas sobre la 
vegetación flotante de lagos y lagunas.
Presentes en manglares, planos intermareales, 
humedales dulces y salobres. Invernante con 
poblaciones reproductivas permanentes. 
Presente en todo el país hasta 2600 m (Hilty y 
Brown; 1986).

Latitudinal y 
Transfronterizo

Latitudinal, 
Transfronterizo y 
Local

Latitudinal y 
Transfronterizo

Latitudinal y 
Transfronterizo

Local

Latitudinal, 
transfronterizo y 
Local
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Fuente: FOB 2022, basado en (Naranjo, Amaya, Eusse, & Cifuentes-Sarmiento, 2012).

Fotografía 10. A) Tijereta (Tyrannus savana) y B) Garza real (Ardea alba). 
Fotos: Ángela Alviz.

Especie Hábitats ocupados en Colombia Tipo de migración

Correlimos sabanero 
(Bartramia longicauda)

Cigüeña (Himantopus 
mexicanus)
Andarríos patiamarillo 
menor (Tringa flavipes)

Siriri (Tyrannus 
melancholicus)

 Tijereta sabanera 
(Tyrannus savana)

 Golondrina 
(Petrochelidon 
pyrrhonota)
Golondrina blanquiazul 
(Pygochelidon 
cyanoleuca)

Pastizales poco perturbados, orillas de humedales 
y bancos de arena cubiertos de vegetación
Común en lagunas, lagos, ciénagas y rios de poca 
profundidad, tambien se encuentra asociado a 
cultivos de arroz
Habita en todo el país, siendo más común hacia el 
Caribe y valles interandinos. Se encuentra en 
Playas con lodo
Muy común en terreno abierto o semiabierto con 
árboles, en áreas residenciales, en claros y orillas 
de ríos en zonas selváticas (Hilty y Brown ,1986).
Presentes en regiones más secas, En el nororiente 
del Meta, los migratorios están presentes solo de 
noviembre a mediados de julio, con números 
máximos de noviembre a marzo para migratorias 
centroamericanas (Hilty y Brown; 1986).
Sobrevuela casi cualquier tipo de paisaje 
incluyendo áreas abiertas, semiabiertas, cerca 
cuerpos de agua
Áreas abiertas, pastos limpios

Latitudinal y 
Transfronterizo

Latitudinal

Latitudinal y 
Transfronterizo

Latitudinal y 
Altitudinal

Latitudinal

Latitudinal

Local

A. B.
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Fotografía 11. A) Ramphastos tucanus (Tucan silbador) y B) Ramphastos vitellinus (Tucán pechiblanco).
Fotos: Juan Sebastian Jimenez-Ramirez.

Cabe resaltar la presencia del paujil (Mitu 
tomentosum), una especie endémica de Sur 
América, catalogada como Casi Amenazada 
(NT) (BirdLife International, 2016). Esta es la 
única especie de ave frugívora de gran tamaño, 
considerada clave en la dispersión de semillas 
de diversos tamaños lo que contribuye al 
mantenimiento de los ecosistemas donde 
ocurre (Jordano, 2000). A pesar de esto, aún es 
muy poco lo que se conoce sobre su historia 
natural, especialmente sobre forrajeo y 

comportamiento reproductivo. La especie se ve 
enfrentada a la pérdida y fragmentación de los 
bosques, y a las fuertes presiones de caza. 
Adicionalmente, se resalta la presencia de los 
tucanes, las cuales son especies que dependen 
fuertemente de los bosques para su 
supervivencia y son objeto constante del tráfico 
de fauna. Debido a esto sus poblaciones se 
encuentran decreciendo a una tasa acelerada en 
todo su rango geográfico. 

(Mitu tomentosum), la garza zigzag (Zebrilus 
undulatus), el chirlobirlo (Sturnella magna) y el 
batará ceniciento (Thamnophilus nigrocinereus), 
debido a la constante presión por la pérdida de 
bosques naturales y cacería. La desaparición de 
este tipo de especialistas puede resultar en la 
pérdida de interacciones importantes en los 
bosques, causando cambios irreversibles en la 
topología de las relaciones mutualistas 
planta-animal (Woodward & Bartel, 2005).

Se encontraron 46 especies que son 
consideradas objeto de conservación por estar 
catalogadas en algún grado de amenaza según 
UICN, ministerio de ambiente y el libro rojo de 
aves Por una parte, Los tucanes (Ramphastos 
tucanus y Ramphastos vitellinus) (Fotografía 11) 
están categorizados como Vulnerable (VU) 
principalmente por la pérdida y fragmentación 
de cobertura vegetal y la expansión de la 
frontera agrícola. Por otra parte, como especies 
Casi  Amenazadas (NT),  se  identifican  el  paujil 

Especies Objeto de Conservación

A. B.
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Fuente: Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA), modificada y 
ajustada por FOB 2022.  

Fotografía 12. Paujil (Mitu tomentosum) especie amenazada principalmente por pérdida y 
fragmentación de los bosques. Foto: Ángela Alviz.

Tabla 3. Especies de avifauna con veda en el Bloque Llanos 34

Especie Nombre común Resolución Tipo de veda

Mycteria americana
Jabiru mycteria
Eudocimus albus
Eudocimus ruber
Platalea ajaja
Mimus gilvus
Sarcoramphus papa

Cabeza de hueso
Garza soldado
Ibis blanco
Ibis escarlata
Espátula Rosada
Sinsonte
Rey samuro

Nacional

1003 de 1969

176 de 1970

Las especies de las familias Accipitridae, 
Psittacidae, Threskionithidae, Ciconiidae, 
Falconidae, Strigidae y Trochilidae, a pesar de 
no estar bajo ninguna categoría de amenaza y 
sus poblaciones parecen estables (incluso 
incrementando en el caso del Caracara plancus 
y el Milvago chimachima) (Fotografía 13), se 
encuentran incluidas en el Apéndice II de CITES. 
Por lo tanto, estas especies todavía no están

amenazadas de extinción, pero podrían entrar en 
esta categoría si su comercio no es controlado. 
En el área no se identificaron especies endémicas 
de Colombia, únicamente el periquito de 
anteojos (Forpus conspicillatus) como Casi 
endémica. Adicionalmente, de acuerdo con la 
Resolución 1009 de 1969 y la Resolución 176 de 
1970, en el Bloque Llanos 34 se encontraron seis 
(6) especies en veda (Tabla 3).
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La estacionalidad hídrica puede llegar a ser un 
factor determinante en la presencia de ciertas 
especies en el Bloque Llanos 34. Aves acuáticas 
como patos y garzas se desplazan a lo largo del 
territorio en búsqueda de reservas de agua que 
se acumulan en determinadas zonas (Ocampo, 
2010). Los picos de lluvia también influyen sobre 
la floración y fructificación de las plantas, de las 
cuales dependen gran diversidad de aves en 
términos reproductivos y migratorios (Ocampo, 
2010).

Durante la época de lluvia y transición hacia la 
época seca las planicies de la sabana se 
encuentran inundadas como consecuencia de la 
acumulación del agua y el poco drenaje de los 
suelos (Ruiz, et al., 2014). De esta manera, la 
avifauna se encuentra dispersa por el territorio, 
ya que hay una alta disponibilidad de recursos 
en gran parte de las coberturas naturales y 
antrópicas (Ocampo, 2010). Esta fluctuación 
hídrica influye sobre la estructura física de los 
hábitats, la disponibilidad de alimento, sitios de 
descanso y reproducción. Por ejemplo, en 
época de lluvias e inundaciones aumenta la

producción y disponibilidad de presas como 
peces y macroinvertebrados acuáticos, 
atrayendo así aves principalmente piscívoras 
(Ruiz et al., 2014). 

En la época de sequía se observan grandes 
congregaciones de individuos de diversas 
especies que dependen del agua en esteros y
lagos, principalmente. El análisis multitemporal 
muestra una tendencia descendente en la 
riqueza de especies a lo largo del año, siendo la 
más alta en la transición sequía- lluvias (n=152) y 
la más baja en la época seca (n=107) (Figura 3). 
La abundancia presenta un comportamiento 
similar, la época de transición sequía- lluvias 
supera en número de individuos a las otras 
temporadas con un valor de 1176, 
disminuyendo a 792 durante las lluvias y a 530 
en la transición lluvias- sequía. Sin embargo, en 
la temporada seca se incrementa el número de 
registros de aves a 1108 individuos. Este 
resultado concuerda con lo reportado 
anteriormente en Venezuela (Ruiz, Eusse, & 
Arango, 2014) donde la mayor densidad de 
individuos se reporta en época seca.

Fotografía 13. Chiriguare 
(Milvago chimachima) una de las 

especies registradas que se 
encuentran incluidas en el 

Apéndice II de CITES. 
Foto: Ángela Alviz.

Análisis multitemporal
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Figura 3. Análisis multitemporal de Avifauna registrada en el Bloque Llanos 34.
Fuente: FOB, 2022.
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De las 196 especies reportadas en el área de 
influencia del Bloque Llanos 34, 51 fueron 
recurrentes en las cuatro épocas climáticas, es 
decir que un 26% de la avifauna se adapta a las 
condiciones meteorológicas para conseguir 
recursos alimenticios, de refugio y 
reproducción. Sin embargo, las diferentes 
condiciones ambientales que caracterizan cada 
una de las épocas climáticas favorece la 
presencia de distintas aves a lo largo del año, lo 
cual se evidencia a partir de las 57 especies que 
fueron reportadas de forma exclusiva en cada 

temporada y que representan el 29% de la 
riqueza. La época de transición sequía-lluvias 
registra 27 especies que no fueron reportadas 
en las otras temporadas, seguido por la época 
seca que reportó 16 especies nuevas para el 
monitoreo. En menor proporción, en la 
temporada de Lluvias se identificaron nueve (9) 
especies exclusivas y por último durante la 
transición lluvias- sequía se observa un reducido 
valor en el número de especies exclusivas, 
siendo este de cinco (5). 
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Fotos: Sigifredo Clavijo-Garzón.

HERPETOFAUNA: 
ANFIBIOS Y REPTILES

 

Dendropsophus mathiassoni Corallus ruschenbergerii Iguana iguana

Podocnemis vogli Micrurus lemniscatus Caiman crocodilus

Sigifredo Clavijo-Garzón

Fundación Orinoquia Biodiversa

Introducción
2017; Uetz et al., 2022). Ambos grupos pueden 
ser encontrados a lo largo del país debido a la 
alta heterogeneidad de ecosistemas en las 
diferentes regiones geográficas. En la 
Orinoquia se pueden encontrar diferentes tipos 
de coberturas boscosas como los bosques 
densos, de galería y riparios, así como sabanas 
inundables, esteros y altillanura. 
Específicamente en Casanare son pocos los 
estudios enfocados al estudio de la 
herpetofauna y se estima que el departamento 
cuenta con 46 especies de anfibios y 65 
especies de reptiles (Pedroza-Banda et al., 
2014).

El objeto del monitoreo de la herpetofauna fue 
resaltar las dinámicas ecológicas de ambos 
grupos durante las cuatro épocas climáticas 
(seca, transición seca-húmeda, húmeda, 
transición-húmeda) entre los años 2021 y 2022 
en el área de influencia del Bloque Llanos 34 
operado por la empresa GeoPark Colombia 
SAS, que se encuentra ubicado en los 
municipios de Villanueva y Tauramena. 

Los herpetos exhiben una gran importancia 
ecológica al ser una parte clave de la estructura 
trófica de las comunidades. Los anfibios y 
reptiles cumplen diferentes servicios 
ecosistémicos en el control de plagas, ciclo de 
nutrientes, bioturbación, la polinización y 
dispersión de semillas (Cortéz-Gomez et al., 
2015). Cabe resaltar que los miembros 
pertenecientes a este grupo exhiben 
propiedades como bioindicadores ya sea en 
medio acuáticos o terrestres, ya que las 
especies de anfibios tienden a ser altamente 
sensibles a alteraciones y perdida del hábitat; 
así como otros (reptiles), pueden brindarnos 
información sobre contaminación, producto de 
procesos de bioacumulación. A pesar de la 
importancia ecológica, ambos grupos se 
encuentran amenazados debido al cambio 
climático, pérdida y fragmentación de los 
hábitats, y aumento de la frontera agrícola. 
Colombia cuenta con una gran riqueza de 
anfibios y reptiles, ocupando el segundo lugar 
en anfibios (866 spp) y tercero en reptiles (637 
spp) (Acosta-Galvis, 2022; Instituto Humboldt, 
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