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Resumen
La expansión humana ha transformado el paisaje y con ello ha alterado la distribución de numerosas 
especies, especialmente de aves, reduciendo su riqueza y abundancia. Sin embargo, algunas aves 
se han adaptado a las áreas urbanas gracias a la disponibilidad de alimentos y recursos. Un ejemplo 
de esta habituación es la del ibis afeitado (Phimosus infuscatus), cuya expansión y colonización en 
Colombia se han estudiado poco. Evaluamos aquí si la frecuencia de observación de P. infuscatus 
se incrementó en zonas rurales y urbanas de Colombia entre 1977 y 2023 mediante un muestreo 
no estandarizado, proyectos de ciencia ciudadana y el monitoreo de la observación de aves. Los 
resultados mostraron un aumento progresivo en la frecuencia de observación de la especie a lo largo 
del tiempo, siendo el periodo comprendido entre 2010 y 2023 el de mayor número de observaciones. 
Entre 1977 y 2009 se observó mayor frecuencia en las zonas rurales, pero a partir de 2010 esta 
aumentó en las áreas urbanas del país, lo que evidenció la habituación exitosa de P. infuscatus a 
los entornos urbanos en varias ciudades de Colombia. Asimismo, se observó un incremento en el 
rango de elevación de la especie con el tiempo, lo que sugiere que su desplazamiento hacia otras 
elevaciones puede estar influenciado por las perturbaciones en su hábitat. Sin embargo, el aumento en 
la frecuencia de observación en los últimos años también podría responder a la creciente popularidad 
de la plataforma eBird en Colombia.
Palabras clave: Distribución geográfica; Urbanización; Aves; Colonización; Threskiornithidae.

Abstract
Human expansion has altered landscapes, affecting species distribution, especially that of bird 
communities. These alterations often result in reduced species richness and abundance. However, 
certain bird species demonstrate a remarkable adaptability to urban environments, probably due to 
food availability and resources. For instance, the bare-faced ibis (Phimosus infuscatus) has adapted 
to urban areas. Nevertheless, there is a significant knowledge gap concerning its colonization process 
in Colombia. Our study aimed to assess changes in the observation frequency of P. infuscatus in 
rural and urban areas of Colombia between 1977 and 2023. The data comprises non-standardized 
sampling, birdwatchers’ observations, and citizen-science projects. The analysis revealed a consistent 
increase in observation frequency over time, peaking between 2010 and 2023. Initially prevalent 
in rural areas from 1977 to 2009, the observation frequency of P. infuscatus notably increased in 
urban areas of Colombia starting in 2010. We found compelling evidence indicating the successful 
adaptation of P. infuscatus in urban areas across Colombia. There has also been an observable 
expansion in its elevation over time, suggesting that elevation displacement might be influenced 
by habitat disturbances, although such an increase may have also been influenced by the growing 
popularity of eBird in Colombia in recent years.
Keywords: Geographical distribution; Urbanization; Birds; Colonization; Threskiornithidae.
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Introducción
El crecimiento demográfico ha provocado cambios significativos en la estructura y 
composición de los paisajes debido a los procesos de urbanización (Schütz & Schulze, 
2015). Este fenómeno ha impactado los entornos naturales al modificar las condiciones 
abióticas y alterar las dinámicas ecológicas y los patrones de biodiversidad (Liker et 
al., 2008). En particular, la expansión urbana ha generado una disminución considerable 
de la cobertura vegetal, lo que ha alterado la conectividad entre los hábitats naturales e 
incrementado los niveles de contaminación lumínica y acústica (Korányi et al., 2021; 
Ordóñez-Delgado et al., 2022). En el contexto global, América Latina se destaca como 
una de las regiones más urbanizadas, con cerca de un 81 % de su población asentada en 
áreas urbanas (Aldana-Domínguez et al., 2019; Dobbs et al., 2019).

En el caso específico de Colombia, la urbanización ha sido uno de los principales 
responsables de la deforestación y la fragmentación de los bosques (Delgado & Correa, 
2013). En ese contexto, el valle del Magdalena Medio ha experimentado una acusada 
transformación del paisaje (Valencia et al., 2018) y los hábitats naturales en áreas 
urbanizadas, con un impacto directo en la biodiversidad (Martínez-Núñez et al., 2023). 
En el caso de las comunidades de aves, se ha observado que en los ambientes altamente 
urbanizados la diversidad de especies tiende a disminuir mientras se incrementa la presencia 
de especies generalistas (Pena et al., 2023).

La habituación de las especies de aves a la urbanización está condicionada en gran 
medida por sus características morfológicas y de historia de vida, como el tamaño corporal, 
la dieta y las estrategias de búsqueda de alimento (Croci et al., 2008). Además, esta 
habituación difiere según el rango de distribución de cada especie (Pena et al., 2023), 
siendo más vulnerables aquellas que habitan en el interior de los bosques (Fahrig, 2003; 
Uezu et al., 2005). A pesar de la fragmentación urbana, aún existen nichos ecológicos que 
algunas especies de aves pueden explotar. Esta capacidad de habituación a los entornos 
urbanos refleja su plasticidad para sobrevivir y prosperar en ambientes marcadamente 
fragmentados (Pagaldai et al., 2021).

Aunque el número de estudios centrados en los impactos de la urbanización sobre la 
diversidad de aves ha aumentado (Pagaldai et al., 2021; Pena et al., 2023), la comprensión 
de la colonización de las especies de aves en ciudades del Neotrópico sigue siendo limitada 
(Aguilar et al., 2016; Stiles et al., 2017). Entre los casos documentados se destaca el de 
la garcita del ganado (Bubulcus ibis), que ha colonizado tanto áreas rurales como urbanas 
(Parra-Hernández et al., 2015), y el chango llanero (Quiscalus lugubris), cuya presencia 
se ha extendido hacia la costa caribe de Colombia desde los departamentos de Magdalena 
y La Guajira (Strewe et al., 2006).

Otro caso relevante es el del ibis afeitado (Phimosus infuscatus), una especie nativa 
de Suramérica perteneciente a la familia Threskiornithidae, cuya distribución solía abarcar 
la región caribeña, los llanos orientales y los valles interandinos del río Magdalena, 
regularmente a elevaciones de 1.000 m s.n.m. (Hilty et al., 1986; Scheer et al., 2019). Sin 
embargo, recientemente se ha avistado en varios centros urbanos del país, pero su proceso 
de expansión a lo largo del tiempo no se ha estudiado ampliamente (Gómez-Londoño 
& Pulgarín-R, 2020). En ese contexto, nos propusimos evaluar si se ha incrementado la 
frecuencia de observación de P. infuscatus en zonas rurales y urbanas de Colombia durante 
las últimas décadas, utilizando como fuente de información registros disponibles en la 
plataforma eBird (2023).

Materiales y métodos
Obtención de la información
Los registros de observación de P. infuscatus en Colombia se obtuvieron en la plataforma 
eBird (2023). Los datos recopilados comprenden los registros de presencia de la especie en 
los diferentes departamentos del país e incluyen la fecha del avistamiento y las coordenadas 
geográficas del lugar. El periodo de estudio incluyó observaciones desde 1977 hasta 2023.
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Los datos obtenidos corresponden a un muestreo no estandarizado y hacen parte de 
actividades de ciencia participativa y censos realizados por diversos investigadores para 
determinar si se había incrementado la frecuencia de observación de P. infuscatus en zonas 
rurales y urbanas de Colombia durante las últimas décadas. Antes de los análisis se hizo 
una curaduría de los datos para verificar su precisión, incluida la eliminación de listas 
duplicadas y vacías y la verificación de la información completa, así como la validación de 
las coordenadas geográficas para garantizar la exactitud del registro.

Análisis de datos
Se calculó la frecuencia de observación de P. infuscatus en los diferentes departamentos 
de Colombia dividiendo el número de avistamientos de la especie por el total de 
observaciones registradas en cada departamento (D’Angelo et al., 1998). Para analizar las 
variaciones temporales en la frecuencia de observación, los datos se organizaron en cuatro 
intervalos de tiempo: 1977-1987; 1988-1998; 1999-2009, y 2010-2023. Estos intervalos se 
seleccionaron con el fin de realizar una comparación equitativa y observar variaciones en 
la frecuencia de avistamientos a lo largo del tiempo.

Para separar las observaciones de las áreas urbanas de las rurales, se utilizó el pro-
grama ArcGIS 10.8. La delimitación espacial de las áreas de registro de la especie se hizo 
empleando un shapefile de cascos urbanos de Colombia del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) (2021) a una escala de 1:25.000. Posteriormente, se clasificaron los datos 
según su ubicación en áreas urbanas o rurales utilizando la herramienta ‘select by location’ 
de ArcGIS 10.8.

Para analizar cambios en la frecuencia de observación entre áreas y durante los 
intervalos de tiempo establecidos, se emplearon gráficos de barras de las librerías 
‘ggplot2’, ‘gridExtra’ y ‘ggpubr’ del programa R, versión 4.0 (R Core Team, 2023). 
Para detectar diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de observación 
entre áreas urbanas y rurales y en los intervalos de tiempo definidos (1977-1987, 1988-
1998, 1999-2009 y 2010-2013), se hizo un análisis de covarianza (ANCOVA) de dos vías 
utilizando como covariable el número de listados reportados por diferentes observadores 
en cada área durante los períodos de tiempo. Además, se llevó a cabo un análisis post hoc 
utilizando la prueba de Bonferroni para identificar diferencias específicas entre los grupos. 
Se consideraron significativos los valores de p<0,05. Estos análisis se hicieron utilizando 
la librería ‘rstatix’ del programa R.

Se determinó la elevación de cada registro utilizando la herramienta ‘Add Surface 
Information’ en ArcGIS. Se establecieron siete rangos de elevación, de manera que hubiera 
una separación uniforme de los distintos grupos que facilitara la interpretación de los 
resultados. Dichos intervalos se establecieron de 0 a 400, 500 a 1000, 1100 a 1600, 1700 
a 2200, 2300 a 2900, 3000 a 3500 y 3600 a 4000 m s.n.m. Los datos se representaron 
gráficamente mediante diagramas de barras utilizando las librerías ‘gridExtra’ y ‘ggpubr’ 
en el programa R. Asimismo, para determinar si existían diferencias estadísticamente 
significativas en la frecuencia de observación entre los diferentes rangos de elevación e 
intervalos de tiempo, se recurrió a un ANCOVA de dos vías en el programa R, utilizando 
el número de listados como covariable.

Por último, para analizar las variaciones espaciales y temporales en las observaciones 
de P. infuscatus, se diseñaron diferentes mapas con el programa ArcGIS 10.8. Se agruparon 
los datos en intervalos de una década a excepción del periodo entre 2010 y 2023, que 
se agrupó en intervalos más cortos (2010-2013, 2014-2017 y 2018-2023), para observar 
con mayor precisión el incremento en las observaciones de P. infuscatus durante estos 
últimos años. Por último, se empleó un ANCOVA de una vía utilizando como covariable 
los listados reportados y una prueba de Bonferroni para determinar los lapsos de tiempo 
significativamente diferentes. Para estos análisis se usó la librería ‘rstatix’ del programa 
R, versión 4.0.
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Resultados
Se recopilaron 875.918 registros de P. infuscatus en Colombia, lo que evidenció un 
incremento de las observaciones a lo largo del tiempo. Entre 1977 y 1987 las observaciones 
aumentaron un 0,07 % en comparación con 1988-1998. Este incremento llegó al 0,92 % entre 
1999 y 2009 (Figura 1). Durante el periodo 2010-2023, subdividido en 2010-2013, 2014-
2017 y 2018-2023, los incrementos fueron del 0,23 %, 8,36 % y 78,51 %, respectivamente. 
Las diferencias en las observaciones a lo largo del tiempo fueron estadísticamente 
significativas (p=2e-16) (Tabla 1S, https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/
view/2641/4434), destacándose el periodo 2018-2023 (p=1,18e-11).

En cuanto a las áreas urbanas y rurales, entre 1977 y 2009 la frecuencia de avis-
tamientos fue significativamente mayor en zonas rurales. A partir de la década del 2000, 
se observó un incremento del 13 % en áreas urbanas, siendo el periodo 2010-2023 el de 
mayor frecuencia de observaciones (Figura 2). A nivel de áreas, P. infuscatus se avistó 
principalmente en zonas rurales de Colombia (Figura 2), con diferencias significativas 
en las observaciones entre áreas urbanas y rurales (p=3,92e-04) (Tabla 2S, https://www.
raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/2641/4434), destacándose el periodo 2010-
2023 como el de más registros.

En cuanto a la elevación, aunque no se registraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre los distintos rangos de elevación a lo largo del tiempo (p=0,906) (Tabla 
3S, https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/2641/4434), la mayoría de las 
observaciones de la especie se concentraron entre los 400 y 1.600 m s.n.m. (Figura 3). 
Entre los 1.700 y los 2.200 m s.n.m., la frecuencia de observación disminuyó, pero aumentó 
nuevamente entre los 2.300 y 2.900 m s.n.m. Las menores frecuencias de avistamientos se 
registraron entre los 3.000 y los 4.000 m s.n.m. A lo largo del tiempo se observó un incre-
mento en la frecuencia de observación entre los 0 y los 2.900 m s.n.m. (Figura 3).

Figura 1. Incremento de las observaciones de P. infuscatus a lo largo de los años evaluados.

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/2641/4434
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/2641/4434
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/2641/4434
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/2641/4434
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/2641/4434
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Discusión
El proceso de colonización de P. infuscatus en Colombia ha sido bastante dinámico, con 
un aumento significativo en la frecuencia de observación en áreas rurales y urbanas del 
país. Aunque la especie habitaba principalmente en zonas rurales, en los últimos años ha 
habido un incremento considerable en la frecuencia de observación en entornos urbanos, 
lo que demuestra su habituación exitosa a entornos altamente modificados por la actividad 
humana. En varios estudios realizados en el Valle de Aburrá en Antioquia, la Sabana de 
Bogotá y el Valle del Cauca se ha documentado esta tendencia creciente en la abundancia 
de la especie a lo largo del tiempo (Gómez-Londoño & Pulgarín-R, 2020; Ramírez-
Urrea et al., 2014; Stiles et al., 2021).

Las aves se han caracterizado por ser un grupo muy sensible a las perturbaciones y 
los cambios en el paisaje, especialmente por el proceso de urbanización, el cual conlleva 
modificaciones en el uso del suelo, variaciones microclimáticas y pérdida de biodiversidad 

Figura 2. Comparación de la frecuencia de observación de P. infuscatus en zonas rurales y urbanas 
de Colombia.

Figura 3. Variación de la frecuencia de observación de P. infuscatus en distintos rangos de elevación.



891

Análisis multitemporal de la frecuencia de observación de 
Phimosus infuscatus (Threskiornithidae) en Colombia48(189):886-896, octubre-diciembre de 2024. doi: https://doi.org/10.18257/raccefyn.2641

Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

(Rodrigues et al., 2018). Sin embargo, a pesar de estos desafíos, diversas especies de 
aves han logrado colonizar y prosperar en entornos urbanos (Sol et al., 2014). La amplia 
disponibilidad de alimento en las ciudades proporciona una mayor cantidad de recursos, 
lo que les permite colonizar estos entornos con éxito (Diquelou et al., 2015; Stofberg 
et al., 2019). Esto es especialmente evidente para especies que pueden explotar recursos 
antropogénicos como los alimentos procesados (Møller, 2009).

En las ciudades los alimentos suelen ser más abundantes, predecibles en el tiempo 
y espacio, y menos propensos a fluctuaciones estacionales en comparación con los 
recursos naturales (Stofberg et al., 2019). Esta abundancia y previsibilidad de alimentos 
antropogénicos permiten que las especies dediquen menos tiempo y esfuerzo a la búsqueda 
de alimento (Stofberg et al., 2019). Además, la urbanización tiende a favorecer a las 
aves insectívoras al proporcionar un suministro continuo de alimentos en las áreas de 
recolección de desechos en las ciudades, las cuales ofrecen una fuente adicional de comida, 
permitiendo a las aves aprovechar los recursos sobrantes generados por las actividades 
humanas (Chace & Walsh, 2006; Shochat, 2004). Un ejemplo de esta habituación es 
el de la especie P. infuscatus, cuya frecuencia de observación en entornos urbanos ha 
aumentado notablemente en los últimos años.

Las actividades de forrajeo de esta especie suelen desarrollarse en zonas verdes 
cerca de cuerpos de agua, como quebradas o ríos, donde pueden encontrar fácilmente 
recursos alimenticios. Es común observar a la especie forrajeando en la zona ribereña, 
especialmente cuando el caudal del río es bajo (Gómez-Londoño & Pulgarín-R, 2020). 
Además, las aves de mayor tamaño corporal tienden a adaptarse con más facilidad a estos 
entornos, pues utilizan las capas superiores de la vegetación para anidar y alimentarse (Del 
Barco-Trillo, 2018; Pena et al., 2023). Estas especies también parecen mostrar una menor 
aversión a la presencia humana, lo que les permite desplazarse con más facilidad y a cortas 
distancias en busca de alimento (Pena et al., 2023). 

El proceso de colonización y habituación de P. infuscatus a entornos urbanos ha 
sido documentado en diferentes estudios. En la ciudad de Cali, a finales de los años 90, 
la especie era considerada como visitante ocasional. Pero ya para el 2012 la especie se 
había establecido exitosamente en las áreas urbanas de la ciudad (Muñoz et al., 2007; 
Hernández-C et al., 2015). Asimismo, en la zona periurbana de Bogotá no se había 
avistado la especie hasta el 2001 (Rosselli et al., 2017), pero para el 2014, se había 
establecido con éxito en las áreas urbanas (Stiles et al., 2017). Según estudios realizados 
en Ibagué, la presencia de la especie se registró por primera vez en el municipio entre el 
2004 y el 2006 (Parra-Hernández et al., 2007) y, con el paso de los años, se observó un 
incremento en su frecuencia de observación en la zona urbana, con un aumento del 16 % 
en los registros hasta el 2023.

La especie se avistó principalmente en zonas bajas, a elevaciones de alrededor de los 
400 m s.n.m. Cabe destacar que debido a sus características climáticas y ambientales estas 
zonas son adecuadas para los cultivos de arroz, los cuales ofrecerían un entorno favorable 
para la especie, ya que las aves aprovechan la aparición esporádica de insectos en estos 
campos para alimentarse (Rivillas & Zaque, 2020). La alta frecuencia de observación de 
P. infuscatus en estas zonas podría estar relacionada con la presencia de dichos cultivos. 
En el estudio de Sanabria-Mejía et al. (2007) se encontró que P. infuscatus fue la especie 
más abundante en este tipo de hábitat, con un total de 1.135 registros.

En cuanto a la elevación, P. infuscatus se avistó con una frecuencia del 21 % entre 
los 2.300 y los 2.900 m s.n.m., lo que coincide con los hallazgos de Ramírez-Urrea et 
al. (2014) referidos a la estructura y composición de las comunidades de aves en el río 
La Vieja en los departamentos de Valle del Cauca, Quindío y Risaralda entre el 2001 y el 
2013. Los autores encontraron que la especie fue avistada principalmente en localidades 
por encima de los 2.000 m s.n.m., lo que resalta la capacidad de la especie para establecerse 
en diferentes elevaciones en su proceso de colonización en Colombia. Este desplazamiento 
hacia otras elevaciones podría estar relacionado con las perturbaciones en los ecosistemas 
(Gómez-Londoño & Pulgarín-R, 2020).
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Entre los 3.000 y los 4.000 m s.n.m. la frecuencia de observación fue baja, dis-
minución que podría atribuirse a varios factores ambientales. Por ejemplo, con el 
aumento de la elevación la temperatura tiende a disminuir, lo que puede crear un entorno 
menos favorable para la especie (Balasubramaniam & Rotenberry, 2016). Además, la 
disponibilidad de insectos, que constituyen una fuente importante de alimento para P. 
infuscatus, también disminuye a mayores altitudes debido a las temperaturas más frías 
(Ghimire et al., 2021).

El proceso de desplazamiento de esta especie hacia áreas urbanas de Colombia también 
se ha observado en otros países de Suramérica como Argentina, donde se encontró una 
relación entre los registros de la especie en entornos urbanos con temporadas de escasez 
hídrica, lo que sugiere que la variabilidad climática puede ser un factor que ocasiona el 
desplazamiento de la especie hacia ambientes urbanos en busca de recursos (Acosta & 
Dadon, 2013). En Brasil también se determinó que la rápida colonización de la especie en 
la región de Santa Catarina podría ser el resultado de la transformación del paisaje debido 
a las actividades agrícolas (Piacentini et al., 2009).

Por otro lado, este proceso de habituación a entornos urbanos se ha encontrado en 
otras especies de la familia Threskiornithidae. Un caso muy estudiado es el de Threskiornis 
molucca en Australia donde esta especie logró colonizar las áreas urbanas de manera exitosa. 
Se cree que en este caso el cambio en la distribución fue impulsado por las actividades 
antropogénicas en los humedales del este de Australia, los cuales se han visto degradados 
principalmente debido a las prácticas agrícolas, la expansión humana y la construcción de 
represas (Martin et al., 2010; McKiernan & Instone, 2016).

En Colombia los humedales de los Andes orientales, que albergan una gran diversidad 
de aves y donde se observa frecuentemente a P. infuscatus, se localizan en las zonas más 
pobladas y productivas del país. Este cambio ha provocado la pérdida de más del 97 % de su 
área original y la extinción de especies endémicas como el zambullidor andino (Podiceps 
andinus) (Rosselli & Stiles, 2012). Esta reducción del hábitat podría estar contribuyendo a 
la disminución de las poblaciones de otras aves acuáticas (van der Hammen et al., 2008). 
Los humedales de la Sabana de Bogotá en particular están siendo fragmentados y enfrentan 
elevados niveles de contaminación debido a la industrialización, el desbordamiento de 
rellenos sanitarios y la contaminación con aguas residuales (Rosselli & Stiles, 2012; van 
der Hammen et al., 2008; Vásquez et al., 2006).

El incremento en la frecuencia de observación de P. infuscatus observado a lo largo 
de los años, especialmente entre el 2014 y el 2023 (86,87 %), podría estar relacionado, en 
cierto modo, con el creciente uso de la plataforma eBird por parte de una amplia comunidad 
de observadores de aves en el país (Gómez-Londoño & Pulgarín-R, 2020). En ese lapso 
de tiempo la plataforma eBird presentó un aumento significativo en el número de personas 
interesadas en realizar avistamientos de aves en Colombia. Los registros recopilados a través 
de esta plataforma representan una valiosa herramienta para el monitoreo participativo de 
comunidades de aves (Sullivan et al., 2009), convirtiéndola en una plataforma integral 
para la investigación, la conservación y la educación sobre las aves y sus hábitats (Gómez-
Londoño & Pulgarín-R, 2020; La Sorte & Somveille, 2019). 

El crecimiento en la participación ciudadana en la observación y registro de aves destaca 
el potencial de eBird como una herramienta colaborativa que contribuye con la divulgación 
científica y la conservación de la avifauna en Colombia. No obstante, es esencial reconocer 
las limitaciones de este tipo de datos, pues a menudo presentan errores, suposiciones y 
sesgos debido a la falta de estandarización en el proceso de recolección (Johnston et al., 
2021). En el caso específico de P. infuscatus, una especie gregaria, esto puede llevar a 
una sobreestimación de su abundancia (Vallecillo et al., 2022), especialmente cuando se 
observa el vuelo de las aves en grandes bandadas (Matamala et al., 2020). El aumento 
en el número de observadores y el uso recurrente de eBird pueden haber contribuido al 
aumento aparente en la frecuencia de observación de la especie en las últimas décadas, 
sesgo que puede influir en la interpretación de los resultados. Es fundamental, por lo tanto, 
tener en cuenta estos factores al realizar futuras investigaciones.
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En nuestro estudio no se consideraron las diferencias en el tamaño y las características 
de las áreas urbanas en los diferentes departamentos de Colombia, lo que constituiría 
una variable que podría influir significativamente en las poblaciones de P. infuscatus. La 
falta de distinción entre áreas urbanas de diferentes tamaños y características limita la 
comprensión de cómo tales variaciones afectan la frecuencia de observación y distribución 
de la especie. Por lo tanto, en futuros estudios es importante incorporar esta variable para 
obtener una comprensión más completa de cómo la urbanización influye en las poblaciones 
de esta especie.

Conclusiones
Phimosus infuscatus ha experimentado cambios significativos en su distribución a lo 
largo de los años en Colombia. Aunque la especie se ha avistado principalmente en zonas 
rurales, a partir del 2000 se observó un incremento en la frecuencia de observación en áreas 
urbanas, posiblemente debido a la amplia disponibilidad de alimento en las ciudades. Esta 
especie parece beneficiarse de la urbanización y tiene poca aversión a la presencia humana 
cuando se desplaza a cortas distancias en busca de alimento. Además, el aumento en la 
frecuencia de observación de la especie a lo largo del tiempo también puede atribuirse 
al incremento en el uso de la plataforma eBird por parte de una amplia comunidad de 
observadores de aves. Debe reconocerse el potencial de la plataforma para desarrollar 
estudios sobre la avifauna colombiana, pues es una valiosa herramienta para el monitoreo 
participativo de comunidades de aves y la conservación de especies.

Información suplementaria
Ver la información suplementaria en https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/
view/2641/4434
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