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1 INTRODUCCIÓN 

El páramo andino constituye un importante ambiente natural para la comunidad de aves 

rapaces y carroñeras, las cuales mantienen una delicada posición dentro del ámbito de la 

conservación (Newton 1979; Newton & Olsen 1993). Estas aves se encuentran dentro de los 

grupos menos estudiados (Márquez et al. 2005). Es por ello que se vuelve importante 

establecer monitoreos constantes de estas especies, ya que su pérdida podría afectar la 

integridad de los ecosistemas y los servicios ambientales que ofrecen estos. Las aves 

predadoras ocupan los niveles más altos de las cadenas tróficas, su actividad influye sobre la 

estabilidad en el ecosistema y las interacciones predador-presa, por ello tienen una fuerte 

connotación para la conservación y el manejo de ecosistemas naturales (Menge et al. 1994; 

Litvaitis et al. 1996; Jenkins & Hockey 2001). 

En los páramos el ensamble de aves predadoras y carroñeras se caracterizan por poseer una 

baja abundancia relativa y amplios rangos de ocupación (Aldáz & Toral 2016), sin embargo, 

su presencia es un indicador del estado de salud de un ecosistema ya que estos son sensibles 

a los cambios ambientales (Bó et al. 2007). Lo anterior implica que prefieren áreas con alta 

productividad ecológica, es decir una mayor diversidad de recursos (Orellana et al. 2015), lo 

que evidencia la selección del hábitat por parte de depredadores y carroñeros. En 

consecuencia, la estabilidad poblacional de estas aves automáticamente sustentaría las 

poblaciones de especies más pequeñas y menos demandantes de espacio (Noss 1990; 

Andelman & Fagan 2000). 

En el Ecuador existe una importante diversidad de aves rapaces diurnas (Falconiformes) y 

carroñeras (Cathartiformes), las cuales están bien representadas, pero la mayoría son raras o 

furtivas (Ridgely & Greenfield 2001). Particularmente, los estudios en el sur del Ecuador han 

sido escasos. Y debido a la continua degradación de paisaje en los páramos al Sur del 

Ecuador, ya sea causado por cultivos, potreros y plantación de especies exóticas, llevando a 

una homogenización del paisaje, lo que puede afectar el ensamble de aves rapaces y 

carroñeros. El objetivo de este trabajo es aportar información actualizada sobre la 

distribución y estatus de aves rapaces con énfasis en el Cóndor Andino dentro del área de 

influencia del proyecto estratégico Loma Larga. 



MONITOREO RAPACES 

“LOMA LARGA” JUNIO 2020  

5 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

El estudio se realizó en el área del proyecto estratégico ‘Loma Larga’, ubicado en los 

cantones de San Fernando, Girón y Cuenca, provincia del Azuay, Ecuador. El área de estudio 

abarca un rango de elevación desde los 3500 m hasta 3900 m (Moran 2017). La precipitación 

anual varía entre 1000 mm a 1400 mm, la temperatura anual promedio es de 5.4° C, la 

humedad atmosférica es de 95.23%, la radiación solar promedio es de 123.31 W/m² y la 

velocidad promedio de viento 4.85 m/s (Luteyn 1992; Jaramillo 2017). La temporada lluviosa 

se presenta en marzo y abril, mientras que la temporada con menor presencia de lluvias es en 

julio y agosto (Celleri et al. 2007). La formación vegetal dominante corresponde al 

ecosistema herbazal de páramo (Ministerio del Ambiente 2012) comúnmente conocido como 

paramo herbáceo o páramo de pajonal (Neill 1999). La flora está dominada por la especie 

Calamagrostis intermedia y en menor proporción también se encuentran formaciones 

arbustivas de baja altura, donde dominan representantes de los géneros Chuquiragua, 

Pentacalia, Valeriana y Loricaria (Baquero et al. 2004; Minga et al. 2016). El páramo 

herbáceo intersecta a algunos bosquetes de quinua (género Polylepis) y plantaciones de Pinus 

patula. 

2.2. Métodos 

2.2.1. Fase de campo 

Las aves rapaces fueron censadas a través de transectos de 1 km de longitud. El método de 

transectos es ampliamente utilizado en hábitats abiertos, como el ecosistema de páramo, en 

donde el observador puede concentrarse en el registro de aves sin tener que prestar atención 

por dónde camina, permitiendo así, generar datos sobre abundancia y riqueza de especies 

(Ralph et al. 1996). En adición, este método ha sido probado en aves rapaces carroñeras, en 

ecosistemas de páramo, en donde se demostró que es una técnica adecuada para estimar las 

poblaciones de este grupo (Astudillo et al 2011). Este método consiste en que el observador 

registre todas las aves rapaces que observa, dentro de un radio de 1000 m, mientras se camina 

en línea recta a una velocidad constante. En total, se ubicaron tres transectos dentro del área 

de estudio (Mapa 1; Tabla 1). 
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Mapa 1. Área de estudio y ubicación de los transectos para el censo de aves rapaces y carroñeras. Proyecto estratégico 
“Loma Larga” - junio 2020. 

Tabla 1. Coordenadas de la ubicación de transectos para el censo de aves rapaces y carroñeras. Proyecto estratégico 
“Loma Larga” - junio 2020. 

Código 
Transecto 

Referencias 
del transecto 

Coordenadas UTM - WGS 84 (17S) 

X (m) Y(m) Elevación (m) 

RAP1 
Inicio 697268 9665121 3806 

Final 697717 9664313 3819 

RAP2 
Inicio 695136 9660756 3831 

Final 695681 9661581 3849 

RAP3 
Inicio 698126 9663307 3773 

Final 698513 9662471 3811 
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Los transectos fueron ubicados en zonas elevadas, orientados hacia diferentes valles y 

montañas; asegurando un campo visual con un ángulo de 120° (Ralph et al. 1996), 

garantizado poder observar el mayor número de individuos. Cada transecto fue censado por 

dos observadores corroborando la fidelidad de los registros. Las horas de observación fue de 

07h00 a 13h00, horarios en el que las especies de este grupo presentan mayor actividad en la 

región (Ralph et al. 1996; Astudillo et al. 2011). Para el registro de las especies se utilizaron 

binoculares Bushnell 8 × 42 y una cámara Nikon Coolpix p900. La identificación de especies 

se realizó en base a las guías de campo para el Ecuador (Ridgely & Greenfield 2001). El 

esfuerzo de muestreo fue calculado en horas por persona, en total se realizó un total de 12 

horas hombre-1 (dos personas por dos horas). 

La información sobre las categorías de amenaza a la extinción de las especies proviene del 

Libro Rojo de Aves del Ecuador (Freile et al. 2019); mientras que para el endemismo se usó 

la información disponible en Stattersfield et al. 1998. La información de las especies 

migrantes fue obtenida de la guía de campo del Ecuador (Ridgely & Greenfield 2001). 

2.2.2. Análisis de datos 

Diversidad alfa: La riqueza específica es la suma de las especies que habitan en una 

comunidad local y temporal (Sarkar & Margules 2002; Magurran 2013). En este marco, la 

riqueza fue considerada como el número total de especies que fueron registradas, y la 

abundancia fue considerada como el número total de individuos registrados por especie. 

2.3. RESULTADOS 

2.3.1. Riqueza y Abundancia 

En total se registraron 15 individuos agrupados en tres especies y asociadas a tres familias. 

La especie con mayor abundancia fue Geranoaetus polyosoma (53.3% de los registros), 

seguido por Phalcoboenus carunculatus (40% de los registros cada una), y, finalmente 

Cathartes aura (6.7% de los registros; Anexo 1). 

En cuanto a los transectos evaluados, RAP2 presento la mayor riqueza con tres especies y 

mayor abundancia con siete individuos. Seguido por el RAP1 con dos especies y cuatro 

individuos; y, finalmente RAP3 con una especie y cuatro individuos (Figura 1). 
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Figura 1. Número de individuos y especies de aves rapaces y carroñeras registradas por transectos. Proyecto estratégico 
“Loma Larga” - junio 2020. 

2.3.2. Estado de conservación y endemismo 

Todas las especies registradas se encuentran bajo el criterio de amenaza de “Preocupación 

menor” (LC) a escala global (UICN 2020) y nacional (Freile et al. 2019). En cuanto al 

endemismo solo P. carunculatus es endémico del Páramo de los Andes Centrales según 

Stattersfield et al. (1998). Por otra parte, se registró la especie C. aura, sobrevolando el área; 

especie considerada como migrante boreal, sin embargo, existen poblaciones residentes a 

través de la región andina (Ridgely & Greenfield 2001). 

2.4. DISCUSIONES 

Las aves rapaces registradas representan parcialmente a las especies reportadas para la 

región, considerando que, algunos estudios en ecosistemas de páramo de los andes del 

Ecuador reportan entre cinco a seis especies (e.g. Thiollay 1996; Aldáz & Toral 2016). De 

las tres especies registradas, dos (G. polyosoma y P. carunculatus) son especies comunes y 

de amplia distribución en los ecosistemas de paramo (Fjeldsa & Krabbe 1990; Astudillo et 

al. 2015); mientras que C. aura ha sido reportada como una especie poco común o rara en 

estos ecosistemas (Olmedo 2019; Astudillo et al. 2015). 
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La especie G. polyosoma presento la mayor abundancia, esta es una especie de amplia 

distribución en el Ecuador (Ridgely & Greenfield 2001; Freile & Poveda 2019a) que se 

adapta bien en zonas agrícolas e incluso a zonas urbanas (Buitrón et al. 2008). Seguido de P. 

carunculatus, especie de amplia distribución en zonas altoandinas principalmente en páramo 

(Ridgely & Greenfield 2001; Freile & Poveda 2019b), sin embargo, se lo ha observado 

forrajeando en pastos en zonas agrícolas cercanas al área de estudio (obs. per.). Y finalmente 

C. aura, con un solo individuo registrado, es una especie migratoria de amplia distribución 

en el Ecuador, en la zona altoandina se ha adaptado principalmente a los alrededores de 

pueblos y ciudades (Ridgely & Greenfield 2001; Olmedo 2019) debido a su comportamiento 

oportunista. 

En este contexto, las especies registradas en el presente monitoreo son consideradas como 

generalistas y oportunistas. Se ha demostrado que aves rapaces con hábitos generalistas 

podrían adaptarse bien a hábitats con cierto grado de intervención e incluso incrementar su 

abundancia, aprovechando los recursos provenientes de centros poblados, zonas agrícolas o 

ganaderas (eg. Rodríguez et al 1998). Esto concuerda con los resultados observados, en 

donde, el transecto RAP2 mostro un ligero incremento en el número de individuos y especies; 

creemos que probablemente esto tenga relación con la cercanía a la localidad llamada 

“Comuna sombrerera de Cumblin”, área en donde la actividad ganadera es común, y existe 

una fuerte incidencia y presencia constante de ganado salvaje, pudiendo este ser un recurso 

potencial para este grupo de aves. 

En monitoreos biológicos previos realizados en el área de estudio se han registrados otras 

especies tanto de aves rapaces como carroñeras, así como: Falco femoralis, Falco peregrinus, 

Geranoaetus melanoleucus y Vultur gryphus (Barros et al. 2017). Estas especies son raras o 

escasas y localistas en los ecosistemas de páramo (Ridgely & Greenfield 2001), 

probablemente esta sea una razón por la que no se registró estas especies.  

Creemos que las bajas tasas de detección obtenidas durante el presente monitoreo están 

asociadas principalmente a las características propias de este grupo de aves (e.g. bajas 

densidades poblacionales, amplios rangos de movimientos y comportamientos evasivos; 

Donázar et al 2016) que dificultan su evaluación. Sin embargo, también factores 
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independientes como la temporalidad (Ralph et al. 1996) podrían haber afectado el número 

de registros obtenidos. 

Dentro de este marco, los resultados obtenidos muestran que se han registrado principalmente 

las especies más comunes dentro del hábitat de páramo, lo que sugiere que los métodos 

empleados son eficaces, sin embrago, mayores esfuerzos tanto espaciales como temporales 

podrían expresar mejor la diversidad de aves rapaces del área de estudio. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El esfuerzo de muestreo empleado fue el adecuado para realizar una primera aproximación 

de la diversidad de aves rapaces en el área de estudio. Sin embargo, se deberían incrementar 

los monitoreos temporales y espaciales, con la finalidad de aumentar la probabilidad de 

detección de especies raras dentro del área de estudio. 

Finalmente, los registros previos de la especie V. gryphus en el área de estudio, deben ser 

considerados para futuros monitoreos, ya que esta es una especie importante que se encuentra 

en peligro crítico (NT) de extinción. En este contexto, se sugiere el uso de métodos 

combinados (transectos y puntos de conteo) para el monitoreo de esta especie, los cuales se 

ha demostrado que son eficientes para su evaluación. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Distribución de riqueza y abundancia de aves rapaces y carroñeras por transecto. 
Proyecto estratégico “Loma Larga” - junio 2020. 

 

Familia Nombre científico 
Abundancia 

RAP1 RAP2 RAP3 

Accipitridae Geranoaetus polyosoma 3 1 4 
Cathartidae Cathartes aura - 1 - 
Falconidae Phalcoboenus carunculatus 1 5 - 
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Anexo 2. Registro fotográfico de aves rapaces y carroñeras durante el monitoreo. Proyecto 
estratégico “Loma Larga” - junio 2020. 
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Anexo 3. Fotografías de los transectos para de aves rapaces durante el monitoreo. 
Proyecto estratégico “Loma Larga” - junio 2020. 
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Anexo 4. Fotografías de trabajo en el campo durante monitoreo de aves rapaces y 
carroñeras. Proyecto estratégico “Loma Larga” – junio 2020 
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