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Reseñas

Reexpedición Colombia: Entender el pasado 
para empoderar acciones que fortalezcan el 
conocimiento y conservación de las aves
Colombia Resurvey Project: Understanding the past to empower actions that 
strengthen knowledge and conservation of birds

Camila Gómez , Carlos Daniel Cadena , Andrés M. Cuervo , Jessica Díaz-Cárdenas , Felipe 
García-Cardona , Nelsy Niño-Rodríguez , Natalia Ocampo-Peñuela , David Ocampo , Glenn 
Seeholzer , Andrés Sierra-Ricaurte , Juliana Soto-Patiño

Resumen
Gustavo Kattan fue un científico visionario que soñó con repetir expediciones ornitológicas en las localidades 
históricas del Museo Americano de Historia Natural en Colombia, para estudiar los cambios en las aves del país 
como respuesta a cambios ambientales y en el paisaje, y así contribuir a su conservación. Construyendo sobre 
el trabajo de Gustavo, el programa Re-expedición Colombia es ahora realidad, con una alianza de científicos, 
comunidades locales, instituciones colombianas e internacionales, que recopila información histórica y reciente 
sobre la avifauna del país, para entender los cambios ecológicos, evolutivos y de estado de conservación que 
han ocurrido durante un siglo de transformación. El carácter colaborativo del programa permite fortalecer y di-
versificar la información depositada en las colecciones biológicas y la capacidad de investigación en ornitología. 
Además, basado en los conocimientos de las comunidades locales, el programa apoya iniciativas de monitoreo 
participativo importantes como alternativas económicas sostenibles. La producción de mapas interactivos de 
aves, el desarrollo de una ruta de aviturismo para ser operada por proveedores comunitarios, junto a algunos 
esfuerzos regionales, aportarán a la sostenibilidad y contribuirán a garantizar la conservación y bienestar de las 
aves, los ecosistemas que éstas habitan, y las comunidades que las protegen.

Palabras clave. Ciencia participativa. Colecciones biológicas. Expediciones. Frank M. Chapman. Monitoreo. Ornitología.

Abstract

Gustavo Kattan was a visionary scientist who dreamed of repeating historical ornithological expeditions carried out 
in Colombia by the American Museum of Natural History. Gustavo wanted to study variations in bird assemblages 
in response to changes in landscape and climate, and thus contribute to bird conservation. Building on Gustavo’s 
work, the Colombia Resurvey Project is now a reality through an alliance of scientists, local communities, Colom-
bian and international institutions, collecting historical and current data on birds, to understand the ecological, 
evolutionary and conservation changes that have occurred in a century of transformation. The highly collaborative 
character of the project allows strengthening and diversifying the information deposited in scientific collections, 
and by doing so, increases Colombia’s capacity in ornithological research. Furthermore, based on the knowledge of 
local communities, the project supports participative monitoring initiatives that contribute to promote sustainable 
economic alternatives in rural areas. Through production of interactive bird maps, a birding tourism business model 
to be led by local providers, as well as other results from local efforts, we hope to contribute to Colombia’s sustai-
nability and help guarantee the conservation and welfare of birds, their habitats, and the people that protect them.
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Introducción

Los estudios de largo plazo sobre poblaciones y comuni-
dades de aves son escasos en el trópico. A diferencia de 
Asia, Europa y Norteamérica, donde las aves son moni-
toreadas constantemente desde hace al menos 50 años 
(Bowler et al. 2019; Jiao et al. 2016; Reif, 2013; Rosenberg et 
al., 2019; Voříšek et al. 2008). En Latinoamérica este tipo de 
esfuerzos son pocos, están concentrados geográficamente 
y tienen cobertura temporal limitada (Blake & Loiselle, 
2015; Bovo et al., 2018; Boyle & Sigel, 2015; Ferraz et al., 
2007; Hendershot et al., 2020; Johnston-González et al. 2008; 
Lentino et al., 2003; Sainz-Borgo et al., 2014; Sekercioğlu et 
al., 2019; Stiles et al. 2017; Willis, 1974). Esto implica que, en 
esta parte del mundo, es aún difícil evidenciar tendencias 
poblacionales de las aves y las respuestas de los ensam-
blajes ecológicos a cambios en el paisaje o el clima, en la 
mayoría de casos debidos a acciones humanas.

En consecuencia, la toma de decisiones de conservación 
carece de algunos de sus insumos más indispensables, 
como son el conocimiento del estado de las poblaciones, 
necesidades particulares de las especies en declive, o 
factores que facilitan la expansión de especies invasoras 
(Butchart, 2008; Collen et al., 2010; Pomeroy et al., 2008). 
Los pocos ejemplos de investigaciones de largo plazo en 
el Neotrópico han evidenciado cambios en las tendencias 
poblacionales de algunas especies (Robinson, 1999; Stiles 
et al., 2017; Willis, 1974), lo que invita a diseñar estudios 
a escalas más amplias de espacio y tiempo. Por ejem-
plo, censos de las aves de Bogotá y alrededores hechos 
durante 26 años permitieron evidenciar disminuciones 
poblacionales en 20% de las especies, muchas relacio-
nadas a un desplazamiento de sus distribuciones hacia 
mayores elevaciones, lo que sugiere una combinación 
de efectos antrópicos y del cambio climático (Stiles et 
al., 2017). Otro ejemplo es el de la isla de Barro colorado 
en Panamá, donde las extinciones locales de 65 especies 
durante 85 años se atribuyen principalmente al efecto del 
aislamiento de ese fragmento de bosque, después de la 
construcción del canal (Robinson, 1999). 

Afortunadamente, es posible extender los monitoreos 
a largo plazo de forma temporal y geográfica, ya que 
existen algunas fuentes de datos detallados sobre la ri-
queza y distribución de las aves neotropicales que datan 
de hace más de un siglo (p. ej., Chapman, 1917, 1926; 
Lamb, 1910; Snethlage, 1914; Todd & Carriker, 1922). 
Gracias al trabajo dedicado de ornitólogos a principios 
del siglo XX, tenemos buenas aproximaciones a la com-
posición de la avifauna neotropical en algunos lugares 
en esa época, así como descripciones del paisaje y miles 

de especímenes en colecciones ornitológicas del mun-
do, que guardan información sobre las vidas de esas 
aves y su entorno hace más de 100 años. En Colombia, 
las expediciones ornitológicas del Museo Americano 
de Historia Natural (AMNH), lideradas por Frank M. 
Chapman entre 1910 y 1915, son la fuente más comple-
ta de información sobre la diversidad y distribución de 
las aves del país en ese entonces (Chapman, 1917; Cór-
doba, 2009; Freile & Córdoba, 2008; Kattan et al. 2016). 
De hecho, el trabajo de Chapman ayudó a posicionar a 
Colombia como el país con más aves del mundo y esto 
resultó en la inclusión de la avifauna como un elemen-
to importante en la identidad nacional (Quintero-Toro, 
2012). Otras colecciones históricas de gran valor para 
Colombia son, por ejemplo, las “pieles de Bogotá”, y las 
de Lafresnaye, D‘Orbygny, Apolinar María, Nicéforo 
María, M. A. Carriker, K. von Sneidern, A. Olivares, y 
F. C. Lehmann, entre otras (Chapman, 1917; Córdoba, 
2009; Freile & Córdoba, 2008; Lafresnaye & D’Orbigny, 
1838; Naranjo, 2008; Quintero-Toro, 2012).

El esfuerzo de los naturalistas norteamericanos lidera-
dos por Chapman a inicios del siglo XX en Colombia fue 
monumental. En sus recorridos, visitaron 74 localidades 
divididas en ~129 sitios de recolección (Figura 1A) y re-
colectaron 15 775 especímenes de 1285 especies de aves, 
que hoy reposan principalmente en las colecciones del 
AMNH y del Museo de Zoología de Vertebrados de la 
Universidad de Cornell (CUMV), en Estados Unidos 
(Chapman, 1917; Kattan et al., 2016). La monografía publi-
cada por Chapman en 1917 sobre los patrones de distri-
bución de la avifauna colombiana incluyó descripciones 
detalladas de los sitios visitados, las rutas que tomaron 
en cada expedición, observaciones adicionales que im-
pactaron a los naturalistas y un recuento de los actores 
de la ornitología en Colombia hasta ese momento (Chap-
man, 1917). El potencial de esta información histórica es 
inmenso, no sólo por lo que ha permitido hacer con las 
herramientas existentes para enriquecer el conocimiento 
sobre la ecología y evolución de la avifauna neotropical 
(Kattan et al., 2016), sino por el espectro inimaginable de 
herramientas del futuro con las que podrán estudiarse.

Hoy podemos generar comparaciones en múltiples mo-
mentos en el tiempo y así entender mejor los cambios 
que han ocurrido en los ensamblajes de aves y los fac-
tores que los han ocasionado e influenciado (Freeman 
et al., 2018; Gómez  et al.,  2021; Jarzyna & Jetz, 2017; 
Palacio et al., 2019; Robinson, 1999; Tingley  et al., 2009). 
En Colombia, revisitar localidades históricas del AMNH 
ha permitido comprender el efecto de décadas de cam-
bios en el paisaje sobre las aves, y con ello comenzar 

http://revistas.humboldt.org.co/index.php/biota/article/download/984/1065?inline=1#Quintero_2012
http://revistas.humboldt.org.co/index.php/biota/article/download/984/1065?inline=1#f1
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a comprender los factores que hacen que ciertas espe-
cies se extingan, algunas permanezcan y otras coloni-
cen nuevas áreas (Kattan et al., 1994; Renjifo, 1999). Por 
ejemplo, el trabajo de Kattan et al.(1994) y Renjifo (1999) 
en el Valle del Cauca y en Quindío, en dos localidades 
visitadas por los naturalistas del AMNH, mostró que la 
fragmentación y la deforestación afectan negativamente 
de forma notoria a las poblaciones de grandes frugívo-
ros (p. ej., tucanes, pavas y cotingas) y a los insectívoros 
de sotobosque (p. ej., gralarias y cucaracheros)

En esta reseña presentamos el programa de investiga-
ción Reexpedición Colombia (Colombia Resurvey Project), 
una iniciativa para revisitar localidades de estudios or-
nitológicos históricos, que se hizo realidad en gran parte 
gracias al pensamiento visionario y arduo trabajo del 
Dr. Gustavo Kattan. Este programa se ha convertido en 
una fuente de conocimiento y crecimiento científico de 
Colombia que espera contribuir a la conservación de las 
aves. Comenzamos con un contexto histórico del trabajo 
e ideas de Gustavo Kattan que llevaron a la consolida-
ción del programa. Luego exponemos algunas de las 
preguntas de investigación que buscamos responder y 
concluimos con una descripción del futuro que soñamos 
para el monitoreo de aves en el país: la meta que nos 
permitirá mejorar la toma de decisiones para garantizar 
la conservación eficiente de nuestra avifauna.

El legado de Gustavo Kattan para 
entender el pasado, presente y futuro 
de las aves de Colombia

Gustavo Kattan invirtió una buena parte de su carrera 
en explicar los factores que producen diferentes patro-
nes de riqueza y abundancia de las aves neotropicales. 
Por ejemplo, estudió las variables bióticas y abióticas 
que determinan la riqueza de especies en gradientes de 
montaña (Kattan & Franco, 2004) y los factores que in-
fluyen en la abundancia de las aves a nivel continental 
(Kikuchi  et al., 2018). También fue muy activo en con-
tribuir información útil para la toma de decisiones de 
conservación, incluyendo análisis de representatividad 
de las aves amenazadas en áreas protegidas (Franco  et 
al.,  2007), la estrategia nacional para la conservación de 
las aves, los libros rojos de especies amenazadas (Renjifo 
et al. 2016; Renjifo et al., 2001; Renjifo et al. 2002; Renjifo 
et al., 2013), ejercicios de priorización de ecosistemas 
estratégicos, como el bosque seco tropical (Kattan  et 
al., 2019) y planes de manejo para especies amenaza-
das como la pava caucana (Penelope perspicax; Kattan & 
Valderrama, 2006). Además de estudiar los patrones de 

diversidad de aves a gran escala, el trabajo de Gustavo 
a largo plazo en uno de sus sitios de estudio en el Valle 
del Cauca, los bosques montanos de San Antonio, ha 
sido emblemático en producir información sobre eco-
logía e historia natural (Arango-Vélez & Kattan, 1997; 
Palacio  et al., 2016; Renjifo et al., 2002), y sobre todo, 
por resaltar los cambios temporales que han sufrido los 
ensamblajes de aves durante más de un siglo en esta 
región (Kattan et al., 1994; Palacio et al., 2019).

Durante las décadas de los setenta y los ochenta, al-
gunas preguntas de investigación importantes en or-
nitología neotropical incluían entender las causas de 
las extinciones locales y los patrones de distribución 
de las especies (Bierregaard & Lovejoy, 1989; Ferraz 
et al., 2007; Terborgh, 1977; Terborgh & Weske, 1975). 
Este contexto del estado de la investigación, así como 
trabajos que evaluaban cambios temporales de largo 
plazo en ensamblajes de aves en Panamá (Robinson, 
1999; Willis, 1974), le sirvieron de inspiración a Gus-
tavo para consolidar su propio programa de estudio 
en San Antonio, una localidad que había sido visitada 
por Chapman y sus colaboradores en 1911 (Chapman, 
1917). El trabajo enfocado de Gustavo y sus estudiantes 
en San Antonio, detallando los cambios en su avifauna 
(Kattan et al., 1994; Palacio et al., 2019) llevó a Gustavo a 
soñar con revisitar otras localidades de las expediciones 
históricas del AMNH y recolectar datos adicionales (p. 
ej., observaciones estandarizadas y especímenes) para 
entender mejor qué había pasado con las aves en más 
de 100 años y cuáles habían sido los motores de trans-
formación de la avifauna de Colombia en ese periodo.

Gustavo conocía muy bien la obra de Chapman (Kattan 
et al., 1994, 2016) y tenía claro el potencial científico y de 
conservación que un proyecto basado en expediciones 
modernas a los sitios de estudio históricos tendría en 
Colombia. La idea de Gustavo de replicar su trabajo de 
San Antonio en más localidades y de recolectar nueva 
información para lograr un mayor alcance de investiga-
ción y de impacto social, resonó en un equipo de cola-
boradores, que finalmente se unió para hacerla realidad. 
A la participación de instituciones colombianas como la 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, el Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, la Uni-
versidad de Los Andes y el Instituto Humboldt, se han 
sumado alianzas internacionales con el Museo America-
no de Historia Natural y el Laboratorio de Ornitología 
de Cornell, instituciones en donde reposa la mayor parte 
del material histórico de las expediciones del AMNH 
en Colombia, y que incluye los especímenes, libretas de 
campo, cartas de los naturalistas y fotografías.

https://colombiaresurveyproject.com/
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Reexpedición Colombia

Reexpedición Colombia es un programa de investiga-
ción a largo plazo que inicialmente tiene el objetivo de 
revisitar algunas de las localidades que fueron mues-
treadas por el AMNH entre 1910 y 1915 y, de forma 
estandarizada, documentar el estado actual de las po-
blaciones de aves en diferentes ecosistemas del país. 
Obtener datos actuales de la avifauna en estas localida-
des permitirá, entre otras cosas, hacer comparaciones 
que nos lleven a entender los factores que determinan 
los cambios en los ensamblajes de aves y su efecto en el 
funcionamiento de los ecosistemas. La iniciativa además 
busca producir información que, al igual que el lega-
do de Chapman y sus colaboradores (Chapman, 1917), 
servirá como base para investigaciones y monitoreo de 
la avifauna de Colombia en el futuro.

A principios del siglo XX, los naturalistas del AMNH, 
casi todos hombres blancos norteamericanos, reco-
rrieron Colombia a lomo de mula, a pie y en barco, y 
recolectaron especímenes de las especies de aves que 
encontraron a su paso. En los recuentos históricos de 
las expediciones (Chapman, 1917), es claro que ellos 
recibieron apoyo de muchas personas locales que les 
ayudaron a coordinar la logística, les sirvieron de guías 
y les consiguieron especímenes que probablemente no 
hubieran logrado obtener solos. Sin embargo, la identi-
dad y el rol de las personas locales es tratado de forma 
somera en sus recuentos, y tanto el crédito del trabajo 
como el material recolectado se lo llevaron los inves-
tigadores extranjeros. Sin embargo, en esa época aún 
había pocos ornitólogos colombianos y es claro que los 
resultados de las expediciones del AMNH fueron clave 
para fortalecer el desarrollo de la investigación ornitoló-
gica en Colombia (Naranjo, 2008; Quintero-Toro, 2012).

Así como las condiciones de la ciencia y la política 
de principios del siglo XX en Estados Unidos y Co-
lombia determinaron la forma como se ejecutaron las 
expediciones del AMNH (Quintero-Toro, 2012), el con-
texto actual del país ha determinado la forma como 
hacemos expediciones hoy. En primer lugar, hay una 
comunidad creciente de investigadores colombianos 
buscando repatriar parte de la información recogida 
en el pasado y dejar un legado para el país y el mundo, 
con los nuevos datos estandarizados y las colecciones 
nacionales fortalecidas. En segundo lugar, contamos 
con pares y aliados internacionales que también bus-
can contribuir genuinamente al alcance de estas metas 
y que han sido colaboradores indispensables. En ter-
cer lugar, ahora entendemos de mejor manera el gran 

valor e importancia que tiene el conocimiento de las 
comunidades locales y la participación de personas 
por fuera de la academia en procesos de investigación 
y conservación. Finalmente, las grandes necesidades 
sociales de nuestro país hacen preciso contextualizar 
las expediciones científicas a las dinámicas humanas 
de los territorios y producir conocimiento o herra-
mientas que también puedan aportar al bienestar de 
las comunidades locales.

Los investigadores del equipo actual recorremos los 
mismos caminos que Chapman y sus colegas, también 
a veces a lomo de mula, a pie y en barco, pero la rela-
ción con las comunidades y entre el equipo es diferente 
a la de 1910 (Figuras 1B y C). Trabajamos en un equipo 
balanceado de mujeres y hombres, comunidades loca-
les, e instituciones y actores regionales que son indis-
pensables y protagonistas del proceso. La organización 
de cada expedición implica la integración de proce-
sos de gestión de relaciones y permisos, planificación 
logística e investigación, en donde todos los actores 
participan activamente. Primero indagamos sobre la 
ubicación de las localidades históricas y cada una es 
visitada en cuatro momentos con variación en la con-
formación de equipos, objetivos y duración. Durante 
una pre-salida, gestionamos las relaciones y permisos 
con comunidades, instituciones, líderes sociales y am-
bientales, y hacemos una búsqueda y reconocimiento 
de los sitios de muestreo. En la expedición hacemos 
puntos de conteo estandarizados, usando el protocolo 
de PROALAS (Ruiz-Gutiérrez et al., 2020) y recolecta-
mos especímenes multimodales con un alto conteni-
do de información fisiológica, anatómica y ecológica 
individual, transformados en variadas preparaciones. 
Estas pueden incluir, especímenes en piel de estudio, 
esqueleto o líquido, alas extendidas, tejidos muscu-
lares y de sangre, placas de hemoparásitos, ectopa-
rásitos, plumas extraídas, así como vocalizaciones e 
imágenes tomadas previo a la recolección. Todo esto, 
aunado con la individualidad del punto de captura y 
su contexto ecológico, resulta en más de 20 campos 
de datos obtenidos de cada espécimen. Lo tangible de 
esta colección resulta de un protocolo de procesamien-
to coordinado en el laboratorio de campo durante la 
expedición, continuado con una demandante labor de 
curaduría en la colección ornitológica. Por último, re-
gresamos a las regiones para hacer talleres de diálogo 
y apropiación social del conocimiento, en los cuales 
socializamos los resultados, hacemos capacitaciones 
en uso de la plataforma eBird (Sullivan et al., 2009) 
para el monitoreo comunitario, y actividades de edu-
cación ambiental.
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Figura 1. Reexpedición Colombia. A, mapas de Colombia con las localidades visitadas por Frank M. Chapman entre 1910 y 
1915 (Chapman, 1917). El mapa de la izquierda muestra los puntos de las localidades con tamaño proporcional al número de 
especímenes que recolectaron allí los naturalistas del AMNH. Los puntos rojo oscuro son las localidades que serán revisita-
das en la primera fase del proyecto y corresponden a: 1. Honda (Tolima), 2. Toche (Tolima), 3. Fusagasugá (Cundinamarca), 
4. San Agustín (Huila), 5. Morelia (Caquetá) y 6. Barbacoas (Nariño). El punto rosado es 7. San Antonio (Valle del Cauca), 
localidad en la que trabajó Gustavo Kattan por muchos años y en la que actualmente se siguen desarrollando investigacio-
nes; B, fotografías históricas y recientes de las expediciones ornitológicas. Algunas cosas no han cambiado, por ejemplo, las 
mulas siguen siendo el medio de transporte idóneo para recorrer algunos caminos de Colombia. Sin embargo, el equipo 

B

A

C
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Para las expediciones de censos y recolección, los equi-
pos se conforman bajo criterios de complementariedad 
de roles y se da un espacio de participación importan-
te a estudiantes, ornitólogos y observadores de aves 
de cada región. Previo a las expediciones, y con todo 
el equipo, se socializa el proyecto y se hace un taller 
sobre los aspectos logísticos y metodológicos, en el 
cual se resalta el trabajo grupal. Una vez en marcha 
las expediciones, y con el apoyo fundamental de los 
guías y actores locales, se da cuerda a un engranaje 
de trabajo con métodos preestablecidos, pero sujeto 
a las particularidades de conocimiento y experiencia 
que cada expedicionario aporta. Por supuesto, para 
que el programa de investigación pueda ser exitoso, 
es fundamental también la participación de personas 
e instituciones internacionales (p. ej., el AMNH y el 
Cornell Lab of Ornithology), con quienes trabajamos 
como pares, especialmente en la fase de análisis de 
resultados, mediante la comparación de datos histó-
ricos y modernos, y en la divulgación de éstos para 
diferentes audiencias.

La fase actual del proyecto aseguró expediciones a las 
localidades de Río Toche y Honda (Tolima), Fusagasugá 
y Guaduas (Cundinamarca), San Agustín (Huila), Flo-
rencia, Milán y Morelia (Caquetá) y Barbacoas (Nariño; 
Figura 1A). Estos sitios fueron seleccionados teniendo 
en cuenta criterios como el número de especímenes 

históricos que existen de cada uno, que representaran 
diferentes zonas ecogeográficas, historias de transfor-
mación del paisaje y contextos sociales y culturales di-
versos, que representen parte de la diversidad de aves 
y de gentes de Colombia en un siglo de cambios. La 
expedición a Río Toche fue financiada por National 
Geographic gracias a la gestión de Gustavo Kattan y se 
llevó a cabo en 2019, junto con la primera preparatón de 
especímenes financiada por una beca postdoctoral del 
NSF para G. Seeholzer. La segunda fase, que incluye 
las demás localidades, es financiada por el programa 
Colombia BIO del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Colombia mediante el proyecto “Expedi-
ciones BIO Alas, cantos y colores”. Este último empezó 
en enero de 2020 y finalizará en diciembre de 2021. En 
fases posteriores del programa, se espera ampliar el 
número de localidades por medio de apoyo a grupos 
de aliados en las regiones, que quieran liderar iniciati-
vas complementarias o consiguiendo financiación para 
desarrollar más ideas de investigación.

Ciencia e historia de Colombia  
para el mundo

La estrategia de repetir expediciones históricas y de re-
colectar nueva información estandarizada no es única 
de Colombia. Actualmente hay iniciativas similares en 

de investigación es ahora mucho más diverso. De izquierda a derecha: F. Chapman montado en mula recorre la Cordillera 
Central en 1911 (tomada de Chapman, 1917), D. Ocampo en mula durante la reexpedición a Toche en 2019. Expedicionarios 
del AMNH; de izquierda a derecha: George Cherrie, Thomas Ring, Frank M. Chapman, Geoffrey O’Connell, Paul Griswold 
Howes (foto © archivo AMNH). Equipo del proyecto y guías locales durante la reexpedición a Honda en 2020: de izquierda 
a derecha, arriba: Nelsy Niño Rodríguez, Jessica Díaz-Cárdenas, Juliana Soto-Patiño, Andrés Chinome, Estefanía Guzmán, 
Natalia Pérez, Yiovanny Ayala y Leonel Sánchez; abajo: Daniel Cadena, Natalia Ocampo-Peñuela, Andrés M. Cuervo, An-
drés F. Sierra, Daniela Garzón; C, la transformación del paisaje es evidente en esta vista del páramo de Santa Isabel desde 
Laguneta (Tolima) en 1911 (Chapman, 1917) y en 2019 (foto © G. Seeholzer).
Figure 1. Colombia Resurvey Project. A, maps with localities visited by Frank M. Chapman between 1910 and 1915 (Chapman, 1917). The map 
on the left shows site locations with dot size proportional to the number of specimens collected there by naturalists from the AMNH. Red 
dots are sites which will be revisited in the first phase of the project: 1. Honda (Tolima), 2. Toche (Tolima), 3. Fusagasugá (Cundinamarca), 
4. San Agustín (Huila), 5. Morelia (Caquetá) and 6. Barbacoas (Nariño). The pink dot is 7. San Antonio (Valle del Cauca), Gustavo Kattan’s 
long term study site, and in which current research still goes on; B, historical and recent photographs of the ornithological expeditions. Some 
things have not changed, for instance mules are still the best mode of transport to traverse some regions of Colombia. However, the research 
team is now much more diverse. From left to right: F. Chapman riding a mule on the Central Andes in 1911 (taken from Chapman, 1917), 
D. Ocampo also riding a mule during the Toche resurvey in 2019. AMNH expeditioners from left to right: George Cherrie, Thomas Ring, 
Frank M. Chapman, Geoffrey O’Connell, Paul Griswold Howes (photo © AMNH arkive). Current expeditioners and local guides during 
the Honda resurvey in 2020; from left to right, top row: Nelsy Niño Rodríguez, Jessica Díaz-Cárdenas, Juliana Soto-Patiño, Andrés Chino-
me, Estefanía Guzmán, Natalia Pérez, Yiovanny Ayala, Leonel Sánchez; bottom row: Daniel Cadena, Natalia Ocampo-Peñuela, Andrés M. 
Cuervo, Andrés F. Sierra, Daniela Garzón; C, landscape transformation is evident in this photograph showing the páramo de Santa Isabel 
from Laguneta (Tolima) in 1911 (Chapman, 1917) and 2019 (photo © G. Seeholzer).
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México, Brasil y Estados Unidos, todas buscando diseñar 
herramientas para maximizar el potencial de la informa-
ción histórica existente y a la vez responder preguntas de 
investigación utilizando tecnología de punta. Las pregun-
tas a responder con estas iniciativas tampoco se limitan a 
las aves y pueden servir de ejemplo para investigadores 
de otros grupos para los que también existe informa-
ción histórica, como plantas, mamíferos o anfibios (Ale-
jandre et al., 2018; Duellman, 1988; Hershkovitz, 1960). 
Ejemplos de preguntas a abordar incluyen entender si 
las comunidades de especies resultantes tras procesos de 
transformación del paisaje son o no análogas a las que 
existían antes de los disturbios. También buscamos en-
tender cuáles son las características que hacen que ciertas 
especies sean más o menos vulnerables a diferentes tipos 
de cambios, como los climáticos o los que resultan de la 
intervención humana en el entorno. ¿Cómo se adaptan 
las especies y sus poblaciones a cambios en el entorno?; 
¿Pueden los cambios del paisaje producir variaciones 
genéticas que afecten la salud de las poblaciones?; ¿Hay 
variaciones comportamentales o de historia natural re-
lacionadas a transformaciones temporales del entorno?, 
por dar solo algunos ejemplos.   

Entre las preguntas de investigación que ya hemos em-
pezado a abordar en el programa está entender cuál es 
el efecto que los cambios en los ensamblajes de aves 
pueden tener en la funcionalidad de los ecosistemas. 
Análisis de los datos de San Antonio (Valle del Cau-
ca), mostraron que en esa localidad la desaparición y 
colonización de diferentes especies de aves ha causado 
cambios en la ecología funcional del bosque montano 
(Gómez et al., 2021). Estos cambios probablemente inci-
den en la integridad del ecosistema, ya que especies con 
funciones clave, como las aves de gran tamaño, frugívo-
ros, insectívoros de sotobosque y aves especialistas con 
baja capacidad de dispersión, han sido especialmente 
afectadas por la fragmentación del bosque (Gómez et 
al., 2021; Kattan et al., 1994; Palacio et al., 2019). Con 
los datos de observaciones de las demás localidades, 
esperamos ampliar esta idea y evaluar cuál ha sido el 
efecto de los cambios a escala de paisaje y la influencia 
de variables abióticas como el clima sobre los ensam-
blajes de aves y la funcionalidad de los ecosistemas.

Aprovechando las nuevas colecciones, las herramientas 
de análisis de última generación y la colaboración con 
aliados como el AMNH, la Universidad de Cornell, el 
proyecto GROW Colombia y el Earth Biogenome Pro-
ject, haremos comparaciones genómicas de especímenes 
históricos y modernos para entender cómo influyen los 
cambios del paisaje sobre el estado de salud genético de 

las poblaciones. Por ejemplo, hasta ahora se han reco-
lectado >1000 especímenes que pueden ser comparados 
directamente con los especímenes históricos deposita-
dos en el AMNH. Específicamente, hemos identificado 
52 especies con suficiente tamaño de muestra histórico 
y actual (N >= 5 especímenes), que serán incluidas en 
un análisis robusto para evaluar cambios morfológicos 
y genéticos en el tiempo. Con este conjunto diverso de 
especies, esperamos entender la conexión entre la eco-
logía de las especies, los cambios ambientales y la salud 
genómica, en contextos de fragmentación del paisaje. 
Anticipamos que en los próximos dos años producire-
mos varias publicaciones científicas y materiales crea-
tivos para la comunicación de los hallazgos cosechados 
por el programa durante esta fase de expediciones. Sin 
embargo, las posibilidades de análisis que se despren-
den del material que estamos recolectando son difíci-
les de prever. Así como Chapman y sus colaboradores 
probablemente no imaginaron lo que se lograría con sus 
especímenes en 100 años, el tesoro de las nuevas colec-
ciones y datos estandarizados seguramente adquirirá un 
valor que en este momento no podemos dimensionar.

El potencial de descubrimiento e indagación sobre per-
sonajes e historias particulares alrededor de las expedi-
ciones es otra faceta de investigación prometedora. En 
medio de la búsqueda y reconstrucción de las expedicio-
nes pasadas, hemos encontrado personajes que merecen 
un lugar más amplio y reconocido en la historia. Por 
ejemplo, una de las colecciones en las cuales Chapman 
basó sus hipótesis de distribución de la avifauna de la 
región del Pacífico de Colombia fue adquirida por Eliza-
beth Kerr, naturalista y exploradora de origen estadou-
nidense, quien entre 1909 y 1912 fue comisionada por el 
AMNH para recolectar especímenes de aves y mamíferos 
en las selvas del Chocó biogeográfico (Chapman, 1917). 
A través de la información documentada en los especí-
menes que Kerr recolectó en el Chocó y en el Valle del 
Magdalena entre 1906 y 1907, y de otros documentos 
consultados, hemos podido conocer las fechas, localida-
des, posibles rutas, experiencias y retos afrontados por 
una de las primeras mujeres recolectoras de aves en el 
Neotrópico (Soto-Patiño et al., en prep.).

Es así como el uso y aplicación de la información espa-
cial y temporal relacionada a los especímenes, los relatos 
sobre los sitios, itinerarios y percepciones del territorio 
que documentaron los expedicionarios del AMNH, tam-
bién hoy representan oportunidades para reconstruir 
historias y realizar análisis de los contextos sociales por 
los que ha pasado Colombia desde comienzos del siglo 
XX. Estas reconstrucciones contribuirán a entender los 

https://mexicanbirdresurvey.org/
https://glauciaornito.wixsite.com/snethlageexpedition
https://mvz.berkeley.edu/Grinnell/index.html
https://www.growcolombia.org/)
https://growcolombia.org/home/bogota-e/
https://growcolombia.org/home/bogota-e/
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cambios en el paisaje, y por ende, en la avifauna que 
habita cada lugar. Así mismo, durante las expediciones 
actuales buscamos construir memorias colectivas a par-
tir de las diversas voces de los participantes y, de esta 
manera, generar crónicas que permitan contar hacia el 
futuro historias nacidas en, y escritas por, una nueva 
generación de naturalistas.

Conocimiento y monitoreo a largo 
plazo: la meta que se alcanzará 
apuntándole a la ciencia participativa

La carencia de suficiente información espacial, temporal 
y de historia natural ha sido identificada como uno de 
los vacíos más importantes para informar decisiones 
para la  conservación de las aves neotropicales (Lees et 
al., 2020). Sin embargo, la ciencia participativa, cons-
truida con la participación de personas por fuera de la 
academia, quienes contribuyen a la producción de co-
nocimiento científico de forma deliberada (Greenwood, 
2007; Stiles et al., 2017), es una de las herramientas que 
puede, en el corto plazo, ayudar a llenar estos vacíos 
de información (Lees et al., 2020). La ciencia participa-
tiva no solo contribuye información sobre los objetos de 
la investigación (p. ej., las aves), sino que trae consigo 
beneficios adicionales para las personas de las comu-
nidades que la implementan. Por ejemplo, ejercicios 
exitosos de ciencia participativa promueven la colabo-
ración comunitaria, mejoran la toma de decisiones y la 
solución de conflictos y generan procesos positivos en 
las sociedades involucradas (Pocock et al., 2019; van de 
Gevel et al., 2020). Esto es particularmente relevante en 
contextos de países donde coincide una alta diversidad 
biológica con poblaciones en estado de vulnerabilidad, 
como en Colombia (Ruiz–Agudelo et al., 2019).

La ornitología cuenta con una rica historia de tra-
bajo y colaboración mediante ciencia participativa 
(Greenwood, 2007; Stiles et al., 2017) y el desarrollo de 
plataformas de libre acceso como eBird o Naturalista 
ha facilitado que millones de personas contribuyan a la 
recopilación de observaciones de aves en todo el mun-
do (Callaghan  et al., 2021; La Sorte & Somveille, 2019; 
Sullivan et al., 2009). Los científicos reconocen el gran 
potencial de esta información y desarrollan constante-
mente métodos para utilizarla y responder preguntas 
de investigación (Auer  et al., 2020; Pocock et al., 2018; 
Tulloch et al., 2013; Walker & Taylor, 2017). Las observa-
ciones que registran muchísimas personas alrededor del 
mundo hoy permiten evidenciar patrones del estatus 
de conservación de especies y tendencias poblacionales 

que antes sólo eran posibles con monitoreos costosos, de 
baja cobertura geográfica y restringidos a especialistas 
(Auer et al., 2020; Stiles et al., 2017; Tulloch et al., 2013).

Una de las metas del programa Reexpedición Colombia 
es impulsar un movimiento nacional de ciencia partici-
pativa que contribuya al monitoreo permanente de las 
poblaciones de aves, para evaluar sus fluctuaciones, 
entender las causas de las mismas, y así gerenciar de 
forma eficiente su conservación. Paralelamente, espe-
ramos dejar capacidad en las comunidades para que 
se empoderen y beneficien con el conocimiento y con 
las habilidades desarrolladas en un contexto de inves-
tigación participativa. Por esto, el programa incluye 
un componente de capacitación comunitaria en cen-
sos estandarizados y en uso de herramientas digitales 
como eBird, con los que esperamos se multipliquen las 
iniciativas locales de monitoreo y se mantengan en el 
tiempo más allá de la duración del programa.

Evidentemente, para generar interés e involucrar a 
personas de las comunidades en el monitoreo de la 
avifauna, es necesario promover oportunidades de 
intercambio de conocimiento para que las personas se 
apropien de los resultados de las expediciones y asi-
mismo puedan plantear sus propias preguntas a abor-
dar con futuros monitoreos locales. Para lograr esto, 
hacemos talleres de apropiación del conocimiento y 
diálogo social con las comunidades locales que habitan 
los territorios en los que se adelantan las expedicio-
nes. Antes de llevar a cabo los talleres, contactamos 
a personas e instituciones locales de los municipios y 
zonas rurales en el área de influencia de las expedicio-
nes. Ajustamos y diseñamos estrategias para socializar 
los resultados y trabajamos de forma colaborativa en 
materiales y contenidos para la generación de conoci-
miento sobre la avifauna de las regiones. Por ejemplo, 
para los talleres en Fusagasugá se diseñó una guía de 
libre acceso para niños expedicionarios en conjunto 
con GROW Colombia (https://aprendiendoalaire-
libre.org/wp-content/uploads/sites/16/2020/10/
REC-AVISTAMIENTO-DE-AVES-FINAL-1.pdf). En 
Honda se realizaron actividades de educación y sen-
sibilización ambiental con niños de comunidades ribe-
reñas junto a la Asociación de Ornitología Tolimense 
– Anthocephala, y se trabajó en conjunto con el Museo 
del Río Magdalena. En el Huila, se hizo un taller teóri-
co-práctico sobre métodos de monitoreo y estudio de 
las aves para un público con intereses más académicos. 
Esto se sumó al trabajo con niños y habitantes de varios 
municipios y veredas del norte y sur del Huila, obser-
vadores de aves, y grupos de monitoreo ambientales, 

https://aprendiendoalairelibre.org/wp-content/uploads/sites/16/2020/10/REC-AVISTAMIENTO-DE-AVES-FINAL-1.pdf
https://aprendiendoalairelibre.org/wp-content/uploads/sites/16/2020/10/REC-AVISTAMIENTO-DE-AVES-FINAL-1.pdf
https://aprendiendoalairelibre.org/wp-content/uploads/sites/16/2020/10/REC-AVISTAMIENTO-DE-AVES-FINAL-1.pdf
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algunos de los cuales ya tienen sus propios proyectos 
e iniciativas en el estudio y conservación de las aves 
de sus territorios. En cada región, abordamos el rela-
cionamiento con las comunidades de acuerdo a sus 
particularidades y necesidades.

También hemos buscado producir herramientas que 
faciliten la comunicación entre los científicos y las co-
munidades, para garantizar un intercambio de conoci-
miento eficiente y que recoja formas de relacionamiento 
con las aves distintas a la científica.  Reconocemos que el 
uso de tecnicismos puede generar barreras del lenguaje 
entre investigadores y algunas personas de comunida-
des con las que trabajamos, por lo que hemos diseña-
do alternativas para democratizar el conocimiento. Un 
ejemplo son nuestros ‘mapas sonoros interactivos’ que 
se construyen a partir de cartografías sociales de espe-
cies de aves en los territorios. En los mapas, las personas 
pueden acercarse a ellas de una forma visual y auditiva, 
y contar con los nombres comunes y científicos de las 
aves que ubicaron en el mapa. Las cartografías sociales 
de especies de aves que los participantes en los talleres 
construyen son utilizadas como insumo para identifi-
car preguntas a responder o problemas que necesiten 
solución, y se emplearán para diseñar rutas de moni-
toreo comunitario, que idealmente seguirán activas en 
el tiempo, incluso después del paso de la expedición. 
Los participantes son quienes tomarán la decisión de 
dónde y para qué realizar los censos, pues son ellos 
quienes mejor conocen la avifauna y el territorio. De 
esta manera, esperamos que los monitoreos sean parti-
cipativos, que planteen y resuelvan preguntas de inte-
rés local y que se pongan en práctica los conocimientos 
adquiridos en la socialización de los resultados (p. ej., 
especies de interés, bioindicadoras, endémicas, amena-
zadas, migratorias, etc.) y en las capacitaciones en uso 
de herramientas como eBird.  

Impactos en el conocimiento y la 
conservación de las aves

Los análisis de cambios de la avifauna durante un siglo 
de transformación nos permitirán caracterizar recam-
bios de especies, variaciones en la diversidad funcional 
y en la fenología de migración, y evaluar los factores 
que llevaron a la extinción o colonización local de al-
gunas especies de aves. Estos esfuerzos contribuirán a 
una mejor planeación para la conservación en el presen-
te y futuro. Por ejemplo, en los sitios donde ya se han 
hecho reexpediciones, estamos evaluando los cambios 
en la huella ecológica humana entre 1920 y el presente, 

para entender cómo las comunidades de aves han res-
pondido a un aumento significativo en la presión an-
trópica sobre los ecosistemas (p. ej., extirpación local, 
colonización, fluctuaciones de la diversidad funcional). 
Este mismo tipo de análisis podrá realizarse también 
con datos que nos permitan modelar futuros impac-
tos de las fluctuaciones climáticas sobre las aves, y así 
proponer estrategias de conservación que respondan a 
esas necesidades (p. ej., corredores altitudinales, restau-
ración de ecosistemas de alta montaña). La información 
recopilada con estos datos históricos y modernos de 
aves puede ser una herramienta para crear nuevas áreas 
protegidas locales y regionales, diseñar corredores de 
conservación, y para proponer estrategias sostenibles 
para la conservación de las aves.

Además de la caracterización y comprensión de los 
cambios que han ocurrido en el tiempo y en regiones 
puntuales, esperamos que las metodologías mismas de 
nuestra investigación contribuyan también a mejorar los 
procesos de conservación de las aves. La información 
histórica en colecciones biológicas, recuentos y libros, 
tiene múltiples sesgos que hacen que su comparación 
con datos actuales no pueda hacerse de forma directa. 
Sin embargo, al desarrollar metodologías de análisis 
para hacer viable la comparación de información his-
tórica y actual, contribuimos a la caja de herramientas 
disponibles para poder utilizar mejor ese gran banco de 
información para responder preguntas de conservación. 
Un ejemplo de esto es el análisis que propusimos para 
cuantificar la huella funcional de ensamblajes de aves 
y así determinar la integridad ecológica de los mismos 
en el tiempo (Gómez et al., 2021). Ese ejercicio puntual, 
evaluando los cambios de la avifauna de San Antonio, 
en el Valle del Cauca, durante 100 años, ahora puede 
ser utilizado como métrica de integridad ecológica de 
ensamblajes de aves u otros organismos en cualquier 
lugar y a múltiples escalas (Gómez et al., 2021). Otro 
ejemplo fue el uso de análisis de isótopos estables para 
comparar el origen geográfico de especímenes históricos 
y modernos de aves migratorias (Gómez et al., 2021), y 
que ahora puede ser utilizado para verificar si existen 
cambios en la conectividad migratoria de todas las es-
pecies para las que se tengan especímenes. Finalmente, 
esperamos desarrollar técnicas que permitan establecer 
la salud y adaptación poblacional de las aves por medio 
de comparaciones genómicas de especímenes históricos 
y modernos, y metodologías para hacer comparables los 
datos de censos y observaciones recientes en eBird, con 
los listados de especies recolectadas hace un siglo. Los 
resultados abrirán nuevas posibilidades de uso de esta 
información para informar estrategias de conservación.

https://pajarosmapa.glitch.me/
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Por último, entendemos que la conservación de la biodi-
versidad depende en gran medida del bienestar huma-
no y por lo tanto, es indispensable integrar el contexto 
humano para tener impactos positivos de conservación. 
Nuestra apuesta en el programa es que los esfuerzos 
de investigación, el conocimiento y conservación de 
las aves también aporten al bienestar de personas en 
las regiones en donde se realizan las expediciones. En 
el marco de las “Expediciones BIO Alas, cantos y colo-
res” se diseñará una ruta de aviturismo que recorra las 
localidades de las expediciones históricas y modernas, 
con la participación y liderazgo de guías y proveedores 
de turismo locales. Este tour será ofrecido a avituristas 
nacionales e internacionales y será único en el mercado 
por combinar narración histórica, científica y observa-
ción de aves. El aviturismo puede ser una oportunidad 
importante para conservar las aves y sus ecosistemas, 
al tiempo que contribuye a la sostenibilidad económica 
de los pobladores (Ocampo-Peñuela & Winton, 2017).

Los retos de conservación de las aves neotropicales son 
grandes ¿Cómo alinear esfuerzos complementarios para 
ese gran propósito? La puesta en marcha de programas 
integrales que combinen la investigación multidiscipli-
naria, la cooperación internacional y la participación 
integral de actores científicos, liderazgos comunitarios 
y personas locales, ayuda a generar conocimiento que 
provee herramientas que informan estrategias para la 
toma de decisiones e impulsan oportunidades para ac-
ciones efectivas en el territorio. El legado de colecciones 
ornitológicas históricas como las del Museo America-
no de Historia Natural, la visión de Gustavo Kattan 
de usarlas para la investigación y conservación de las 
aves de Colombia, y su compromiso como educador, 
llevó a sembrar las semillas que dieron fruto al progra-
ma Re-expedición Colombia. Con el legado de Gusta-
vo como guía, maximizando las alianzas nacionales e 
internacionales y aterrizando los esfuerzos al contexto 
social del país, esperamos que la información generada 
y compartida por el programa inspire y facilite proce-
sos que afronten los retos de conservación de las aves 
a nivel local, regional, y nacional.
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