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        RESUMEN 

        Con el objetivo de contribuir al conocimiento de los movimientos locales y 

direccionales del Gabán Mycteria americana en Venezuela, presentamos 

información nueva constituida por observaciones en la biorregión Andes de la 

Cordillera de Mérida. Las evaluaciones fueron realizadas durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre en los años 2020, 2021 y 2022.Se contabilizó un 

total de 42 individuos en 10 momentos de observaciones, obtenidos en 488.3 horas 

de esfuerzo de muestreo. Dadas las características de comportamiento, 

direccionalidad, hora del día en la detección de los individuos y la fecha de los 

registros, sugerimos la hipótesis que los ejemplares realizaban desplazamientos de 

largas distancias de tipo estacional. Adicionalmente, su presencia en este sistema 

montañoso respalda la ubicación y uso ya comprobado, de una ruta transandina 

venezolana, que permite el movimiento entre la biorregión de los Llanos y la del 

Lago de Maracaibo; lo cual propone a la vez, una alternancia estacional de hábitats 

separados por aspectos geográficos y climáticos. Por último, estas observaciones 

representan los registros a mayor altitud para Venezuela, ampliando su rango 830 m 

por encima de lo reportado en la literatura. 

        Palabras clave: Ciconiidae, Cordillera de Mérida, estaciones de monitoreo, 

migración local. 
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New observations and expansion of the altitudinal range of wood stork Mycteria 

americana (Linnaeus, 1758) in the Venezuelan Andes, suggest movements 

between bioregions 

 

        ABSTRACT 

        Our aim is contribute to the knowledge of local and directional movements of 

the Wood Stork Mycteria americana in Venezuela. We present new information 

constituted by observations in Andes bioregion of the Cordillera de Mérida. The 

evaluations were carried out during the months of October, November and 

December in the years 2020, 2021 and 2022. A total of 42 individuals were counted 

in 10 moments of observations, obtained in 488.3 hours of effort. Given the 

characteristics of behavior, directionality, time of day in the detection of individuals 

and records date, we suggest the hypothesis that the specimens made seasonal long-

distance movements. Additionally, its presence in this mountainous system supports 

the already proven location and use of a Venezuelan trans-Andean route, which 

allows movement between the bioregion of Llanos and Maracaibo lake basin and 

which proposes, at the same time, a seasonal alternation of habitats separated in 

geographical and climatic aspects. Lastly, our observations represent the highest 

altitude records for Venezuela, extending their range 830 m above reported in the 

literature. 

 

        Key words: Ciconiidae, Andes, bird monitoring station, local migration. 
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            INTRODUCCIÓN 

        El Gabán Mycteria americana es un ave gregaria de gran tamaño del orden 

Ciconiiformes que puede alcanzar una longitud total aproximada de 1 m, una 

envergadura entre 1,50-1,65 m y un peso de 2,5 kg (Hilty 2003, Coulter et al. 2020). 

Los adultos poseen un pico y cabeza desnuda de color negro grisáceo, mientras que 

los inmaduros tienen el pico amarillo sucio con plumas grisáceas en su cuello 

(Phelps y Meyer de Schauensse 1994). Su plumaje de contorno es blanco con 

plumas de vuelo y cola negras (Phelps y Meyer de Schauensse1994, Restall et al. 

2006). En el aire son evidentes sus plumas de vuelo negras que contrastan con el 

cuerpo y las partes inferiores de las alas blancas, además del cuello largo y 

extendido al igual que sus patas (Coulter et al. 2020).  
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        Esta especie posee una amplia distribución que abarca desde el sur de Estados 

Unidos, Centro América, las Antillas, noroccidente de Perú, Brasil, Uruguay hasta 

Argentina, con algunos registros en Chile (Coulter et al. 2020). Frecuenta hábitats 

de tierras bajas como marismas, lagunas, esteros de sabana, bancos de arenas a lo 

largo de ríos, como también manglares y lagunas costeras salobres (Hilty 2003). 

Aunque la especie es más común a elevaciones inferiores a 400 msnm, existen 

registros a 2215 msnm para la zona Alto Andina de Mendoza, Argentina (Martínez 

et al. 2013). 

 

         Para Venezuela es un residente habitual de los Llanos, así como también al 

norte del río Orinoco, desde la depresión del Lago de Maracaibo al occidente hasta 

el Delta del Orinoco al oriente, con escasos registros al sur del río, en el norte del 

estado Bolívar y región central del estado Amazonas (Hilty 2003). Específicamente, 

para el estado Mérida, Andes venezolanos, la especie fue reportada por primera vez 

en el 2016 a 1070 msnm (Cárdenas-Avella y Ayala-Ochoa 2016). 

 

        Por otra parte, aunque el Gabán no es considerado un verdadero migrante en un 

amplio espectro latitudinal, algunas poblaciones de Norteamérica muestran una 

amplia dispersión después de la temporada reproductiva (Coulter et al. 2020). En 

Venezuela está señalado como una especie que podría llegar a realizar 

desplazamientos en una misma franja latitudinal (Hilty 2003), cuyos movimientos 

parecen estar condicionados por la disponibilidad de hábitat (González 1996). 

 

        Restall et al. (2006) la describen como una especie que viaja largas distancias 

hasta las zonas de alimentación. En particular, durante la temporada no reproductiva, 

las bandadas se mueven ampliamente en busca de mejores áreas de alimentación. 

Además, indican que las poblaciones de la cuenca del Orinoco pueden llegar a la 

Amazonia volando alto de manera migratoria. Sin embargo, los movimientos de esta 

especie en América del Sur son poco conocidos. En este sentido, la siguiente nota 

tiene como propósito reportar nuevas observaciones del Gabán para los Andes de 

Venezuela y se discute como estos nuevos registros podrían indicar y evidenciar 

desplazamientos entre dos biorregiones de Venezuela; los Llanos y la Depresión del 

Lago de Maracaibo. 
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            MATERIALES Y MÉTODOS 

 

        Las observaciones fueron realizadas desde dos puntos al noreste de la ciudad de 

Mérida ubicada en la Cordillera de Mérida, Andes de Venezuela, específicamente en 

el valle del río Chama, entre la Sierra de la Culata y la Sierra Nevada de Mérida 

(Camargo y Guerrero 1997). La Cordillera de Mérida es la porción de los Andes 

septentrionales que se extiende 450 Km de largo por 80 Km de ancho, en dirección 

noreste, entre las latitudes 7°30´´ y 10°10´´N y longitudes 69°10´´ y 72°20´´O, con 

elevaciones que alcanzan casi los 5000 msnm, separando de esta manera las 

biorregiones de la Depresión del Lago de Maracaibo y los Llanos (Ataroff y 

Sarmiento 2004). 

 

        Los conteos fueron realizados durante los monitoreos de la migración de otoño 

boreal de rapaces para los años 2020 (16 de octubre al 11 de diciembre), 2021 (7 de 

octubre al 26 de noviembre)a 1620 msnm, desde la azotea de un edificio de 15 m de 

altura, al noreste de la ciudad (8°35´57,70´´N; 71° 8´18,13´´O)y el 2022 (del 6 de 

octubre al 22 de noviembre)a 1840 msnm, desde una colina a las afueras de la 

ciudad (8°36´´38,70´´N, 71° 7'47,76"O). Cada punto de monitoreo consistió en una 

estación fija operativa, generalmente desde las 09:00 h hasta las 18:00 h. Ambos 

puntos de observación tienen una visual de 360° del valle del río Chama y sierras 

circundantes (Fig. 1). Para las observaciones se utilizó binoculares Raptor (8.5x32), 

telescopio Reaven de 20X-60X y la identificación con el uso de cámaras 

fotográficas y la guía de Aves del Norte de Sur América (Restall et al. 2006). 

Adicionalmente, se registró la hora y dirección de vuelo de los individuos en 

relación al sentido del valle del río Chama. Para la clasificación de biorregiones de 

Venezuela se sigue a MINEC (2008). 

 

        Por último, para sustentar nuestras observaciones, se hizo una revisión en eBird 

(eBird 2024) que permitiera evidenciar si las dos biorregiones son hábitats efectivos 

del Gabán. Adicional a ello, se graficó el promedio de precipitación mensual para 

localidades pertenecientes al clima tropical de sabana (AW), según Köppen-Geiger 

en ambas biorregiones, usando como fuente de los datos en Climate Data (Climate 

Data 2024).   
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Figura 1. Vista en dirección suroeste del valle del río Chama y la ciudad de 

Mérida desde el sitio de observación, Venezuela.  

 

        RESULTADOS 

 

         Durante los años de muestreo se registró un total de 42 individuos durante 10 

de observaciones, realizadas en 488.3 horas (Tabla 1). Las horas en las que se 

observaron los animales estuvieron comprendidas entre las 12:00 h y 18:00 h. Los 

grupos de gabanes fueron observados planeando, aprovechando las termas para 

alcanzar mayores alturas con respecto al punto de observación (̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴500-800 m), 

mientras se desplazaban a través del valle del río Chama sobre la ciudad de Mérida 

(Fig. 2). En consecuencia, nuestras observaciones representan los registros a mayor 

altitud para Venezuela, ampliando su rango 830 m por encima de lo reportado en la 

literatura. 

 

        En varias oportunidades los ejemplares en vuelo se divisaron aproximadamente 

a 6 Km de distancia, antes de acercarse a los puntos de observación para luego volar 

sobre los mismos y posteriormente seguirlos hasta perderse de vista, lo que 

contribuyó a establecer una direccionalidad de vuelo. En siete de los diez censos se 

dirigieron en dirección NE-SW, mientras en una oportunidad se observó que 

volaban en dirección SO-NE. Adicionalmente, dos ejemplares fueron vistos 

desplazarse del SW-NE y luego regresar al NE-SO; en todos los casos los grupos de 

gabanes siempre siguieron la direccionalidad del valle del río Chama. 
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Tabla 1. Número de individuos observados de Gabán Mycteria americana durante 

los tres años de monitoreo en la ciudad de Mérida, Andes de Venezuela.  

 

Fechas Hora (h) Dirección N. de  

individuos 

13 de noviembre de 2020 15:43 NE-SW 11 

13 de noviembre de 2020 16:06 NE-SW 11 

24 de noviembre de 2020 17:00 SW-NE 2* 

24 de noviembre de 2020 17:33 NE-SW 2 

28 de noviembre de 2020 15:48 NE-SW 2 

2 de diciembre de 2020 16:52 NE-SW 2 

3 de diciembre de 2020 17:40 NE-SW 1 

11 de diciembre de 2020 17:42 NE-SW 2 

14 de octubre de 2021 14:27 SW-NE 9 

12 de noviembre de 2022 12:53 NE-SW 2 

Total  42 

*Los ejemplares observados el 24 de noviembre de 2020 en ambos momentos 

corresponden a los mismos individuos.  

 

        Por otro lado, al evaluar los registros del Gabán en Venezuela en la plataforma 

de observación de aves eBird (eBird 2024), se encontró una abundante 

concentración de datos en ambas biorregiones lo cual se puede asumir como 

información que identifique la ubicación de potenciales hábitats efectivos, 

geográficamente separados. Los patrones de precipitación elaborados con datos de 

las localidades seleccionadas, indican diferencias en la duración de la época de 

lluvia entre biorregiones, siendo más prolongados en la Depresión del Lago (Fig. 3). 
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Figura 2. Pareja de Gabanes Mycteria americana sobrevolando sobre el sitio de 

observación, Mérida, Venezuela. Nótese las plumas de vuelo y cola negras, cuello y 

patas extendidas y ausencia de plumas en el cuello y cabeza.  
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Figura 3. Valores promedio de precipitación mensual para localidades 

pertenecientes a clima Tropical de sabana (AW), según Köppen-Geiger en ambas 

ecorregiones. Triángulos: Llanos, Cuadrados: Depresión del Lago de Maracaibo. 

Fuente: Climate Date (2024). 



  Ampliación del rango altitudinal del Gabán en los Andes. 

                                                         Saavedra et al. 
   119 

 

 

 

 

       DISCUSIÓN  

 

       Al ser el Gabán un ave de grandes dimensiones, su vuelo a gran altura está 

determinado por las condiciones climáticas apropiadas, la presencia de termas y por 

la distancia que van a recorrer. De hecho, se sabe que cuando los individuos de esta 

especie emprenden viajes largos (hasta 130 km) lo hace aalturas≥1.000 m, 

aprovechando las termas para planear, lo cual determina un vuelo más eficiente con 

un costo energético menor (Bryan et al. 1995). En nuestras observaciones en la 

ciudad de Mérida, los individuos mantenían el comportamiento referido de 

desplazamientos a largas distancias (Clark 1979, Bryan et al. 1995); es decir, 

volaban a alturas ≥300 m haciendo uso de las termas en horas con las mayores 

temperaturas y manteniendo una misma direccionalidad definida en el recorrido. 

 

        Las observaciones del Gabán en la Cordillera de Mérida es un evento reciente y 

excepcional, debido a que dicha cordillera no posee los requerimientos de hábitat de 

la especie, siendo los de tierras bajas y anegadas los más utilizados (González 1996).  

 

        Los primeros registros confirmados provienen del año 2006, en el cual se hizo 

el seguimiento de presencia y abundancia de individuos adultos y juveniles durante 

seis meses en un cuerpo de agua en la cuenca media del valle del río Chama a 1010 

msnm (Cárdenas-Avella y Ayala-Ochoa 2016). Sin embargo, este estudio no 

consideró evaluar la orientación del vuelo de los individuos (de donde provenían 

hasta el sitio de observación y hacia donde se dirigían). Por lo tanto, la ausencia de 

registros en el pasado podría asociarse a un bajo esfuerzo de muestreo, en particular 

a eventos de vuelo de los gabanes cruzando el valle del Chama. No obstante, a esta 

idea se debería tomar en consideración que los cambios globales han modificado los 

hábitats y variaciones en los recursos que influyen en los movimientos de los 

animales y aunque pudieran ser considerados individuos errantes, la constante 

observación de los animales con una tendencia en la dirección y temporalidad, 

apoyan la idea del paso migratorio. 

 

        En Venezuela, las aves acuáticas de los Llanos inician los movimientos 

migratorios a medida que transcurre el ciclo estacional de sequías e inundaciones 

(Ayarzaguena et al. 1981, Mera Ortíz et al. 2022). Estos desplazamientos 

postnupciales  de  juveniles y adultos,  pueden explicar  el creciente número de ob- 
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servaciones de aves vadeadoras que cruzan los Andes. Este tipo de movimientos se 

les conoce como desplazamientos horizontales, los cuales son cíclicos dentro de un 

mismo cinturón latitudinal en respuesta a la disponibilidad de hábitat o a la 

presencia de recursos abundantes en parches específicos (Hilty 2003, Resnatur et al. 

2004, Naranjo et al. 2012). 

 

         Al considerar los registros de observación ebird.org, dicha información pudiera 

sugerir que los hábitats efectivos para la especie en Venezuela son abundantes en las 

biorregiones de Los Llanos y de la Depresión del Lago de Maracaibo, las cuales se 

encuentran separadas por la Cordillera de Mérida como barrera geográfica y esto, a 

su vez, sugiere alguna diferencia estacional de hábitats separados climática y 

geográficamente. Por lo tanto, su presencia aunque con un bajo número de 

individuos (42), en este sistema montañoso sugiere y propone la ubicación y uso de 

una ruta transandina venezolana o una red de rutas conformadas por un sistema de 

valles interandinos que permite la conexión y movimiento entre estas biorregiones. 

Adicionalmente, la ruta transandina venezolana también ha sido referida para el paso 

de otras aves migratorias de las familias Rallidae, Cathartidae, Accipitridae y 

Falconidae (Saavedra y Escalona-Cruz 2021a, 2021b). 

 

        En los Llanos venezolanos, se ha determinado que la congregación 

reproductiva de aves acuáticas coloniales empieza a inicio de la época de lluvia 

(final de abril- inicios de mayo), momento en el cual aumenta la disponibilidad de 

ambientes de forrajeo para las crías, llevando a que los picos máximos de 

abundancia de las colonias sea durante los siguientes meses (junio-julio) (Araujo 

Quintero, datos no publ.). Posteriormente, ocurre una merma gradual en el número 

de individuos de la colonia (agosto-septiembre), llegando a tener los mínimos 

valores al final de la sequía cuando se encuentra el menor número de lugares ideales 

para el mantenimiento de la colonia (Araujo-Quintero, datos no publ.).  

 

        Las observaciones de gabanes realizadas en la cordillera andina ocurrieron 

entre octubre y diciembre (Tabla 1), las cuales corresponden con el inicio del 

periodo crítico de sequía en los Llanos, que a su vez coincide con un momento en el 

que las precipitaciones son más abundantes en la Depresión del Lago de Maracaibo 

respecto a los Llanos (Fig. 3). Esta diferencia de condiciones entre biorregiones en 

ese momento del año apoya la  hipótesis de la ruta migratoria transandina que permi- 

 

 



  Ampliación del rango altitudinal del Gabán en los Andes. 

                                                         Saavedra et al. 
   121 

 

 

 

 

tiría el paso de los animales desde el Llano a la Depresión Lago de Maracaibo 

pasando por la Cordillera de Mérida; esta idea a su vez se refuerza al considerar que 

la dirección de la mayoría de los animales fue NE-SW coincide con la ruta 

conformada por el sistema de valles Santo Domingo-Mucubají-Chama (Saavedra y 

Escalona-Cruz 2021b). 

 

        Por último, al considerar esta hipótesis queda expuesta la necesidad de 

promover el establecimiento de estaciones de seguimiento y monitoreo de aves 

migratorias e incentivamos estudios con marcado de bandas y anillos o tecnologías 

de búsqueda remota como estaciones Motus que ayuden a comprender mejor los 

fenómenos migratorios. 
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