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Segundo Taller para la Conservación del Cardenal Amarillo en Argentina  
 

El Cardenal Amarillo es una especie categorizada En Peligro de extinción a escala global, siendo las 

principales causas de su declinación la caza para comercializarlo como ave de jaula y la pérdida de hábi-

tat por avance de la frontera agrícola. Debido a su delicado estado de conservación, en la ciudad de Mer-

cedes, Provincia de Corrientes, durante los días 3 y 4 de julio de 2012 se llevó a cabo el Segundo Taller 

para la Conservación del Cardenal Amarillo en Argentina el cual estuvo organizado por la Dirección de 

Recursos Naturales de Corrientes y la Dirección de Fauna Silvestre de la SAyDS de la Nación. 

En el Taller estuvieron presentes representantes de todo el país como ser: Dirección de Recursos Natura-

les de la Provincia de la Pampa, Dirección de Fiscalización de Entre Ríos, Dirección de Conservación y 

Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente, Dirección de Fauna de San Juan, Dirección General de 

Manejo Sustentable de 

Santa Fe, Aves Argenti-

nas, Zoológico de Bue-

nos Aires, CONICET 

sede Diamante, Museo 

Provincial de Ciencias 

Naturales Florentino 

Ameghino de Santa Fe, 

Club de Observadores de 

Aves òYetap§ó de Mer-

cedes, Grupo de Obser-

vadores de Aves de Feli-

ciano Entre Ríos. 

Los presentes acordaron 

y se comprometieron a 

implementar un Plan a 

escala Nacional para la 

Conservación del Carde-

nal Amarillo.  

 

 

 

 

Esta edición es dedicada a la memoria de uno de los 

últimos baqueanos de los Bajos Submeridionales:  

Juan Domingo Juanovich, quien desde el año 1997  

colaboró incansablemente para el estudio y la con-

servación del venado de las pampas de Santa Fe 

(foto: Blas Fandiño) 



 

4 

 
NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS | Año 2012 | N° 15 | 4 MUSEO PROV. CS. NAT. FLORENTINO AMEGHINO 

 
 
Bicherío Santafesino 
Carolina B. Ramírez 
Ediciones Biológica. Serie Nauraleza, Conservación y Sociedad N° 2 | año 2011 | 82 pp 

 
En Bicherío Santafesino, Carolina Ramírez pretende llegar al público juvenil mediante historietas 

que cuentan de modo agradable y accesible la biología, hábitos y problemas de conservación de 
diferentes especies amenazadas de extinción de la provincia de Santa Fe. Este libro de historietas 
presenta como protagonistas a unas ocho especies de fauna y con un òpapel secundarioó otras 
tantas. Cada capítulo además de poseer la historieta, contiene diversos juegos y una guía de debate 
como herramienta para continuar la discusión del tema, ya sea en las escuelas o en el hogar.  
 

 
 
 
Zoología Qom. Conocimientos tobas sobre el mundo animal 
Celeste Medrano, Mauricio Maidana y Cirilo Gómez 
Ediciones Biológica. Serie Nauraleza, Conservación y Sociedad N° 3 | año 2011 | 107 pp 

 
En la Zoología Qom se expresan todos saberes que hoy se están perdiendo producto de la agricultu-

rización y tala del monte y de los procesos de sedenterización hacia los que son empujados los 
pueblos originarios argentinos.  
Es útil para que los propios qom puedan seguir trasmitiéndoles los conocimientos a los más peque-

ños, quienes ya no verán al quiyoc (tigre) pero en la obra leerán sus relatos y se asomarán a su 

imagen.  
 

 
 
 
 
Atlas ornitogeográfico de la Provincia de Santa Fe 
Martín R. de la Peña 
Ediciones Biológica. Serie Nauraleza, Conservación y Sociedad N° 4 | año 2011 | 500 pp 

 
Martín R. de la Peña, presenta en el Atlas Ornitogeográfico de la Provincia de Santa Fe la distribu-
ción de las aves santafesinas. Éste es el resultado de un trabajo para el que dividió a la provincia en 
cuadros de 0,25º geográfico, lo que permitió la creación de 236 cuadrículas de unos 25 kilómetros 
de ancho (este-oeste) y 27 kilómetros de alto (norte-sur).  
Así de cada especie se expone un mapa con los registros obtenidos y un listado de éstos por cuadrí-
cula. 
 

 
 
 
 
La fauna y su conservación en los Bajos Submeridionales 
Andrés A. Pautasso 
Ediciones Biológica. Serie Nauraleza, Conservación y Sociedad N° 5 | año 2011 | 278 pp 

 
Los Bajos Submeridionales representan un importante reservorio de fauna, en particular para la 
concentración y nidificación de aves acuáticas (flamencos, patos, chorlos y playeros), posee pobla-
ciones de aves características de pastizales en buen estado de conservación, y es una zona con 
presencia de águila coronada y cardenal amarillo, dos especies amenazadas de extinción. 
En este libro se presentan listados de vertebrados de los bajos Submeridionales y un análisis sobre 
las amenazas que enfrenta la biodiversidad de la región. 
 
 
 
 
Para mayor información sobre los libros de la serie Naturaleza, Conservación y Sociedad enviar un correo electrónico a: andrespautas-
so@yahoo.com.ar 
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NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO 

 
NORBERTO OLDANI

1, CLAUDIO BAIGÚN
2
 Y AGUSTÍN BASSÓ

3 
1 Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC-UNL-CONICET), Argentina. gbiopcs@gmail.com (Calle Güemes 

3450, S3000GLN Santa Fe (SF) Argentina). 
2 Instituto Tecnológico de Chascomús (IIB-INTECH), CONICET-Universidad Nacional de General San Martín, Argentina. 
3 Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral, Argentina. 

 
El manejo de los recursos pesqueros es la administración de los intereses de los usuarios: frigoríficos, 

acopiadores, pescadores, ambientalistas, políticos, deportistas, etc. y está severamente limitado por las 

leyes que impone la naturaleza. Las situaciones más difíciles se presentan cuando se pretende disminuir 

el esfuerzo de pesca, reducir la potencia de los motores, los cupos de pesca, agrandar las aberturas de 

malla de las redes, etc., es decir dar marcha atrás. Como estas situaciones tienen costo social, es funda-

mental identificar los problemas para encontrar soluciones tempranas. 

El río Paraná es un sistema diverso, dinámico y enorme y una parte importante de la producción se 

canaliza hacia los peces migradores y la pesca. Los picos de abundancia que se observan en algunas es-

pecies se asocian a los ciclos anuales o multianuales y forman parte del equilibrio dinámico de las pobla-

ciones, así funciona el sistema. Recordemos lo que paso hace un tiempo con las ratas ¿y ahora donde 

están? Por suerte en este momento son los dorados, pero ojo, podrían haber sido los mosquitos. 

El dorado es un migrador y predador tope de los llamados peces gigantes y quizas la especie mayor 

valor deportivo y comercial de las pesquerías del río Paraná. Resiste muy poco el manejo al que es 

sometido por los pescadores deportivos. Se reproduce por primera vez a los 55 cm y la talla óptima es a 

los 68,5 cm (Oldani et al., 2005). Actualmente las capturas están centradas principalmente en los 

especimenes de 50 a 70 cm que corresponden a las cohortes 2010, 2009 y 2008 con edades de 2, 3 y 4 

años. La talla media es de 60 cm (de 37 a 82 cm) y la presencia, es decir los días que los pescadores lo 

capturan, es del 80% (muy alto). Pero no siempre fue asi, en 1977 la talla media era de 71 cm (de 55 a 87 

cm) y las edades que soportaban la mayor presión de pesca eran de 3 a 9 años y la presencia el 68%. En 

el 2003, la talla media era de 56 cm (de 51 a 77 cm) había disminuido 15 cm y la presencia al 33%. 

 

Los peces migradores se reproducen una vez por año en el cauce de los ríos o en  

ambientes con velocidades de corriente. Por convención la fecha de nacimiento a las 

cohortes las asignamos al 1 de enero de cada año pero estr ictamente se reproducen de 

setiembre a marzo.  
 

Las cohortes del 2010, 2009, 2008 y 2007 (con 2, 3, 4 y 5 años respectivamente) son muy fuertes y con 

el tiempo, si los protegemos, producirán megarreproductores. Pero la cohorte del 2011 fue débil y en el 

2012 los peces migradores prácticamente no se reprodujeron. Sólo detectamos unos pocos individuos (se 

contaban con los dedos de una mano) que se habían reproducido en octubre (mandubíes) y en febrero 

(sábalos). En consecuencia, tampoco están los cardúmenes de juveniles (edad 0+) de dorados, surubíes, 

amarillos, moncholos, bogas, sábalos, etc. que se observan todos los años, en verano-otoño. Tambien 

hubo problemas con la reproduccion de los peces en las estaciones de Formosa y Misiones por las bajas 

temperaturas del agua en la primavera. A esta falla en la reproducción no la vimos nunca en 40 años de 

observaciones. 

A todo esto lo vamos a ver pasar en el tiempo y una gran oportunidad para estudiar la edad de los pe-

ces porque la cohorte del 2012 va a dejar una marca en el tiempo. En enero del 2013 la distribución de 

tallas de la figura 1 se corre una posición a la derecha. La abundancia de las cohortes a medida que 

transcurre el tiempo disminuye y la talla de los peces se incrementa. La cohorte del 2011 (que es poco 

abundante) comienza a ser capturada (se recluta a la pesquería) mientras que la cohorte del 2005 se ex-

tingue. En el 2014, la cohorte del 2012 debería empezar reclutarse a la pesquería y en el 2015 comenzar-

ían a reproducirse, pero como no nacieron va a repercutir primero en las capturas y después en el tamaño 

de las cohortes del 2015 en adelante. Haga su propio ejercicio y proyecte en la figura 1 la talla de los 

dorados que capturó. 
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Ésta situación podría agravarse si las condiciones hidrológicas de los próximos períodos reproducti-

vos son desfavorables. Se sostiene, aunque apenas se comenzó a estudiar, que las crecientes anuales con 

niveles hidrométricos de octubre a diciembre por encima de los 3 m (Pto. Paraná) producen cohortes más 

Figura 1. Distribución de tallas de población de dorados, corregidas al 1 de enero de: 1977, 2003 y 2012 a partir de mues-
treos realizados en los períodos reproductivos de setiembre a marzo, respectivamente. 
 

Figura 2. Variaciones anuales (de julio a junio) del nivel hidrométrico del río Paraná (en Paraná) y período de reproducción 

de las cohortes 1983 y 1984 y del 2004 al 2012. 
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abundantes como pasó en el 2010, pero fíjese que las cohortes del 2009, 2008, 2006, 2005, 2004 también 

fueron abundantes a pesar que los niveles hidrométricos estuvieron por debajo de los 3 m. Las crecientes 

extraordinarias también pueden afectar la reproducción de todas las especies. En 1983 y 1984 la repro-

ducción tardó 5 o 6 años en recuperarse a los niveles anteriores. Este año (2012) puede manifestarse una 

creciente extraordinaria hacia fines del año (ya lo predicen los modelos) asociadas al fenómeno de El 

Niño.  

 

Desde el 2000 los promedios anuales de l nivel hidrométrico son similares a los registrados 

antes de 1980, con prácticamente 1 m menos de agua que los registrados entre 1980 y el 

2000. 

 
Este análisis también puede hacerse en función de la biomasa (kilos/pescador/día), en 1976-77 fueron 

46 Kg, en el 2002-03, 14 Kg y en el 2011-12, 18 Kg (para todas las especies). El pico de capturas 

comerciales (exportadas) se alcanzó en el 2004 con 44 mil toneladas y se duplico repecto al 2002. Las 

diferencias entre el 2002-03 y 2011-12 son irrelevantes respecto del escenario que se presenta y también 

pueden deberse, por lo menos en parte, a errores de muestreo. En el 2011-12 el 66 % de las capturas, es 

decir 12 kg/pescador/día fueron sostenidas por: dorados con el 38,2% (3,6% correspondió a juveniles), 

patíes 32,2% (18,4% fueron juveniles), sábalos 16% y surubí pintado con el 13,7% (todos juveniles). 

En las pesquerías, la abundancia en las capturas depende del éxito reproductivo asociado a las 

condiciones ambientales y al período crítico de huevos y larvas etc. En el río Paraná, se sustentaba en los 

grandes especímenes, lonjevos de 6, 7 ó más años lo que permite compensar en las capturas, las fallas en 

la reproducción. Pero cuando la presión de pesca reduce la talla de los peces (y la edad) como en nuestro 

caso y centra las captura en tallas que están mas cerca de la primera reproducción (peces de 2 ó 3 años) 

hay menos tiempo para que actúen los mecanismos compensatorios y las fallas en la reproducción 

repercuten inmediatamente en las capturas. Estas pesquerías son más inestables y dificiles de manejar. 

 

Todos esos ejemplares espectaculares que muestran los pescadores orgullosos en las fot o-

grafías que circula n por la web y en revistas especializadas o en los programas de  

televisión, son los megarreproductores, una reserva genética de la población y en algunos 

casos los últimos ejemplares. Los necesitamos, pero si los pescan no los vamos a tener.  

 

La liberació n tiene que ser practicada con más responsabilidad porque así como lo hacen 

las posibilidades de recuperación son mínimas.  
 
Agradecimientos 
A la Prof. Olga Oliveros por facilitarnos los registros originales de los muestreos de 1976-77. A la FICH-UNL por 

financiar los muestreos del 2011-2012. 
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NOTA SOBRE LA REPRODU CCIÓN DE LA FAMILIA ANATIDAE (A VES )   
EN EL DEPARTAMENTO GENERAL SAN M ARTÍN ,  

CÓRDOBA , ARGENTINA  
 

SERGIO A.  SALVADOR  
 

Bv. Sarmiento 698, CP 5900 - Villa María, Córdoba. E-mail: mono_salvador@hotmail.com 
 

Resumen - Se estudió biología reproductiva de la Familia Anatidae en el departamento General San Martín, Córdoba; 
como parte de un estudio general sobre la biología de las aves de dicho departamento. Se observaron 489 eventos re-
productivos de 16 especies y se tomaron notas sobre época de cría; características y ubicaciones de nidos; número, 
medidas y peso de huevos; número de pichones observados con adultos, etc. Se observó que hay especies que tienen 
una marcada temporada de cría y otras que lo hacen todo el año, cuando las condiciones están dadas. 
Palabras clave - reproducción, Familia Anatidae, Córdoba. 
 

La familia Anatidae tiene una amplia distribución 

en la Argentina, y sus integrantes habitan y se 

reproducen en todo tipos de hábitat a lo largo de 

todo el país, Islas Malvinas e Islas Subantárticas 

(Dabbene, 1972; Olrog, 1979; de la Peña, 1999; 

Narosky e Yzurieta, 2003). 

    En el departamento general San Martín, provin-

cia de Córdoba se hallaron 16 especies de la Fami-

lia Anatidae reproduciéndose; un número impor-

tante, lo que le da a la región un valor destacado 

para la ecología de estas especies.  

    Con esta contribución se pretende ampliar la 

información sobre la biología reproductiva de la 

familia, conocimiento fundamental para futuros 

manejos y conservación.    

     

ÁREA DE ESTUDIO  

 

El departamento General San Martín se encuentra 

en el sector centro sur de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, y cuenta con una superficie 

de 5006 kilómetros cuadrados; y es atravesado de 

oeste a este por el Río Tercero (Calamuchita), el 

río más importante de la provincia. Se encuentra 

dentro de la Provincia Fitogegráfica del Espinal 

(Cabrera 1976);  si bien en la antigüedad la región 

contaba con extensos bosques de algarrobos y cha-

ñares,  con el avance de la agricultura en la actua-

lidad de esos bosques solo quedan relictos puntua-

les. Desde el punto de vista Ornitogegráfico el área 

de estudio quedaría incluida en la Provincia Cha-

queña, Distrito Occidental (Nores 1987). 

   La zona de estudio en la actualidad se encuentra 

dedicada en la mayor parte de su área, a la agricul-

tura y ganadería, y ha sufrido grandes modifica-

ciones en los últimos cien años. El departamento 

General San Martín se encuentra dentro de una de 

las cuencas lecheras más importante del país, por 

lo que se dedican muchos lotes a pasturas perennes 
como la alfalfa (Medicago) que en la actualidad 

cuenta con unas 80.000 hectáreas, lo que en cierta 

forma favorece a muchas especies de pradera. 

También en los últimos años una parte importante 

de la región se dedica a la siembra de cereales y 

oleaginosas. 

   Los bosques en la actualidad son en general isle-

tas y manchones de diversas extensiones, las espe-

cies de árboles dominantes en los mismos son los 
algarrobos (Prosopis), también son muy frecuentes 

los chañares (Geoffroea), acompañados de otras 

especies como espinillos (Acacia), talas (Celtis), 

moradillos (Schinus), sombra de toro (Jodina), pi-

quillín (Condalia) y otros.  

   El área se encuentra salpicada en su totalidad de 

lagunas y bañados, en general de superficies no 

muy amplias, sobre todo en la zona centro y sur 

del departamento. Las lagunas cuentan con una 

importante cobertura vegetal, con densos juncales 
(Scirpus) y totorales (Typha); también hay lagunas 

salobres, en las que hay densos manchones de 
vinagrilla (Myriophyllum). 

   Las costas del Río Tercero forman una galería 

continua de vegetación a través de todo el depar-

tamento, que sin duda ayuda a la dispersión de 

muchas especies. Las especies de árboles dominan-

tes en esta área son el sauce llorón y criollo (Salix) 

y el lecherón (Sapium). Con abundantes gramíneas 

y cortaderas (Cortadeira).   

 

ESPECIES 

 

Sirirí Colorado ( Dendrocygna bicolor)      

Datos de 10 nidos y 11 adultos seguidos por pi-

chones. 
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Esta especie nidifica en lagunas y cañadas. Se 
hallaron 7 nidos en matas de Scirpus californicus y 3 

en matas de Typha sp.. 

    La temporada de postura ocurrió entre setiembre 

y febrero, y la observación de adultos con pichones 

entre octubre y febrero (ver Tabla 1 y 2). 

    La postura varió de 9 a 14 huevos blancos crema 

o crema con leve tinte parduzco, con un promedio 

y DS de 10,6 ± 1,85 huevos.  

    Se midieron 49 huevos, que dieron un rango de 

52,1 a 57,8 x 40,6 a 44,2 mm, con un promedio y 

DS de 55,43 ° 1,13 x 42,41 ° 0,97. El peso de 38 

huevos dio un rango de 49 a 58,5 gr, con un pro-

medio y DS de 53,8 ± 1,43 gr. El peso relativo de 

los huevos significó el 6,3 % del peso promedio de 

las hembras (848 gr) en la zona de estudio. 

    El número de pichones observados siguiendo 

adultos fue de 7 a 11, con un promedio y DS de 8,8 

± 1,49. 

    Un nido (10 %) fue parasitado por Heteronetta 

atricapilla, este contenía 2 huevos parásitos y 11 del 

hospedante.    

    Para mas referencias sobre la reproducción de 

esta especie en nuestro país ver a Hartert y Venturi 

(1909), Gibson (1920), Pereyra (1938), Weller 

(1967), Dabbene (1972), de la Peña (2005 y 2010). 

 

Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata)  

Datos de 12 nidos y 16 adultos seguidos por pi-

chones. 

    Esta especie nidifica en campos, y en muchos 

casos a varios kilómetros de cuerpos de agua. Se 

hallaron 9 nidos entre mata de Medicago sativa, 2 

nidos entre matas de Stipa sp. y uno entre matas de 

Cynodon sp., en general bien ocultos.  

    La temporada de postura ocurrió entre agosto y 

marzo, y la observación de adultos con pichones 

entre octubre y abril (ver Tabla 1 y 2). 

    La postura varió de 8 a 14 huevos blancos o 

blanco cremosos, con un promedio y DS de 11,2 ± 

2,31 huevos.  

    Se midieron 48 huevos, que dieron un rango de 

47,1 a 52,8 x 35,9 a 38,9 mm, con un promedio y 

DS de 49,86 ± 2,01 x 37,16 ± 0,88 mm. El peso de 

38 huevos dio un rango de 35 a 43 gr, con un pro-

medio y DS de 39,6 ± 2,02 gr. El peso relativo de 

los huevos significó el 5,5 % del peso promedio de 

las hembras (721 gr) en la zona de estudio. 

    El peso de los pichones al nacer varió de 28 a 34 

gr (N= 8), con un promedio y DS de 31,1 ± 2,1 gr. 

    El número de pichones observados siguiendo 

adultos fue de 6 a 16, con un promedio y DS de 9,8 

± 2,53. 

    Para mas referencias sobre la reproducción de 

esta especie en nuestro país ver a Zapata y Zazari-

no de Bustingorry (1990), Di Giacomo (2005) y de 

la Peña (2005 y 2010).      

 

Cisne Cuello Negro (Cygnus melancoryphus)   

Datos de 4 nidos y 4 adultos seguidos por picho-

nes. 

    Esta especie nidifica en lagunas con abundante 
vegetación. Se hallaron 3 nidos en matas de Scirpus 

californicus y una en una mata de Typha sp.. 

    La temporada de postura ocurrió entre julio y 

setiembre, y la observación de adultos con picho-

nes entre agosto y noviembre (ver Tabla 1 y 2). 

    La postura varió de 5 a 6 huevos blancos o blan-

co cremosos, con un promedio de 5,2 huevos.  

    Se midieron 10 huevos, que dieron un rango de 

94,2 a 98,8 x 61,9 a 65,2 mm, con un promedio y 

DS de 96,56 ± 1,21 x 63, 22 ± 1,08 mm.  

Tabla 1. Distribución temporal de nidos hallados en el departamento Gral. San Martín (* Nidos parasitados) 

Especies Jul Ago Set Oct Nov Dic  Ene Feb Mar  Abr  May Jun 

Dendrocygna bicolor   1 2 3  2 2     
Dendrocygna viduata  1  1 3 4  3     
Cygnus melancoryphus 1 1 2          
Coscaroba coscoroba 7 11 10 5 4 2 3 4 2 4 3 2 
Callonetta leucophrys     1        
Amazonetta brasiliensis      1       
Anas sibilatris    2 2     1   
Anas flavirostris  1 1  1   2     
Anas georgica 1 1 2 4 7  2   1   
Anas bahamensis   1  2 1 2  1    
Anas versicolor 2 2 2 2 1   1     
Anas cyanoptera   1 3  1   1 1   
Anas platalea  1 2 7 5 1 2  2    
Netta peposaca  1 2 3 5 2  1     
Heteronetta atricapilla *    5 13 12 6 4 2    
Oxyura vittata    2 3 5 4 1     
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    El número de pichones observados siguiendo 

adultos fue de 3 a 5, con un promedio 5,2. 

    Para mas referencias sobre la reproducción de 

esta especie en nuestro país ver a Gibson (1880 y 

1920), Hartert y Venturi (1909), Pereyra (1938), 

Weller (1967 y 1975), Jehl y Rumboll (1976), Da-

rrieu et al. (1989), Sosa (1995), de la Peña (2005 y 

2010), Imberti (2005). 

 

Coscoroba (Coscoroba coscoroba)   

Datos de 57 nidos (figura 1 y 2) y 27 adultos segui-

dos por pichones.  
    Esta especie nidifica en lagunas, bañados, caña-

das y campos inundados. Se hallaron 32 nidos en 

islotes con gramíneas naturales, 12 nidos en costas, 
8 en matas de Scirpus californicus y 5 en matas de 

Typha sp.. 

    La temporada de postura ocurrió a lo largo de 

todo el año, lo mismo que la observación de adul-

tos con pichones (ver Tabla 1 y 2). 

    La postura varió de 5 a 8 huevos blancos cremo-

sos, con un promedio y DS de 6,8 ± 1,21 huevos.  

    Se midieron 58 huevos, que dieron un rango de 

85,7 a 93,8 x 56,8 a 63,1 mm, con un promedio y 

DS de 98,94 ± 2,49 x 60,18 ± 1,18 mm. El peso de 

29  huevos dio un rango de 153 a 195  gr, con un 

promedio y DS de 181  ± 7,31 gr. El peso relativo 

de los huevos significó el 4,4 % del peso promedio 

de las hembras (4126 gr) en la zona de estudio. 

    El peso de los pichones al nacer fue de 132 y 147 

gr (N= 2). 

    El número de pichones observados siguiendo 

adultos fue de 3 a 8, con un promedio y DS de 5,8 

± 1,21. 

    Para mas referencias sobre la reproducción de 

esta especie en nuestro país ver a Gibson (1880 y 

1920), Hartert y Venturi (1909), Weller (1967), 

Zapata y Cabrera (1969), Darrieu et al. (1989), 

Nellar Romanella (1993), Sosa (1995), de la Peña 

(2005 y 2010). 

 

Pato de Collar (Callonetta leucophrys)  

Datos de un nido y 3 adultos seguidos por picho-

nes. 

    Esta especie nidifica y solo fue observada a lo 

largo del Río Tercer. El nido estaba en un hueco 
natural en un Salix humboldtiana a 4,5 m de altura.  

    La postura ocurrió en noviembre y la observa-

ción de adultos con pichones en diciembre y febre-

ro (ver Tabla 1 y 2). 

    La postura fue de 9 huevos blancos con ligero 

tinte crema. Sus medidas dieron un rango de 44,9 a 

47,4 x 32,1 a 34,9 mm, con un promedio y DS de 

46,23 ± 0,90 x 33,69 ± 1,14. Y el peso dio un ran-

go de 26 a 32 gr, con un promedio y DS de 28,3  ± 

2,31 gr. El peso relativo de los huevos significó el 

8,2  % del peso promedio de las hembras (343 gr) 

en la zona de estudio. 

Figura 1. Nido de Coscoroba  Coscoroba coscoroba en un islote.  
 


