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Abstract. The tetrapod assemblage of the Bajo de la Carpa Formation (Late Cretaceous; Santonian-
early Campanian) is dominated by archosaurs, represented by saurischians, such as alvarezsaurid, 
enanthiornithine, and abelisauroid theropods (e.g. Velocisaurus unicus Bonaparte, 1991) and titano-
saurs (e.g. Bonitasaura salgadoi Apesteguía, 2004), as well as crocodyliform remains which are the 
most abundant specimens (e.g. Notosuchus terrestris Woodward, 1896). Here we report new archo-
saur remains from the Bajo de la Carpa Formation at the ‘La Bonita’ locality, consisting of isolated 
shed teeth. Two of these specimens present a crown with a straight distal border and denticles with 
shape and density similar to that observed in abelisaurid theropods. A third tooth is more distally 
curved, without mesial denticles, and with a figure eight-shaped basal cross-section, resembling 
the dental features described for the basal tetanuran Orkoraptor burkei Novas, Ezcurra and Lecuona, 
2008, but differing from this theropod due to the presence of parallel transversal wrinkles through-
out the labial and lingual surfaces of the crown. A fourth specimen is considered as belonging to 
a neosuchian tooth, because it has a circular cross-section, lack of labiolingual compression, and a 
serrated carina. Although represented by isolated shed teeth, these findings allow increasing the 
knowledge of the Cretaceous fauna of the Bajo de la Carpa Formation.

Key words: Archosauria, teeth, Neosuchia, Abelisauridae, Bajo de la Carpa Formation.

Resumen. La fauna de tetrápodos de la Formación Bajo de la Carpa (Cretácico Tardío; Santoniano-
Campaniano temprano) está dominada por arcosaurios, representados por saurisquios, como teró-
podos alvarezsáuridos, enantiornites y abelisauroideos (e.g. Velocisaurus unicus Bonaparte, 1991) y 
titanosaurios (e.g. Bonitasaura salgadoi Apesteguía, 2004), así como también restos de cocodrilos los 
cuales representan los especímenes más abundantes (e.g. Notosuchus terrestris Woodward, 1896). Se 
reportan aquí nuevos restos de arcosaurios de la localidad ‘La Bonita’ de la Formación Bajo de la 
Carpa consistentes principalmente en dientes de despojo aislados. Dos de estos especimenes presen-
tan coronas con un borde distal recto y una densidad y morfología de dentículos similares a aquellas 
observadas en dientes de abelisáuridos. Un tercer diente presenta una mayor curvatura distal, sin 
dentículos mesiales, y con una sección basal en forma de ocho, asemejándose a las características 
dentales presentes en el tetanuro basal Orkoraptor burkei Novas, Ezcurra y Lecuona, 2008, pero dife-
renciándose de este terópodo debido a la presencia de arrugas paralelas y transversales a lo largo de 
las superficies labial y lingual de la corona. El cuarto espécimen es considerado como perteneciente 
a un diente de neosuquio, debido a su sección basal circular, falta de compresión labiolingual, y por 
poseer carenas aserradas. Aunque representados por dientes de despojo aislados, estos hallazgos 
permiten incrementar el conocimiento de la fauna Cretácica de la Formación Bajo de la Carpa.

Palabras Clave. Archosauria, dientes, Neosuchia, Abelisauridae, Formación Bajo de la Carpa. 
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INTRODUCTION

The Bajo de la Carpa Formation (Santonian, 
Late Cretaceous; Bonaparte, 1991; Hugo and 
Leanza, 1999, 2001) is well-known since the 
late XIX century because of the findings of 
the notosuchian crocodylomorph Notosu-
chus terrestris Woodward, 1896, and the large 
basal snake Dinilysia patagonica Woodward, 
1901. Since then, several other tetrapod re-
mains were recovered from this formation, 
but generally dinosaur findings were much 
less frequents. The dinosaur record for the 
Bajo de la Carpa Formation includes the ho-
lotype of the small abelisauroid Velocisaurus 
unicus Bonaparte, 1991, discovered in the 
north part of the Neuquén City, an indeter-
minate abelisaurid (Ezcurra and Méndez, 
2009), the alvarezsaurids Alvarezsaurus calvoi 
(Bonaparte, 1991) and Achillesaurus manazzo-
nei (Martinelli and Vera, 2007), the enantio-
rnithine Neuquenornis volans (Chiappe and 
Calvo, 1994), the ornithuromorph Patagop-
teryx deferrariisi (Alvarenga and Bonaparte, 

1992), and the titanosaur sauropod Bonita-
saura salgadoi Apesteguía, 2004, collected at 
the locality of “La Bonita”. In the latter local-
ity is represented the boundary between the 
Bajo de la Carpa Formation and the overlain 
Anacleto Formation (Early Campanian; 
Leanza, 1999; Dingus et al., 2000; Hugo and 
Leanza, 2001).

In the present communication we report 
the findings of new archosaur remains 
from this locality that consist of isolated 
shed teeth. Although fragmentary, these 
findings contribute to increase the knowl-
edge of the Cretaceous faunal assemblage 
of the Bajo de La Carpa Formation.

MATERIAL AND METHODS

The specimens described here are four 
isolated and well-preserved archosaur shed 
teeth (Table 1). Three of them belong to 
theropod dinosaurs: specimens MPCA 
247 (Figure 2), MPCA 249 (Figure 3), and 

  MPCA 246 MPCA 247 MPCA 249 MPCA 251 

CH 18,63 21,69 15,53 20,79 

CBL 9,89 14,53 9,07 10,52 

CBW 8,62 7,8 4,94 5,68 

AL 17,94 24,88 13,83 13,07 

CBR 0,872 0,537 0,545 0,540 

CHR 1,884 1,493 1,712 1,976 

MAVG (dent./mm) 5 0 3,5 2,25 

DAVG (dent./mm) 4 3,5 3,25 2,5 

 
Table 1 - Measurements and index of the four teeth from ‘La Bonita’. Those values in ‘black’ are estimated, becau-
se absent portions of the crowns have not allowed to take correct measures. All values are in millimetrer. 
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MPCA 251 (Figure 4). MPCA 249 and 
251 are very similar to each other, while 
MPCA 247 presents a distinctive morphol-
ogy. The remaining specimen, MPCA 246 
(Figure 5), is markedly different and pos-
sibly does not belong to a theropod dino-
saur but a crocodyliform. All dental fea-
tures were observed through naked eye 
and employing binocular and scanning 
electron microscopy techniques. Measure-
ments were taken with a digital calliper. 
In the analysis of the quantitative charac-
ters of the theropod teeth we considered 
the measurements proposed by Smith et 
al. (2005), i.e., crown height (CH), basal 
width (CBW), mesial-distal basal length 

(CBL), apical length (AL), crown angle 
(CA), crown height ratio (CHR), crown 
basal ratio (CBR), and denticle density for 
the mesial and distal carinae (MAVG and 
DAVG, respectively). These measurements 
were used also to characterize MPCA 246. 
The orientation terminology for the tooth 
crowns follows that proposed by Smith 
and Dodson (2003).

LOCALITY AND HORIZON

The locality corresponds to “La Bonita” 
hill fossil quarry, approximately 10 km 
from Cerro Policía village, at northwest-

Figure 1-A: Geographic provenance of the ar-
chosaurian teeth here studied. The close-up 
shows a region at northwestern Río Negro Pro-
vince, in which is indicated the exact location 
of La Bonita Hill, at southeast of the Exequiel 
Ramos Mexía Lake. B: Stratigraphic provenance 
of the specimens (indicated by an arrow).
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ern Río Negro Province, Patagonia, Argen-
tina (Figure 1). All remains were found in 
sandstones deposited in a fluvial environ-
ment (Hugo and Leanza, 1999). Such sedi-
mentites belong to the uppermost layers 
of the Bajo de la Carpa Formation (Santo-
nian; Bonaparte, 1991; Hugo and Leanza, 
1999, 2001) (Figure 1).

DESCRIPTION

In addition to the saurischian dinosaurs 
already registered from this locality, new 
remains belonging to previously unre-
corded taxa were collected. These remains 
consist of three theropod shed teeth, one of 
them considered a possible non-coeluro-
saurian tetanuran, while the remaining two 
are considered as abelisaurid teeth. 

MPCA 247 (Figure 2):
This specimen corresponds to a theropod 
tooth crown, labiolingually compressed, 
and distally curved. The crown is almost 
fully preserved, lacking it basal-most re-
gion, a small portion of the apical tip of 
the crown, and the apical half of its me-
sial border (Figure 2, A,B). Wear facets are 
preserved close to the apex, on both sides 
of the crown (Figure 2, B,C,E), and possi-
bly in the crushed apical half of the mesial 
border. The enamel is good preserved over 
most of crown surface. The crown is slight-
ly curved distally at its basal half, but the 
curvature increases sharply in the apical 
half (Figure 2, B). Both sides of the crown 
are convex, particularly close to the mesial 
border; but one of them is a slightly more 
convex, therefore the latter is considered as 
the labial side. Each side shows at the basal 
half a shallow median depression with an 
approximately triangular form. The lingual 

depression is better defined, and flanked by 
shallow ridges. The crown surface presents 
wrinkles, best defined close to the distal 
border (Figure 2, E), but extending over the 
surface of the labial side until the mesial 
border, like the bands described by Bru-
satte et al. (2007), Canale et al. (2009), and 
Ezcurra (2009) in other theropod teeth. The 
mesial border is rounded and lacking carina 
and denticles, at least at its basal half (Fig-
ure 2, A). On the other hand, the presence 
of carina or denticles on the apical half of 
the mesial border is not possible to discern 
due to the longitudinal rupture observed in 
this area. By contrast, the distal border has 
a well-defined carina with denticles along 
its entire extension (Figure 2, C). This cari-
na is slightly displaced to the lingual side 
and is broken along most of its extension. 
Because of that, only some denticles close 
to the apex are preserved, which are chis-
el-like in form, with parallel borders, and 
rounded apex (Figure 2, D). Most available 
denticles only preserve the dentine inner 
core, without the enamel cover layer. No 
blood grooves are observed associated with 
any denticle. The basal cross-section of the 
crown is figure-eight shaped (Figure 2, F), 
due to the presence of the median depres-
sions on both sides of the crown, similar to 
that observed in some coelurosaurian teeth 
(e.g. Currie et al., 1990; Sankey et al., 2002; 
Gianechini et al., 2010). In particular, MPCA 
247 closely resembles the teeth of the neove-
natorid tetanuran Orkoraptor burkei (Novas 
et al., 2008), especially after the absence of 
a mesial carina, the abrupt curvature of the 
apical portion of the crown, the presence 
of wear facets, the distal denticle density, 
and the figure-eight shaped basal section. 
However, MPCA 247 differs from Orkorap-
tor in the presence of wrinkles, which are 
extended from the mesial to the distal bor-
der, throughout the labial and lingual sur-
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faces of the crown, as parallel, transversal, 
and upward concave bands. These traits 
are more similar to those observed in the 
teeth of other groups of theropods, such as 
spinosauroids (e.g., Torvosaurus), allosau-
roids (e.g., Allosaurus and Fukuiraptor), and 
tyrannosauroids (e.g., Daspletosaurus, Alber-
tosaurus, Tyrannosaurus) (Azuma and Cur-
rie, 2000; Holtz, 2004; Brusatte et al., 2007). 
On the other hand, in carcharodontosaurid 
and abelisaurid theropods are present very 
characteristic wrinkles with a much sharp-
er and most pronounced relief located close 
to the mesial and distal carinae, as those 
observed in Carcharodontosaurus, Mapusau-
rus, and Skorpiovenator (Sereno et al., 1996; 
Coria and Currie, 2006; Brusatte et al., 2007; 
Canale et al., 2009; Ezcurra, 2009).

MPCA 249 (Figure 3) and MPCA 251 
(Figure 4):

Both specimens are similar to each other, 
both labio-lingually compressed and slight-
ly curved in distal direction, but MPCA 
251 is more asymmetrical. The crown base 

and apex of MPCA 249 are absent, and 
the crown sides are similarly convex, so 
is very symmetrical (Figure 3, B,C,D,F). 
The enamel is well-preserved on the entire 
surface of the crown. The mesial border is 
anteriorly convex, but the distal border is 
straight and without evidence of curvature 
(Figure 3, C). The latter condition is also 
present in MPCA 251 (Figure 4, C,E), char-
acter which is probably synapomorphic 
for Abelisauridae (e.g., Fanti and Ther-
rien, 2007; Smith, 2007). In MPCA 249 both 
crown sides have thin transversal shallow 
wrinkles, like those observed in MPCA 247, 
which are curved and concave towards the 
apex of the crown. Both mesial and distal 
borders have serrated carinae along their 
entire extension, without displacement to-
wards any direction. Due to the symmetry 
of both sides of the crown and the lack of 
displacement of carinae is not possible to 
assess which side is the lingual and which 
the labial in MPCA 249 (Figure 3, B,D,F). 
By contrast, MPCA 251 is very asymmetri-
cal with one side more convex, especially 

Figure 2 - MPCA 247. A: mesial view. See the absence of a serrated carina and the broken zone at the apical half. B: 
lingual view. C: distal view. Note the presence of denticles and the displacement of the carina to the lingual side. In 
A, B, and C, notes the presence of wear facets (wf), close to the apex of the crown. D: SEM micrograph showing the 
distal denticles in detail. E: detail of the wrinkles, on the lingual side. F: basal view. See the figure-eight shaped basal 
section. Scales: 1 cm in A, B, C, E, and F; 500 μm in D.

A B C D E

F
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close to the mesial border (Figure 4, A,F), 
therefore can be considered as a premaxil-
lary, anterior maxillary or anterior dentary 
tooth. In MPCA 251 both mesial and distal 
carina have denticles in their entire exten-
sion and are displaced to the less convex 
side of the crown, which is considered the 
lingual side (Figure 4, A,F). This tooth also 
has shallow bands on both crown surfaces, 

but less marked and inconspicuous. The 
denticles in both specimens are chisel-like, 
although the mesial ones are smaller and 
shorter. In MPCA 251 the distal denticles 
are rectangular, whereas the mesial are 
squarer, with planning tips in both mesi-
al and distal denticles (Figure 4, B,D). By 
contrast, the mesial denticles in MPCA 249 
turned to be hook-shaped and shorter to-

Figure 3 - MPCA 249. A and E: SEM micrographs of the distal and mesial denticles, respectively. Note the hook-
shaped mesial denticles close to the apex. B: mesial view, showing the serrated carina. C: side view of the crown. 
D: distal view, showing the serrated carina. F: basal view, showing the symmetrical oval section. Scales: 1 cm in B, 
C, D, and F; 200 μm in A and E.

Figure 4 - MPCA 251. A: mesial view. See the serrated carina. C: lingual view. E: labial view. F: distal view. See the 
serrated carina. B and D: SEM micrographs of the mesial and distal denticles, respectively. See the difference in the 
morphology between the denticles of both carinae. Scales: 1 cm in A, C, E, and F; 500 μm in B and D.

A

A

B

B

C

C

D

D

F

F

E

E
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wards the crown apex (Figure 3, E). Blood 
grooves are presents in both specimens and 
are inclined towards the crown base. 

Saurischian dinosaurs are not the only 
archosaurs found at this locality. Addition-
ally, an isolated crocodylomorph tooth was 
recovered at the same quarry where Bonita-
saura salgadoi was exhumed.

MPCA 246 (Figure 5):
This specimen corresponds to a well-

preserved isolated tooth of uncertain posi-
tion. The crown is conical in shape; it has 
a low height and tapers abruptly from the 
base to the apex. Both crown sides are con-
vex, but one of them presents a more pro-
nounced convexity and therefore is consid-
ered as the labial side of the crown (Figure 
5, A). The entire crown is strongly curved 
towards the lingual side, while is slightly 
distally curved (Figure 5, A,B). The base 
is sub-circular in cross-section, in contrast 
with the transverse compression seen in 
baurusuchid crocodylomorphs (Riff and 
Kellner, 2001). The enamel is very well-
preserved and it exhibits fine developed 
longitudinal grooves extending from the 
basal portion of the crown up to the apex, 
which are more conspicuous in the lingual 
side (Figure 5, B). Both mesial and distal 
borders have very well-developed carinae 
with denticles, displaced to the lingual side 
(Figure 5, A,B,C). However the denticles 
are poorly defined, conforming a pseudozi-
phodont pattern (sensu Prasad and Broin, 
2002), and only few morphological features 
of them can be observed, appearing to be 
chisel-like (Figure 5, C). This condition 
clearly differs from that of baurusuchids, 
in which the denticles are clearly defined 
and separated by deep grooves (Riff and 
Kellner, 2001). MPCA 246 shows a unique 
combination of features seen in only two 
terrestrial tetrapod clades: Crocodylomor-

pha and Spinosauridae theropods. In fact, 
the above described tooth shows a conical 
crown with striated enamel, presence of 
denticulated carinae, and subcircular cross 
section. However, MPCA 246 resembles 
crocodilians and differs from Spinosau-
ridae, with the exception of Spinosaurus 
Stromer, 1915, in the following traits: 1) 
subcircular cross-section (in most spino-
saurids the cross-section of the teeth is el-
liptical or oval in contour; Buffetaut and 
Ingavat, 1986; Buffetaut et al., 2008), 2) 
smooth enamel surface (contrasting with 
the strong ornamentation composed by 
ridges and grooves seen in known spino-
saurids; Martill and Hutt, 1996), and 3) 
presence of pseudoziphodont carinae, with 
non-individualized denticles (differing 
from the condition in all known theropods, 
including spinosaurids, in which the denti-
cles are much smaller, and are well defined 
and separated by deep notches; Martill and 
Hutt, 1996; Ruiz-Omeñaca et al., 1998; Buf-

Figure 5 - MPCA 246. A: mesial view, showing the se-
rrated carina. B: lingual view. Note the striated surface of 
the crown. C: SEM micrograph of the denticles. Scales: 
1 cm in A and B; 200 μm in C.
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fetaut et al., 2008). Moreover, MPCA 246 dif-
fers from all known spinosaurid theropods, 
including Spinosaurus in having a concave 
lingual face and a convex labial face, where-
as in theropods the crown is mesially con-
vex and distally concave (Buffetaut et al., 
2008). The position within crocodilians of 
MPCA 246 is still uncertain. However, the 
presence of two derived features: 1) circu-
lar cross-section and 2) pseudoziphodont 
serrated carinae indicate its affiliation with 
neosuchian mesoeucrocodylians (Prasad 
and Broin, 2002). 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

The new remains here reported allow to 
expand the previously knowing archosaur 
record of the Bajo de La Carpa Formation. 
MPCA 247 presents some characters remi-
niscent to those observed in many teta-
nuran theropods, resembling especially the 
morphology of the teeth of Orkoraptor. Iso-
lated teeth with similar features have been 
already found in Argentina, which were 
considered as dromaeosaurid teeth (e.g., 
Poblete and Calvo, 2003). However, the in 
situ dental pieces of the few dromaeosau-
rid taxa found in Argentina with cranial 
remains have strongly different features 
(Makovicky et al., 2005; Canale et al., 2007; 
Novas et al., 2008b; Gianechini et al., 2010). 
The latter plus the fact that neovenatorid 
and compsognathid teeth have this kind of 
dental morphology (i.e. a combination of 
a strongly distally curved crown and ab-
sence of mesial denticles) plays against an 
unambiguous assignment of these teeth to 
Dromaeosauridae, but an assignment to an 
indeterminate tetanuran seem to be more 
accurate (Novas et al., 2008a).

The characters observed in MPCA 249 
and 251 are similar to those present in 

abelisaurid teeth, considering principally 
the straight distal border of the crown, the 
degree of labiolingual compression, and 
the morphology of the denticles (chisel-like 
with rounded apex) . The latter character 
allows extends tentatively the assignment 
of MPCA 249 and 251 to Abelisauridae. 
The presence of abelisaurids is already 
documented in the Early Cretaceous (e.g., 
Rauhut et al., 2003) and is well established 
in the Late Cretaceous in many Patagonian 
locations (e.g., Bonaparte, 1985; Bonaparte 
and Novas, 1985; Martínez et al., 1986; Co-
ria and Salgado, 2000; Coria et al., 2002; La-
manna et al., 2002; Calvo et al., 2004; Canale 
et al., 2009). Additionally, Ezcurra and Mén-
dez (2009) reported the presence of remains 
assigned to an indeterminate abelisaurid 
from the Bajo de la Carpa Formation. This 
latter record together with the possible oc-
currence of abelisaurid teeth in the same 
formation supports the presence of this 
group of theropods in this geological unit.  

The crocodylomorph teeth exhibit some 
rough similarities with theropod teeth, es-
pecially with those of spinosaurids. The 
teeth of spinosaurids are conical in general 
morphology, with a sub-circular to circular 
cross-section and a longitudinally striated 
enamel (Kellner and Campos, 1996; Charig 
and Milner, 1997; Sereno et al., 1996, 1998; 
Sues et al., 2002), very similar to the striated 
surface observed in many mesoeucroco-
dylian teeth. Within Spinosauridae, there 
are different dental characters between 
its two clades: Baryonychinae and Spino-
saurinae. The teeth of the Baryonychinae 
(i.e. Baryonyx and Suchomimus) present 
plesiomorphic features, including well-
developed mesial and distal carinae with 
denticles (Charig and Milner, 1997; Sereno 
et al., 1998). On the other hand, the teeth 
of the Spinosaurinae do not have carinae, 
for example the teeth of Angaturama limai 
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and Spinosaurus aegyptiacus (Stromer, 1915; 
Kellner and Campos, 1996), or they have 
well-developed carinae but devoid of den-
ticles, such as the teeth of Irritator challeng-
eri (Sues et al., 2002). Therefore, spinosau-
rine teeth are different from the teeth of ‘La 
Bonita’ in this aspect, because this latter has 
mesial and distal carinae with conspicu-
ous denticles. The baryonychine teeth also 
present some distinctive characters from 
the mesoeucrocodylian tooth here pre-
sented. Baryonychinae teeth have fine den-
ticles on the carinae, approximately from 
5.5 to 7 denticles per millimeter (Charig 
and Milner, 1997; Sereno et al., 1998; Smith 
et al., 2005), a larger account with respect 
to the mesoeucrocodylian tooth. Another 
distinctive feature of the baryonychinae 
teeth is an enamel with a finely granular 
appearence, like those present in Baryonyx 
and Suchomimus (Charig and Milner, 1997; 
Sereno et al., 1998). Conversely, in mesoeu-
crodylian teeth and MPCA 246 the surface 
of the enamel is smooth and without this 
peculiar texture. Accordingly, if the deter-
mination is correct, the purported mesoeu-
crocodylian tooth MPCA 246 represents the 
first record of a neosuchian in the Bajo de la 
Carpa Formation.This small sample of ar-
chosaur remains, although represented by 
isolated shed teeth, shows that the archo-
saurian faunal assemblage of this locality is 
more diverse than previously known.
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Resumen. Es presentado aquí el primer catálogo de meteoritos argentinos. El listado actualizado 
incluye varios especímenes no reportados previamente. En total se mencionan setenta y cuatro ejem-
plares, caídos ó encontrados. Fueron omitidos deliberadamente otros seis, de dudosa existencia, más 
siete pseudometeoritos. Este catálogo brinda la información básica de cada especímen, incluyendo 
su procedencia (ubicación geográfica en coordenadas históricas y mapa), clasificación, imagen, peso 
total, custodios y si fue visto caer ó encontrado casualmente. El trabajo entrega asimismo una com-
pleta bibliografía en cada caso. Por otra parte, se anuncia que, con el objeto de impedir el contraban-
do de meteoritos, el 14 de noviembre de 2007 fue sancionada la Ley Nacional n° 26.306. Gracias a 
ella, los meteoritos caídos en territorio argentino han sido declarados bienes culturales de la Nación 
y su comercialización está expresamente prohibida. En las conclusiones se menciona una realidad 
evidente, que el mayor avistamiento de meteoroides se ha producido en las zonas más pobladas del 
país, con la excepción de la Provincia de Buenos Aires, donde es comparable al de Patagonia.

Palabras clave. Meteoritos, Catálogo, Argentina.

Abstract. The first Catalogue of Meteorites from Argentina is presented here. The updated list in-
cludes many new specimens previously never reported. The total number of specimens mentioned 
is seventy four (74), fallen or found. Six doubtful specimens and seven pseudometeorites were de-
liberately omitted. The catalogue gives the basic information about each specimen, including its 
provenience (in historical co-ordinates and map), classification, image, total weight, the institution 
who keeps it, and if it was seen to fall or was found.  Our work brings also a complete bibliography 
about each specimen. We also remark, with the aim to stop the illegal trade of meteorites, that in 
November 14, 2007, it was dictated a new law, Ley Nacional number 26.306. This law declares that 
all the meteorites are considered cultural properties of the Argentina’s Nation and their commercial 
trade is totally forbidden. In the conclusions we indicate that the largest numbers of sightseers of 
meteoroids were placed in the most populated zones of the country, with the exception of Buenos 
Aires province in which they were like those of Patagonia’s.

Key words. Meteorites, Catalogue, Argentina.
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INTRODUCCIóN

La pesquisa de los meteoritos argenti-
nos con el simple fin de catalogarlos, cosa 
que no se había hecho nunca hasta aquí, 
ha resultado una tarea fragosa porque la 
mayor parte de las piezas han sido sustraí-
das y trasladadas fuera de Argentina con 
el devenir de los años. Las razones de ello 
no han sido solo científicas sino debidas 
también al interés del coleccionismo pri-
vado, que ha originado un tráfico global 
de meteoritos y, a consecuencia de ello, 
el expolio de nuestro acervo científico, ya 

que muchos especímenes han sido saca-
dos del país con el único fin de su pues-
ta en venta. Recién desde el año 2007 la 
Argentina cuenta con la Ley Nacional n° 
26.306 de protección, la cual declara a los 
meteoritos como bienes culturales y pena-
liza su comercialización. 

El único antecedente de registro de los 
meteoritos argentinos conocidos para en-
tonces se remonta a la guía publicada por 
Giacomelli en 1969. Dos colaboraciones 
más recientes (Acevedo et al., 2005; Aceve-
do y Rocca, 2008) son las precursoras inme-
diatas de este trabajo.

Figura 1 - a) Aguada, b) Árbol Solo, c) Arroyo Aguiar, d) Balcarce, e) Cacharí, f) Campo del Cielo (El Chaco), g) 
Campo del Cielo (El Taco), h) Caperr, i) Capilla del Monte, j) Cerro Mesa, k) D´Orbigny, l) El Perdido, m) El Sampal, 
n) Esquel, o) Gan-Gan, p) Garabato, q) Hinojal, r) La Criolla, s) Laguna Manantiales, t) Palca de Aparzo, u) Pitino, v) 
Río Limay, x) San Carlos, y) Talampaya, z) Viedma. (La escala representa un centímetro).



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/17-3420

ACEVEDO R. D. Y ROCCA M. C.L. 

HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/17-34

La página web de The Meteoritical Socie-
ty (http://tin.er.usgs.gov/meteor/inex.php) man-
tiene actualizada una base de datos sobre 
los casi cuarenta mil meteoritos acredita-
dos del mundo, incluidos ochenta y tres 
argentinos.

LISTADO DE METEORITOS 
HALLADOS EN LA ARGENTINA

Se brindan a continuación nombres, pro-
cedencias, clasificaciones, fechas de caídas ó 
de hallazgos, pesos recuperados, ubicación 
en museos y bibliografía básica, de los me-
teoritos reportados para el territorio argen-
tino hasta el presente, algunos de los cuales 
se ilustran en la Figura 1 (véase localidades 
mencionadas en el texto en Figuras 2-5).

1. Achiras. 33º 10’ S., 64º 57’ O. Río Cuarto, 
Córdoba. Condrita de olivino e hipersteno 
(L6). Caída en 1902. 780 gramos recuperados. 
Museo Provincial de Ciencias Naturales “Bar-
tolomé Mitre”, Córdoba. Olsacher (1951a).

2. Agua Blanca. 28º 55’ S., 66º 57’ O. Pin-
chas, Castro Barros, La Rioja. Octahedrita. 
Encontrada en 1938. 49 kilogramos recupe-
rados. Museo “Inca Huasi”, La Rioja. He-
rrero Ducloux y Loyarte (1939). 

3. Aguada. 31º 36’ S., 65º 14’ O. Pocho, Cór-
doba. Condrita de olivino e hipersteno (L6). 
Caída en septiembre de 1930. 1.620 gramos 
recuperados. Museo de Mineralogía y Geo-
logía, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Córdoba. Olsacher (1951b). Fi-
gura 1a.

4. Aguas Calientes. 25º 30’ S., 68º 24’ O. 
Catamarca. Condrita de olivino y broncita 
(H). Encontrada en 1971. 257 gramos recu-
perados. Grady (2000).

5. Águila Blanca. 30º 52’ S., 64º 33’ O. Río 
Dolores, Punilla, Córdoba. Condrita de oli-
vino e hipersteno (L). Encontrada en 1920. 
1,44 kilogramos recuperados. Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia”, Buenos Aires. Herrero Duclo-
ux (1939).

6. Árbol Solo. 33º S., 66º O. Socoscora, 
San Luis. Condrita de olivino y broncita 
(H5). Caída el 11 de septiembre de 1954 a 
las 21. 809 gramos. Universidad Nacional 
de Cuyo, Mendoza. The Permanent Com-
mission on Meteorites of the International 
Geological Congress (1964b), Giacomelli 
(1969). Figura 1b.

7. Arroyo Aguiar. 31º 25’ S., 60º 40’ O. Santa 
Fe. Condrita de olivino y broncita (H5). Caí-
da en 1950. 7,45 kilogramos. Museo de la 
Facultad de Ingeniería Química, Santa Fe. 
Benet (1961), The Permanent Commission 
on Meteorites of the International Geologi-
cal Congress (1962b). Figura 1c.

8. Balcarce. 37º 52’ S, 58º 15’ O. Cerro Ama-
rante, Balcarce. Provincia de Buenos Aires. 
Condrita de olivino y broncita (H4). Encon-
trada en junio de 2000. 2,28 kilogramos re-
cuperados. (No catalogado oficialmente en 
Meteoritical Bulletin Database). Figura 1d.

9. Belville. 32º 20’ S., 64º 52’ O. Unión, Cór-
doba. Condrita. Caída en diciembre de 
1937.

10. Berduc. 31° 55’ S., 58° 20’ O. Entre 
Ríos. Condrita (L6). Caída el 6 de abril 
de 2008. Varios kilogramos sacados de la 
Argentina. Algunas piezas han sido ate-
soradas por la Asociación Entrerriana de 
Astronomía. Su descripción será publica-
da próximamente (Trigo-Rodríguez et al. 
2010)
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11. Cacharí. 36º 24’ S., 59º 30’ O. Cacharí, 
Azul, Provincia de Buenos Aires. Eucrita 
(acondrita rica en Ca). Encontrada en 1916. 
23,5 kilogramos recuperados. Museo de La 
Plata. Herrero Ducloux (1929), Abdu et al. 
(2005a,b). Figura 1e. 

12. Campo de Pucará. 27º 40’ S., 67º 07’ O. 
Andalgalá, Catamarca. Hexahedrita. En-
contrada en 1879. 4 kilogramos recupe-
rados. Puede hallarse en las colecciones 
de algunos museos europeos. Giacomelli 
(1969).

13. Campo del Cielo.  27º 28’ S., 60º 35’ O. 
Chaco. Octahedrita (IA). Hallazgos desde 
1576. Varias toneladas recuperadas. 

Comentarios. Representa uno de los más 
grandes campos de dispersión de meteori-
tos, con cráteres de impacto asociados co-
nocidos en el mundo. Dicho campo se ubi-
ca entre las provincias del Chaco y Santia-
go del Estero, extendiéndose en dirección 
SO-NE en un área de unos 1350 km2. 

Su época de caída se sitúa en los 4.000 ±80 
años según el Smithsonian Institute Radia-
tion Biology Laboratory (Cassidy y Renard, 
1996) y aunque algunos fragmentos fueron 
descubiertos en tiempos de la colonización 
española, pasaron muchos años hasta que 
se aceptara que los cráteres habían sido 
producidos por el choque de estos cuerpos 
extraterrestres ya que se creía que eran sólo 
meras excavaciones de los aborígenes o los 
colonizadores.

Una proficua literatura puede consultar-
se sobre esta localidad meteorítica, feha-
cientemente documentada de La Argentina 
(Nágera, 1926; Fossa Mancini, 1948; Cas-
sidy et al., 1965; Cassidy, 1967, 1968, 1971; 
Villar, 1968; Cassidy y Renard, 1996; Ace-
vedo y Rocca, 2005; Cabanillas y Palacios, 
2006; Wright et al,. 2007). 

El objeto que produjo los impactos provi-
no de un asteroide tipo Apolo; su diámetro 
pre-atmosférico ha sido estimado, sobre la 
base de mediciones de radioisótopos cos-
mogénicos, como de unos 3 metros y una 
masa de unas 840 toneladas (Liberman et 
al., 2002). Recorriendo una órbita solar cal-
culada hace algunos años (Renard y Cas-
sidy, 1971) habría llegado desde el Sudoes-
te y entrado a la atmósfera terrestre en un 
ángulo de unos 9°. Como consecuencia de 
ello el asteroide se rompió en innumera-
bles trozos, algunas de las cuales, al chocar 
contra la superficie de sedimentos cuater-
narios, hace unos 4.000 años, produjeron 
unas decenas de cráteres (veintiséis docu-
mentados) de explosión, de penetración, y 
de impacto y rebote. 

El meteorito, una octaedrita tipo IA (97% 
Fe, 3% Ni), fragmentado en miles de peda-
zos, constituye en cuanto a su masa total, 
el de mayor peso registrado en La Argen-
tina. Sólo en el cráter “La perdida” fueron 
recobrados numerosos fragmentos con 
un peso total de 5.200 kilogramos. El más 
grande, conocido como “el Gran Chaco”, 
corresponde a un siderito que pesa 37,4 
toneladas y fue hallado en 1980 dentro 
del cráter “Gómez”, de 25 m. Está entre 
los tres más grandes recuperados en La 
Tierra. El cráter mayor, llamado “Laguna 
negra”, tiene un diámetro de 115 metros. 
Más conocido empero es el de Rubín de 
Celis, con piezas que han revelado nuevas 
paragénesis de minerales de Níquel (Ace-
vedo et al., 2002).

La siguiente es una enumeración de es-
pecímenes procedentes de Campo del Cie-
lo de más de 200 kilogramos (Rocca, 2006). 
Se brindan el nombre del meteorito, su 
peso, fecha de descubrimiento y su ubica-
ción actual:

1) El Abipón. 460 kg. 1936. Museo Argen-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/17-3422

ACEVEDO R. D. Y ROCCA M. C.L. 

HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/17-34

tino de Ciencias Naturales, Buenos Aires. 
The Permanent Commission on Meteorites 
of the International Geological Congress 
(1962a).

2) El Chaco. 37.400 kg. 1980. Gancedo, Cha-
co. Figura 1f.

3) El Mataco. 998 kg. (1937) Museo Pro-
vincial, Rosario, Santa Fe. The Permanent 
Commission on Meteorites of the Interna-
tional Geological Congress (1962a).

4) El Mocoví. 732 kg. (1925) Museo Argenti-
no de Ciencias Naturales, Buenos Aires.

5) El Patio. 350 kg. Hallado antes de 1960. 
Estancia El Taco, Chaco. The Permanent 
Commission on Meteorites of the Interna-
tional Geological Congress (1965).

6) El Taco. 1.998 kg. (1962) Masa principal 
en el National Museum of Natural History, 
Smithsonian Institution, Washington, Esta-
dos Unidos de América; y otra de 600 kg. 
expuesta en el Planetario de Buenos Aires. 
The Permanent Commission on Meteorites 
of the International Geological Congress 
(1965). Figura 1g.

7) El Toba. 4.210 kg. (1923) Museo Argenti-
no de Ciencias Naturales, Buenos Aires.

8) El Tonocoté. 850 kg. (1931) Planetario, 
Buenos Aires. The Permanent Commission 
on Meteorites of the International Geologi-
cal Congress (1962a).

9) La Perdida (1). 1.625 kg. (1965) Planeta-
rio, Buenos Aires.

10) La Perdida (2). 3.370 kg. (1965) En el 
cráter mismo. 

11) Mesón de Fierro. 15.000 kg. (1576) Ubi-
cación actual desconocida.

12) Runa Pocito. 750 kg. British Museum, 
Londres, Reino Unido.

13) Otros (Nihuá, Pinaltá). The Permanent 
Commission on Meteorites of the Interna-
tional Geological Congress (1962a).

14) Sin nombre. 10.000 kg. (1997) En el lu-
gar donde fue hallado, Chaco.

15) La Sorpresa (cráter 13). 14.850 kg. (2005) 
Al lado del  cráter.

14. Caperr. 45º 17’ S., 70º 29’ O. Río Sengue-
rr, Chubut. Octahedrita (IIIA). Encontrada 
en 1869. 114 kilogramos. Museo de La Pla-
ta. Fletcher (1899). Fig. 1h.

15. Capilla del Monte. 30º 53’ S., 64º 33’ O. 
Córdoba. Condrita de olivino y broncita 
(H6). Caída en 1934. Fragmento de aproxi-
madamente 1 kg en el Museo de la Direc-
ción Nacional de Geología y Minería en 
Buenos Aires. The Permanent Commission 
on Meteorites of the International Geologi-
cal Congress (1965), Giacomelli (1969). Fi-
gura 1i.

16. Casilda. 33º 06’ S., 61º 08’ O. Casilda, 
Santa Fe. Condrita de olivino y broncita 
(H5). Encontrada en 1937. 5,25 kilogramos 
recuperados. Clarke (1974).

17. Chajarí. 30º 47’ S., 58º 03’ O. Federación, 
Entre Ríos. Condrita de olivino e hipersteno 
(L5). Caída el 29 de noviembre de 1933 a las 
13. 18,3 kilogramos recuperados. The Per-
manent Commission on Meteorites of the 
International Geological Congress (1961), 
Teruggi (1968), Giacomelli (1969).
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18. Cerro Mesa. 46º 51’ S., 68º 08’ O. San-
ta Cruz. Condrita (L ó LL6). Encontrada en 
2006. 10,5 kg. (No catalogada oficialmente 
en Meteoritical Bulletin Database). Fig. 1j.

19. Coronel Arnold. 33º 04’ S., 61º O. San 
Lorenzo, Santa Fe. Condrita de olivino e 
hipersteno (L). Encontrada previamente a 
1962. 450 gramos recuperados por Giaco-
melli entre varios kilogramos de su peso 
original (Villar, com. pers.). 

20. Cruz del Eje. 30º 45’ S., 64º 47’ O. Cór-
doba. Hierro IAB complejo. Meteoritical 
Bulletin 98 (2010).

21. Dadín. 38º 55’ S., 69º 12’ O. Plaza Huin-
cul, Neuquén. Octahedrita. Encontrada en 
1949. 37,3 kilogramos recuperados. Museo 
de la Plata. Herrero Ducloux (1949).

22. Deán Funes. 30º 26’ S., 64º 12’ O. Deán 
Funes, Córdoba. Condrita ordinaria (H5). S2 
W1. Fa19,6, Fs17,4  Wo1,3. Caída en 1977. 9,26 ki-
logramos recuperados. Grossman (1998).

23. Distrito Quebracho. 31º 53’ S., 60º 28’ 
O. Paraná, Entre Ríos. Condrita de olivi-
no y broncita (H). Caída el 13 de marzo de 
1957 a las 20. 400 gramos recuperados. Mu-
seo de Entre Ríos, Paraná. Gordillo (1959), 
The Permanent Commission on Meteorites 
of the International Geological Congress 
(1962a). 

24. D’Orbigny. 37º 40’ S., 61º 39’ O. 
D’Orbigny, Coronel Suárez, Provincia de 
Buenos Aires. Angrita (acondrita). Encon-
trada en julio de 1979 mientras se araba 
un campo. 16,55 kilogramos recuperados. 
Grossman y Zipfel (2001), Kurat et al. (2001, 
2003, 2005), Varela et al. (2001, 2003a,b, 
2005), Eugster et al. (2002), Jotter et al. (2002, 
2003), Mittlefehldt et al. (2002), Kubny et al. 

(2003), Jagoutz et al. (2003), Scorzelli et al. 
(2004), Abdu (2005a,b). Figura 1k.

25. El Mapuche. 37º 52 S., 71º 05’ O. Cavi-
ahue, Neuquén. Condrita. Encontrada en 
1963. Colección del Museo Prof. Dr. Juan 
A. Olsacher de Zapala (Neuquén) mientras 
era curador José Ignacio Garate Zubillaga. 
(No catalogado oficialmente en el Meteoriti-
cal Bulletin Database). 

26. El Perdido. 38º 41’ S, 61º 06’ O. Buenos 
Aires. Condrita de olivino y broncita (H5). 
Hallada en 1905, posiblemente pertenecien-
te a la misma caída del meteorito Indio Rico 
(Herrero Ducloux 1911). 30,25 kilogramos. 
Museo de La Plata. Fossa Mancini (1947a). 
Figura 1l.

27. El Sampal. 44º 32’ S., 70º 22’ O. Nueva 
Lubecka, Chubut. Octahedrita (IIIA). En-
contrada en 1973. 142 kilogramos recupe-
rados. Lewis et al. (1974), Clarke (1975). Fi-
gura 1m.

28. El Simbolar. 30º 38’ S., 64º 53’ O. Cruz 
del Eje, Córdoba. Octahedrita. Encontrada 
en 1938. 40 kilogramos recuperados. Museo 
Provincial de Ciencias Naturales “Bartolo-
mé Mitre”, Córdoba. Olsacher (1939), The 
American Mineralogist (1955) y referencia 
allí citada, The Permanent Commission on 
Meteorites of the International Geological 
Congress (1958a).

29. El Timbú. 33º 07’ S., 60º 58’ O. San Lo-
renzo, Santa Fe. Siderito. Encontrado en 
1942. 500 kilogramos recuperados. The Per-
manent Commission on Meteorites of the 
International Geological Congress (1962), 
Giacomelli (1969). Según Villar (com. pers.) 
El Timbú es un espécimen que pertenecía 
al Museo de la antigua Dirección Nacional 
de Geología y Minería de la calle Perú 222 
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en la ciudad de Buenos Aires y constitui-
ría parte de la lluvia de Campo del Cielo, 
como sucede con el Baygorria uruguayo y 
otros fragmentos que aparecen de tanto en 
tanto. Al desmantelarse el museo porteño 
esta pieza fue enviada a la provincia de San 
Juan.

30. Esquel. 42º 54’ S., 71º 20’ O. Esquel, 
Chubut. Pallasita. Encontrada en 1951. 
1500 kilogramos recuperados. Gracias a su 
extraordinaria belleza es un meteorito pre-
sente en muchas colecciones privadas. Gia-
comelli (1962, 1969), The Permanent Com-
mission on Meteorites of the International 
Geological Congress (1964a). Figura 1n.

31. Fortuna. 35º 08’ S., 65º 22’ O. San Luis. 
Winonaita W0/1 S2. Fa4,3-5,1, Fs5,5-6,7 Wo1,1-1,7 y 
Fs2,4-2,9  Wo45,6-46,5, An14,5-16. Fe-Ni y troilita. 
17O = +1.61‰, 18O = +4.68‰. Encon-
trada en 1998. 312 gramos. Russell et al. 
(2003).

32. Gan Gan. 42º 40’ S., 68º 05’ O. Gan-Gan, 
Chubut. Octahedrita (IVA). Encontrada en 
1984. 83 kilogramos recuperados. Figura 1o.

33. Garabato. 28º 52’ S., 60º 12’ O. Santa 
Fe. Condrita ordinaria (H5). Fa19, Fs17. Con 
aproximadamente 25% Fe-Ni y troilita. En-
contrada en 1990. 160 kilogramos recupera-
dos. Grossman (1996). Figura 1p.

34. Gualeguaychú. 33º 00’ S., 58º 37’ O. La 
Constancia, Entre Ríos. Condrita de olivino 
y broncita (H). Caída en octubre de 1932. 22 
kilogramos recuperados. Museo Argentino 
de Ciencias Naturales, Buenos Aires. He-
rrero Ducloux (1940). 

35. Hinojal. 32º 22’ S., 60º 09’ O. Victoria, 
Entre Ríos. Condrita de olivino e hiperste-
no (L6). Encontrada en 1927 mientras se ara-

ba un campo. 50 kilogramos recuperados. 
The Permanent Commission on Meteorites 
of the International Geological Congress 
(1964a), Giacomelli (1969). Figura 1q.

36. Hinojo. 36º 52’ S., 60º 10’ O. Hinojo, Ola-
varría, Buenos Aires. Condrita de olivino y 
broncita (H). Encontrada en 1928. 1,155 ki-
logramos recuperados. Museo de La Plata. 
Herrero Ducloux (1928a).

37. Huaytiquina. 23º 44’ S., 67º 14’ O. Salta. 
Hexaedrita IIAB. Encontrada en 1998. 19,6 
kg. (No catalogado oficialmente en el Me-
teoritical Bulletin Database).

38. Indio Rico. 38º 20’ S., 60º 53’ O. Indio 
Rico, Coronel Dorrego, Provincia de Bue-
nos Aires. Condrita de olivino y broncita 
(H6). Encontrada en 1887. 15 kilogramos re-
cuperados. Museo de La Plata. Fossa Man-
cini (1947b).

39. Isthilart. 31º’ 11’ S., 57º 57’ O. Federación, 
Entre Ríos. Condrita de olivino y broncita 
(H5). Caída el 12 de noviembre de 1928 a las 
7 y 30. 3,05 kilogramos recuperados. Museo 
Argentino de Ciencias Naturales, Buenos 
Aires. Herrero Ducloux y Pastore (1930).

40. Juárez. 37º 33’ S., 60º 09’ O. Benito Juá-
rez, Provincia de Buenos Aires. Condrita 
de olivino e hipersteno (L6). Encontrada 
en 1938. 6,1 kilogramos recuperados. Mu-
seo Argentino de Ciencias Naturales, Bue-
nos Aires. The Permanent Commission on 
Meteorites of the International Geological 
Congress (1962a), Giacomelli (1969).

41. La Colina. 37º 20’ S., 61º 32’ O. General 
Lamadrid, Provincia de Buenos Aires. Con-
drita de olivino y broncita (H5). Caída el 19 
de marzo de 1924 a las 23 y 30 Horas. 2 kilo-
gramos recuperados. Museo Argentino de 
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Ciencias Naturales, Buenos Aires. Herrero 
Ducloux (1925); Pastore (1925a). 

42. La Criolla. 31º 16’ S., 58º 06’ O. La Crio-
lla, Entre Ríos. Condrita de olivino e hipers-
teno (L6). Caída el 6 de enero de 1985 a las 
18 y 15. Lluvia meteorítica. 35 kilogramos 
recuperados. Museo de Geología de la Uni-
versidad de Oviedo. SEAN Bulletin (1985), 
Graham (1986), Acevedo et al. (2005), Rocca 
(2005). Figura 1r.

43. Laguna Manantiales. 48º 35’ S., 67º 25’ O. 
Deseado, Santa Cruz. Siderito IIIAB. Encon-
trado en 1945. 92 kilogramos recuperados. 
The Permanent Commission on Meteorites 
of the International Geological Congress 
(1962°), Giacomelli (1969). Figura 1s.

44. Los Cerrillos. 28º 58’ S., 63º 20’ O. San-
tiago del Estero. Condrita ordinaria (H4) S2 
W2. Fa17,3, Fs15,1 Wo0,9. Encontrado en 2006.1 
kg. Weisberg et al. (2009).

45. Los Sauces. 29º 25’ S., 66º 51’ O. Ciudad 
de La Rioja. Octahedrita. Encontrada en 
1937. 997 kilogramos recuperados.

46. Luján. 34º 40’ S., 59º 22’ O. Luján, Pro-
vincia de Buenos Aires. Octahedrita?. En-
contrada antes de 1878. Masa original: 50 
gramos. Masa principal hoy en el Museo 
de La Plata. Este meteorito cayó en tiem-
pos prehistóricos hace 50.000 a 20.000 años 
(Pleistoceno superior). Fue hallado por el 
paleontólogo Florentino Ameghino a 6 m. 
de profundidad al borde  de una barranca 
del Río Luján a unos 8 km. al Sudoeste de 
la ciudad de Luján, cerca del actual pueblo 
de Jáuregui. Ameghino (1914).

47. Malotas. 28º 56’ S., 63º 14’ O. Salavina, 
Santiago del Estero. Condrita de olivino y 
broncita (H5). Caída el 22 de junio de 1931 

a las 4 y 40. Lluvia meteorítica. Cientos de 
fragmentos recuperados. Olsacher (1931).

48. Medanitos. 27º 15’ S., 67º 30’ O. Tino-
gasta, Catamarca. Eucrita. Caída el 14 de 
julio de 1953 a las 14. 31 gramos recupera-
dos. Specola Vaticana, Ciudad del Vatica-
no, Roma. Salpeter (1957), The Permanent 
Commission on Meteorites of the Interna-
tional Geological Congress (1958b), Giaco-
melli (1969).

49. Mercedes. 34º 40’ S., 59º 20’ O. Merce-
des, Buenos Aires. Condrita de olivino y 
broncita (H5) W3. Fa18,9, Fs17,6  Wo1,2. Hallada 
en 1994. 3, 3 kilogramos (26 piezas). Con-
noly et al. (2006).

50. Muelle Viejo. 41º 11’ S., 71º 23’ O. Lago 
Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche, Río 
Negro. Metálico (octahedrita?). Hallado a 
8,5 m. de profundidad en una excavación a 
orillas del lago Nahuel Huapi en 1961. 130 
gramos. Sección Geología, Museo de la Pa-
tagonia “Francisco P. Moreno”, Bariloche. 
Rivas et al. (1976). (No catalogado oficial-
mente en el Meteoritical Bulletin Database).

51. Nahuel Niyeu. 40º 32’ S., 66º 38’ O. 
Río Negro. H5, S2, W2/3. El 28 de febrero de 
2005 fue encontrada una pieza de 10,54 kg. 
(Weisberg et al., 2010).

 
52. Nogoyá. 32º 22’ S., 59º 50’ O. Entre Ríos. 
Condrita carbonácea (CM2). Caída el 30 de 
junio de  1879. 4 kilogramos recuperados. 
Masa principal en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales, Buenos Aires. Herrero 
Ducloux (1914).

53. Ñorquin-Có. 37º 43’ S., 70º 37’ O. Neu-
quén. Octahedrita (IIIB). Encontrada en 
1945. 19,25 kilogramos recuperados. Museo 
de La Plata. Herrero Ducloux (1945a). 
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54. Palca de Aparzo. 23º 07’ S, 65º 06’ O. Ju-
juy. Condrita ordinaria (L5). Fa25, Fs21. Caí-
da el 14 de septiembre de 1988 a las 6 y 50. 
1,439 kilogramos recuperados. Wlotzka 
(1994). Fig. 1t.

55. Pampa del Infierno. 26º 41’ S., 61º 05’ 
O. Avia Terai, Chaco. Condrita de olivino 
e hipersteno (L6). Encontrada en 1895. 896 
gramos recuperados. Museo Argentino de 
Ciencias Naturales, Buenos Aires. Herrero 
Ducloux (1928b).

56. Pitino. 27º 28’ S, 60º 35’ O. Chaco. Con-
drita de olivino y broncita (H5) S4 W2. Fa15,8, 
Fs14,9 Wo1,4. Hallada en 2002. 1.667 gramos. 
(Russell et al., 2003). Fig. 1u.

57. Puerta de Arauco. 28º 53’ S., 66º 40’ O. 
La Rioja. Octahedrita. Encontrada en 1904. 
1,5 kilogramos recuperados. Museo de La 
Plata (Herrero Ducloux, 1908).

58. Raco. 26º 40’ S., 65º 27’ O. Tafí del Valle, 
Tucumán. Condrita de olivino y broncita 
(H5). Caída el 17 de noviembre de 1957. 5 
kilogramos recuperados. Instituto Miguel 
Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, 
Tucumán. The Permanent Commission on 
Meteorites of the International Geological 
Congress (1961), Giacomelli (1969).

59. Renca. 32º 45’ S., 65º 17’ O. San Luis. 
Condrita de olivino e hipersteno (L5). Caída 
el 20 de junio de 1925 a las 15. 300 gramos 
recuperados. Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, Buenos Aires. Herrero Ducloux 
y Pastore (1929).

60. Rincón. 23º 52’ 15’’ S., 67º 10’ 35’’ O. Sal-
ta. Condrita ordinaria (L6) S4 W2. Fa25,7, Fs22,5. 
Con ringwoodita. Encontrada en 1995. 249 
gramos recuperados. Wlotzka (1995).

61. Río Cuarto 001. 32º 52’ S., 64º 13’ O. 
Córdoba. Eucrita (acondrita brechada). 
Plagioclasa An89.7–96.6, ortopiroxeno Fs37,2–77,1 
Wo0,3–4,8, pigeonita Fs62,6–85,8 Wo5,3–16,6, y augi-
ta Fs35,4–72,6 Wo21,3–43,5. Encontrada en una de-
presión oblonga de 4 x 0,6 km. Connoly et 
al. (2004), Levine et al. (2007). 

62. Río Limay. 39º 51’ S., 69º 29’ O. Qui-
ñihuau, Río Negro. Condrita ordinaria 
(L5). Fa23 Fs19, plagioclasa An15. Encontra-
da en 1995. 280 kilogramos recuperados. 
Grossman (1996). Figura 1v.

63. San Borjita. 27º 33’ 31’’ S., 56º 08’ O. Co-
rrientes. Condrita ordinaria (L4). Fa24,4, En19,8 
Wo0,8. S3 W2. Encontrada en 1983. 12,3 kilo-
gramos recuperados. Grossman (1998).

64. San Carlos. 35º 32’ S., 58º 46’ O. San Mi-
guel del Monte, Provincia de Buenos Aires. 
Condrita de olivino y broncita (H4). Encon-
trada en 1942. 3,6 kilogramos recuperados. 
Originalmente en la Asociación Amigos de 
la Astronomía de Ciudad de Buenos Aires, 
de donde desapareció. Herrero Ducloux 
(1942). Figura 1x.

65. San Luis. 33º 20’ S., 66º 23’ O. San Luis. 
Condrita de olivino y broncita (H). Encon-
trada en 1964.

66. Santa Isabel. 33º 54’ S, 61º 42’ O. Santa 
Fe. Condrita de olivino e hipersteno (L6). 
Caída el 18 de noviembre de  1924 a las 9 
y 30. 5,5 kilogramos recuperados. Museo 
Argentino de Ciencias Naturales, Buenos 
Aires. Herrero Ducloux (1926), Pastore 
(1925b).

67. Santa Lucía. 31º 32’ S, 68º 29’ O. Calles 
Derqui y Edison, Villa Manuelita, Depar-
tamento de Santa Lucía, Provincia de San 
Juan. Condrita ordinaria (L6 W0). Olivino 
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Fa24,4 y piroxenos Fs20,7 Wo1,5 (Varela et al 
2010). Visto caer el 23 de enero de 2008 a las 
17 y 20. Peso: 1,9 kg. Se trata de una brec-
cia monomíctica. Repositorios en CASLEO, 
San Juan (354 g) y Museo de La Plata (1526 
g). (Weisberg et al., 2010).

68. Sierra Colorada. 40º 48’ S., 67º 29’ O. Río 
Negro. Condrita ordinaria (L5). Fa24-26, Fs26. 
Encontrada en 1995. 71,3 kilogramos recu-
perados. Grossman (1997).

69. Talampaya. 29º 55’ S., 68º 05’ O. La Rioja. 
Eucrita (acondrita). En58,6-60,0 Wo1,2-1,6 y En40,5 
Wo45,7, plagioclasa An89-95, cromita con 1,26% 
en peso de MgO, muy baja en elementos 
traza incompatibles, y Cr 3400 ppm, típi-
co de eucritas cumuladas. Caída en 1995. 
1,421 kilogramos recuperados. Grossman 
(1999). Figura 1y.

70. Tostado. 29º 14’ S., 61º 46’ O. Santa Fe. 
Condrita de olivino y broncita (H). Encon-
trada en 1945. 22 kilogramos recuperados. 
Museo Argentino de Ciencias Naturales, 
Buenos Aires. Herrero Ducloux (1945b).

71. Tres Estacas. 25° 09’ S., 60° 40’ O. Río 
Teuco, Chaco. Condrita ordinaria. Encon-
trada en 1968. 160 kg recuperados. Villar 
(1968).

72. Uzcudún. 44º 07’ S., 66º 09’ O. Ameghi-
no, Chubut. Condrita de olivino e hiperste-
no (L). Caída el 16 de abril de 1948 a las 16. 
20 kilogramos recuperados. Museo Históri-
co Municipal de Bahía Blanca. De Serralon-
ga (1969), Wlotzka (1992).

73. Vera. 29º 55’ S., 60º 17’ O. Vera, Santa Fe. 
Condrita de olivino e hipersteno (L ó LL4). 
Encontrada en 1941. 80 kilogramos recu-

perados. The Permanent Commission on 
meteorites of the International Geological 
Congress (1961), Carnevali (1953).
  
74. Viedma. 41º 04’ S, 62º 51’ O. Río Negro. 
Condrita de olivino e hipersteno (L5). Fa24,9 
Fs21,1. Encontrada en 2003. 6,9 kilogramos. 
Russell et al. (2004). Fig. 1z.

Comentarios
Fueron deliberadamente omitidos de la 

lista otros presuntos meteoritos que han 
sido propuestos con los nombres de Paso 
Río Mayo (Chubut) (en Grady, 2000), Cam-
po Perrando (Santa Fe), El Chiflón (La Rio-
ja), Palermo (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires), Río Mocoretá (Corrientes) –todos 
ellos en la base de datos de The Meteoriti-
cal Society- y Mojigasta (Córdoba), empero 
sin documentación certificatoria sobre sus 
particularidades, con la única excepción 
que las menciones de su supuesta existen-
cia. Algunos, como el Palermo, son citados 
en la bibliografia (Grady, 2000) pero su 
existencia real es dudosa.

Tampoco fueron incluídos otros supues-
tos meteoroides, reivindicados como tales, 
y mencionados a continuación con la deno-
minación de pseudometeoritos: Alto Verde 
(Mendoza), Chaco Santafesino (Santa Fe), 
Colonia Suiza (Río Negro), El Marplatense, 
Mar Del Plata, Tandil (Buenos Aires) y Su-
mampa (Santiago Del Estero).

Por último, pero no por ello menos im-
portante, es menester advertir aquí que 
los meteoritos caídos ó encontrados en te-
rritorio nacional son bienes culturales de 
La Nación Argentina (Acevedo y Rocca 
2010).

En las Figuras 2,3,4 y 5 se han ubicado en 
mapas de la República Argentina los me-
teoritos conocidos.
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Figura 2 - Mapa de la 
República Argentina con 
la ubicación geográfica 
de los meteoritos 
conocidos. Estrellas, 
condritas; círculos, 
acondritas; cuadrados, 
hierros; rombo, pallasita. 
Rojo, caídos; amarillo, 
encontrados. Números 
coincidentes con los del 
listado.
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Figura 3 - Argentina Zona Norte. Detalle.

Figura 4 - Argentina Zona Central. Detalle.
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CONCLUSIONES

Si bien los meteoritos caen en todas par-
tes cuentan con mayores posibilidades de 
ser vistos ó encontrados en las zonas más 
pobladas. Por eso las provincias argentinas 
con mayor densidad poblacional como ser 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, son las 
que han brindado los hallazgos más nume-
rosos (empero en la primera de estas pro-
vincias haber sido visto y recuperado solo 
uno). En cambio en las provincias de Men-
doza y La Pampa aún no se han reportado 
registros fehacientes de meteoritos, mos-
trando una faja de 1.000 km de extensión 
NO y 500 km de ancho sin hallazgos. Del 
mismo modo en las provincias periféricas, 
como por ejemplo Misiones, Formosa y 
Tierra del Fuego, todavía no se cuenta con 

Figura 5 - Argentina Zona Sur. Detalle.

ningún registro. El registro observado y re-
cobrado más austral, único de la Patagonia, 
fue ubicado a la latitud de 48º 35’. 

Más al Sur, en Antártida, incluyendo te-
rritorio reivindicado por la Argentina, se 
llevan colectados más de quince mil piezas, 
pero ninguna lo ha sido por manos de cien-
tíficos argentinos. Es una tarea pendiente 
que habrá que emprender algún día.
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gentina, su inestimable aportación histórica 
sobre el derrotero de algunos especímenes.
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Resumen. Se presenta una asociación de opiliones (Arachnida) hallada en la localidad de Lima, 
partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, Argentina. Se analizan sus relaciones con la fisonomía 
del área de estudio desde el punto de vista biogeográfico y ecológico.

Palabras clave. Opiliones, Talares, Bosque costero, Áreas opiliológicas, Buenos Aires.

Abstract. An association of opilions (Arachnida) found in the locality of Lima, Buenos Aires pro-
vince, Argentina, is presented. Their relationships with the fisonomy of the study area are analyzed 
from a biogeographical and ecological point of view.

Key words. Opiliones, Celtis ehrenbergiana woods, Coastal woods, Opiliological areas, Buenos Aires. 
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INTRODUCCIóN

La localidad de Lima se emplaza en el 
partido de Zárate, en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina (34º 02´ S - 59º 11´ O; Fig. 
1). Dicha localidad posee en su costa sobre 
el Río Paraná de las Palmas una muestra re-
presentativa de los ambientes del norte de 
la provincia de Buenos Aires. Aquí se reco-
nocen los Bosques Costeros de marcado ca-
rácter paranaense, con vegetación arbórea 
característica del Delta del Río Paraná, los 
Bajos Ribereños asociados a esta fisonomía, 
y los bosques xeromorfos de abolengo Cha-
queño (Burkart, 1957). La primera y la úl-
tima de estas unidades son de importancia 
vital para la opiliofauna del Noreste de la 
provincia, ya que aquí se encuentran el 90 % 
de las especies conocidas para esta porción 
de la provincia (Ringuelet, 1959).

Los Bosques Costeros son dominados 
por las especies arbóreas Salix humboldtiana 
(Salicaceae) y Erythrina crista-galli (Faba-
ceae). Bajo sus copas hay árboles y  arbus-
tos más bajos como Sapium haematospermum 
(Euphorbiaceae), Acacia caven (Fabaceae), 
Blepharocalyx salicifolius (Myrtaceae), varias 
fabáceas de porte bajo (Sesbania virgata, S. 
punicea y Mimosa pellita), Baccharis salicifo-
lium (Asteraceae) y Cephalanthus glabratus 
(Rubiaceae), las cuales crecen en la orilla del 
Río Paraná de las Palmas sobre un albardón 
depositado por el río durante la última por-
ción del Holoceno. Estudios previos no dan 
constancia de la existencia de un bosque 
costero en esa posición topográfica, en cam-
bio indican la presencia de pequeños reno-
vales de Salix sp. (Faggi y Encabo, 1987), lo 
que revela que el bosque costero de Lima se 
desarrolló en los últimos 25 años.

Los bosques xeromorfos son los Talares 
de Barranca, que se desarrollan sobre el 
paleoacantilado conformado por la última 
ingresión marina (ca. 6000 a. A. P.) (Parodi, 

1940). En el estrato arbóreo más alto se en-
cuentran algunos Celtis ehrenbergiana (Celti-
daceae), Prosopis alba (Fabaceae) y Phytola-
cca dioica (Phytolaccaceae); en un segundo 
estrato dominan Celtis ehrenbergiana y Jodina 
rhombifolia (Santalaceae) y en un tercer es-
trato hallamos Schinus longifolius (Anacar-
diaceae), Acacia caven (Fabaceae), Sambucus 
australis (Caprifoliaceae) y Geoffroea decorti-
cans (Fabaceae). Este ecosistema fue men-
cionado con anterioridad por varios autores 
que destacaron su buen estado de conserva-
ción en la localidad de Lima (Cabrera, 1976; 
Montaldo, 1984; Haene, 2006; Zagel, 2006; 
Guerrero, 2009). En contraste con lo expues-
to sobre dicho estado de conservación, Fag-
gi y Encabo (1987) indican que los talares de 
Lima se encuentran seriamente afectados 
por diversos factores antrópicos.

La biogeografía del Orden Opiliones en la 
República Argentina fue resumida por Rin-
guelet (1957; 1959) y Acosta (2002), pero se 
han dado novedades distribucionales (Rin-
guelet, 1962; Valentinis de Martínez, 1974; 
Acosta, 1995; 1996; Acosta & Cokendolpher, 
1990; Maury, et. al., 1996).

No hay antecedentes sobre la fauna de 
opiliones del sector Norte de la provincia 
de Buenos Aires en particular. En la repú-
blica Argentina, sólo se cuenta con estudios 
detallados de las opiliofaunas locales para 
la provincia de Córdoba, y el departamento 
La Capital en Santa Fe (Valentinis de Mar-
tínez, 1974; Acosta & Rosso de Ferradas, 
1996).

En el presente trabajo se enumeran las es-
pecies de opiliones de la localidad de Lima, 
sus relaciones biogeográficas, su corres-
pondencia con las asociaciones vegetales 
descriptas por Faggi y Encabo (1987) y se 
compara la riqueza específica de la taxoce-
nosis con las de otras localidades semejan-
tes. Adicionalmente se detallan novedosas 
observaciones sobre la biología y compor-
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tamiento de los mismos. Un resumen de los 
resultados obtenidos fue presentado en las 
III Jornadas de Jóvenes Investigadores (Gue-
rrero, 2009).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los relevamientos se efectuaron en los al-
rededores del Club de Pesca Lima (33º 58´ S 
- 59º 10´ O), en un área de aproximadamen-
te un kilómetro cuadrado entre la costa del 
Río Paraná de las Palmas y sus barrancas. 
El área de estudio (Fig. 2) fue seleccionada 

para poder así incluir todos los ambientes 
representativos de la región.

El área fue visitada en el verano de los 
años 2005 y 2006, primavera del 2008 e in-
vierno del 2009 con métodos de captura 
manual. Cada relevamiento consistió en 
transectas, primero en forma paralela al 
Río Paraná de las Palmas recorriendo cada 
unidad vegetal y luego atravesando cada 
una de ellas transversalmente al río.

Adicionalmente fueron prospectados di-
ferentes puntos de la costa bonaerense del 
sistema Paraná-Plata, actualizando así da-
tos distribucionales.

Figura 2 - Área de estudio 
(en gris). a: Bosque costero; 
b: Talar de barranca. No se 
incluyeron las forestaciones 
artificiales. La escala 
representa 0,5 kilómetros

Figura 1 - Ubicación de la 
localidad de Lima. A: República 
Argentina; B: Provincia de 
Buenos Aires.
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Los ejemplares se encuentran deposita-
dos en la colección del Instituto Fitotécni-
co de Santa Catalina bajo la sigla I.F.S.C.A 
(Apéndice 1).

RESULTADOS

Opiliones hallados:
Discocyrtus testudineus1.  (Holmberg, 1876) 

(Laniatores, Gonyleptidae, Pachylinae)
Pachyloides thorellii2.  Holmberg, 1878 (La-

niatores, Gonyleptidae, Pachylinae)
Acanthopachylus aculeatus3.  (Kirby, 1819) 

(Laniatores, Gonyleptidae, Pachylinae)
Hernandaria scabricula4.  Sörensen, 1884 

(Laniatores, Gonyleptidae, Hernandariinae)
Metalibitia paraguayensis5.  (Sörensen, 1884) 

(Laniatores, Cosmetidae)
M. argentina6.  (Sörensen, 1884) (Laniato-

res, Cosmetidae)
Holmbergiana weyenbergii7.  (Holmberg, 

1876) (Eupnoi, Sclerosomatidae, Gagrelli-
nae)

Discocyrtus testudineus (Holmberg, 1876). 
Es la especie dominante en la asociación 
del bosque costero. La mayoría de los ejem-
plares fueron observados durante la me-
dianoche ubicados en huecos en  la base 
de troncos de Salix sp. del bosque costero, 
a alturas variables entre el nivel del suelo y 
hasta un metro de altura, en cantidades que 
fácilmente superaban los diez individuos 
cada diez centímetros cuadrados. Esta ob-
servación fue realizada el veinticuatro de 
febrero de 2006 en la noche y bajo una fuer-
te sudestada.

También es común encontrarlos bajo 
troncos y rocas. Bajo rocas nunca fueron 
hallados en compañía de otras especies de 
opiliones. En cambio, comparte los troncos 
caídos de Salix sp. de sectores deprimidos 
con Metalibitia argentina y Holmbergiana 

weyenbergii. Una particularidad observada 
es que los ejemplares de Discocyrtus testu-
dineus siempre aparecieron en parejas de 
macho y hembra bajo las piedras en la cos-
ta del río, en grupos numerosos de diferen-
tes sexos en los huecos de los sauces, y en 
grupos de un mismo sexo bajo los troncos 
derribados.

En la base de la barranca han sido halla-
dos en una ocasión varios juveniles de esta 
especie bajo una tabla de madera. En las 
cercanías se encuentra un pequeño curso 
de agua que se dirige al río atravesando los 
bañados y la vegetación en ese espacio es 
dominada por Phytolacca dioica, Baccharis 
salicifolium y Sapium haematospermum. Por 
estas características el bosque de la base de 
la barranca guarda mayor humedad que el 
de la pendiente y se vuelve durante perío-
dos lluviosos un hábitat adecuado para D. 
testudineus.

Pachyloides thorellii Holmberg, 1878. Este 
opilión aparece en la parte superior de la 
barranca, en donde el Talar forma un bos-
que muy espeso y difícil de atravesar. Ha 
sido hallado bajo troncos de Celtis ehrenber-
giana y bajo una lámina de metal, lo cual da 
una idea de la alta capacidad de adaptación 
a la antropización que ya había sido señala-
da (Ringuelet, 1957; 1959; Capocasale, 1968; 
Acosta, 2002), si bien en algunas localida-
des es posible que evite las zonas más alte-
radas (Toscano-Gadea y Simó, 2004).

Acanthopachylus aculeatus (Kirby, 1819). 
Es el opilión de mayor tamaño que se pue-
de encontrar en la provincia de Buenos Ai-
res (hasta diez milímetros de longitud cor-
poral), siendo bastante común en ambien-
tes antropizados (Ringuelet 1957, 1959; Ca-
pocasale y Trezza. 1964; Capocasale, 1968; 
Acosta 2002). Es la especie dominante de la 
asociación de la barranca. Un ejemplar ha 
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sido hallado bajo troncos de Acacia caven al 
pie del paleoacantilado, donde el Talar da 
lugar a pequeños claros. Por otro lado, una 
cantidad considerable de ejemplares fue-
ron encontrados en el tope de la barranca 
bajo troncos de Schinus longifolius.

Hernandaria scabricula Sörensen, 1884. 
Esta especie en la localidad de Lima, al igual 
que en todas las restantes localidades estu-
diadas (Véase Tabla 1), aparece íntimamen-
te asociada al Bosque Costero. Esta especie 
se encuentra ausente en zonas donde el 
bosque no tiene un buen desarrollo o mues-
tra signos de actividad humana (desechos 
abundantes, escombros, pastoreo por parte 
de vacunos, etc.). Es común hallarlo en pa-
rejas, aunque lo más frecuente es encontrar-
los agrupados en gran número bajo grandes 
troncos de Salix humboldtiana. Un ejemplar 

muerto fue encontrado en el borde del Talar, 
cerca del bajo. Es posible que la especie pue-
da avanzar hacia la barranca en condiciones 
particulares como grandes crecidas del río.

Metalibitia paraguayensis (Sörensen, 
1884). Sólo fue hallado en el sector de Bos-
que Costero, agrupados en número varia-
ble bajo troncos de Erythrina crista-galli jun-
to a Hernandaria scabricula.

M. argentina (Sörensen, 1884). Esta especie 
es la más abundante en terrenos anegados 
del sector más bajo, aunque también apare-
ce en bajo número en el margen del Bosque 
Costero lindante al Pajonal. Se lo encuentra 
siempre bajo troncos de Salix humboldtiana 
y Erythrina crista-galli en grupos de entre 
cinco y diez individuos. El único registro 
previo de esta especie en la provincia de 

Lima Berazategui Punta Lara Capital Federal 

Hernandaria scabricula Hernandaria scabricula Hernandaria scabricula Hernandaria scabricula 

Acanthopachylus aculeatus Acanthopachylus aculeatus Acanthopachylus aculeatus Acanthopachylus aculeatus 

Discocyrtus testudineus    

 Discocyrtus prospicuus Discocyrtus prospicuus Discocyrtus prospicuus 

Pachyloides thorellii Pachyloides thorellii Pachyloides thorellii Pachyloides thorellii 

  Pygophalangodus canalsi Pygophalangodus canalsi 

   Pucrolia grandis 

Metalibitia argentina* Metalibitia argentina* Metalibitia argentina*  

Metalibitia paraguayensis Metalibitia paraguayensis Metalibitia paraguayensis  

Holmbergiana weyenberghii Holmbergiana weyenberghii Holmbergiana weyenberghii Holmbergiana weyenberghii 

  Simpathica formosa  

  Varinodulia insularis  

  Acropsopilio chilensis  

 
Tabla 1 - Especies halladas en cuatro localidades de importante riqueza de opiliones en la provincia de Buenos Aires. 
*cita extralimital para la especie.
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Buenos Aires corresponde a la localidad 
de San Nicolás (Ringuelet, 1959), unos 50 
kilómetros hacia el noroeste, pero nuevos 
registros como el de Lima demuestran que 
la especie penetra más hacia el sur median-
te el sistema hidrográfico Paraná-Plata, ha-
biéndoselo hallado recientemente en el par-
tido de Berazategui y en la Reserva Natural 
Punta Lara, partido de Ensenada (ejempla-
res I.F.S.C.A059; I.F.S.C.A067; I.F.S.C.A068; 
I.F.S.C.A120, I.F.S.C.A121; I.F.S.C.A041).

Holmbergiana weyenberghii (Holmberg 
1876). El único “palpator” hallado ha sido 
esta especie, y no lo ha sido en abundan-
cia. Aparece sólo en el llano inundable 
bajo los mismos troncos que D. testudineus 
y M. argentina.

DISCUSIóN

Origen de la opiliofauna (Fig. 2). 
En las fisonomías más influenciadas por el 
Río Paraná, tanto la flora como la fauna tie-
nen marcado carácter Paranaense. Esta in-
fluencia es bien visible en la fauna de opilio-
nes, ya que todas las especies halladas en el 
Bosque Costero y los bajos adyacentes per-
tenecen al Área Opiliológica Mesopotámica 
(Discocyrtus testudineus, Hernandaria scabricu-
la, Metalibitia paraguayensis y M. argentina).

Por otro lado, los Talares tienen una flora 
con origen en el Dominio Chaqueño. Bajo 
esta vegetación, en suelos con baja reten-
ción hídrica, se desarrolla una comunidad 
de opiliones que caracteriza los Pastiza-
les Pampeanos, correspondientes al Área 
Opiliológica Pampásica (Acanthopachylus 
aculeatus y Pachyloides thorellii) (Acosta y 
Maury, 1998).

En otras localidades donde la humedad 
lo permite, la fauna de opiliones del área 
Opiliológica Mesopotámica se adentra 

también en la barranca. Este es el caso de 
la Reserva Natural Otamendi, en donde la 
barranca está ocupada, además de las espe-
cies pampásicas (Acanthopachylus aculeatus 
y Pachyloides thorellii), por dos mesopotámi-
cas (Discocyrtus prospicuus y D. testudineus) 
y una común a ambas áreas (Holmbergiana 
weyenberghii).

Por sobre la barranca se desarrolla el pas-
tizal, que en la mayor parte del norte bo-
naerense ha sido desplazado por cultivos y 
edificaciones. Aquí el elenco de opiliones es 
marcadamente pampásico (Acanthopachylus 
aculeatus y Pachyloides thorellii).

Estructura horizontal de la taxocenosis de 
opiliones de Lima. 

Se desprende del punto anterior que las 
comunidades vegetales de Lima son ocu-
padas diferencialmente por asociaciones 
de Opiliones (Fig. 3). El Bosque Costero 
es dominado por Discocyrtus testudineus, 
Hernandaria scabricula, Metalibitia para-
guayensis y M. argentina. Su sector más 
cercano al Río Paraná de las Palmas, con 
vegetación baja de Matorral Ribereño es 
utilizada solo por Hernandaria scabricula y 
Metalibitia paraguayensis. Las zonas inun-
dables entre el bosque costero y el talar 
de barranca se encuentran ocupadas por 
Metalibitia argentina, Holmbergiana weyen-
berghii y Discocyrtus testudineus. El Talar de 
Barranca contiene a las especies del Área 
Opiliológica Pampásica, Acanthopachylus 
aculeatus y Pachyloides torellii, aunque en 
ocasiones a su base llegan también Disco-
cyrtus testudineus y Hernandaria scabricula. 
Por lo tanto, el límite entre las Áreas Opi-
liológicas Pampásica y Mesopotámica se 
encuentra en la base de la barranca. Este 
límite ecotonal es muy estrecho en Lima, 
aunque, como ha sido mencionado, se 
vuelve algo difuso en algunas localidades 
como Otamendi.
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Riqueza específica. 
Localidades como Punta Lara, cercana a 

la ciudad de La Plata, tienen una riqueza 
de opiliones relativamente alta. Allí hay re-
gistradas cuatro especies más que en Lima 
(Tabla 1; Ringuelet, 1959; Acosta y Maury, 
1998; Kury, 2003). Este fenómeno encuen-
tra razón en que en Punta Lara existe una 
comunidad vegetal adicional que en Lima 
no se desarrolla actualmente: la Selva en 
Galería. Además, la zona ribereña de los 
alrededores de Buenos Aires y La Plata, in-
cluyendo a Punta Lara, fue explorada por 
numerosos investigadores y naturalistas 
desde hace más de cien años, existiendo así 
un registro cuantioso de opiliones de esta 
última localidad en las colecciones más im-
portantes del país.

Cabe señalar además que la “localidad 
de Punta Lara” no abarca una zona bien 
delimitada, sino que por el contrario, la 
ciudad de Punta Lara, La Reserva Natu-
ral de Punta Lara y los terrenos cercanos 
son tomados en cuenta bajo la misma to-
ponimia. Esta es un área de alrededor de 
18 kilómetros cuadrados, con lo cual Lima 
(donde analizamos un área de sólo un ki-
lómetro cuadrado) quizás supere a esta lo-
calidad por tener mayor riqueza específica 
por kilómetro cuadrado. Lo mismo sucede 
con la Ciudad de Buenos Aires, donde hay 
registradas siete especies válidas de opilio-

nes (Ringuelet, 1959; Acosta y Maury, 1998; 
Kury, 2003), pero diseminados en 130 kiló-
metros cuadrados.

Otra localidad que presenta siete especies 
de opiliones es la costa del Río de la Plata en 
el partido de Berazategui. Allí las especies 
halladas (Tabla 1) se disponen en terrenos 
significativamente alterados por el hombre, 
y de manera comparable a la descripta en 
la localidad de Lima. Como en el caso an-
terior, el área estudiada en esta localidad es 
mucho mayor.

Dentro de las localidades bonaerenses es-
tudiadas hasta el momento, la localidad de 
Lima presenta la mayor riqueza específica 
por kilómetro cuadrado dentro de la pro-
vincia de Buenos Aires. Muy probablemen-
te esto se deba a su elevada heterogenei-
dad fisonómica en un corto espacio areal. 
El límite entre cada fisonomía se presenta 
bien marcado, y a través del pasaje de un 
ambiente a otro se puede observar que la 
fauna de opiliones cambia de manera con-
siderable.

CONCLUSIONES

En la costa del Río Paraná de las Palmas 
a la altura de la Ciudad de Lima, Provincia 
de Buenos Aires, se ha registrado la mayor 
riqueza específica por kilómetro cuadrado 

Figura 3 - Patrón de distribución horizontal de los opiliones de la localidad de Lima en una transecta desde las 
barrancas hacia el río (SSW-NNE aproximadamente). No a escala. Pt: Pachyloides thorellii; Aa: Acanthopachylus 
aculeatus; Dt: Discocyrtus testudineus; Ma: Metalibitia argentina; Hw: Holmbergiana weyenberghii; Mp: Metalibitia 
paraguayensis; Hs: Hernandaria scabricula.
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del Orden Opiliones para toda la provincia, 
con siete especies en una superficie de me-
nos de un kilómetro cuadrado. Este valor 
de riqueza, comparado con otras localida-
des de la provincia de Buenos Aires sólo es 
sobrepasado por la Reserva Natural Punta 
Lara.

La heterogeneidad fisonómica y la poca 
alteración de la vegetación nativa original 
son probablemente las principales caracte-
rísticas que determinan que la cantidad de 
especies de opiliones sea relativamente alta 
en los alrededores de Lima.

Por otra parte, el límite entre Áreas Opi-
liológicas en el norte de Buenos Aires es 
patente, quedando la barranca y la terraza 
alta ubicadas en el Área Opiliológica Pam-
peana, bien separada del Área Opiliológica 
Mesopotámica que incluye la terraza baja 
junto al albardón costero, lo cual refuerza 
la idea de la independencia entre ambas 
áreas (Acosta, 2002).
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APÉNDICE 1. Ejemplares revisados.

Lima:
I.F.S.C.A001 Lima, Buenos Aires. 26/2/2005. Dis-
cocyrtus testudineus. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A002 Lima, Buenos Aires. 26/2/2005. 
Acanthopachylus aculeatus. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A003 Lima, Buenos Aires. 24/2/2006. Dis-
cocyrtus testudineus. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A004 Lima, Buenos Aires. 24/2/2006. Me-
talibitia argentina. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A005 Lima, Buenos Aires. 24/2/2006. Dis-
cocyrtus testudineus. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A006 Lima, Buenos Aires. 24/2/2006. Dis-
cocyrtus testudineus. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A007 Lima, Buenos Aires. 24/2/2006. Hol-
mbergiana weyenberghii. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A008 Lima, Buenos Aires. 24/2/2006. Dis-
cocyrtus testudineus. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A061 Lima (Buenos Aires). 25/10/2008. 
Pachyloides thorellii. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A062 Lima (Buenos Aires). 25/10/2008. 
Discocyrtus testudineus. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A063 Lima (Buenos Aires). 25/10/2008. 
Metalibitia paraguayensis y Hernandaria scabricula. 
Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A064 Lima (Buenos Aires). 25/10/2008. 
Metalibitia paraguayensis. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A065 Lima (Buenos Aires). 25/10/2008. 
Metalibitia argentina. Col. Guerrero E. L.

I.F.S.C.A109 Lima (Buenos Aires). 4/7/2009. Dis-
cocyrtus testudineus y Hernandaria scabricula seco 
y vacío. Pié de la barranca (talar cerca del bajo). 
Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A110 Lima (Buenos Aires). 4/7/2009. 
Acanthopachylus aculeatus. Tope de la barranca 
(talar cerca del pastizal pampeano). Col. Gue-
rrero E. L.
I.F.S.C.A111 Lima (Buenos Aires). 4/7/2009. Dis-
cocyrtus testudineus, Hernandaria scabricula y Me-
talibitia sp. (Bosque costero cerca del camping). 
Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A112 Lima (Buenos Aires). 4/7/2009. Her-
nandaria scabricula y Metalibitia paraguayensis. 
Bosque costero a 0,5 Km. del camping hacia el 
sudeste. Col. Guerrero E. L.

Otamendi:
I.F.S.C.A081 R. N. E. Otamendi. 13/1/2009. Hol-
mbergiana weyenberghii. Sendero Guardianes de 
la Barranca. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A082 R. N. E. Otamendi. 13/1/2009. Hol-
mbergiana weyenberghii. Barrancas de la estación 
de FF.CC. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A084 R. N. E. Otamendi. 13/1/2009. Dis-
cocyrtus testudineus. Barrancas de la estación de 
FF.CC. Col. Guerrero E. L.
I.F.S.C.A 085 R. N. E. Otamendi. 13/1/2009. Pa-
chyloides thorellii. Barrancas de la estación de 
FF.CC. Col. Guerrero E. L.

Recibido: 03/04/2010  -  Aceptado: 06/05/2010





47

CRITERIOS METODOLóGICOS PARA EL 
ESTUDIO Y CLASIFICACIóN DE FITOLITOS 

CUATERNARIOS

Georgina Erra¹

1 CONICET. División Paleobotánica. Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, La Plata, Argentina.  
georginaerra@yahoo.com.ar

Methodological criteria for the study and classification of Quaternary phytoliths.

HISTORIA NATURAL     

Tercera Serie       Volumen 1       2011

ISSN (impreso) 0326-1778 / ISSN (on-line) 1853-6581



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/47-6448

ERRA G.

HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/47-64

Resumen. Se brinda la metodología aplicada para el estudio de fitolitos en sedimentos cuaternarios, 
tomando como caso de estudio un área representativa de la Pampa Norte, sudoeste de la provincia 
de Entre Ríos, Argentina, de la Unidad Geomorfológica “Colinas Loéssicas de Crespo”. Dicha 
metodología comprende desde el trabajo de campo y el procesamiento en laboratorio, hasta 
la utilización de un sistema clasificatorio tendiente a aunar criterios para evitar la confusión 
nomenclatural existente, como así también la obtención del número mínimo de recuento de fitolitos 
necesario para que éste sea representativo de todo el material muestreado. La utilización de programas 
de asociación de muestras a lo largo de cada perfil y técnicas de análisis multivariados tendientes a 
comparar las muestras de diferentes perfiles, son otros temas desarrollados en el artículo. 

Palabras clave.  Fitolitos, Metodología, Entre Ríos, Cuaternario.

Abstract. It is offered the methodology applied for the study of phytoliths in quaternary sediments, 
taking as a case of study a North Pampa representative area, Southwestern Entre Ríos province, 
Argentina, from the Geomorphological Unit “Colinas Loéssicas de Crespo”. This methodology 
includes from the field work and laboratory processing, up to the use of a unifying classificatory 
system tending to avoid the existing nomenclatural confusion. Furthermore, this method achieves 
a minimal number of phytoliths necessary to be counted for being representative of the whole 
sampled material. The use of programs of sample association along every profile and techniques 
of multivariate analyses tending to compare the samples of different profiles, are other topics 
developed in the article. 

Key words. Phytoliths, Methodology, Entre Ríos, Quaternary. 
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INTRODUCCIóN

Los fitolitos son partículas microscópicas 
de sílice amorfa hidratada depositada en 
espacios intracelulares y/o intercelulares de 
los tejidos vegetales, que pueden presentar  
una amplia variedad de formas (Rovner, 
1983; Piperno, 1988, 2006). Debido a que 
su  morfología permanece constante dentro 
de determinados grupos vegetales, es que 
los fitolitos constituyen una significativa 
herramienta de información taxonómica 
(Jones y Handreck, 1965; Blackman, 1969; 
Raven, 1983; Piperno, 1988). Además, al ser 
estructuras silíceas resistentes pueden per-
manecer estables en el sedimento por cien-
tos y hasta millones de años después de la  
desaparición  del organismo vegetal que los 
originó (Rovner, 1983; Twiss, 1987; Piperno, 
1988; Carter, 1999),  por lo que se convier-
ten en importantes elementos de análisis en 
estudios paleobotánicos, paleoecológicos y 
arqueológicos, entre otros.

El análisis de los fitolitos es una de las 
disciplinas paleobotánicas utilizadas para 
la reconstrucción de ecosistemas pasados, 
ya que proporcionan un registro preciso de 
una parte de la vegetación, en áreas concre-
tas y en un momento determinado. Lamen-
tablemente, aún no existe una clasificación 
unificada, que permita la adecuada siste-
matización de los restos fitolíticos. La falta 
del establecimiento de pautas clasificatorias 
para instaurar una sistemática de fitolitos 
que permita un preciso tratamiento y deli-
mitación de las categorías, de acuerdo a las 
normativas de la nomenclatura botánica ya 
fue indicado por Zucol y Brea (2005). Uno 
de los aspectos a tratar en el presente tra-
bajo, radica en la necesidad de una clasifi-
cación fitolítica clara y generalizada, por lo 
que, atendiendo al problema nomenclatural 
existente, se delimitó el criterio para la de-
terminación de los morfotipos utilizados.

Así, ante la disparidad de metodologías 
previas, es que se destaca la importancia 
de la necesidad de su unificación para lo-
grar de este modo que los datos obtenidos 
a nivel mundial sean comparables, como 
así también la importancia de una tabla de 
equivalencias de  morfotipos.

En el presente trabajo se describe la me-
todología aplicada en el estudio de fitolitos 
en sedimentos loéssicos cuaternarios del 
sudoeste de la provincia de Entre Ríos, Ar-
gentina. 

Debido a la falta de consenso en varios 
aspectos metodológicos de esta temática, 
se presenta una estandarización que abarca 
todas las etapas del estudio. 

La presente comunicación es el resulta-
do del planteamiento desarrollado en el 
trabajo de tesis doctoral de la autora (Erra, 
2010). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Como caso de estudio se tomó el área 
analizada por Erra (2010) que abarca el 
sudoeste de la provincia de Entre Ríos, Ar-
gentina. Esta región geográfica forma parte 
del borde noreste de la Faja Periférica Lo-
éssica (FPL) del Sistema Eólico Pampeano 
(SEP, sensu Iriondo y Kröhling, 1995). La 
Formación Tezanos Pinto (Iriondo, 1980) 
constituye la unidad sedimentaria cuater-
naria representativa del loess de la Pampa 
Norte (Figura 1). Los materiales que com-
ponen esta Formación fueron depositados 
durante el Estadío Isotópico del Oxígeno 
2 (EIO2) en un rango que abarca entre los 
36.000 a los 8.500 años AP (Pleistoceno 
Tardío- Holoceno Temprano) (Iriondo y 
Kröhling, 1996). En esta área (sudoeste de 
Entre Ríos) la Formación Tezanos Pinto 
constituye la Unidad Geomorfológica “Co-
linas Loéssicas de Crespo” (Iriondo, 1998) 
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(Figura 1), donde se dispone cubriendo el 
relieve en forma de manto de 2-5 metros 
de espesor. La facies primaria de la For-
mación está integrada por un loess pardo 
brillante en húmedo (7,5 YR 5/6) y par-
do anaranjado mate en seco (7,5 YR 7/3), 
constituido por limos con poca cantidad 

de arcilla y escasa o nula fracción arenosa 
apreciable, masivo, de estructura miga-
josa, pulverulento y friable, estructurado 
en general en bloques angulares medios a 
gruesos, muy débiles. En general con alto 
contenido de carbonato de calcio (Iriondo 
y Kröhling, 1995).

Figura 1 - Mapa de ubicación de la 
Pampa Norte, modificado de Iriondo 
(1994). En detalle se diferencian las 
Unidades geomorfológicas (Iriondo, 
1998). La Unidad 4 corresponde a 
las denominadas “Colinas Loéssicas 
de Crespo”  y  detalle de  sitios de 
muestreo.
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Se seleccionaron diez perfiles representa-
tivos siguiendo una transecta SE-NO a lo 
largo de la unidad “Colinas Loéssicas de 
Crespo” (Figura 1). El levantamiento de los 
perfiles se organizó siguiendo 3 transectas: 
una en sentido SE–NO y dos en sentido 
SO–NE perpendiculares a la primera. 

Las muestras se obtuvieron mediante las 
normas básicas de trabajo a campo con el fin 
de evitar contaminaciones del material (Figu-
ra 2), donde se limpió el perfil y se muestreó 
de abajo hacia arriba en cada perfil, con una 
equidistancia de 10 cm entre muestras. Una 
vez embolsadas y rotuladas, las muestras de 
aproximadamente 250 gr, fueron incorpora-
das al laboratorio donde se comenzaron las 
tareas de procesamiento con la finalidad de 
concentrar los microrrestos vegetales objeto 
de este estudio. Se siguió la metodología de-
sarrollada por Zucol y Osterrieth (2002) que 
consiste en el secado, molienda y tamizado 
grueso del material proveniente del cam-
po, eliminación de sales solubles (con agua 
destilada en frío y luego en caliente), elimi-
nación de carbonatos, cementos y barnices 
(con ácido clorhídrico en frío y en caliente), 
y eliminación  de materia orgánica (agre-
gando agua oxigenada 100 volúmenes al 
30%). Dispersión de las arcillas (utilizando 
hexametafosfato de sodio). Separación gra-
nométrica para la obtención de tres fraccio-
nes (fina -diámetro de partícula entre 8 y 53 
μm-, media -diámetro entre 53 y 250 μm- y 
gruesa -diámetro mayor a 250 μm-), sepa-
ración densimétrica (con politungstato de 
sodio como líquido pesado, densidad 2,3), y 
por último la elaboración de los preparados 
fijos (en Bálsamo de Canadá para reposito-
rio y colección)  y preparados líquidos  (en 
aceite de inmersión para permitir la rotación 
y vistas de los cuerpos desde sus diferentes 
lados).

La identificación, clasificación y cuantifi-
cación de los morfotipos fitolíticos observa-

dos se realizó sobre los elementos aislados 
encontrados en las diferentes muestras. Las 
observaciones microscópicas fueron reali-
zadas en un microscopio binocular Hokenn 
modelo WPB 100 con un aumento de 640x 
(16x de ocular y 40x de objetivo); las mi-
crofotografías fueron obtenidas con una 
cámara digital Sony DSC-W30 de 6 mega-
píxeles. 

Para esta tarea en particular se ha segui-
do el criterio clasificatorio propuesto por 
Zucol y Brea (2005) con los aportes de los 
autores más reconocidos en esta temática 
de estudio, como  Twiss, et al., 1969; Bertol-
di de Pomar, 1971; Twiss, 1992;  Fredlund 
y Tieszen, 1994 y Madella et al., 2005, entre 
otros. Atendiendo al problema nomencla-

Figura 2 - Esquema del 
perfil Diamante Norte 
indicando la obtención de 
muestras sedimentarias 
a campo.
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Figura 3 - Representación 
esquemática a escala 
no comparativa de los 
morfotipos utilizados en 
este análisis. 
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tural existente, se realizó una tabla compa-
rativa (Tabla 1) con las equivalencias clasifi-
catorias propuestas por los autores mencio-
nados así como incorporaciones del código 
internacional, donde también se muestra el 
nombre utilizado en las descripciones de-
sarrolladas en este análisis, definido en la 
misma tabla, refiriéndolo a esquemas pre-
sentados en la Figura 3.

Recuento de fitolitos y obtención de la 
muestra mínima. 

Al no existir valores universales en lo 
que respecta al número de individuos fito-
líticos a recontar en una muestra, de modo 
de asegurarse que ésta sea representativa 
del material procesado, hay que recurrir 
a la definición de la muestra mínima, re-
presentativa de un conjunto de muestras 
de igual origen. Para ello, una vez obte-
nidos los preparados se comienza con su 
observación al microscopio óptico, de esta 
manera se obtiene el valor de la muestra 
mínima, que resulta de establecer la va-
riabilidad presente en el muestreo (que en 
este caso es la presencia de las diferentes 
clases morfológicas) a medida que se in-
crementa el número de fitolitos relevados. 
De esta forma si llevamos esto a un grá-
fico “x” e “y” (variabilidad vs. tamaño 
muestral) (Figura 4) observaremos que la 
variabilidad presente en las muestras se 
incrementará a medida que se incremen-
ta el tamaño muestral. Tendencia que se 
manifiesta hasta un punto donde la cur-
va se vuelve asintótica con el eje de las 
“y” (tamaño muestral) con un determi-
nado valor de variabilidad, y es a partir 
de ese punto donde por más incrementos 
que realicemos en el tamaño de la mues-
tra la variabilidad se mantiene más o 
menos constante o con leves diferencias. 
Ese punto nos indica cual es el límite in-

ferior de la representatividad de nuestras 
observaciones con respecto al tamaño 
muestral; la proyección de ese punto so-
bre el eje y, nos indicará cual es el tama-
ño de la muestra mínima representativa 
de la variabilidad analizada. En este caso 
la muestra mínima obtenida fue de 400 
fitolitos por muestra. De esta manera el 
siguiente paso constó en la identificación, 
relevamiento y recuento de los fitolitos 
presentes en cada muestra. 

Los conteos realizados se volcaron en 
planillas de cálculo para el análisis de la 
información, que se expresaron en valores 
de abundancia, tanto en valores porcen-
tuales (frecuencias relativas) como en ca-
tegorías de abundancia. Las abundancias 
relativas (Tabla 2) se consideraron en clases 
de frecuencias distribuidas en una escala 
que abarca desde la ausencia de los fitoli-
tos de una determinada clase morfológica, 
a su presencia en forma “Rara”, “Escasa”, 
“Frecuente” o “Muy Frecuente”. Los lími-
tes de dichas clases se obtuvieron teniendo 
en cuenta que: la ausencia está representada 
por el 0% de la frecuencia relativa. El valor 
máximo de la escala (D) es igual al valor 

Figura 4 - Gráfico x e y (tamaño muestral vs. variabilidad) 
utilizado para la obtención de la muestra mínima.
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de la clase morfológica que posee la mayor 
frecuencia relativa de la asociación. Raros 
son los fitolitos cuyas abundancias poseen 
valores de frecuencia relativas superiores al 
0% y que no superen el límite A, siendo A 
= 0,1 x D. Escasos se han considerado a los 
fitolitos cuyas abundancias poseen valores 
de frecuencias relativas iguales o superio-
res a A y que no superen el límite B, siendo 
B = 0,3 x D. Frecuentes se han considerado 
a los fitolitos cuyas abundancias poseen 
valores de frecuencias relativas iguales o 
superiores a B y que no superen el limite 
C, siendo C = 0,6 x D. Muy frecuentes se han 
considerado a los fitolitos cuyas abundan-
cias poseen valores de frecuencias relativas 
entre C y D (Zucol et al., 2005).

Análisis de la información. 
Una vez obtenidos los valores de abun-

dancia se creó una matriz básica de datos 
(MBD) sobre la que se efectuaron los análi-
sis numéricos. El procesamiento de la infor-
mación y su graficación en diagramas fito-
líticos se realizaron con el programa POL-
PAL, Numerical Analysis (Walanus y Nale-
pka 1999a, 1999b, 2002; Nalepka y Walanus 
2003). El diagrama correspondiente al perfil 
“Diamante Norte”, ejemplifica esta grafica-
ción (Figura 5). En el mismo se representa 
la abundancia de cada morfotipo fitolítico 
en cada muestra a lo largo del perfil. Lo que 
se indica como “Rarefacción” se refiere a 

la riqueza de los taxones, mientras que el 
“Diagrama de cluster” es la sumatoria de las 
especies. 

Con la información obtenida se realizó el 
análisis de los porcentajes a lo largo de cada 
perfil, con el fin de establecer las zonaciones; 
mediante métodos de análisis multivariado 
la comparación de los distintos perfiles con 
la intención de establecer vinculaciones en-
tre las distintas asociaciones paleoflorísticas 
descriptas (Figuras 6 y 7).

Teniendo en cuenta que era necesario 
determinar si las diferencias entre las aso-
ciaciones fitolíticas correspondían a cam-
bios ocurridos a través del tiempo o si se 
relacionaban con variaciones geográficas 
controladas por el clima u otros factores 
regionales, se realizó la comparación de 
las muestras de este perfil con un perfil 
de referencia (Perfil Tezanos Pinto Tipo) 
utilizando técnicas de análisis multivaria-
do. Las dos técnicas utilizadas: el análisis 
de agrupamiento (Figura 6) y análisis de 
componentes principales (PCA) (Figura 7) 
se llevaron a cabo con el programa PAST 
(Hammer et al., 2007). El análisis de com-
ponentes principales es un procedimiento 
que permite encontrar variables hipotéti-
cas nuevas (componentes) que resumen 
gran parte de la varianza acumulada en 
las variables usadas como caracteres. Los 
análisis de agrupamiento permitieron 
construir fenogramas que agrupan mues-
tras permitiendo visualizar las relaciones 

Tabla 2 - Valores de 
abundancia (expresados 
en valores porcentuales 
-frecuencias relativas- y en 
categorías de abundancia). 
Detalle de las fórmulas 
explicada en el texto.
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Figura 5 - Diagrama 
fitolítico del perfil Diamante 
Norte, en donde se 
detalla las características 
composicionales de las 
muestras, la abundancia de los 
morfotipos, la rarefacción de 
los taxones presentes en cada 
muestra y el análisis de cluster 
realizado con sus abundancias.
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Figura 6. Dendrograma 
mostrando la asociación 
entre las muestras de los 
perfiles (Tezanos Tipo 
y Diamante Norte). El 
índice utilizado para medir 
el grado de asociación 
entre las muestras fue el 
de Moristia.

Figura 7 - Análisis de 
componentes principales de 
las muestras de los perfiles 
Tezanos Tipo y Diamante Norte.
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entre las asociaciones fitolíticas. En ambos 
casos, las matrices básicas de datos (MBD) 
confeccionadas utilizaron como OTU a las 
muestras (asociaciones fitolíticas) obteni-
das en los perfiles y como variables a los 
porcentajes de cada morfotipo presente en 
cada muestra (datos continuos discretos) 
(Figuras 6 y 7). 

RESULTADOS

Los fitolitos presentan morfologías gene-
ralmente regulares, copiando la forma de 
caja de la célula que les dio origen. Dentro 
de los diferentes grupos vegetales, hay for-
mas, que según los diversos autores, son 
características de determinados grupos 
taxonómicos. En este análisis se encon-
tró una amplia variedad y diversidad de 
morfotipos; referidos tanto a microfitoli-
tos (aquellos fitolitos de tamaño inferior 
a 40 µm; Figura 8) como a macrofitolitos 
(aquellos fitolitos de tamaño superior a 40 
μm; Figura 9) siendo éstos de tipo cruces, 
bilobados, y polilobados, que son morfoti-
pos encontrados predominantemente en la 
subfamilia Panicoideae (Twiss et al., 1969; 
Mulholland, 1989; Fredlund y Tieszen, 
1994; Kondo et al., 1994). El tipo saddle (Do-
liolita) es producido en alta proporción por 
especies de la subfamilia Chloridoideae 
(Twiss et al., 1969; Mulholland, 1989; Fre-
dlund y Tieszen, 1994; Kondo et al., 1994). 
El tipo cónico o rondel (Estrobilolita) es 
producido principalmente por la subfami-
lia Pooideae (Twiss et al., 1969). Los prove-
nientes de pelos, espinas y ganchos (morfo-
tipo “Aculeolithum”), de células bulliformes 
(morfotipo “Flabelolithum”), y de células 
largas (morfotipo “Macroprismatolithum”), 
son todos tipos celulares de origen epidér-
mico de gramíneas sin caracteres que per-
mitan su asignación a alguna subfamilia en 
particular. Otros fitolitos hallados que no 

pertenecen a taxones graminoides son los 
esféricos equinados referibles a la familia 
Arecaceae (Kondo et al., 1994; Runge, 1999, 
Runge y Fimbel, 1999; Vrydaghs y Dourele-
pont, 2000, Zucol y Brea, 2005).

DISCUSIóN Y CONCLUSIONES

La primera clasificación de fitolitos que se 
conoce es la efectuada por Ehrenberg (1841 
y 1854) quien los consideró microorganis-
mos vegetales, otorgándoles la categoría 
de parataxones, estableciendo alrededor de 
unos 10 morfogéneros y 90 morfoespecies. 
Por otro lado, Grob (1896) agrupó los mor-
fotipos de fitolitos en unas 13 tribus; y estu-
dios posteriores referidos específicamente a 
los fitolitos de gramíneas, fueron llevados 
a cabo por Pratt (1932), Parry y Smithson 
(1958a,b) y Metcalfe (1960) quienes distin-
guieron diferentes subfamilias de Poaceae 
sobre la base de estos elementos. El sistema 
propuesto por Ehrenberg (1854) fue modifi-
cado más tarde por Deflandre (1963). Sin em-
bargo, en 1969, Twiss et al. propusieron una 
nueva clasificación morfológica de fitolitos 
de gramíneas, estableciendo 4 clases mor-
fológicas (i.e., Festucoide, Chloridoide, Pa-
nicoide y Elongada). Posteriormente, sobre 
la base del esquema propuesto por Twiss et 
al. (1969), Bertoldi de Pomar (1971) es quien 
propone un nuevo ensayo de clasificación 
morfológica definiendo 13 morfotribus con 
70 variantes de fitolitos a los cuales da una 
denominación particular. Otras propuestas 
clasificatorias se presentan en los trabajos 
de Mulholland (1989), Fredlund y Tieszen 
(1994), Kondo et al. (1994), Alexandre et al. 
(1997), Gallego y Distel (2004), Carnelli et al. 
(2004), Bremond et al. (2005),  Zucol y Brea  
(2005), Barboni et al. (2006), entre otros.

Como fuera advertido por diversos auto-
res en la actualidad no hay consenso sobre 
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el criterio a seguir para utilizar una siste-
mática de fitolitos que permita el claro tra-
tamiento y denominación de estos elemen-
tos en un sistema universal (Zucol, 1995; 
Zucol 1999a; Bowdery, et al., 1998; Hart, et 
al., 2000; Lentfer et al., 2000). En el año 2000, 
se conformó una comisión de nomenclatu-
ra que enunció un protocolo para la clasifi-
cación fitolítica en donde se plantearon los 
lineamientos básicos para la nomenclatura 
de los morfotipos fitolíticos (Madella et al., 
2002; 2005). Sin embargo, su utilización no 
logró generalizarse en la comunidad dedi-
cada al estudio de estos microrrestos. 

En este aporte se han brindando una serie 
de normas para el trabajo de campo y de la-
boratorio, así como también de los conteos 
necesarios a realizar para que la muestra 
sea representativa de su conjunto. También 
se unifican los criterios de clasificación 
volcados en una tabla de equivalencias no-
menclaturales de los autores más reconoci-
dos en esta temática particular (Tabla 1).

Otro punto tratado es el que respecta al 
número de individuos fitolíticos a recontar 
en una muestra, de modo de asegurarse que 
esa cantidad sea representativa del total del 
material procesado. Al no existir valores 
universales se recurrió a la muestra mínima 
(Figura 4). Esta metodología debe adecuarse 
a cada tipo de depósito y/o estudio de los di-
ferentes microrestos (Stromberg, 2007). Con 
los morfotipos aquí definidos, y los valores 
de abundancia de cada uno de ellos dentro 
de cada muestra, se realizó una matriz básica 
de datos (MBD) en la que se establecieron las 
asociaciones fitolíticas (una por cada mues-
tra analizada) graficadas en un diagrama 

fitolítico, en donde se detallan las caracte-
rísticas composicionales de las muestras (la 
abundancia de los morfotipos, la rarefacción 
y el análisis de cluster) (Figura 5). 

Con estas asociaciones se realizaron aná-
lisis multivariados tendientes a evaluar el 
grado de vinculación existente entre las 
muestras, en primera instancia, de cada 
perfil, y en segunda instancia de los dife-
rentes perfiles, y así se determinó el grado 
de correlación existente entre las asociacio-
nes fitolíticas (Figura 6-7). 

A modo de conclusión, sobre la base de 
lo indicado anteriormente, se establecieron  
pautas metodológicas y clasificatorias en lo 
que al análisis de fitolitos se refiere, utili-
zando como caso de estudio diversas loca-
lidades fosilíferas del Pleistoceno-Holoceno 
ubicadas al sudoeste de la provincia de En-
tre Ríos, Argentina.   

Los resultados obtenidos evidencian la 
potencialidad de la metodología emplea-
da y su posible aplicación en otro tipo de 
estudios, como por ejemplo, en diatomeas, 
poríferos silíceos, foraminíferos silíceos, y 
radiolarios, entre otros.

AGRADECIMIENTOS

La autora desea agradecer a Manuel Co-
pello por los dibujos, a Raúl Herrera por 
la ayuda con los mapas y a Cecilia Des-
champs y Analía Artabe por la lectura y 
sus valiosas sugerencias que contribuye-
ron a mejorar este trabajo. Este trabajo fue 
financiado con fondos provenientes del 
PICT 07-13864 (ANPCyT). 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/47-64HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/47-64 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/47-64

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE FITOLITOS

61

Figura 8 - Lámina microfitolitos del Perfil Diamante Norte. 1-7: Fitolitos bilobados originados en células cortas 
en forma de pesa de gimnasia, Halteriolita. 8-10: Fitolitos polilobados regulares, Plurihalteriolita trilobata. 11-
15,27,28: Fitolitos esféricos equinados, Globulolithum sphaeroequinulathum. 16-22: Fitolitos provenientes de 
células cortas en forma de conos truncados, Estrobilolita (“rondel”). 23-25: Fitolitos originados en células cortas 
en forma de silla de montar, Doliolita (“saddle”). 26: Fitolito no identificado. 29: Fitolito originado a partir de 
aguijones, Aculeolithum 30: Fitolito originado en elementos de conducción. Escala gráfica en 1 = 20 micrones 
(válida para todas las imágenes).
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Figura 9 - Lámina macrofitolitos del Perfil Diamante Norte. 1,3,6,7,10: Fitolitos prismáticos elongados Macropris-
matolithum. 2,4: Fitolitos poliédricos. 5,9,11: Fitolitos originados en células bulliformes en forma de abanico, Fla-
belolithum. 8,13: Fitolitos originados a partir de aguijones, Aculeolithum. 12: Longolita. Escala gráfica en 1 = 50 
micrones (válida para todas las imágenes).
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Abstract. In the present paper we report the records of birds and mammals from the Reserva Micológica 
“Carlos Spegazzini”. This protected area is located at the Partido de Lomas de Zamora, Lavallol locality, 
Buenos Aires province, Argentina. The analysis of the mastofauna indicate the presence of eleven mammalian 
species, being the opportunistic rodents Akodon azarae, Calomys musculinus, Oligoryzomys flavescens, and Cavia 
aperea and the marsupial Didelphis albiventris the dominant taxa. The allochthonous taxa (i.e. Rattus spp., 
Mus domesticus) are poorly represented among the collected specimens. These data together indicate that the 
Reserva Micológica “Carlos Spegazzini” may be considered as a Pampean modified ecosystem. Regarding 
the Avifauna, 103 species have been reported, of which most of them are usually observed in woodlands, 
brushes and exotic woods, as well as native forest and woodlands. A detailed analysis indicate that several 
species previously thought to be exclusive or characteristic of Celtis ehrembergiana woods (e.g. Piranga flava, 
Thraupis bonariensis, Suiriri suiriri), may be best considered as characteristic of woodlans in a wider sense. 
Additionally, some species currently considered as severely damaged (e.g. Rhynchotus rufescens, Sturnella 
defilippi) have been reported. Concluding, on the basis of the data yielded by the mastofauna and avifauna, 
the Reserva Micológica “Carlos Spegazzini”, may be considered as a highly modified zone, with woodlands 
and grasslands, with a relatively low urban disturbance.   

Key words. Avifauna, Mastofauna, Buenos Aires, Woodlands.

Resumen. En el presente trabajo se analizan los registros de aves y mamíferos de la Reserva Micológica Carlos 
Spegazzini. Esta área protegida se emplaza en el Partido de Lomas de Zamora, en la localidad de Lavallol, 
provincia de Buenos Aires, Argentina. El análisis de la mastofauna nos indica la presencia de once especies 
de mamíferos, siendo dominantes los pequeños roedores oportunistas Akodon azarae, Calomys musculinus,  
Oligoryzomys flavescens y Cavia aperea y al marsupial Didelphis albiventris. Las especies exóticas (i.e. Rattus spp., 
Mus domesticus) poseen una baja representación en las muestras y colectas efectuadas. Estos datos indican que 
dicha área protegida podría ser considerada como un agroecosistema pampeano. Con respecto a la avifauna, han 
sido observadas unas 103 especies, de las cuales la mayor parte de ellas son frecuentes, e inclusive abundantes 
en bosques, matorrales y arboledas implantadas de especies exóticas, así como selvas y bosques ribereños 
nativos. Un análisis detallado indica que especies anteriormente utilizadas como indicativas de ambientes 
de talar (e.g. Piranga flava, Thraupis bonariensis, Suiriri suiriri), podrían ser consideradas más adecuadamente 
como características de formaciones boscosas en un sentido más amplio. Adicionalmente se han registrado 
algunas especies que actualmente son consideradas de prioridad conservacionista (e.g. Rhynchotus rufescens, 
Sturnella defilippi). En conclusión, sobre la base de los datos brindados tanto por la mastofauna como por la 
avifauna, la Reserva Micológica Carlos Spegazzini, podría ser considerada como una región con pastizales y 
arboledas altamente modificados por acción antrópica, con un grado relativamente bajo de urbanidad.  
 
Palabras clave. Avifauna, Mastofauna, Buenos Aires, Talares.
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INTRODUCCIóN

La Reserva Micológica “Dr. Carlos Spe-
gazzini”, se sitúa al sur del conurbano bo-
naerense en la localidad de Llavallol, Par-
tido de Lomas de Zamora (34°47’ S; 56°28’ 
O; Figura 1). Este área protegida cuenta 
con una superficie de 16,5 hectáreas y una 
amplia variedad de ambientes, tales como 
relictos de talar, pastizal pampeano y am-
bientes acuáticos temporales, plantaciones 
agropecuarias, y áreas parquizadas con 
edificaciones (Chébez, 2005; Baigorria y De 
Magistris, 2006). Los hongos cuentan aquí 
con más de cien especies, incluyendo a la 
endémica Agaricus santacatalinensis Alber-
to, 1998 (Wright y Albertó, 2002). La flora 
fanerogámica comprende unas 670 espe-
cies, con 414 exóticas y 256 nativas, mien-
tras que las pteridófitas incluyen unas 18 
especies (Parodi, 1940; De Magistris, 1996). 
Más aún, en esta región se registran relic-
tos de bosques xeromórficos autóctonos 
denominados como talares otrora bien de-
sarrollados en la región, compuestos prin-
cipalmente por la especie arbórea Celtis 
ehrembergiana (Parodi, 1940). Los talares de 
la provincia de Buenos Aires se distribuyen 

a lo largo de las costas del Río de La Plata 
y litoral Atlántico, y poseen especies vege-
tales típicas de la Región Fitogeográfica del 
Espinal (Baigorria y De Magistris, 2006). 

Con respecto a la fauna, poco es lo que 
se conoce al día de la fecha, registrándose 
únicamente información brindada prin-
cipalmente por Baigorria y De Magis-
tris (2006). Más aún, trabajos referentes 
específicamente a la avifauna han sido 
efectuados para la localidad de Lavallol 
por Whitington (1888) y Maragliano et al. 
(2009), pero sin efectuar referencias con-
cretas a la Reserva Micológica “Dr. Car-
los Spegazzini”. 

Sin embargo, a pesar de estos anteceden-
tes, no existe información precisa acerca del 
elenco faunístico de la Reserva Micológica 
“Dr. Carlos Spegazzini”, desconociéndose 
los principales aspectos de su diversidad y 
riqueza específica. El objetivo de este tra-
bajo es relevar los distintos ambientes del 
predio, a fin de reconocer su biodiversidad 
y estado de conservación, y establecer las 
bases para su preservación. En esta prime-
ra parte se brindan los datos y observacio-
nes referentes a las aves y mamíferos que 
fueron registrados en la localidad. 

Figura 1 -  A, Mapa de la República Argentina, el sombreado indica la provincia de Buenos Aires; B, Mapa de la pro-
vincia de Buenos Aires, con la localidad de Lavallol indicada mediante una flecha y una estrella; C, Mapa indicando la 
posición geográfica de la Reserva Micológica “Carlos Spegazzini”. La superficie ocupada por dicha Área Protegida se 
encuentra sombreada en gris. Referencias: Fitotécnico de la UNLP (FT), Tambo de la UNLP (TB), Séptimo de Caballería 
(7º), Talares (TL), Bosques Exótico (BC), Arroyo Vangelis (ArV).
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METODOLOGÍA

El estudio y la compilación de datos se 
inicio en diciembre de 2007 y se continuó 
hasta abril de 2010, lo cual permitió obtener 
datos con respecto a la estacionalidad de 
numerosas especies avianas. Fueron rea-
lizadas al menos 2 recorridas mensuales, 
para la observación de aves y mamíferos. 
Las aves fueron principalmente recono-
cidas sobre la base de utilización de bino-
culares y determinadas mediante guías de 
identificación (Narosky e Yzurieta, 2003; 
Rodríguez Mata et al. 2008), recurriéndose 
al reconocimiento de especies mediante el 
canto como herramienta auxiliar. Para el 
cálculo de la riqueza de especies no fueron 
incluidos los taxones considerados como 
accidentales en el análisis.

Se sigue el ordenamiento sistemático 
propuesto por Mazar Barnett y Pearman 
(2001).

El relevamiento de los mamíferos se efec-
tuó mediante recolecciones de ejemplares 
muertos, observaciones directas, y recolec-
ción de egagrópilas de aves, en especial del 
estrigiformes Tyto alba. En el presente tra-
bajo se sigue la propuesta taxonómica de 
Bárquez et al. (2006). Se utiliza asimismo 
la nomenclatura de los molariformes de 
Cricetidae empleada por Reig (1977). Con 
respecto a los caracteres utilizados para 
la determinación de los restos craneanos 
y mandibulares se siguen las claves de 
identificación confeccionadas por Bellocq 
y Kravetz, (1983), siendo las excepciones 
aclaradas pertinentemente en el texto. 

Abreviaturas. IFCS M, Colección Masto-
zoología, Instituto Fitotécnico Santa Cata-
lina.  

SISTEMÁTICA

Clase Mammalia Linnaeus, 1758
Orden Marsupialia Illiger, 1811
Familia Didelphidae Gray, 1821
Didelphis albiventris (Lund, 1841)

Comentarios. Se trata de una especie 
ampliamente distribuida en nuestro país, 
ocupando todo tipo de ambientes, inclusi-
ve aquellos fuertemente modificados por el 
hombre (Teta y De Tomasso, 2009). En la Re-
serva Micológica Carlos Spegazzini es una 
especie relativamente frecuente, habiendo 
sido citada anteriormente para la región 
por Baigorria y De Magistris (2006). Debido 
a sus escasos requerimientos ecológicos y 
gran versatilidad de hábitats que frecuenta, 
la abundancia de esta especie en una deter-
minada zona es indicativa de un marcado 
deterioro ambiental, y se la relaciona usual-
mente con la presencia de agroecosistemas 
(Cáceres et al. 2008). 

Orden Chiroptera Blumenbach, 1779
Familia Vespertilionidae Gray, 1821
Myotis sp.

Material referido. IFSC M 001, extremo 
sinfisiario de dentario izquierdo (Figura 2a).  

Comentarios. Lamentablemente, la pre-
sencia en el área de estudio de este mur-
ciélago común en toda la provincia de Bue-
nos Aires, se sustenta únicamente sobre la 
base de un fragmento mandibular anterior 
izquierdo con el p2. Este fragmento es re-
ferible a Myotis Kaup, 1829 por presentar 
la siguiente combinación de caracteres: 1) 
mandíbula grácil (al igual que en Eptesicus; 
robusta en Molossidae, Noctilionidae y 
Dasypterus), 2) margen ventral recto (con-
vexo en Noctilionidae y en la mayoría de 
los Molossidae), 3) sínfisis mandibular bien 
desarrollada, formando ventralmente un 
mentón poco definido (mentón muy fuer-
te en Eptesicus, Dasypterus y Lasiurus; casi 
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ausente en Histiotus y Tadarida), 4) foramen 
mentoniano amplio y de contorno subcir-
cular (pequeño en Molossidae, Eptesicus, 
Lasiurus e Histiotus), y 6) p2 transversal-
mente ancho y con el cíngulo basal fuerte-
mente desarrollado (estrecho y débil en los 
Phyllostomidae Glossophaginae; más bajo 
y menos desarrollado en Phyllostomidae 
Stenodermatinae). En la región pampeana 
se encuentran abundantemente registradas 
las especies M. levis  (Geoffroy St. Hilaire, 
1824) y M. albescens (Geoffroy St. Hilaire, 
1806), ambas indistinguibles sobre la base 
de la morfología mandibular. En conse-
cuencia, el fragmento aquí reportado es 
considerado únicamente como Myotis sp. 

Familia Molossidae Gervais, 1856
Tadarida brasiliensis Geoffroy St. Hilaire, 
1824 

Comentarios. La presencia del moloso 
común ha sido detectada en la Reserva Mi-
cológica Carlos Spegazzini sobre la base de 
observaciones personales de ejemplares vi-
vos y un individuo colectado. La referencia 
a Tadarida brasiliensis se basa en que los es-
pecímenes presentan rostro corto y ancho, 
con surcos y pliegues en el labio superior,  
las orejas separadas en la base, la longitud 
de la segunda falange del dedo IV mayor 
a 7 centímetros, longitud del antebrazo 
enmarcada entre 4,1 y 4,6 centímetros, y fi-
nalmente la coloración general del cuerpo 
pardo grisácea oscura (Bárquez et al. 1993, 
1999). 

Tadarida brasiliensis es el murciélago posi-
blemente más común y de más amplia dis-
tribución en nuestro país. Es una especie 
habitante de casi todo tipo de ambientes, 
siendo muy frecuente inclusive en regiones 
fuertemente modificadas por el hombre, 
como ser grandes ciudades (Vaccaro y Va-
rela, 2001; Varela et al. 2004). 

Orden Lagomorpha Brandt, 1855
Familia Leporidae Fischer, 1817
Lepus europaeus Pallas, 1778

Comentarios. Es una especie introduci-
da desde Europa de larga data en nuestro 
país. Actualmente presenta una amplia dis-
tribución geográfica que abarca la totalidad 
de las provincias argentinas (Navas, 1987; 
Abba et al. 2009). Es una especie común de 
observar en los pastizales de la Reserva Mi-
cológica Carlos Spegazzini.

Orden Rodentia Bowdich, 1821
Familia Caviidae Gray, 1821
Cavia aperea (Erxleben, 1777) 

Material referido. IFSC M 002, esqueleto 
de ejemplar juvenil.

Comentarios. Se trata de una especie co-
mún en ambientes de pastizales de todo 
tipo, inclusive aquellos fuertemente modi-
ficados por el hombre (Massoia y Fornes, 
1967). 

Es una especie de amplia distribución 
en nuestro país al norte de la provincia 
de Buenos Aires, abarcando asimismo la 
región mesopotámica, el este de San Luis, 
Córdoba y La Pampa, así como provincias 
chaqueñas (Cabrera, 1953).  

Familia Muridae Illiger, 1811
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) 
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)
Mus domesticus Linnaeus, 1758

Material referido. IFSC M 003, cráneo y 
mandíbulas de un mismo ejemplar referi-
ble a Mus domesticus (Figura 2b).

Comentarios. Estas tres especies de roe-
dores presentan una distribución cosmo-
polita y peridoméstica. En nuestro país, su 
introducción desde Eurasia dista de larga 
data (Quintanilla et al. 1973; Navas, 1987). 
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Familia Cricetidae Linnaeus, 1758
Subfamilia Sigmodontinae Wagner, 1843
Tribu Akodontini Vorontzov, 1959
Akodon azarae (Fischer, 1829)

Material referido. IFSC M 004, esqueleto 
incompleto incluyendo cráneo y mandí-
bulas (Figura2c); IFSC M 005, 15 dentarios 
derechos, 13 dentarios izquierdos, 4 maxi-
lares derechos, 8 maxilares izquierdos, 4 
pares de frontales.

Comentarios. El material aquí reportado 
es referible al género Akodon sobre la base 
de la siguiente combinación de caracteres: 
1) placa zigomática ancha, con el borde libre 
bien desarrollado, originando de este modo 
muescas zigomáticas profundas (angosta y 
con borde libre reducido en Deltamys; mues-
cas muy anchas y profundas en Necromys), 
2) rostro y caja cerebral relativamente estre-
chos y poco inflados (hocico muy estrecho 
en Deltamys; rostro corto y ancho y caja cra-
neana muy inflada y globosa en Necromys), 
3) flexo/fléxido anteromediano presente en 
el primer molar (ausente en Necromys y Del-
tamys), 4) crestas supraorbitarias poco desa-
rrolladas (presentes en Deltamys), 5) man-
díbula relativamente grácil (muy estrecha 
en Deltamys; robusta en Necromys), y 6) pro-
yección capsular medianamente desarrolla-
da (muy aguda y fuerte en Deltamys; baja 
y roma en Necromys) (Reig, 1987; González 
y Massoia, 1995). Más aún, los materiales 
aquí registrados se refieren a la especie A. 
azarae sobre la base de los siguientes carac-
teres: 1) caja craneana relativamente globo-
sa, 2) molares robustos y anchos, 3) arcos zi-
gomáticos poco divergentes, 4) frontales de 
márgenes redondeados, 5) margen libre de 
la placa zigomática muy extenso, 6) sutura 
nasofrontal en forma de “W”, 7) mandíbu-
la con un mesolófido vestigial en el m1, y 
8) mandíbula con un protostílido en el m1 
(Pardiñas y Deschamps, 1996; Jayat et al. 
2007). 

Este pequeño roedor es la especie posi-
blemente más abundante en toda la provin-
cia de Buenos Aires, siendo un habitante 
común de todo tipo de ambientes, en espe-
cial cardales al borde de los caminos, vías 
férreas, terraplenes y otros ambientes alta-
mente modificados por el hombre (Massoia 
y Fornes, 1965). A pesar de su amplia dis-
tribución, A. azarae es una especie relativa-
mente rara en ambientes arbolados como 
ser bosques y selvas (Massoia, 1961). 

Tribu Oryzomyini Vorontzov, 1959
Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837)

Material referido. IFSC M 006, 12 den-
tarios derechos, 12 dentarios izquierdos, 
5 maxilares izquierdos, 10 maxilares de-
rechos, 3 cráneos incompletos, 4 pares de 
frontales (Figura 2d).

Comentarios. La asignación de los mate-
riales de la Reserva Micológica Carlos Spe-
gazzini a la especie O. flavescens es posible 
principalmente sobre la base de medidas 
craneanas (longitud de las series molares 
superior e inferior siempre menor a 4 mi-
límetros; Massoia, 1961; Langguth, 1963), 
que la distinguen de la especie de mayor 
tamaño O. nigripes, común en los bosques 
del norte bonaerense. 

O. flavescens es una especie nocturna ha-
bitante de pastizales cercanos a bordes de 
arroyos y lagunas, siendo un típico compo-
nente de los agroecosistemas pampeanos 
(Pardiñas et al. 2004).

Tribu Phyllotini Vorontzov, 1959
Calomys musculinus (Thomas, 1913)

Material referido. IFSC M 007 9 dentarios 
izquierdos, 11 dentarios derechos, 2 maxi-
lares derechos, 1 maxilares izquierdos, 2 
pares de frontales.

Comentarios. Los materiales aquí repor-
tados son referibles a Calomys y difieren del 
género cercano Eligmodontia en la presencia 
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de un bien desarrollado flexo/fléxido ante-
romediano en el M1/m1, molares no aterra-
zados y con muros de orientación subpara-
lela al eje mayor de los dientes, así como el 
paladar óseo no extendiéndose apreciable-
mente por detrás del M1 y la fórmula de las 
raíces dentarias inferiores 4,3,3 (Pearson, 
1995; Pardiñas y Deschamps, 1996).

Los materiales son asimismo referibles 
a la especie C. musculinus y distinguibles 
de la cercana C. laucha por presentar el es-
tilo anteromediano del primer molar poco 
desarrollado, el metaflexo (en el M3) y el 
hipofléxido (en el m3) transversales al eje 
mayor del molar, arcos zigomáticos poco 
divergentes posteriormente, borde libre 

de la placa zigomática relativamente redu-
cido, pterigoides de mayor tamaño y fosa 
mesopterigoidea más estrecha (Bellocq y 
Kravetz, 1983; Jayat et al. 2006).

C. musculinus se encuentra generalmen-
te en pastizales verdes en llanuras bajas, 
siendo extremadamente frecuente y abun-
dante en zonas de pastoreo y labranza, 
aunque también se lo encuentra en bordes 
de grandes ciudades, baldíos, y habitacio-
nes humanas (Massoia y Fornes, 1965); su 
distribución es muy amplia en nuestro país 
y se encuentra actualmente en expansión 
geográfica, existiendo inclusive registros 
que indican su presencia en la provincia de 
Santa Cruz (Massoia y Pardiñas, 1994). 

Figura 2 - A, Myotis sp. (IFSC M 001), dentario izquierdo incompleto en vista lateral; B, Mus domesticus (IFSC M 003), 
dentario izquierdo en vista lateral; C, Akodon azarae (IFSC M 004), dentario izquierdo en vista lateral; D, Oligoryzomys 
flavescens (IFSC M 006), dentario derecho en vista lateral; Escala: 3 mm. 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/65-9472

LUCERO R. F., AGNOLIN F. L., LUCERO S. O. Y MOLINA M. C.

HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/65-94

DISCUSIóN SOBRE LA 
MASTOFAUNA

Análisis previos efectuados en una gran 
cantidad de puntos de interés conserva-
cionista en los alrededores y en la misma 
Reserva Micológica Carlos Spegazzini efec-
tuados por Baigorria y De Magistris (2006) 
arrojaron un total de dieciséis especies de 
mamíferos, incluyendo al marsupial Mono-
delphis dimidiata y a dos especies de murcié-
lagos del género Lasiurus que no han sido 
aquí registradas. En nuestro análisis, un 
total de once especies de mamíferos fue-
ron colectadas únicamente en los predios 
correspondientes a la Reserva Micológica 
Carlos Spegazzini. Esta pequeña faúnula, 
presenta, sin embargo, algunos datos de 
importancia que se relacionan a la distribu-
ción de los pequeños roedores en la región 
pampeana.

Tal como fuera indicado más arriba, en el 
Norte de la provincia de Buenos Aires se in-
terdigitan de manera compleja formaciones 
florísticas correspondientes a la selva mar-
ginal y bosques xerófilos (i.e. talares) que 
se extienden mediante una angosta franja 
rodeando el Río de La Plata, permitiendo la 
penetración de vegetales y animales (inclu-
yendo micromamíferos) de estirpe meso-
potámica, frecuentes en el Delta del Paraná 
(Ringuelet, 1955). Entre los micromamífe-
ros se ha establecido una asociación típica 
para las formaciones arbóreas del Nordeste 
bonaerense, la cual se integra por A. azarae, 
Deltamys kempi, O. flavescens, O. nigripes, 
Oxymycterus rufus, Cryptonanus chacoensis y 
posiblemente Bibimys torresi y Necromys be-
nefactus (Udrizar Sauthier et al. 2005; véase 
también Voglino y Pardiñas, 2005; Voglino et 
al. 2006). Es notable, en este tipo de ambien-
tes, la escasez o total ausencia de especies 
pertenecientes al pequeño filotino Calomys 
(Udrizar Sauthier et al. 2005). Al Sur y Oes-

te de las formaciones boscosas antedichas 
el elenco de micromamíferos se encuentra 
dominado por las siguientes especies: C. 
laucha, C. musculinus, A. azarae, Necromys 
obscurus, O. rufus, C. aperea, Ctenomys ta-
larum y Monodelphis dimidiata, en una aso-
ciación que podría ser considerada como 
característica del Distrito Pampeano (Reig, 
1964; véase también Pardiñas et al. 2004). 
Todas estas formas son taxones de neto 
corte subtropical a excepción de C. talarum 
(Ringuelet, 1955). Así, es evidente que la 
asociación típica de roedores pampeanos 
equivale a una fauna empobrecida de mi-
cromamíferos deltaicos, con la ausencia de 
Deltamys kempi, O. nigripes, y C. chacoensis, 
y el aditamento de algunas pocas especies, 
como ser Necromys obscurus y Monodelphis 
spp. (Reig, 1964, 1965). Lamentablemente, 
con el avance constante de los agroecosis-
temas, tanto los bosques del nordeste bo-
naerense, como los pastizales nativos a lo 
largo de la provincia se encuentran fuer-
temente degradados, lo que propició una 
suerte de homogeneidad de microambien-
tes, lo cual obviamente afecta a la fauna de 
pequeños mamíferos. Este agroecosistema 
se caracteriza por una fauna empobrecida, 
dominada por A. azarae, Calomys spp., O. 
flavescens y Cavia aperea, con el aditamento 
de la especie introducida Mus domesticus 
(Bellocq y Kravetz, 1983; Voglino y Pardi-
ñas, 2005). Esta asociación de micromamí-
feros indicadores de ambientes degrada-
dos se encuentra en general relacionada a 
una pronunciada abundancia de la coma-
dreja Didelphys albiventris.

Únicamente A. azarae, C. musculinus y 
posiblemente O. rufus presentan una ex-
tensa distribución que abarca prácticamen-
te todas las unidades fitogeográficas de 
la provincia de Buenos Aires (Reig, 1964; 
Pardiñas et al. 2004). Así, para el sudoeste 
bonaerense se verifica un incremento con-
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tinuo de Calomys spp. durante los últimos 
300 años (Pardiñas et al, 2000). La amplia 
distribución y abundancia de C. musculinus 
y A. azarae ha sido considerada por nume-
rosos autores como un  reflejo de un avance 
de estas especies oportunistas gracias a las 
modificaciones antrópicas. Esto, conjunta-
mente con una aumento en las precipita-
ciones medias en los últimos 30 años habría 
permitido la expansión de estos roedores 
generalistas hasta convertirlos en formas 
dominantes (Pardiñas et al. 2000; Pardiñas 
et al, 2004). Por ejemplo, en el sur de la pro-
vincia de Buenos Aires, los trampeos efec-
tuados indican una gran dominancia de 
Oxymycterus rufus y Akodon azarae por sobre 
las otras especies (84% del total; Reig, 1964), 
y en el norte de Patagonia, Calomys spp. 
abarca más del 90% del total en las muestras 
de egagrópilas (Pardiñas et al. 2000). 

El caso de la Reserva Micológica Carlos 
Spegazzini es muy semejante al arriba cita-
do; en contraposición con las asociaciones 
de micromamíferos de los bosques del nor-

deste bonaerense y del pastizal pampeano, 
la riqueza específica es extremadamente 
baja, y la asociación de mamíferos recolec-
tados en las egagrópilas se encuentra do-
minada únicamente por tres especies que 
conforman el 86% de la muestra. Estas tres 
especies son Akodon azarae (34%), Calomys 
musculinus (27%) y O. flavescens (25%), e in-
dican a las claras que nos encontramos en 
presencia de un agroecosistema altamente 
modificado (Figura 3). Adicionalmente, es 
remarcable también la abundancia de C. 
aperea (observable a simple vista durante 
las recorridas) y la cual se encuentra tam-
bién posiblemente correlacionada con la 
degradación ambiental. Su baja representa-
ción en las muestras de egagrópilas se debe 
posiblemente a su gran tamaño y peso que 
lo hacen una presa poco consumida por la 
mayoría de las lechuzas, incluyendo a Tyto 
alba (Massoia y Pardiñas, 1994). Una espe-
cie también abundante en estos ambien-
tes altamente modificados es Didelphys 
albiventris la cual es comúnmente obser-

Figura 3 - Diagrama indicando las frecuencias observadas de mamíferos en los análisis de egagrópilas de Tyto alba 
colectadas en la Reserva Micológica “Carlos Spegazzini”. 
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vada en los agroecosistemas. De hecho, 
en los últimos 100-150 años, esta especie, 
siguiendo el avance de la urbanización, 
ha colonizado zonas donde antes era es-
casa o se encontraba ausente (Teta & de 
Tomasso, 2009). 

La composición y porcentajes de la fauna 
de micromamíferos son también utiliza-
dos para la detección del grado de urba-
nidad que sufre una determinada región. 
Así, estudios efectuados en la provincia de 
Buenos Aires indican que las especies de 
roedores nativas, principalmente Calomys 
spp. se encuentran más abundantemente 
representadas en zonas menos urbaniza-
das (agroecosistemas), mientras que en ni-
veles intermedios del gradiente (ambientes 
suburbanos) se halla una combinación de 
especies nativas (i.e. A. azarae, O. flavescens, 
C. aperea) y relativa abundancia de especies 
exóticas (i.e. M. domesticus, Rattus spp.). En 
estas zonas periurbanas, como es el caso del 
Conurbano Bonaerense, la especie Akodon 
azarae es el taxón dominante por excelencia 
(≈85% del total), y es seguido en segundo 
lugar por otros roedores relegados, como 
O. flavescens (≈7%), D. kempi (≈3%), R. rat-
tus (≈3%) y C. aperea (≈2%) (Carballido et al. 
2007). 

Finalmente, en los niveles más altos de 
urbanización se registraron casi únicamen-
te especies exóticas, estando las especies 
autóctonas relegadas a unos pocos registros 
(Hercolini et al. 2007). Es remarcable que en 
las egagrópilas de Tyto alba colectadas en 
áreas urbanas se detectaron mayoritaria-
mente quirópteros (Tadarida brasiliensis; en 
especial durante el lapso primavera-verano) 
y los roedores constituyeron aparentemen-
te un recurso secundario (consumidos más 
especialmente en el lapso otoño-invierno); 
en contraposición, en áreas rurales no se 
identificó ningún tipo de variación estacio-
nal con respecto a la dieta, y los quirópte-

ros se encuentran ausentes o notablemente 
relegados en el consumo de este titónido 
(Romano et al. 2002). 

En las muestras de mamíferos disponi-
bles en la Reserva Micológica Carlos Spega-
zzini, tal como fuera indicado más arriba, 
existe una notable abundancia de Calomys 
spp. así como de otras dos especies nativas 
de cricétidos (i.e. A. azarae, O. flavescens) y 
posiblemente también C. aperea y D. albi-
ventris, mientras que las restantes especies 
mamalianas (incluyendo las exóticas) se 
encuentran fuertemente relegadas a un se-
gundo plano, siendo esto indicativo de un 
grado bajo de urbanidad (i.e. agroecosiste-
ma). Más aún, la casi total ausencia de qui-
rópteros en las egagrópilas de Tyto alba (un 
único ejemplar de Myotis sp. fue reconoci-
do) y la ausencia de una marcada variación 
estacional en la dieta de estas lechuzas, es 
concordante con un ambiente pobremente 
urbanizado. 

Clase Aves Linnaeus, 1758 
Orden Tinamiformes Huxley, 1872
Familia Tinamidae Gray, 1840
Rhynchotus rufescens Kothe, 1907

Comentarios. Se trata de una especie rara 
de observar en áreas urbanas; de hecho su 
presencia se suele utilizar como indicación 
de escasa antropización para un ambiente 
determinado, siendo habitante específico 
de pasturas altas con gran cobertura vege-
tal (aproximadamente unos 60 centímetros 
de altura; Barros et al., 2008; Chébez 2009). 
R. rufescens nidifica entre matas de pasti-
zales altos, por lo que el reemplazo de la 
vegetación original ha disminuido la dis-
ponibilidad de espacio para su nidificación 
(Barbaskas et al. 2003). Este hecho, sumado 
al notable impacto que la presión cinegéti-
ca ejerce sobre las poblaciones naturales de 
esta especie (Pereyra, 1938, Chébez 2009) 
han hecho que sea actualmente conside-
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rada como de estatus “Vulnerable” para la 
provincia de Buenos aires (Narosky y Di 
Giacomo 1993), Para IUCN 2010 se encuen-
tra en la categoría LC (least concern) a nivel 
internacional y según criterios nacionales 
se la clasifica como NA (no amenazada) 
(López- Lanús et al. 2008).

Debido a la disminución de la caza indis-
criminada, las poblaciones de R. rufescens 
se encuentran actualmente en recuperación 
(Narosky y Di Giacomo, 1993). El último 
registro para la especie en la región pro-
viene de Lomas de Zamora (Withington, 
1888), estando ausente desde entonces en 
las áreas vecinas a la Reserva Micológica 
Carlos Spegazzini. Así, el presente registro 
constituye la primera cita para el taxón en 
la zona  desde hace más de cien años. 

Orden Pelacaniformes Sharpe, 1891
Familia Phalacrocoracidae Brisson, 1760
Phalacrocorax olivaceus (Humboldt, 1805)

Orden Ardeiformes Wagler, 1830
Familia Ardeidae Vigors, 1825
Egretta alba (Gmelin, 1789)
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Comentarios. Bubulcus ibis es una especie 
bastante escasa en la Reserva Micológica 
Carlos Spegazzini, únicamente ha sido re-
gistrada en zonas inundables siempre junto 
a Phimosus infuscatus y Vanellus chilensis, en 
las parcelas rurales, acompañadas por ga-
nado bovino. 

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824)
Comentarios. En la Reserva Micológica 

Carlos Spegazzini se la observa ocasional-
mente en parcelas rurales con ganado bovi-
no, y usualmente en asociación con Vanellus 
chilensis. A comienzos y mediados del siglo 
XX era una especie muy escasa en la pro-
vincia de Buenos Aires y su distribución 
no sobrepasaba por el sur al río Luján (Pe-

reyra, 1938). Actualmente, se la encuentra 
en casi toda la provincia y es un taxón que 
se presenta en expansión favorecido por la 
implantación de arboledas (Narosky y Di 
Giacomo, 1993; Haene, 2006a).

Familia Threskiornithidae Richmond 1917
Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823)

Comentarios. Es una especie gregaria avis-
tada regularmente durante otoño e invierno 
en grupos de más de unos 30 individuos en 
parcelas rurales y ocasionalmente algunos 
ejemplares pueden verse descansando sobre 
bosques de Celtis ehrenbergiana.

Plegadis chihi (Vieillot, 1817)
Comentarios. Se trata de una especie ob-

servada regularmente durante otoño e in-
vierno, siendo sin embargo, menos común 
que P. infuscatus. Los grupos de P. chihi se 
encuentran en asociación con P. infuscatus 
y V. chilensis. 

Orden Falconiformes Sharpe, 1874
Familia Accipitridae Viellot, 1816
Elanus leucurus (Vieillot, 1818)

Comentarios. Esta especie predadora de 
micromamíferos consume principalmente 
especies de roedores asociadas a agroecosis-
temas (i.e. Calomys spp., Akodon azarae) (Sara-
sola et al. 2008) y por lo tanto se encontraría 
afectada positivamente por la presencia de 
zonas de cultivo y espacios abiertos (Klimai-
tis y Moschione, 1987), así como el estableci-
miento de arboledas artificiales de Eucalyptus 
spp. que son utilizados como sitio de nidifi-
cación por estas aves (Sarasola et al. 2008). 

Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824)
Comentarios. Se trata de una especie di-

fícil de ver en la provincia de Buenos Ai-
res (Narosky y Di Giacomo, 1993), siendo, 
sin embargo, relativamente común en la 
Reserva Micológica Carlos Spegazzini. Su 
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reciente expansión posiblemente se haya 
visto influenciada por el gran aumento po-
blacional de los colúmbidos Columba pica-
zuro y C. maculosa, los cuales figuran entre 
las presas más comúnmente consumidas 
por P. unicinctus (Chébez 2009). Una pare-
ja perteneciente a este Accipitridae ha sido 
observada atacando a un casal de Aramus 
guarauna (Aramidae).

Circus buffoni (Gmelin, 1788)
Comentarios. C. buffoni es una especie 

común en agroecosistemas y aparentemen-
te se ha visto afectada positivamente por la 
extensión de los mismos (Pereyra, 1938).

Circus cinereus (Vieillot, 1816)

Buteo magnirostris (Gmelin, 1788)
Comentarios. Buteo magnirostris es una 

especie común en la región, incluyendo la 
ciudad de Buenos Aires (Burmeister, 1868). 
Recientemente ha sufrido una notable ex-
pansión debido a la mayor extensión de las 
arboledas cultivadas que le sirven de refu-
gio y sitio de nidificación (Haene, 2006a).

Buteo albicaudatus (Vieillot, 1816)

Familia Falconidae Vigors, 1824
Polyborus plancus (Miller, 1777) 
Milvago chimango (Vieillot, 1816)
Falco femoralis (Temminck, 1822)
Falco sparverius Swainson, 1837

Comentarios. Durante los relevamientos 
Falco sparverius solo ha sido observado en 
una ocasión, habiendo sido registrado un 
individuo aislado de esta especie, la cual es 
relativamente común a lo largo de casi todo 
el país.

Orden Gruiformes Bonaparte, 1854
Familia Aramidae Linneus, 1766
Aramus guarauna (Linnaeus, 1766)

Orden Charadriformes Huxley, 1867
Familia Charadriidae Vigors, 1825
Vanellus chilensis (Molina, 1782)

Comentarios. Se trata de una especie ob-
servada abundantemente en sitios abiertos,  
usualmente asociada al ganado y otras aves 
comunes en pastizales (e.g. Bubulcus ibis, 
Phimosus infuscatus, Plegadis chihi).

Familia Scolopacidae Vigors, 1825
Gallinago gallinago (Linnaes, 1758)

Familia Laridae Vigors, 1825
Larus maculipennis (Liechtenstein, 1823) 

Comentarios. En invierno algunas pobla-
ciones de esta especie se desplazan al norte 
del país (De La Peña, 1999). 

Orden Columbiformes Latham 1790
Familia Columbidae Leach, 1820
Columba picazuro (Temminck, 1813)

Comentarios. Hoy en día es una especie 
muy abundante y común en todo tipo de 
ambientes, aunque anteriormente resul-
taba frecuente solo al norte del delta del 
Río Paraná, siendo escasa en el resto de la 
provincia (Pereyra, 1938). Actualmente se 
la considera abundante en toda la provin-
cia de Buenos Aires, donde ha sufrido una 
notable expansión (Narosky y Di Giacomo, 
1993; Carman, 2009), posiblemente correla-
cionable con la implantación de bosques y 
arboledas artificiales en donde anida (Kli-
maitis y Moschione, 1987; Zelaya y Pérez, 
1998; Haene, 2006a).

Columba maculosa (Temminck, 1813)
Comentarios. Esta especie es una de las 

que expandieron notablemente su distribu-
ción durante el último siglo (Codesido et al. 
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2008) debido a la implantación de bosques 
artificiales; con anterioridad, era sólo de 
presencia ocasional en la provincia (Pere-
yra, 1938; Carman, 2009). Aparentemente, 
la presencia de la especie en la zona de es-
tudio sería un fenómeno reciente, siendo 
escasa en las décadas anteriores, no habien-
do sido registrada en relevamientos previos 
para la región (Maragliano et al. 2009). 

Columba livia (Gmelin, 1789)
Comentarios. Esta especie, junto con Ze-

naida auriculata y Passer domesticus domina 
la avifauna de las áreas urbanas (Leveau y 
Leveau, 2006). 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)
Comentarios. Esta especie junto con Passer 

domesticus se encuentra íntimamente asocia-
da a la presencia de seres humanos, bene-
ficiándose por el suministro directo o indi-
recto de alimentos (Leveau y Leveau, 2006), 
constituyendo los bosques de ligustro un 
importante dormidero para esta especie.

Columbina picui (Temminck, 1813)
Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)

Comentarios. Leptotila verreauxi es una 
especie escasa, siendo el colúmbido más 
dificil de observar en la Reserva Históri-
ca Carlos Spegazzini. Recientemente esta 
especie ha sido considerada por Haene 
(2006a) como un taxón cuyas poblaciones 
se encuentran en expansión debido, posi-
blemente, a la implantación sistemática de 
arboledas desde comienzos del siglo XX.

Orden Psittaciformes Wagler, 1830
Familia Psittacidae Illiger, 1811
Cyanoliseus patagonus (Vieillot, 1827)

Comentarios. Es una especie difícil de 
observar en la Reserva Micológica Carlos 
Spegazzini; los ejemplares registrados en 
este predio son de dudosa procedencia, 

siendo posiblemente migradores del sur 
de la provincia, o ejemplares escapados de 
cautiverio (Narosky y Di Giacomo, 1993; 
Chébez 2009).

Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)
Comentarios. Especie muy abundante en 

la Reserva Micológica Carlos Spegazzini. 
Originariamente se encontraba asociada 
a los talares, pero la indiscriminada defo-
restación de los mismos, sumado a su gran 
poder adaptativo llevó a esta especie a pro-
curar nuevos hábitats, teniendo hoy una 
marcada preferencia por los eucaliptales 
artificiales (Eucalyptus spp.; Pereyra, 1938; 
Zelaya y Pérez, 1998; Haene, 2006a).  

Brotogeris versicolorus (Vieillot, 1817)
Comentarios. En la provincia de Buenos 

Aires su primer registro data de 1990, con 
poblaciones posiblemente originadas por 
ejemplares escapados de cautiverio (Pérez, 
1990), mostrado un crecimiento poblacio-
nal explosivo en los parques de las grandes 
ciudades (Chébez 2009). Hoy se ha tornado 
común en casi todos los espacios verdes de 
la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas 
(Haene, 2006b). A nivel nacional se la clasi-
fica como VU (vulnerable) (López- Lanús 
et al. 2008).

Aratinga leucophthalmus (Müller, 1776)
Comentarios. Los ejemplares observa-

dos muy posiblemente procedan de una 
incipiente población instalada en la ciudad 
de Buenos Aires y alrededores donde se 
tornó uno de los psitácidos urbanos más 
frecuentes hacia fines de la década de 1990 
(Chébez y Bertonatti, 1991). Se trata de una 
especie originariamente propia de montes 
xerófilos y sabanas del Norte de Argentina 
(Olrog, 1979). 
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Melopsittacus undulatus Shaw, 1805
Comentarios. Se trata de una especie 

originaria de Oceanía; únicamente ha sido 
observado un individuo solitario, segura-
mente escapado de cautiverio. 

Orden Cuculiformes Wagler, 1830
Familia Cuculidae Vigors, 1825

Coccycus melacoryphus (Vieillot, 1817)
Comentarios. Es una especie muy difícil 

de observar, contando solo con registros 
restringidos al mes de enero; es común en 
la zona ribereña y se la encuentra en lo más 
espeso de los bosques y selvas del nordes-
te bonaerense (Pereyra, 1938). Esta especie, 
propia de los bosques nativos ha ampliado 
su dispersión en la provincia a través de ar-
boledas implantadas (Haene, 2006a).

  
Guira guira (Gmelin, 1788)

Comentarios. No es una especie frecuente 
en la Reserva Micológica Carlos Spegazzi-
ni, lo cual es curioso puesto que se trata de 
un taxón extremadamente común en el res-
to de la provincia, incluyendo en regiones 
urbanas (Narosky y Di Giacomo, 1993).

  
Orden Strigiformes Wagler, 1830
Familia Tytonidae Ridgway, 1914
Tyto alba (Scopoli, 1769) 

Comentarios. Es una especie escasa, apa-
reciendo ocasionalmente en bosques de 
Celtis ehrenbergiana vecinos a construccio-
nes humanas (Barbaskas et al. 2003). 

Familia Strigidae Vigors, 1825
Athene cunicularia (Molina, 1782)

Orden Apodiformes Peters, 1940
Familia Trochilidae Vigors, 1825
Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818)

Comentarios. Se trata de una especie co-
mún en bosques de Celtis ehrenbergiana y Eu-

calyptus spp., siendo rara en zonas abiertas. 
A comienzos del siglo pasado no era aún 
citada para la provincia (Pereyra, 1938), sin 
embargo en las últimas décadas esta espe-
cie ha sufrido una creciente expansión ha-
cia el sur, alcanzando el extremo meridio-
nal de las provincias de Buenos Aires y La 
Pampa, siguiendo las arboledas exóticas, 
especialmente compuestas por el género 
Eucalyptus (Montaldo, 1984a; Chébez et al. 
1998; Bodrati, 2005; Haene, 2006a). 

Chlorostilbon aureoventris (d´Orbigny y 
Lafresnaye, 1838)

Comentarios. Esta especie ha sufrido una 
gran dispersión a lo largo de la provincia 
desde comienzos del siglo XX debido a la 
implantación de arboledas exóticas (Haene, 
2006a). C. aureoventris, así como L. albicollis 
han sido citadas con anterioridad para la 
Reserva Micológica Carlos Spegazzini por 
Baigorria y De Magistris (2006). 

Hylocharis chrysura (Shaw, 1812)
Comentarios. H. chrysura anida en los 

sectores de vegetación densa de las selvas 
(Klimaitis y Moschione, 1987) y es relati-
vamente característica de ambientes bien 
arbolados. En la Reserva Micológica Carlos 
Spegazzini es extremadamente común, más 
aún que C. aureoventris, el troquílido más 
abundante en toda la provincia de Buenos 
Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993).   

Orden Piciformes Meyer & wolf, 1810
Familia Picidae Vigors, 1825
Colaptes campestris (Vieillot, 1818)

Comentarios. Era una especie típica de 
talares y bosques en tiempos pasados, en-
contrándose en la actualidad a lo largo de 
toda la provincia cuando se establecieron 
los tendidos de postes de líneas de telégra-
fos y arboledas artificiales (Pereyra, 1938).
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Colaptes melanolaimus (Gmelin, 1788)
Comentarios. Esta especie se encuentra 

en bosques o arboledas abiertas, no fre-
cuentando áreas selváticas más cerradas 
(Klimaitis y Moschione, 1987). Se trata de 
un taxón propio de bosques de C. tala en 
la zona ribereña y delta del Río Paraná, 
que recientemente se ha expandido disper-
sándose a lo largo de arboledas artificiales 
implantadas en la provincia (Pereyra, 1938; 
Haene, 2006a). 

Orden Passeriformes Linneus, 1758
Familia Dendrocolaptidae Gray, 1840
Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 
1818)

Comentarios. Es una especie caracterís-
tica y típica de bosques y selvas (Pereyra, 
1938) y ha sufrido una extensión remarca-
ble en la provincia a través de arboledas 
exóticas (Haene, 2006a).

Familia Furnariidae Gray, 1840
Furnarius rufus (Gmelin, 1768)

Comentarios. La mayor cobertura vegetal 
beneficia la presencia de especies que bus-
can alimento en la vegetación herbácea de 
césped corto, entre las cuales se encuentran 
F.  rufus y Mimus saturninus quienes también 
se ven favorecidos por la cercanía a áreas ru-
rales (Leveau y Leveau, 2006). De este modo, 
el avance de la frontera agropecuaria ha be-
neficiado a F. rufus, así como a otras especies 
de paseriformes (i.e. Pitangus sulphuratus, 
Molothrus rufoaxillaris, Molothrus badius), los 
cuales pudieron expandir su distribución 
geográfica a regiones anteriormente semide-
sérticas, y hoy en día parcialmente cubiertas 
por cultivos (Navas, 1970). 

Anumbius annumbi (Vieillot, 1817)
Synallaxis albescens (Temminck 1823)

Comentarios. S. albescens es un inmigran-
te estival en la provincia (Narosky y Di Gia-

como, 1993), del que quedan solo algunos 
ejemplares aislados durante invierno en la 
Reserva Micológica Carlos Spegazzini.

Familia Formicariidae Gray, 1840
Thamnophilus caerulescens (Vieillot, 1816)

Comentarios. Resulta frecuente en bos-
ques cerrados en buen estado de conserva-
ción, siendo considerada como una especie 
rara para la provincia de Buenos Aires, en 
donde cuenta con algunos pocos registros 
para el norte de la misma (Narosky y Di 
Giacomo, 1993), siendo típica de la zona del 
Delta e Islas del Paraná (Darrieu y Campe-
ri, 2001). Esta especie se ve afectada nega-
tivamente con el ingreso del ganado a las 
zonas arboladas, lo que modificó drástica-
mente el estrato medio y bajo de los talares 
por pisoteo, ramoneo y su utilización como 
dormidero (Bodrati et al. 2001).   

Familia Phytotomidae Swainson, 1837
Phytotoma rutila Vieillot, 1818

Comentarios. Se trata de una especie es-
casa en bosques de tala y monte ribereño, 
siendo un visitante invernal en la provin-
cia, donde se lo puede observar de abril a 
septiembre (Narosky y Di Giacomo, 1993; 
Pagano y Mérida, 2009). Según algunos au-
tores sería una especie indicadora de tala-
res (Sierra, 2006; Bodrati et al. 2006).  

Familia Tyrannidae Vigors, 1825
Pachyramphus polychopterus (Vieillot 1818)

Comentarios. Es una especie común en 
los estratos altos de bosques húmedos y 
sombríos (Pereyra, 1938).

Hymenops perspicillatus (Gmelin, 1789) 
Comentarios. Se trata de una especie co-

mún que nidifica en pajonales altos y corta-
derales (Klimaitis, 1977). 
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Myiodynastes maculatus (Muller, 1776) 
Comentarios. Esta especie contaba con 

escasas observaciones, siendo considerada 
como rara en toda la provincia (Klimaitis, 
1977; Narosky y Di Giacomo, 1993). En la 
Reserva Micológica Carlos Spegazzini es 
común en montes húmedos, y al igual que 
en otras regiones es especialmente abun-
dante en el estrato superior de bosques y 
arboledas  (Klimaitis y Moschione, 1987; 
Pagano y Mérida, 2009). En otoño migra 
hacia el norte del país (Narosky y Di Giaco-
mo, 1993; De La Peña, 1999).

  
Machetornis rixosus (Vieillot, 1819) 

Comentarios. Es abundante en regiones 
urbanas y suburbanas, prefiriendo am-
bientes con césped o pasto corto (Zelaya 
y Pérez, 1998), generalmente rodeados de 
árboles dispersos (Klimaitis y Moschione, 
1987). 

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1816) 
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) 
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 

Comentarios. T. melancholicus en la pro-
vincia de Buenos Aires es un residente es-
tival que emigra hacia el norte en invierno 
(Narosky y Di Giacomo, 1993).

Tyrannus savana (Vieillot, 1816) 
Comentarios. Al igual que la especie an-

terior y las tres siguientes, en la provincia 
de Buenos Aires es un residente estival que 
emigra hacia el norte en invierno (Narosky 
y Di Giacomo, 1993).

Myiarchus swainsoni Cabanis y Heine, 1859 
Comentarios. En otoño esta especie mi-

gra hacia el norte del país (De La Peña, 
1999).

Empidonax euleri (Cabanis, 1868) 
Sublegatus modestus (Wied, 1831) 
Suiriri suiriri (Vieillot, 1818) 

Comentarios. S. suiriri es una especie 
típica de los talares bonaerenses según di-
versos autores (Haene, 2006a; Bodrati et al. 
2006; Sierra, 2006). 

Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) 
Comentarios. Esta especie ha sido pro-

puesta como característica del monte ribe-
reño por Haene (2006a).

Pseudocolopteryx flaviventris (d´Orbigny 
y Lafresnaye, 1837) 
Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) 

Comentarios. S. subcristata es considera-
da una especie común y típica de bosques 
de tala y ambientes ribereños (Barbaskas 
et al. 2003; Baigorria y De Magistris, 2006). 
Sin embargo, Haene (2006a) indica que este 
taxón se encuentra también presente en 
arboledas implantadas, lo que propició su 
expansión desde fines del siglo XX.

Con anterioridad, esta especie ha sido 
citada para la Reserva Micológica Carlos 
Spegazzini por Baigorria y De Magistris 
(2006) y por Smith (1971) para el Instituto 
Fitotécnico Santa Catalina. 

Pyrocephalus rubinus (Boddart, 1783)
Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868 

Comentarios. E. parvirostris en la provin-
cia de Buenos Aires es un residente esti-
val que emigra hacia el norte en invierno 
(Narosky y Di Giacomo, 1993; De La Peña, 
1999).

 
Familia Hirundinidae Vigors, 1825
Phaeoprogne tapera (Vieillot, 1817) 
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) 
Notiochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) 
Progne chalybea (Vieillot, 1817)
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Familia Troglodytidae Swainson, 1832
Cistothorus platensis (Latham, 1790)  

Comentarios. Se trata de una especie tí-
pica de pastizales altos en buen estado de 
conservación (Pagano y Mérida, 2009). 

Troglodytes aedon Vieillot, 1809 

Familia Motacillidae Vigors, 1825
Anthus correndera Vieillot, 1818

Comentarios. A. correndera es una espe-
cie característica de ambientes abiertos de 
pastos bajos o cespitosos, actualmente en 
expansión en correlación con la fuerte de-
gradación de los pastizales naturales prin-
cipalmente debido al excesivo pastoreo 
(Darrieu y Camperi, 2001).  

Familia Mimidae Bonaparte 1853
Mimus triurus (Vieillot, 1816) 
Mimus saturninus (Linnaeus, 1758) 

Comentarios. M. saturninus es una espe-
cie propia de campos arbustivos abiertos 
(Klimaitis y Moschione, 1987). 

Familia Turdidae Rafinesque, 1815
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1874 

Comentarios. Es una especie que ante-
riormente restringía su distribución a bos-
ques ribereños del noreste bonaerense, y 
era considerada como escasa en casi toda 
la provincia (Mason, 1985). Sin embargo, 
recientemente es considerada común y ac-
tualmente se presenta en expansión numé-
rica y geográfica (Narosky y Di Giacomo, 
1993; Soave et al. 1999). Es abundante en 
arboledas y selvas húmedas y es cada vez 
más frecuente en cercanías de poblaciones 
humanas (Klimaitis y Moschione, 1987). 

Turdus rufiventris (Vieillot, 1818) 
Comentarios. Se trata de una especie en 

expansión cada vez más común en plazas 
y espacios verdes urbanos, incrementando 

de manera importante su número pobla-
cional en los últimos veinte años (Martínez 
y Pereyra Lobos, 2005; Haene, 2006a). Al 
igual que T. amaurochalinus esta especie se 
distribuía casi exclusivamente por los bos-
ques de Celtis ehrenbergiana y selvas por el 
sur de la provincia hasta el Partido de Ge-
neral Lavalle (Pereyra, 1938). Hoy en día se 
la encuentra en notable expansión geográ-
fica debido a la implantación de bosques de 
especies arbóreas exóticas a lo largo de la 
provincia de Buenos Aires (Narosky y Di 
Giacomo, 1993).

Familia Sylviidae Vigors, 1825
Polioptila dumicola (Vieillot, 1817) 

Comentarios. Esta especie ha sido consi-
derada por Haene (2006a) como un ave típi-
ca de los talares bonaerenses. Sin embargo, 
algunos autores sugieren que su abundan-
cia y presencia en bosques implantados, así 
como en matorrales impide considerarla 
como una especie característica de los tala-
res (véase Haene, 2006a).

Este taxón ha sido citado con anterioridad 
para la Reserva Micológica Carlos Spega-
zzini por Baigorria y De Magistris (2006). 

Familia Vireonidae Swainson, 1837
Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) 

Comentarios. En la provincia de Buenos 
Aires es un residente estival que emigra ha-
cia el norte en invierno (Narosky y Di Gia-
como, 1993).

Familia Parulidae Wetmore et al, 1947
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789)
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) 
Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) 

Comentarios. Parula pitiayumi, al igual 
que Basileuterus culicivorus es considerada 
como característica de selvas y bosques 
ribereños así como arboledas al este de la 
provincia de Buenos Aires (Narosky y Di 
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Giacomo, 1993; Haene, 2006a). En adición, 
recientes observaciones corroboran la pre-
sencia de P. pitiayumi para diversas locali-
dades al sur de la provincia fuera de su dis-
tribución normal, lo que la indican como 
un taxón relativamente generalista (Mau-
geri, 2002; Horlent et al. 2003).

Esta especie ha sido citada con anterio-
ridad para la Reserva Micológica Carlos 
Spegazzini por Baigorria y De Magistris 
(2006). 

 
Familia Thraupidae Cabanis, 1847
Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) 

Comentarios. Se trata de una especie esca-
sa en la Reserva Micológica Carlos Spegazzi-
ni, siendo típica del estrato alto de arboledas 
y bosques (Klimaitis, 1977). Según Baigorria 
y De Magistris (2006) esta especie sería ca-
racterística de los talares bonaerenses.

Piranga flava (vieillot, 1822) 
Comentarios: P. flava, así como Thraupis 

sayaca han sido citadas con anterioridad 
para la Reserva Micológica Carlos Spega-
zzini por Baigorria y De Magistris (2006). 
Según estos autores, esta especie podría ser 
considerada como característica de los tala-
res bonaerenses.

Familia Emberizidae Vigors, 1831
Paroaria coronata (Miller, 1776) 

Comentarios. P. coronata es una especie 
tradicionalmente indicada como muy esca-
sa, debido principalmente a presión cinegé-
tica; actualmente es más común a lo largo 
de toda su distribución, siendo frecuente-
mente observable en parques y plazas ur-
banas (Zelaya y Pérez, 1998; Haene, 2006a). 
Aparentemente la actividad humana bene-
ficiaría parcialmente a esta especie, puesto 
que es más abundante en los talares degra-
dados con importantes espacios abiertos, 
siendo más escasa en bosques cerrados 

y selvas húmedas (Segura et al. 2008). Se-
gún algunos autores podría ser considera-
da una especie característica de los talares 
bonaerenses (Haene, 2006a; Mérida y Bo-
drati, 2006; Marateo et al. 2009). Bodrati et 
al. (2006) por otro lado, la consideran una 
especie común en los talares, pero que no 
sería típica o característica de los mismos, 
puesto que se la encuentra en diferentes 
ambientes arbolados.

Cyanocompsa brissonii (Lichtenstein, 
1823) 

Comentarios. Los primeros registros para 
Buenos Aires se remontan a 1982 (Montal-
do, 1984b).

Cyanoloxia glaucocaerulea (d’Orbigny & 
Lafresnaye 1837) 

Comentarios. Babarskas et al. (2003) con-
sideran a C. glaucocaerulea como una “rara 
visitante ocasional en los boques de tala”, en 
base a una observación de Chébez y Haene 
(en Babarskas et al., 2003). Ha sido registrada 
para la Reserva Micológica Carlos Spegazzi-
ni con anterioridad por Baigorria y De Ma-
gistris (2006). Tanto esta especie, como Cya-
nocompsa brissonii son consideradas por al-
gunos autores como especies características 
de talares (Mérida y Bodrati, 2006; Haene, 
2006a; Baigorria y De Magistris, 2006). Vale 
la pena remarcar que ambas sufren una alta 
presión comercial (Mérida y Bodrati, 2006).  
Nivel nacional se la clasifica como VU (vul-
nerable) (López- Lanús et al. 2008).

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) 
Comentarios. En la provincia de Buenos 

Aires es un residente estival que emigra ha-
cia el norte en invierno (Narosky y Di Gia-
como, 1993; De La Peña, 1999).

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1817) 
Sicalis luteola (Sparrman, 1789) 
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Comentarios. S. luteola es una especie 
abundante que anida entre los cardales tu-
pidos y pastizales altos (Klimaitis, 1977), 
exclusivamente en el suelo o entre gramí-
neas a escasa altura (Pereyra, 1938).

Sicalis flaveola  (Sparrman, 1789) 
Coryphospingus cucullatus (Swainson, 
1825)
Zonotrichia capensis (Muller, 1776) 
Poospiza nigrorufa (d’Orbigny & Lafres-
naye 1837) 
Poospiza melanoleuca (d´Orbigny y La-
fresnaye, 1837) 

Comentarios. P. melanoleuca es conside-
rada como característica de los talares de 
barranca por Haene (2006a). Este taxón ha 
sido citado con anterioridad para la Reser-
va Micológica Carlos Spegazzini por Baigo-
rria y De Magistris (2006), quienes la con-
sideran como característica de los talares 
bonaerenses. 

Familia Fringillidae Vigors, 1825
Carduelis magellanica (Vieillot, 1805) 

Comentarios. Esta especie era considera-
da antaño como muy escasa, y a comienzos 
del siglo XX se la creía prácticamente extin-
ta en la provincia de Buenos Aires (Holm-
berg, 1891). Sin embargo, actualmente es un 
habitante común en arboledas, pastizales y 
zonas urbanas a lo largo de toda la provin-
cia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Familia Icteridae Vigors, 1825
Icterus pyrrhopterus (Linnaeus, 1766) 
Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1866 
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1788) 
Molothrus badius (Vieillot, 1819) 
Agelaius thilius (Molina 1782) 
Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850)  
Sturnella defilippi (Bonaparte, 1850)

Comentarios. S. defilippi es una especie en 
franca disminución, que durante el último 

siglo ha reducido su rango de distribución 
en un 90%, restringiéndose en la actualidad 
mayormente al límite sudoeste de la Re-
gión Pampeana, debido a la transformación 
agrícola de la zona (Tubaro y Gabelli, 1999). 
En esa región existe la única población re-
lictual nidificante en la provincia, mientras 
que en el resto, donde antes era abundante, 
es actualmente un ocasional visitante esti-
val (Narosky y Di Giacomo, 1993). S. defili-
ppi es una especie típica de pastizales altos 
en los cuales nidifica, lamentablemente el 
deterioro de los mismos y su reemplazo 
por pastizales cespitosos y cultivos, apa-
rentemente es el principal responsable de 
su virtual desaparición (Darrieu y Camperi, 
2001). Esta especie actualmente se encuen-
tra Amenazada y no se presenta amparada 
por el Sistema de Parques Nacionales de 
Argentina (Chébez et al. 1998).

Es un taxón categorizado en disminución 
a nivel internacional por IUCN 2010 y como 
“En Peligro” a nivel nacional (Fraga, 1996; 
Lopez-Lanus et al 2008). 

Familia Ploceidae Sundevall , 1836
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Comentarios. Es una especie introducida 
de Eurasia, ingresada en nuestro país a me-
diados del siglo XIX (Holmberg, 1891). 

Familia Sturnidae Rafinesque, 1815
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758

Comentarios. S. vulgaris es un ave intro-
ducida de Europa y Asia a fines del siglo 
XXI, que ha  incrementado su rango de 
distribución y población rápidamente, con 
una densidad, en la ciudad de Buenos Ai-
res, de aproximadamente dos individuos 
por hectárea, encontrándose relacionados 
a arboledas de Tipuana tipu y al tamaño de 
la plaza o parque en que habitan (Fiorini et 
al. 2008). 
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DISCUSIóN SOBRE LA AVIFAUNA

En el noreste de la provincia de Buenos 
Aires existen más de 280 especies de aves 
silvestres frecuentes (Narosky y Di Giaco-
mo, 1993), de las cuales unas 103 se hallan 
en la Reserva Micológica Carlos Spegazzini 
(Tabla 1; Figura 4). De ellas unas 96 son na-
tivas de la región, mientras que unas 3 son 
originarias de Eurasia y 1 de Australia (i.e. 
Columba livia, Passer domesticus, Sturnus vul-
garis, Melopsittacus undulatus), y otras 3 son 
propias de nuestro país pero de regiones 
geográficamente distantes, cuyas poblacio-
nes proceden seguramente de ejemplares 
cautivos (i.e. Aratinga mitrata, Brotogeris 
versicolorus).

Entre las categorías de abundancia, el 
grupo más numeroso es el de las especies 
raras (41,75%), seguido en orden decrecien-
te por las escasas (17,48%), las abundantes 
(14,56%), las comunes (13,59%), las poco 
comunes (8,74%), las ocasionales (2,91%) y 
por último las accidentales (0.97%) (Figu-
ra 5). De las 99 especies con estacionalidad 
asignada, se han descartado las 4 especies 
que son consideradas aquí como accidenta-
les y ocasionales. La mayor parte de las es-
pecies son residentes (59,18%) o probables 

residentes (19,38%), totalizando el 78,56% 
(Figura 6). Las visitantes estivales repre-
sentan 19,38% del total; estas últimas son 
mayormente especies insectívoras que pa-
san el invierno al norte del país, en regiones 
más cálidas. Finalmente, las especies que 
suelen visitar la Reserva Micológica Carlos 
Spegazzini en invierno se corresponden tan 
solo con el 2,04% del total (Figura 6).

En la Reserva Micológica Carlos Spega-
zzini se registran más del 20% de la tota-
lidad de las especies de aves citadas en la 
provincia de Buenos Aires, encontrándose 
distribuidas en 13 Ordenes y 36 Familias; 
el Orden de los Passeriformes es el mejor 
representado con el 60,78% del total de las 
especies, seguido por el Orden de los Fal-
coniformes con 8,82% y los Columbiformes 
con 5,88%.

Un relevamiento previo efectuado por 
Baigorria y De Magistris (2006) en el predio 
de la Reserva Micológica Carlos Spegazzi-
ni ha arrojado un total de unas 50 especies 
de aves. Estos autores reportan (sin indicar 
específicamente) la presencia de 4 especies 
de Trochilidae, 5 especies de Thraupidae 
y 2 especies de Vireonidae. En contraposi-
ción, en el presente trabajo se han relevado 
únicamente 3 especies de Trochilidae, 2 de 

Figura 4 - Diagrama indicando la 
riqueza específica de aves en áreas 
protegidas selectas de la provincia de 
Buenos Aires. Datos del número de 
especies extraidos de Moschione y 
Barrios (2006), con modificaciones. 
Reserva Micológica “Carlos Spega-
zzini” (103 especies), Reserva Na-
tural “Ribera Norte” (192 especies), 
Reserva Natural “Isla Martín García” 
(249 especies), Reserva Ecológica 
“Costanera Sur” (250 especies), Re-
serva de Selva Marginal “Punta Lara” 
(230 especies), Reserva Natural y 
Estricta “Rómulo Otamendi” (282 
especies). 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/65-94HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/65-94 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/65-94

AVES Y MAMÍFEROS DE LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES

85

Thraupidae y solo 1 especie de Vireonidae. 
Más aún, dichos autores han citado para la 
región a las especies Synallaxis frontalis y 
Thraupis bonariensis, las cuales no han sido 
registradas en el presente relevamiento. 
Baigorria y De Magistris (2006) indican asi-
mismo la presencia de un Caprimulgidae, 
sin detallar la especie. Lamentablemente, 
no ha sido posible observar representan-
tes de Caprimulgidae en el presente rele-
vamiento; sin embargo, descripciones de 
informantes locales coinciden en señalar 

la existencia de una especie indeterminada 
perteneciente a dicha familia de aves. Más 
aún, la presencia de un Tinamidae, muy 
probablemente Nothura maculosa ha sido 
también señalada por pobladores locales, 
aunque su existencia no ha podido ser co-
rroborada fehacientemente. 

Entre todas las especies registradas en la 
Reserva Micológica Carlos Spegazzini, los 
representantes típicos de arboledas y for-
maciones arbóreas son Tyto alba, Otus choli-
ba, Pyrocephalus rubinus, Mimus saturninus, 

Figura 5 - Diagrama indicando la abundancia relativa de las especies de aves registradas en la Reserva Micológica 
“Carlos Spegazzini”. Se sigue la terminología propuesta por Narosky y Di Giacomo (1993), con modificaciones.

Figura 6 - Diagrama de es-
tacionalidad de las especies 
de aves registradas en la 
Reserva Micológica “Carlos 
Spegazzini”. Datos extraidos 
de Narosky y Di Giacomo 
(1993), con modificaciones
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Thamnophilus caerulescens, Phylloscartes ven-
tralis, Cyclarhis gujanensis, Basileuterus culi-
civorus, Poospiza nigrorufa, y Molothrus bo-
nariensis (Babarskas et al. 2003). Asimismo, 
un ave característica de bosques ribereños 
y aledaños es Aramus carau, de presencia 
esporádica en la Reserva Micológica Car-
los Spegazzini (Babarskas et al. 2003). Con 
respecto a las fisonomías carentes de vege-
tación arbórea, las aves típicas del pajonal 
son Pseudocolapteryx flaviventris y Agelaius 
thilius; asimismo, característicos del pajo-
nal y regiones aledañas son Hymenops pers-
picilliatus y Embernagra platensis (Babarskas 
et al. 2003). Aves características del pasti-
zal son el Vanellus chilensis, Sicalis luteola, 
Citothorus platensis y Sturnella superciliaris 
(Babarskas et al. 2003). Finalmente, Anthus 
correndera es una especie característica del 
pastizal salino (Babarskas et al. 2003).

La escasez de Rhynchotus rufescens y 
Sturnella defilippi, aves típicas de pastiza-
les altos, se debe muy probablemente a la 
modificación antrópica en una zona con 
alta densidad de población humana, sien-
do los pastizales naturales los ambientes 
más fuertemente alterados. Es así que 
estas aves ligadas a pastizales altos, son 
actualmente reemplazadas por especies 
que prefieren pastizales cortos y cespito-
sos, como ser Vanellus chilensis, Milvago 
chimango y Anthus correndera (Darrieu y 
Camperi, 2001). Más aún, debido a estas 
modificaciones ambientales, taxones como 
Geositta cunicularia habitante de pastizales 
abiertos y parajes áridos, otrora común en 
el noreste bonaerense (Holmberg, 1891; 
Pereyra, 1938), hoy se encuentra práctica-
mente ausente en la zona y no ha sido re-
gistrada para la Reserva Micológica Car-
los Spegazzini.

Por otro lado, estas modificaciones am-
bientales han afectado positivamente a 
una amplia variedad de aves; de hecho 

varias especies habitantes de ambientes 
arbolados se han expandido notablemente 
a lo largo del pastizal pampeano en la me-
dida que surgieron arboledas y parches de 
bosques artificiales, tal es el caso de Myi-
opsitta monacha y Turdus rufiventris (Haene, 
2006a,b). Este incremento de arboledas, 
cada vez más abundantes en la región 
pampeana, facilita la dispersión de aves 
de bosques que son capaces de desplazar-
se de un monte artificial a otro.

Tradicionalmente, numerosas especies 
de aves han sido consideradas por diver-
sos autores como características de las 
formaciones arbóreas bonaerenses deno-
minadas como talares. En general, se con-
sidera a unas pocas especies como típicas 
de dichos ambientes: Leptasthenura platen-
sis, Suiriri suiriri, Paroaria coronata,  Poliop-
tila duminicola, Phytotoma rutila, Cyanoloxia 
glaucocoerulea, Piranga flava, y Thraupis bo-
nariensis (e.g. Babarskas et al. 2003; Haene, 
2006a; Sierra, 2006; Baigorria y De Magis-
tris, 2006). Sin embargo, vale la pena re-
marcar que ninguno de los taxones  ante-
dichos es exclusivo de los ambientes de 
talar, siendo también abundantes en otros 
tipos de hábitats. Así, Paroaria coronata 
es frecuente en albardones con pastizal, 
parques, arboledas cultivadas y campos 
arbustivos (Klimaitis y Moschione, 1987; 
Zelaya y Pérez, 1998; Acerbo 2000; Gómez 
2006; Marateo et al. 2009). En adición, Lep-
thastenura platensis es relativamente co-
mún en albardones con árboles aislados y 
arbustales (Klimaitis y Moschione, 1987; 
Pereyra, 1938) y Suiriri suiriri frecuenta 
usualmente arboledas exóticas y mato-
rrales arbustivos (Klimaitis y Moschione, 
1987; Echeverria et al, 2007). Piranga flava y 
Thraupis bonariensis son comunes en arbo-
ledas, árboles como coníferas y palmeras, 
asi como arbustales introducidos (Zelaya 
y Perez, 1998; Echeverria et al, 2007). Más 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/65-94HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/65-94 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 1     2011/65-94

AVES Y MAMÍFEROS DE LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES

87

aún, esta última especie frecuenta también 
selvas marginales, abras selváticas y ma-
torrales arbustivos (Klimaitis y Moschio-
ne, 1987; Roesler 2001). Phytotoma rutila es 
una especie común en arbustales y estepas 
en el sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires (Klimaitis y Moschione, 1987; Na-
rosky y Di Giacomo, 1993), y se la observa 
también comúnmente en arboledas artifi-
ciales (Zelaya y Pérez, 1998). Con respecto 
a Polioptila dumicola, esta especie no solo 
es frecuente en selvas marginales y abras 
selváticas, sino también en matorrales y 
arboledas exóticas (Klimaitis y Moschione, 
1987; Zelaya y Pérez, 1998; Haene, 2006a). 
Finalmente, Cyanoloxia glaucocoerulea se 
encuentra en una gran variedad de am-
bientes a lo largo de su amplia distribu-
ción, que incluyen desde zonas abiertas 
de pastizales pampeanos hasta las selvas 
húmedas del noroeste argentino, así como 
bosques y selvas ribereñas  (Mazar Barnett 
y Pearman, 2001; Hudson 1870; Narosky y 
Di Giacomo, 1993). En consecuencia, no es 
posible definir una especie aviana que pue-
da considerarse como exclusiva o típica de 
los talares. Más aún, el elenco de especies 
citado como diagnóstico de dichas forma-
ciones arbóreas se encuentra también pre-
sente en la gran mayoría de las arboledas 
y bosques artificiales implantados en la 
provincia de Buenos Aires. De este modo, 
es posible que este ensamble de especies 
sea en realidad indicador de ambientes 
boscosos en un sentido amplio, no necesa-
riamente restringido a los talares.

Con respecto a las aves rapaces, las fre-
cuencias relativas de observaciones de las 
especies más comunes en la Reserva Mi-
cológica Carlos Spegazzini, son de 54,11%  
en Milvago chimango, un 15,42% Polyborus 
plancus y un 13,46% Buteo magnirostris. 
Esto es muy semejante a lo que ocurre en 
el noreste de la provincia de La Pampa, en 

donde las observaciones se corresponden 
en un 59,80% a Milvago chimango, en un 
18,80 % Polyborus plancus y finalmente en 
un 11,38% Falco sparverius, especies que 
abarcaban un 90,8% de las observaciones 
totales (Contreras y Justo, 1998). Es nota-
ble en la Reserva Micológica Carlos Spega-
zzini la escasez de esta última rapaz (que 
cuenta con un único registro), es conside-
rada como típica de terrenos abiertos con 
pastizales y comunidades arbóreas xerófi-
las (Klimaitis y Moschione, 1987), siendo 
muy común a lo largo de toda la provin-
cia (Narosky y Di Giacomo, 1993). Vale la 
pena remarcar que F. sparverius no ha sido 
hallada en relevamientos previos para la 
región (Baigorria y De Magistris, 2006; 
Maragliano et al. 2009).

La heterogeneidad de hábitats de cada 
parque y el efecto negativo que tiene el 
predominio del uso agrícola, urbano, de 
las áreas circundantes son factores deter-
minantes de la riqueza de aves. Cuando 
la heterogeneidad ambiental es mayor, ya 
sea por presencia de cuerpos de agua, fo-
restación, hierbas altas y suelos desnudos, 
la riqueza de especies se ve incrementada 
(Faggi y Perepelizin, 2006). En general se 
señala una pérdida en la riqueza de espe-
cies hacia el centro de las ciudades, y la 
concomitante dominancia de las especies 
exóticas e invasoras. Sin embargo, este 
patrón no se corrobora para la Ciudad de 
Buenos Aires, en donde las especies nati-
vas aún son predominantes (Faggi y Pere-
pelizin, 2006). Vale la pena remarcar que 
la superficie abarcada por la Reserva Mi-
cológica Carlos Spegazzini es sumamente 
pequeña, pero notablemente rica en can-
tidad de especies, cuando es comparada 
con otras áreas protegidas provinciales, lo 
cual posiblemente se deba a la heteroge-
neidad de los ambientes que presenta esta 
área protegida (Figura 4).
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Familia Tinamidae Gray, 1840    
  Rhynchotus rufescens Kothe, 1907 R PR
Familia Phalacrocoracidae Brisson, 1760  
  Phalacrocorax olivaceus (Humboldt, 1805) Oc 
Familia Ardeidae Vigors, 1825  
  Egretta alba (Gmelin, 1789) R PR
  Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Esc Res
  Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) Esc Res
Familia Threskiornithidae Richmond 1917  
  Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823) C PR
  Plegadis chihi (Vieillot, 1817) Esc PR
Familia Accipitridae Viellot, 1816  
  Elanus leucurus (Vieillot, 1818) Esc Res
  Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824) PC Res
  Circus buffoni (Gmelin, 1788) R Res
  Circus cinereus (Vieillot, 1816) R Res
  Buteo magnirostris (Gmelin, 1788) C Res
  Buteo albicaudatus (Vieillot, 1816) R PR
Familia Falconidae Vigors, 1824  
  Polyborus plancus (Miller, 1777)  C Res
  Milvago chimango (Vieillot, 1816) A Res
  Falco sparverius Swainson, 1837 R PR
  Falco femoralis  (Temminck, 1822) R Res
Familia Aramidae Linneus, 1766  
  Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) R Res
Familia Charadriidae Vigors, 1825  
  Vanellus chilensis (Molina, 1782) A Res
Familia Scolopacidae Vigors, 1825  
  Gallinago gallinago (Linnaes, 1758) R Res
Familia Laridae Vigors, 1825  
  Larus maculipennis (Liechtenstein, 1823)  Oc 
Familia Columbidae Leach, 1820  
  Columba picazuro (Temminck, 1813) A Res
  Columba maculosa (Temminck, 1813) PC Res
  Columba livia (Gmelin, 1789) A Res
  Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) A Res
  Columbina picui (Temminck, 1813) A Res
  Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855) Esc Res
Familia Psittacidae Illiger, 1811  
  Cyanoliseus patagonus (Vieillot, 1827) Oc 
  Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) A Res
  Brotogeris versicolorus (Vieillot, 1817) R PR
  Aratinga leucophthalmus (Müller, 1776) R PR
  Melopsittacus undulatus Shaw, 1805 Acc 
Familia Cuculidae Vigors, 1825  
  Coccycus melacoryphus (Vieillot, 1817) R Est
  Guira guira (Gmelin, 1788) Esc Res
Familia Tytonidae Ridgway, 1914  
  Tyto alba (Scopoli, 1769)  Esc Res
Familia Strigidae Vigors, 1825  
  Athene cunicularia (Molina, 1782) R PR
Familia Trochilidae Vigors, 1825  
  Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) C Res
  Chlorostilbon aureoventris 
 (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838) C Est

  Hylocharis chrysura (Shaw, 1812) A Res
Familia Picidae Vigors, 1825  
  Colaptes campestris (Vieillot, 1818) Esc Res
  Colaptes melanolaimus (Gmelin, 1788) C Res
Familia Dendrocolaptidae Gray, 1840  
  Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) Esc Res
Familia Furnariidae Gray, 1840  
  Furnarius rufus (Gmelin, 1768) A Res
  Anumbius annumbi (Vieillot, 1817) R Res
  Synallaxis albescens (Temminck 1823) R Est
Familia Formicariidae Gray, 1840  
  Thamnophilus caerulescens (Vieillot, 1816) R Est
Familia Phytotomidae Swainson, 1837  
  Phytotoma rutila Vieillot, 1818 Esc VI
Familia Tyrannidae Vigors, 1825  
 Pachyramphus polychopterus (Vieillot 1818) Esc Est
 Hymenops perspicillatus (Gmelin, 1789) R Res
 Myiodynastes maculatus (Muller, 1776) Esc Est
 Machetornis rixosus (Vieillot, 1819) C Res
 Satrapa icterophrys (Vieillot, 1816)  R Res
 Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)  A Res
 Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 Esc Est
 Tyrannus savana (Vieillot, 1816) C Est
 Myiarchus swainsoni Cabanis y Heine, 1859 R Est
 Empidonax euleri (Cabanis, 1868) R Est
 Sublegatus modestus (Wied, 1831)  R Est
 Suiriri suiriri (Vieillot, 1818)  C Res
 Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) R Res
 Pseudocolopteryx flaviventris 
 (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) R Res
 Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) Esc PR
 Pyrocephalus rubinus (Boddart, 1783) R Res
 Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868 R Est
Familia Hirundinidae Vigors, 1825  
 Phaeoprogne tapera (Vieillot, 1817) PC Est
 Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) Esc Est
 Notiochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) R PR
 Progne chalybea (Vieillot, 1817) Esc PR
Familia Troglodytidae Swainson, 1832  
 Cistothorus platensis (Latham, 1790)   R PR
 Troglodytes aedon Vieillot, 1809  A Res
Familia Motacillidae Vigors, 1825  
 Anthus correndera Vieillot, 1818 R Res
Familia Mimidae Bonaparte 1853  
 Mimus triurus (Vieillot, 1816) R VI
 Mimus saturninus (Linnaeus, 1758) A Res
Familia Turdidae Rafinesque, 1815  
 Turdus amaurochalinus Cabanis, 1874 C Res
 Turdus rufiventris (Vieillot, 1818) A Res
Familia Sylviidae Vigors, 1825  
 Polioptila dumicola (Vieillot, 1817) PC Res
Familia Vireonidae Swainson, 1837  
 Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) R Est
Familia Parulidae Wetmore et al, 1947  
 Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) R PR

Tabla 1 - Listado de las especies de aves observadas en la Reserva Micológica “Carlos Spegazzini”. Referencias: Ab, 
abundante; C, común; PC, poco común; Esc, escaso; R, raro; Oc, ocasional; Acc, accidental; Est, estival; VI, visitante 
invernal; Res, residente; PR, probable o parcialmente residente. 
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CONCLUSIONES

En primer lugar, la faúnula de mamíferos 
de la Reserva Micológica Carlos Spegazzini 
nos indica como especies dominantes a los 
pequeños roedores oportunistas A. azarae, 
C. musculinus y O. flavescens, así como po-
siblemente C. aperea y al marsupial D. albi-
ventris. Adicionalmente, las especies exóti-
cas poseen una baja representación en las 
muestras y colectas efectuadas. 

Con respecto a las aves registradas, no 
es posible definir una especie aviana que 
pueda considerarse como exclusiva o típica 
de los talares. Estas formaciones arbóreas, 
las cuales constituyen parte de la Región 
Fitogeográfica del Espinal, se caracterizan 
por una avifauna empobrecida, cuando 
es comparada con aquella presente en lo-
calidades ubicadas más hacia el norte de 
dicha Región Fitogeográfica. Así, las espe-
cies de aves consideradas tradicionalmen-
te como típicas de los talares bonaerenses, 
son en realidad comunes a las restantes 
zonas de la Región Fitogeográfica del Es-
pinal (e.g. Haene, 2006a). Más aún, todas 
estas especies son frecuentes, e inclusive 

abundantes en bosques, matorrales y ar-
boledas implantadas de especies exóticas, 
así como selvas y bosques ribereños nati-
vos. En consecuencia, aves anteriormente 
utilizadas como indicativas de ambientes 
de talar (e.g. Piranga flava, Thraupis bona-
riensis, Suiriri suiriri), podrían ser consi-
deradas más adecuadamente como carac-
terísticas de formaciones boscosas en un 
sentido más amplio. 

De este modo, la Reserva Micológica Carlos 
Spegazzini, sobre la base de los datos brin-
dados tanto por la mastofauna como por la 
avifauna, podría ser considerada como una 
región con pastizales y arboledas altamente 
modificados por acción antrópica, con un 
grado relativamente bajo de urbanidad.   
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 Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) R PR
 Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) PC Res
Familia Thraupidae Cabanis, 1847  
 Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) R Res
 Piranga flava (vieillot, 1822) R Res
Familia Emberizidae Vigors, 1831  
 Paroaria coronata (Miller, 1776) Esc Res
 Cyanocompsa brissonii (Lichtenstein, 1823) R Res
 Cyanoloxia glaucocaerulea 
 (d’Orbigny & Lafresnaye 1837) R Est
 Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) R Est
 Sporophila caerulescens (Vieillot, 1817)  R Res
 Sicalis luteola (Sparrman, 1789)  C Res
 Sicalis flaveola  (Sparrman, 1789)  PC PR
 Coryphospingus cucullatus (Swainson, 1825) R PR
 Zonotrichia capensis (Muller, 1776)  A Res
 Poospiza nigrorufa 
 (d’Orbigny & Lafresnaye 1837)  R Res

 Poospiza melanoleuca 
 (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837)  Esc PR
Familia Fringillidae Vigors, 1825  
 Carduelis magellanica (Vieillot, 1805) PC Res
Familia Icteridae Vigors, 1825  
 Icterus pyrrhopterus (Linneo, 1758) PC Res
 Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1866  PC Res
 Molothrus bonariensis (Gmelin, 1788)  C Res
 Molothrus badius (Vieillot, 1819)  C Res
 Agelaius thilius (Molina 1782)  R PR
 Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850)   R PR
 Sturnella defilippi (Bonaparte, 1850) R Est
Familia Ploceidae Sundevall , 1836  
 Passer domesticus (Linnaeus, 1758) A Est
Familia Sturnidae Rafinesque, 1815  
 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 C Res
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INTRODUCCIóN

El Carpintero del Cardón (Melanerpes 
cactorum) se distribuye a lo largo del nor-
te de Argentina, habitando las provincias 
Biogeográficas del Chaco, Monte y Espinal 
(Cabrera y Willink, 1973). La distribución 
asignada para esta especie abarca las pro-
vincias del norte argentino, con excepción 
de Misiones, principalmente la zona Cha-
queña hasta La Rioja, San Luis, Córdoba, 
Santa Fe y Entre Ríos (Olrog, 1963; 1979). 
Es común observarlo sobre Cardones (Tri-
chocereus spp.) del monte precordillerano. 
Se lo ha observado en el Parque Provincial 
“Bajo de Véliz”, San Luis; en la Reserva 
Provincial “Telteca”, Mendoza; en el Par-
que Nacional “Los Cardones”, Salta (Che-
bez, 2006a); en la Cuesta de Miranda, La 
Rioja (obs. pers.), entre otras localidades. En 
las provincias de Entre Ríos y Santa Fe es 
considerada como una especie escasa, con 
algunos registros dispersos sobre las sel-
vas en galería de la cuenca Parano-platense 
(De la Peña, 2006). Sin embargo, recientes 
relevamientos en la región sugieren que se 
trataría de una especie sub-observada en el 
sur de las provincias de Santa Fe y Entre 
Ríos (S. Alemán com. pers.).

El Carpintero del Cardón posee una dis-
tribución geográfica muy semejante a la de 
su congénere el Carpintero Blanco (Mela-
nerpes candidus) (Olrog, 1979). No obstante, 
esta última especie se ha establecido exito-
samente en la provincia de Buenos Aires, 
contando con varios registros en el norte de 
la misma (Narosky y Di Giacomo, 1993). En 
contraposición, los registros del Carpintero 
del Cardón para esta provincia son extre-
madamente escasos (Maugeri y Montene-
gro, 2002), contándose un único registro de 
nidificación en la ciudad de La Plata (Chi-
mento et al., 2009). 

El Carpintero del Cardón (Melanerpes cac-

torum) presenta un conjunto de característi-
cas que lo diferencian claramente de otras 
especies de carpinteros, como ser una am-
plia frente y nuca blancas, rojo en la coro-
na, un dorso negro bisectado por una línea 
blanca que comienza en la nuca y alcanza 
la base de la rabadilla barrada, como tam-
bién lo son la cola, flancos y alas, un vientre 
gris ocráceo y una garganta notablemente 
amarilla (Narosky e Yzurieta, 2006). Estas 
características son bien conspicuas en los 
machos, diferenciándose de las hembras 
porque éstas no presentan la nuca blanca 
ni el rojo en la corona (Narosky e Yzurieta, 
2006). Generalmente se los observa en pare-
jas o en pequeños grupos, y en ocasiones se 
los ha observado asociados a otras especies 
de aves durante la alimentación  (Genise et 
al., 1993).

A pesar de su nombre, el Carpintero del 
Cardón suele observarse posado en va-
rias especies arbóreas, no sólo en los Car-
dones (Trichocereus spp.), sino también en 
Algarrobo (Prosopis spp.), Tala (Celtis tala), 
Quebracho (Aspidosperma quebracho-blanco), 
Tipa (Tipuana tipu), Ombú (Phytolacca dioi-
ca), entre otras (Genise et al., 1993; Chimen-
to et al., 2009).

En la presente contribución se agregan 
tres nuevos registros para esta especie en la 
provincia de Buenos Aires.

RESULTADOS

Reserva Natural y Estricta, Silvestre y 
Educativa “Rómulo Otamendi” (S 34º09’, 
O 58º57’). El 24 de diciembre de 2009, en 
la Reserva Natural y Estricta, Silvestre y 
Educativa “Rómulo Otamendi” uno de 
los autores (J.L.G.) observó y fotografió un 
ejemplar hembra de Carpintero del Cardón 
(Melanerpes cactorum) posado en lo alto de 
un árbol donde permaneció solo unos ins-
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tantes, mientras vocalizaba en alerta a cau-
sa de la aproximación del observador (dato 
que puede ser prueba de que no se trataba 
de un ejemplar que anteriormente haya es-
tado en cautiverio). El día de la observación 
presentaba un cielo totalmente cubierto 
por la nubosidad. A pesar de esto, se po-
día distinguir claramente que se trataba de 
Melanerpes cactorum, ya que presentaba la 
barba amarilla, la frente y la nuca blancas y 
la línea blanca dorsal característica. Vale la 
pena remarcar que la especie no ha sido ci-
tada con anterioridad para la presente área 
protegida (Babarskas et al., 2003).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 14 
de marzo de 2009, fue observado un ejem-
plar macho de Carpintero del Cardón (Me-
lanerpes cactorum) por el señor Eduardo Na-

dal. Este ejemplar se encontraba recorrien-
do los sectores más altos de varios árboles 
implantados en el Parque “Nicolás Avella-
neda”, emplazado en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Figura 1). En adición, en 
el año 2008, varios ejemplares de esta espe-
cie fueron observados en el mismo parque 
(E. Nadal com. pers.), lo cual sugiere su es-
tablecimiento definitivo en esta localidad.

Ciudad de La Plata. El día 17 de marzo de 
2010, fue observado un ejemplar de Car-
pintero del Cardón en el Paseo del Bosque, 
ciudad de La Plata. Este ejemplar fue obser-
vado transitando los árboles que bordean 
la laguna central de este paseo. En prime-
ra instancia el ejemplar estaba posado so-
bre un Ceibo (Erithrina crista-galli), donde 
se encontraba alimentándose de pequeños 
invertebrados. Luego se dirigió hacia un 
Sauce Llorón (Salix babylonica), y poste-
riormente a un Braquiquito (Brachychiton 
populneum) y a un Tala (Celtis tala), donde 
se lo observó interactuando con un Zorzal 
Colorado (Turdus rufiventris) y un Celestino 
(Thraupis sayaca). Posteriormente, los días 

Figura 1 - Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) 
sobre un árbol implantado de Parque Nicolás Avellaneda. 
Fotografía: Eduardo Nadal.

Figura 2 - Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) 
realizando un hueco en un Tala (Celtis tala) en el Paseo 
del Bosque, ciudad de La Plata.
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21 y 28 de abril de 2010, se observaron un 
ejemplar hembra y también un ejemplar 
macho. La hembra se encontraba posada 
sobre un Tala (Celtis tala), donde emitía vo-
calizaciones y producía cortos vuelos ha-
cia otros árboles, como algunos Eucaliptos 
(Eucaliptus sp.) y Robles (Quercus robur). El 
macho fue observado posado sobre un Tala 
(Celtis tala), donde se encontraba realizan-
do un hueco (Figura 2), posiblemente para 
extraer alimento, un comportamiento típi-
co de esta especie (Genise et al., 1993).

CONCLUSIONES

El hallazgo de estos ejemplares se suma a 
los registros previos en la provincia de Bue-
nos Aires, realizados en la localidad de Ra-
mallo y La Plata (Maugeri y Montenegro, 
2002; Chimento et al., 2009). 

Cabe destacar que en algunos casos po-
dría tratarse de ejemplares liberados del 
cautiverio. No obstante, la presencia de ni-
dos de esta especie (Chimento et al., 2009) 
indicaría la aceptación de las condiciones 
del entorno para su reproducción, y en con-
secuencia su establecimiento permanente 
en la zona. Sin embargo, la Reserva Natural 
y Estricta, Silvestre y Educativa “Rómulo 
Otamendi” constituye un ambiente natural 
muy importante del norte de la provincia 
de Buenos Aires, donde se encuentran di-
ferentes fisonomías, como montes de tala, 
bosques de especies exóticas, pajonales, 
cardales, pastizales, etc (Chebez, 2006b). 
Estas fisonomías presentan las especies 
arbóreas que forman el hábitat del Carpin-
tero del Cardón en otras provincias, por lo 
cual no sería extraño encontrarlo entre la 
avifauna silvestre de la reserva.

Los nuevos hallazgos en la ciudad de La 
Plata, junto a los registros previos (Maugeri 
y Montenegro, 2002; Chimento et al., 2009) 

suman un total de cuatro avistamientos en 
esta localidad, en los últimos dos años, en 
los cuales se han observado varios ejempla-
res en asociación y con comportamientos 
reproductivos (Chimento et al., 2009). Estos 
datos, además de las nuevas localidades re-
gistradas para esta especie, corroboran su 
establecimiento definitivo en el norte de la 
provincia, lo que podría estar vinculado a 
los cambios ambientales que se han sucedi-
do en los últimos años.
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INTRODUCCIóN

Los peces del género Polydactylus, co-
múnmente conocidos con el nombre de 
“barbudos” (Cousseau y Bastida, 1976), son 
Perciformes de aguas tropicales y subtropi-
cales, de hábitos principalmente costeros. 
Se reconocen unas 20 especies de Polydac-
tylus, cuatro de las cuales habitan las costas 
Sudamericanas: P. approximans y P. opercu-
laris en la costa del Pacífico y P. oligodon y 
P. virginicus en el litoral costero Atlántico 
(Motomura, 2004; Nelson, 2006).

Para aguas argentinas existen muy limi-
tadas referencias sobre la ocurrencia de 
especies de Polydactylus, no obstante se ha 
reportado a P. oligodon y P. virginicus (Cous-
seau y Bastida, 1976; Menni, et al., 1984). La 
primera especie es únicamente conocida 
por un ejemplar (IBMCI-266) colectado con 
una línea de pesca en Playa Grande, Mar 
del Plata (Cousseau y Bastida, 1976). Para 
la segunda especie citada existen unos po-
cos reportes, de los cuales el mejor docu-
mentado es el de la desembocadura del río 
Quequén en Necochea (Cousseau y Basti-
da, 1976).

La presente comunicación tiene como ob-
jetivo dar a conocer un ejemplar reciente-
mente colectado en la localidad de Monte 
Hermoso (sur de la provincia de Buenos 

Aires) referible a la especie P. oligodon. Di-
cho material constituye el registro más aus-
tral citado para el género Polydactylus.

Abreviaturas: Colección Fundación de 
Historia Natural Félix de Azara (CFA).

MATERIAL

El ejemplar (figura 1 y 2) fue colectado en 
el mes de marzo del 2010 por el Sr. Daniel 
Sframelli, pescador deportivo de Monte 
Hermoso, el cual remitió el pez al museo 
de dicha localidad para recibir información 
sobre tan inusual ejemplar. La captura del 
mismo se realizó desde la costa, con apa-
rejo de pesca de fondo y utilizando como 
carnada camarón fresco.

El ejemplar (CFA-IC-196) es de modera-
do porte, presenta unos 19.45 cm de lon-
gitud estándar y 24.38 cm de longitud to-
tal. Es evidente la disposición ínfera de la 
boca y los ojos cubiertos por una gruesa y 
extendida membrana adiposa. El perfil su-
perior e inferior del cuerpo es suave y le-
vemente convexo. El ejemplar exhibe una 
línea lateral completa, dispuesta de forma 
casi rectilínea a lo largo de todo el cuerpo 
y compuesta por 71 pequeñas escamas per-
foradas. El espécimen presenta el margen 
posterior del preopérculo finamente den-

Figura 1 - Ejemplar registrado en Monte Hermoso de Polydactylus oligodon (CFA-IC-196). La escala representa 1 cm.
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tado y mandíbulas con dientes villiformes. 
Cuenta con dos aletas dorsales: la primera 
compuesta por ocho espinas, la segunda 
con una espina seguida de 12 radios blan-
dos; la aleta caudal es furcada y proporcio-
nalmente grande, con el lóbulo inferior le-
vemente más corto que el superior; la aleta 
anal posee tres pequeñas espinas seguidas 
por 14 radios blandos; las aletas pectorales 
tienen siete radios libres muy largos que 
traspasan ampliamente a las aletas pélvi-
cas. El ejemplar dispone de un total de 24 
vértebras, de las cuales nueve son precau-
dales y las restantes 15 caudales. 

La coloración de los flancos es plateada 
blanquecina y el dorso color plomizo. Las 
aletas son amarillentas y en algunos sec-
tores casi hialinas, con numerosos croma-
tóforos negros dispersos y especialmente 
concentrados en los bordes de las dorsales 
y pectorales.

COMENTARIOS

P. oligodon es una especie muy cercana 
morfológicamente a la simpátrica P. virgi-
nicus, y se distingue de ésta principalmente 

por presentar un cuerpo más longilíneo (en 
cambio P. virginicus presenta un perfil supe-
rior bien convexo en relación al casi plano 
perfil inferior). La línea lateral en P. oligodon 
es prácticamente rectilínea (vs línea lateral 
con un perfil bien convexo en la porción an-
terior del cuerpo). Las escamas son más pe-
queñas y numerosas (67-73 vs 54-63) y los 
radios blandos de la aleta anal suelen ser 
más numerosos (13-15 vs 11-14).

La ocurrencia en las playas de Monte 
Hermoso de Polydactylus oligodon (CFA-IC-
196) constituye el registro édito más austral 
para el género y la especie. Las dimensio-
nes del ejemplar aquí reportado coinciden 
con el tamaño de formas adultas (Motomu-
ra, 2004). 

Las playas de Monte Hermoso cuentan 
con varios antecedentes previos de repor-
tes de peces poco usuales para la costa ar-
gentina, por ejemplo los registros ocasiona-
les de ejemplares de Lagocephalus laevigatus 
(Tetraodontidae), comúnmente conocido 
como pez conejo. Este taxón (al igual que 
P. oligodon) presenta en esta latitud las citas 
más meridionales de su distribución (Cione 
et al. 1999). En el año 1999, también en esta 
localidad, fue registrado un ejemplar del 

Figura 2 - Características 
osteológicas Polydactylus 
oligodon (CFA-IC-196). 
Neurocráneo en vista dorsal (A) 
y lateral (B). Dentario izquierdo 
en vista lateral (C). La escala 
representa 1 cm.
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pez mesopelágico Centrolophus niger (Cen-
trolophidae) que fue remitido al Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia” (Cappozzo y Pérez, correspon-
dencia inédita del archivo del Museo Mu-
nicipal de Monte Hermoso). Asimismo, en 
distintas oportunidades fueron hallados 
ejemplares del pez luna Mola mola muertos 
en la playa. 

El registro de Polydactylus oligodon aquí 
presentado se suma a estos antecedentes 
de hallazgos de especies poco usuales y 
constituye un puntual aporte hacia el cono-
cimiento de la ictiofauna de la costa Bonae-
rense.
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INTRODUCCIóN

El Chingolo Zonotrichia capensis es el ave 
más abundante de Argentina y la que ocu-
pa todos los ambientes, salvo dentro de la 
densa vegetación de las selvas. Penetra a los 
bosques y selvas solo por las áreas arbusti-
vas de ríos o desmontes. Está representada 
en Argentina por nueve subespecies o eco-
tipos (hypoleuca, pulacayensis, arenalensis, 
sanborni, choraules, chilensis, australis, sub-
torquata y argentina) (Piloni, 2004), pero en 
Latinoamérica hay más de 20 (Chapman, 
1926). Estos poseen caracteres morfológi-
cos diferenciales y han sido tratados des-
de comienzos del siglo pasado (Chapman, 
1926; Wetmore, 1951; Olrog, 1979; Nores, 
1986; Piloni, 2004). Se suceden a lo largo de 
un gran rango latitudinal y altitudinal, con 
áreas de contacto donde es posible encon-
trar dos o tres ecotipos: australis- choraules-
chilensis o australis-hypoleuca-pulacayensis, 
hypoleuca- choraules, o hypoleuca-sanborni 
(King 1972). La comprensión de sus distri-
buciones se complica además por el carác-
ter migratorio de algunos. Aunque mucho 
se ha publicado sobre distintos aspectos 
del conocimiento de esta especie como 
dialectos vocales (Lougheed y Handford, 
1992), taxonomía (Chapman, 1940; Nores, 
1986; Piloni, 2004;) y distribución, quería-
mos aportar los datos que surgen de más 
de 2000 aves capturadas de todas las pro-
vincias Argentinas y en diferentes épocas. 
Prestamos especial atención a la fenología 
migratoria y a las áreas de contacto entre 
las razas durante las épocas de desplaza-
mientos o invernales. Para ello analizamos 
1500 registros de anillado del (CENAA), 
682 anillados por Olrog y colaboradores y 
42 pieles de la Colección Ornitológica de la 
Fundación Miguel Lillo, provincia de Tucu-
mán, Argentina (COL). Se confeccionó una 
tabla con los caracteres diagnósticos para 

diferenciar los ecotipos que se íntergradan  
a lo largo de la cordillera andina y se mez-
clan durante la migración desde el centro 
de Argentina hacia el Norte.

RESULTADOS

Zonotrichia capensis sanborni Hellmayr, 
1932: Nidifica en San Juan a 3000 m (Ol-
rog,  1979; de la Peña, 1999). Migra hacia 
al Norte siguiendo valles intermontanos, 
hasta Tucumán y Salta (Olrog 1979, de la 
Peña 1999). Capturamos dos individuos 
en la localidad de El Bañado, Amaicha del 
Valle, Tucumán, el 16 de Julio de 2008, a 
unos 600 km del área de cría. Por lo que 
creemos que el grueso de la migración se 
dirige por el Oeste siguiendo ambientes 
puneños hacia el Norte a Salta y Jujuy. En 
estos desplazamientos se podría mezclar 
con Z. c. arenalensis (Nores, 1986), propia 
del Campo del Arenal en Catamarca (No-
res, 1986) (Tabla 1). Siguiendo la continui-
dad de ambientes montañosos de Puna, 
también podría estar presente en las pro-
vincias de La Rioja y Catamarca, pero no 
se cuenta con material de referencia pro-
cedente de estas provincias. 

Zonotrichia capensis choraules (Wetmore 
y Peters, 1922): Nidifica en Mendoza, La 
Pampa, Río Negro, Neuquén hasta el Norte 
de Córdoba (de la Peña, 1999). Es migrato-
ria, un ejemplar fue capturado el 4 de Julio 
en Lavalle, Santiago del Estero (Chapman, 
1940). Capturamos otro en bosques chaque-
ños serranos en el Bajo Véliz, San Luis el 10 
de Mayo de 2010 y otro el 13 de Noviem-
bre de 2007 en Las Juntas, departamento 
Ambato, Catamarca a 1800 m en bosques 
de Alisos (Alnus acuminata) con pastizales 
a unos 1600 km del límite sur del rango de 
nidificación. 
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Zonotrichia capensis australis (Latham, 
1790): En Argentina nidifica en Tierra del 
Fuego, Santa Cruz, Chubut y sur de Río Ne-
gro (Keve y Kovacs, 1971; Olrog, 1979; de la 
Peña,  1999). En Chile nidifica en el extremo 
Sur hasta la altura de Santiago (Johnson y 
Goodall,  1965). Realiza largas migraciones, 
desplazándose grandes distancias. Posee 
registros invernales para el Sur de Buenos 
Aires (Narosky y Di Giácomo 1993). Olrog 
y colaboradores marcaron 4 ejemplares en 
Baradero el 24 de Abril de 1971, 2 en San 
Miguel del Monte el 9 de Mayo de 1971. En 
Córdoba Nores et al. (1983) lo registraron en 
Chancaní y Villa María el 21 y 28 de Mayo 
de 1981. En Santiago del Estero Nores et al. 
(1991) registraron 3 en Bañado de Figue-
roa el 17 de Julio de 1980. Rumboll marcó 
8 ejemplares entre el 23 y 27 de Agosto de 
1971 en Pozo Hondo, Santiago del Estero. 
Es invernante en Cuyo, 3 ejemplares fueron 
capturados en Julio en Ñacuñan, Mendoza. 
En esta misma localidad pasa en migración 
retornando a los sitios de cría, el 9 y 10 de 
Octubre Alvarez capturó tres ejemplares 
sin condición reproductiva. Entre el 4 el 30 
de Abril lo capturamos en La Rioja a 3200 
m de altura (Famatina y Cerro Velazco). 
Invernante en  Cachi, Salta, donde fue cap-
turado el 16 de Abril (Chapman, 1926); y 
otro de Tilcara del 28 de Julio (Chapman, 
1926). También en el Noroeste, hay 6 ejem-
plares en la Colección Ornitológica de la 
Fundación Miguel Lillo de Tafí del Valle, 
Tucumán a 2000 m entre el 16 y 18 de Mayo 
de 1948.  Fotografiamos un animal el 5 de 
Mayo de 2010 en El Infiernillo, Tafi del Va-
lle, Tucumán. En Colección Ornitológica de 
la Fundación Miguel Lillo hay otro del 3 
de Octubre de 1958 de Amaicha del Valle. 
Olrog (1949) destaca que observó pequeñas 
bandaditas durante Mayo en Tafí del Valle 
junto a ejemplares de hypoleuca. Nosotros 
observamos 12 y capturamos uno entre 

el 18 y 19 de Julio de 2005 en El Remate, 
Amaicha del Valle, a 2500 m. Otro fue cap-
turado, junto a otros ejemplares de la raza  
hypoleuca en Selva Pedemontana decidua 
en las márgenes del río Choromoro, Tran-
cas, Tucumán a 800 m el 5 de Septiembre 
de 1988. 

Zonotrichia capensis pulacayensis (Méné-
gaux, 1909): Nidifica entre los 3.500 y los 
4.000 m en las provincias de Jujuy, Salta, 
Tucumán y Norte de Catamarca (Olrog, 
1979; de la Peña, 1999), recientemente fue 
registrada en el Norte de San Juan (Piloni, 
2004). Lo capturamos en la provincia de 
Tucumán, en las lagunas de Huaca Huasi 
a 4300 m (la localidad más alta donde cap-
turamos chingolos), Cumbres Calchaquíes, 
Tafi del Valle, donde atrapamos dos indi-
viduos el 5 de Marzo de 2005, otro en La 
Cascada a 3500 m, en el Parque Nacional 
Campo de Los Alisos el 23 de Julio de 2006. 
Es un migrante altitudinal, capturamos uno 
en El Remate, Amaicha del Valle, a 2000 m 
el 13 de Julio de 2005 y uno en Las Juntas, 
Vipos a 800 m el 5 de Septiembre de 1988.

Zonotrichia capensis chilensis (Meyen, 
1834): Es frecuente en Chile desde Atacama 
hasta las Islas Guaitecas (Hellmayr, 1934). 
En Argentina se distribuye en Neuquén, 
Lago Nahuel Huapi (Piloni 2004) y en Ña-
cuñan, Mendoza, donde Olrog capturó un 
ejemplar el 15 de Marzo de 1983, junto a in-
dividuos de chloraules y australis.  

En los pedemontes y valles intermon-
tanos del Norte y centro de Argentina, 
encontramos una conjunción de los eco-
tipos de chingolos como Z. c. australis, Z. 
c. choraules, Z. c. pulacayensis, Z. c. sanborni 
y Z. c. hypoleuca cohabitando en la época 
otoñal e invernal. Estos lugares son muy 
interesantes desde el punto de vista de la 
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biogeografía migratoria. En la provincia 
de Tucumán hemos encontrado varios de 
estos sitios. Uno en Chaco Serrano en Las 
Juntas, donde capturamos Z. c. australis, Z. 
c hypoleuca y Z. c pulacayensis, otro en los 
pastizales de altura en Tafi del Valle a 2000 
m, donde también se encuentran estas tres. 
Y otros dos lugares en el Monte y Prepuna 
en el Valle de Yocavil, a 2500 m, donde cap-
turamos en la localidad de El Remate a Z. c. 
australis, Z. c hypoleuca y Z. c pulacayensis, y 
en El Bañado donde capturamos a Z. c. san-
borni junto a Z. c. hypoleuca. Estos registros 
muestran que pulacayensis realiza despla-
zamientos altitudinales. Otro lugar donde 
confluyen es Mendoza, donde del 15 al 16 
de Octubre de 1983 Olrog anilló las razas 
chilensis, choraules y australis, esta última en 
migración hacia sur. 

Las formas más australes de paserifor-
mes desarrollan largas migraciones lati-
tudinales, y se remplazan unos a otras a 

lo largo de la distribución de la especie 
(Chesser, 1997). Así es que de antemano 
podemos inferir que los individuos más 
australes de chingolos realizarían migra-
ciones de muchos miles de kilómetros 
donde se integran a los territorios de los 
ecotipos del subtrópico. En estas localida-
des los migrantes se agrupan formando 
bandadas invernales en algunos casos de 
dos o tres ecotipos. Esto lo hemos obser-
vado en El Infiernillo (Valle de Tafí) y en 
El Remate (Valle de Amaicha). 

Z. c. australis es el que realiza la migración 
más larga, la cual ocurre tanto por el centro 
y costa atlántica como por áreas montanas 
andinas y contrafuertes cordilleranos (Cha-
pman,  1940; Olrog, 1979; Ridgely y Tudor, 
1994). Llegan muy pronto a unos 1500 km 
al norte de sus áreas de nidificación, como 
lo demuestra el individuo observado y fo-
tografiado en Tafí del Valle los primeros 
días de Mayo de 2010.

 
Ecotipo 

 

 
Corona 

 
Collar 

 
Dorso 

 
Largo de Ala 

 
Largo Total 

Z. c. australis Completamente gris Rojizo oscuro y 
angosto 

Con líneas largas y 
estrechas 

♂= 76-87 (80,3) 
♀= 74-82 (76,5)  

♂= 155-168 (163,2) 
♀= 146-169 (160) 

Z. c. choraules Gris clara con dos 
líneas negras delgadas 

Herrumbre claro 
angosto 

Con líneas finas y largas, 
sobre fondo pardo claro 

♂= 72-80 (75) 
♀= 69-74 (71) 

♂= 144-166 (151,1) 
♀= 144-149 (145,6) 

Z. c. hypoleuca 
 

Gris con franjas 
negras gruesas 

Herrumbre rojizo 
bien marcado y 
contrastado con el 
dorso 

Manchas negras 
alargadas anchas  

♂= 66-79 (70,9) 
♀= 65-73  (68) 

♂= 144-166 (157,3) 
♀= 149-167 (157,1) 

 
Z. c.  saborni 

Gris clara con líneas 
finas continuas hasta 
atrás 

Castaño 
herrumbroso claro y 
ancho 

Manchas negras 
delgadas, sobre fondo 
pardo ocráceo  

♂= 78-85 (81) 
♀= 74-80 (76,7) 

♂= 160-167 (163,2) 
♀= 161-196  (169,4)  

Z. c. pulacayensis Gris con franjas 
gruesas negras 

Castaño rojizo claro 
que se mezclan con 
el dorso  

Manchas negras 
alargadas y anchas  

♂= 74-84 (80,3) 
♀= 72-79  (75,5) 

♂= 162-173 (159,7) 
♀= 142-166 (154,2) 

 
Z. c. chilensis 
 
 

Gris oscura, franjas 
negras anchas 

Rojizo muy amplio 
llega hasta el pecho 

Manchas negras anchas 
sobre, fondo oscuro 
castaño 

♂= 78-85 (81) 
♀= 74-80 (76,7) 

♂=160-167 (163,2) 
♀=161-196 (169,4) 

Z. c. arenalensis Negras y angostas, 
mas claras que Z. c. 
hypoleuca 

Castaño Manchas negras 
alargadas, sobre fondo 
pardo  

72-80 (77,38) ---------- 

 
TABLA 1 - Caracteres de plumajes y métricos que diferencian a los distintos ecotipos  de chingolos (tomado de Chap-
man, 1940; Nores, 1986; Piloni, 2004).
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