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En todo el mundo numerosas especies de psitácidos 
lograron ocupar con éxito entornos urbanos y suburbanos 
(Haene 2006, Minor et al. 2012). En Argentina el caso más 
emblemático ocurre en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), donde podemos observar varias especies, 
que en apenas tres décadas, lograron alimentarse y repro-
ducirse en este nuevo territorio (Narosky & Di Giacomo 
1993, Haene 2006, Chébez & Rodríguez 2014, Ibañez et 
al. 2014). En esta comunicación presentamos una lista 
comentada y actualizada de las 11 especies de loros exó-
ticos registradas durante diez años en el Parque Provincial 
Pereyra Iraola, y analizamos la ocupación que las especies 
de loros han logrado sobre el resto de la Ribera Platense.

El P.P Pereyra Iraola y la Reserva Natural Punta Lara, 
constituyen en conjunto, la masa forestal más importante 
de la Ribera Media Platense. La mayoría de los árboles 
del parque fueron plantados a mediados y fines del siglo 
XIX, con un criterio paisajístico al estilo inglés, utilizan-
do principalmente especies de otras regiones como el 
roble europeo (Quercus robur), la acacia blanca (Robinia 
pseudoacacia), la acacia de Constantinopla (Albizia juli-
brissin), el pino (Pinus elliottii), la casuarina (Casuarina 
cunninghamiana), el olmo (Ulmus parvifolia), el plátano 
de sombra (Platanus x hispanica), diversos eucaliptos 
(Eucalyptus spp.) y araucarias (Araucaria spp.) entre 
otras. A este componente dominante se sumaron de manera 
espontánea especies propias de la región, mayormente 
asociadas a los cordones de conchilla, como el tala (Celtis 
ehrenbergiana) y el espinillo (Acacia caven) entre otros 
(Fernández et al. 1982).

El Parque Provincial Pereyra Iraola es un área natural 
protegida de la Provincia de Buenos Aires administrada 
como espacio público recreativo, reserva ambiental y 
ámbito productivo. Dentro del Parque funcionan la Esta-
ción de Cría de Animales Silvestres (ECAS) y la Estación 
Biológica de Aves Silvestres (EBAS). Ambas estaciones 
suelen recibir aves provenientes de decomisos y desde 
allí, podrían haberse sucedido liberaciones accidentales o 

deliberadas, incluyendo varias especies de loros (Chebez 
2005, Haene 2006).

Entre marzo de 2002 y diciembre de 2013, y en 37 
oportunidades, visitamos el Parque Provincial Pereyra 
Iraola. La duración media de cada visita fue de cuatro 
horas (con un máximo de nueve y un mínimo de dos 
horas), y recorrimos a pie senderos en tres sectores del 
Parque Provincial Pereyra Iraola (Fig. 1), que difieren en 
características ambientales, historia de uso y uso actual:

Sector A: Es una parte de la vieja Estancia Santa Rosa, 
actuamente administrada por el Ministerio de Asuntos 
Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Es una zona 
de acceso libre, con una nutrida red de caminos interiores 
y un diseño forestal del tipo “parque”.

Sector B: Es el antiguo enclave de la Cabaña “San Juan” 
dedicada a la producción ganadera a mediados del siglo 
IX. Actualmente administrada por el Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de 
Buenos Aires. Se trata de una zona con acceso limitado 
que cuenta con una red menos importante de caminos 
interiores.

Sector C: Coincide con el entorno de las vías del ferro-
carril Gral. Roca, el que administra la mayor parte, junto al 
OPDS. Es un área de acceso libre, con caminos rectilíneos 
y despejados que bordean áreas de bosques abiertos.

En cada visita registramos todos las especies de psitá-
cidos a excepción de la Cotorra Común (Myiopsitta mo-
nachus), que representa la única especie que con certeza 
podemos considerar nativa de la región. Registramos 
además la cantidad de individuos, eventos de alimentación 
y posibles indicios de nidificación (i.e. loros ingresando 
a huecos de árboles). A partir de la cantidad de registros, 
establecimos tres categorías de abundancia de la siguiente 
manera: 1) rara: especie que ha sido observada hasta en 
dos oportunidades en el Parque, 2) escasa: especie con 
registros en diferentes momentos del año pero de manera 
intermitente; y 3) común: especie registrada en al menos 
el 80% de las visitas. Además, compilamos observaciones 
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propias y de terceros (inéditas y publicadas) de estas espe-
cies en la Ribera Platense (Fig. 2) y añadimos tres especies 
de loros que podrían ocupar el Parque Pereyra Iraola. Para 
la nomenclatura seguimos la propuesta de Remsen et al. 

(2014). Para cada especie mencionamos las localidades de 
observación por fuera del área de estudio precedidas por 
un número que se corresponde con la secuencia numerada 
que se describe en la figura 2.

Figura 2. Localidades con registros de loros exóticos en la Ribera Platense y zonas de influencia: (1) Ae-
ródromo de Campo de Mayo, (2) Parque Natural Municipal Ribera Norte, (3) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, (4) Reserva Ecológica Costanera Sur, (5) Reserva Micológica Carlos Spegazzini, (6) Universidad 
Nacional Arturo Jauretche, (7) Reserva Natural Provincial Punta Lara, (8) Parque Provincial Pereyra Iraola, 
(9) Isla Paulino, (10) Ciudad de La Plata, (11) Villa Garibaldi, (12) Poblet, (13) Magdalena, (14) Parque 
Costero del Sur, (15) Punta Indio y (16) Pipinas.

Figura 1. Área de Estudio con la ubicación de los tres sectores donde se realizaron las observaciones en 
el Parque Provincial Pereyra Iraola.
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Calancate Cabeza Azul (Thectocercus acuticaudatus)
Escasa. Registramos este calancate en los Sectores 

B y C desde septiembre de 2004 y desde entonces de 
manera intermitente. Está presente todo el año aunque 
más frecuente en invierno. En general en grupos de tres 
a seis, pero encontramos grupos de hasta 12 individuos. 
Observamos un individuo consumiendo flores de eucalipto 
en noviembre de 2007.

La especie fue registrada en (2) Parque Natural Mu-
nicipal Ribera Norte (PNMRN, Chebez & Rodríguez 
2014); (3) diferentes sitios en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, CABA, que incluyen registros en eBird 
para Facultad de Agronomía, Bosques de Palermo y Ciu-
dad Universitaria y otros sitios (Narosky & Di Giacomo 
1993); (4) Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS, 
Pugnali & Chamorro 2006); (7) Reserva Natural Punta 
Lara (RNPL, Moschione 1989), aunque actualmente no 
se la encontró allí (Pagano et al. 2012); (10) La Plata, 
en las localidades de City Bell y Villa Elisa (obs. pers.), 
Los Hornos (eBird); y llega a ser común en (14) los 
bosques secos del Parque Costero del Sur (PCS, Pagano 
& Mérida 2009).

Calancate Ala Roja (Psittacara leucophthalmus)
Común. Registramos este calancate en los Sectores A, 

B y C en octubre de 2002 y desde entonces de manera 
continua en toda el área prospectada. Está presente todo 
el año aunque más frecuente en invierno cuando forma 
grupos numerosos de hasta 50 individuos. Observamos 
individuos consumiendo flores de eucalipto en septiem-
bre de 2010 y frutos de ligustro (Ligustrum lucidum) en 
enero de 2008 y noviembre de 2009 y almez (Celtis aus-
tralis) en marzo de 2008 y febrero de 2010. Encontramos 
una pareja ingresando en una cavidad de un eucalipto 
seco en septiembre de 2008 y otra en una cavidad de un 
plátano de sombra en noviembre de 2010.

Esta especie tiene una amplia distribución en el nores-
te bonaerense (ver eBird) registrada hasta (14) Parque 
Costero del Sur (Narosky & Di Giacomo 1993, Pagano 
& Mérida 2009). L. Pagano (com. pers.) la considera la 
especie más abundante del género en (10) el Gran La 
Plata, habiéndola observado en (16) Pipinas, e incluso 
más al sur, en la localidad de Cerro de la Gloria, en la 
Bahía Samborombón.

Calancate Cara Roja (Pstticara mitratus)
Común. Registramos este calancate en los Sectores 

A, B y C en marzo de 2005 y desde entonces de manera 
continua en toda el área prospectada. Está presente todo 
el año aunque es más frecuente en primavera y verano. 
Es el calancate más común del parque. En julio de 2007, 
cerca del ocaso, contamos 80 individuos (el grupo más 
grande que encontramos hasta ahora) en un posible 
dormidero cercano a la Estación de Ferrocarril Pereyra 
(Sector C). Observamos individuos consumiendo flores 

de eucalipto en mayo de 2006, y frutos de almez y pin-
dó (Syagrus romanzoffiana) en abril de 2009 y abril de 
2010. En agosto 2009 Pagano (com. pers.) observó un 
grupo de 65 individuos consumiendo frutos de almez. En 
octubre de 2005 observamos tres individuos destruyendo 
bichos canasto (Oiketicus kirbyi), junto a una bandada 
de Cotorras Comunes.

En la Ribera Platense la especie tiene registros en 2) 
PNMRN (Bruno in litt. 2014); (3) CABA (D’acunto in 
litt. 2014) y Parque Tres de Febrero (eBird); (4) RECS 
(Pugnali & Chamorro 2006); y en (10) La Plata, de ma-
nera sostenida desde 2005 (obs. pers.).

Loro Barranquero (Cyanoliseus patagonus)
Escasa. Únicamente registrado en julio de 2002 y 

agosto de 2007 en el Sector C. Ambos avistajes fueron 
de un único individuo en los alrededores de la vía del 
Ferrocarril Roca. En septiembre de 2001 (I. Roesler com. 
pers.) observó un grupo de tres individuos en el mismo 
sector del Parque Pereyra Iraola.

En el nordeste bonaerense es mencionado por Bucher 
& Rinaldi (1986) y Chebez & Rodríguez (2014), quie-
nes lo registraron en todas las épocas del año. Además 
fue registrada en (2) PNMRN (Ursino in litt. 2010); (3) 
CABA (La Grotteria in litt. 2010); (4) RECS (Pugnali 
& Chamorro 2006); (5) Reserva Micológica Carlos 
Spegazzini (Lucero et al. 2011); (7) RNPL (Moschione 
1992, Pagano et al. 2012); (10) el Paseo del Bosque de 
la ciudad de La Plata (en reiteradas ocasiones entre 2002 
y 2013); (11) Villa Garibaldi, Partido de La Plata; (13) 
Magdalena (Rozadilla in litt. 2014); y (14) PCS (Pagano 
& Mérida 2009). La presencia de la especie en la región 
puede deberse a la fuga de individuos y/o al desplaza-
miento de grupos pequeños desde sus áreas naturales de 
distribución en el sur de la provincia (Moschione 1992).

Catita Chirirí (Brotogeris chiriri)
Rara. Un único avistaje en mayo de 2004 de un indivi-

duo junto a una bandada de Cotorras Comunes, posado 
en un tala en el sector de la vía del Ferrocarril Roca, en 
el Sector C.

La especie es registrada en entornos urbanos parquizados 
del noreste bonaerense desde hace más de 25 años (Pérez 
1990, Fernández 1991). Cuenta con numerosos registros 
entre Zarate y La Plata (ver eBird). Señalada para (4) 
RECS como ocasional (Pugnali & Chamorro 2006); (3) 
CABA, L. Pagano (com. pers.) la observó alimentándose 
de palo borracho de flor blanca (Chorisia insignis) en la 
av. 9 de julio; (6) Predio de la Universidad Nacional Ar-
turo Jauretche (obs. pers.); (10) La Plata, L. Pagano (com. 
pers.) la observó consumiendo palo borracho de flor rosa 
(C. speciosa) y flores de eucalipto en el Paseo del Bosque, 
donde además nosotros la observamos inspeccionando un 
hueco en un roble europeo en 2013; y (14) PCS, C. Chiale 
(com. pers.).
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Chiripepé Cabeza Verde (Pyrrhura frontalis)
Común. Registramos este chiripepé en los Sectores 

A, B y C en agosto de 2002 y desde entonces de manera 
continua en toda el área prospectada. Está presente todo 
el año aunque probablemente se haya vuelto más frecuen-
te y abundante en los últimos años. Grupos de hasta 15 
individuos. Encontramos individuos consumiendo frutos 
de pindó y almez.

El Chiripepé Cabeza Verde cuenta con registros recientes 
en toda la Ribera Platense: (3) CABA, I. Roesler (com. 
pers.) la encontró abundante en varios puntos de la ciudad; 
(4) RECS; (7) RNPL (Klimaitis & Moschione 1987); (10) 
La Plata (Lamela in litt. 2013); y (13) Atalaya, en la costa 
de Magdalena, Saibene & Narosky (1983) observan cinco 
individuos en un ambiente de bosque seco con fuerte pre-
sencia de especies arbóreas exóticas.

Chiripepé Cabeza Parda (Pyrrhura molinae)
Común. Registramos este chiripepé en los Sectores A, B 

y C desde abril de 2004 y desde entonces de manera conti-
nua en toda el área prospectada. Está presente todo el año. 
En grupos de hasta siete individuos. En el Parque Pereyra 
Iraola, L. Pagano (com. pers.) lo observó consumiendo 
frutos de plátano de sombra y de eucalipto. En diciembre 
de 2013 observamos una pareja ingresando a una cavidad 
en un eucalipto seco.

Las menciones para la Ribera Platense son en el partido de 
San Isidro (Fernández 1991); (2) PNRMN (Carballo in litt. 
2011); y Reserva Natural Ciudad Evita (Olejnik en eBird).

Loro Choclero (Pionus maximiliani)
Común. Registramos este loro en los Sectores A, B y C 

desde agosto de 2002 y de manera continua en toda el área 
prospectada. Está presente todo el año, aunque más frecuen-
te en invierno; y se ha vuelto más frecuente y abundante 
en los últimos años. Grupos de hasta 10 individuos. Ob-
servamos individuos consumiendo frutos de pindó y acacia 
negra (Gleditsia triacanthos) en marzo de 2004, marzo de 
2005, enero de 2008 y diciembre de 2009. En noviembre 
de 2010 observamos una pareja ingresando a una cavidad 
en un plátano de sombra.

La especie fue señalada para: (2) San Isidro (Fernández 
1991); (4) RECS, considerada como escapada o liberada 
(Pugnali & Chamorro 2006); (10) La Plata, en diciembre 
de 2009, L. Pagano (com. pers.) la observó nidificando en 
el Parque Ecológico Municipal de la ciudad de La Plata; 
y (15) Punta Indio, donde ocupa las arboledas exóticas 
(Pagano & Mérida 2009, Pagano et al. 2012).

Loro Hablador (Amazona aestiva)
Escasa. Registramos este loro por primera vez en julio de 

2005 y desde entonces de manera continua en el Sector B. 
Está presente todo el año. Grupos de hasta seis individuos 
casi siempre en pares. En noviembre de 2013 observamos 
dos parejas inspeccionando cavidades en una línea de 

plátanos de sombra de gran porte. Ese mismo observamos 
individuos consumiendo frutos de plátano de sombra.

En el nordeste bonaerense, principalmente en los gran-
des parques y jardines de los centros urbanos, cuenta con 
citas desde principios del siglo XX (Dabbene 1910) pero 
Narosky & Di Giacomo (1993) sostienen que es probable 
que en todos esos casos se trate de ejemplares escapados de 
cautividad. Sobre la Ribera Platense, cuenta con registros 
para: (3) CABA en general (A. Gofio com. pers. 2011) y 
bosques de Palermo en particular, donde I. Roesler (com. 
pers.) encontró a la especie nidificando, San Isidro (Fer-
nández 1991); (4) RECS (Pugnali & Chamorro 2006); (7) 
RNPL (Pagano et al., 2012); (10) La Plata, en el Paseo del 
Bosque I. Roesler (com. pers.) observó individuos resi-
dentes entre 2005 y 2008; y la Reserva Natural El Destino, 
dentro de (14) PCS (Pagano & Mérida 2009), siempre en 
arboledas exóticas.

Loro Alisero (Amazona tucumana)
Rara. Únicamente individuos en vuelo registrados en mar-

zo y abril de 2003, y en diciembre de 2005. Los dos primeros 
avistajes fueron de un único individuo volando sobre las 
vías del ferrocarril en el Sector C y el tercero corresponde 
a una pareja sobrevolando el Sector A, que luego se unió 
a un grupo de Loros Chocleros. La especie ya había sido 
mencionada para este último sector por Ibáñez et al. (2014).

La especie fue reportada en: (3) CABA, en los bosques 
de Palermo I. Roesler encontró frecuentemente este loro 
entre 2000 y 2010 (com. pers.); y (7) RNPL (Klimaitis & 
Moschione 1987).

Catita Australiana (Melopsittachus undulatus)
Rara. Un único avistaje en el Sector C en julio de 2010 

de un individuo junto a una bandada de Cotorra Común, 
a las que acompañó en vuelo para luego posarse sobre un 
plátano de sombra.

En la región, siempre se observaron individuos aislados y 
probablemente recientemente escapados de cautividad. Fue 
registrada para (3) CABA, en varios puntos (Agnolin et al. 
2014); (4) RECS (Pugnali & Chamorro 2006); (5) RMCS 
(Lucero et al. 2011); (10) La Plata, L. Pagano (com. pers.) 
la observó en reiteradas oportunidades entre los años 2002 
y 2014; y (12) Poblet, L. Pagano (com. pers.) la observó en 
varios puntos del entorno urbano y en el área suburbana, 
asociado a un grupo de Cotorras Comunes. El registro de 
Pagano corresponde a una hembra adulta colectada el 11 
de julio de 2012 y depositada en la colección Ornitológ-
ica del Museo de La Plata con el número de catálogo 
MLP-O-14243.

Ñanday (Aratinga nenday)
No registramos esta especie en el Parque Pereyra.
La presencia de Ñanday en la Ribera Platense es ocasio-

nal, y cuenta con registros para (1) Aeródromo de Campo de 
Mayo, entre 2004 y 2011 (obs. pers.); (2) PNMRN (Soriano 
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in litt); (3) CABA, donde pueden verse grupos numerosos 
en el corredor arbolado que conecta la Ciudad Universitaria 
con (4) RECS; (7) RNPL (Klimaitis & Moschione 1987); 
(9) Isla Paulino, L. Pagano (com. pers.) la encontró en el 
verano de 1991

Maracaná Cuello Dorado (Primolius auricollis)
No registramos esta especie en el Parque Pereyra, aun-

que existe un registro reciente para el Sector A (Ibáñez et 
al. 2014).

En abril de 2006 I. Roesler (com. pers.) observó un in-
dividuo sobrevolando y vocalizando continuamente en la 
Plaza Moreno de la ciudad de La Plata (10). Suponemos que 
se trataba de un ave recientemente liberada o escapada. La 
ausencia de observaciones posteriores nos hace sospechar 
que el individuo no sobrevivió o fue capturado. Actualmente 
no hay registros en eBird para esta especie en la región.

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
No registramos esta especie en el Parque Pereyra.
En mayo de 2007 L. Pagano observó un individuo, so-

litario y junto a individuos de Calancate Ala Roja, en La 
Plata (10). En septiembre de ese mismo año y en marzo de 
2008, R. Jensen volvió a observar un individuo junto a un 
grupo reducido de Paloma Torcaza (Zenaida auriculata) 
en el Paseo del Bosque de la ciudad de La Plata. Éstas 
representan las primeras menciones de la especie para la 
Argentina. En latinoamérica, la cotorra de Kramer sólo 
cuenta con registros para Caracas (Nebot 1999), Curaçao 
(Voous 1985) y varias islas del Caribe (ver eBird).

Un total de 14 especies exóticas de loros fueron repor-
tadas en la ribera platense, bajo la influencia del Área 
Metropolitana de Buenos Aires, poniendo en evidencia 
varias especies adaptables a los entornos urbanos y pe-
riurbanos. La extensión y diversidad forestal del Parque 
habrían facilitado el establecimiento de al menos siete de 
las 11 especies detectadas en el PP Pereyra Iraola (cinco 
comunes y dos escasas), a partir de individuos liberados o 
escapados. Como ocurre en otras ciudades del mundo, los 
loros encontraron en las especies exóticas recursos para 
alimentarse y pernoctar (Matuzak et al. 2008), e incluso 
algunas de estas especies estarían nidificando. Todas las ob-
servaciones de alimentación fueron sobre árboles exóticas 
para Ribera Platense: pindó, palo borracho de flor blanca, 
palo borracho de flor rosa, ligustro, eucalipto, acacia negra, 
almez y plátano de sombra. Los loros también exploraron 
cavidades en plátano de sombra, eucalipto y roble europeo. 
La observación de grupos numerosos nos hace suponer 
que en algunas especies o bien la cantidad de individuos 
liberados-escapados fue significativamente grande, o bien 
están reproduciéndose exitosamente.

Algunas especies no habrían logrado establecerse, como 
el maracaná cuello dorado, la cotorra de Kramer y la catita 
australiana. Esto podría deberse a que la población inicial 

liberada fue muy reducida (pocos ejemplares) o a que efec-
tivamente no encontraron los recursos para sobrevivir. La 
cotorra de Kramer se ha propagado con éxito en numerosas 
ciudades alrededor del mundo, inclusive en NorteAmérica 
y el Caribe, y está considerada como especie invasora en 
Europa (Strubbe et al. 2010).

Agradecemos a Luis Pagano, Abel Gofio, Cecilia Chiale, 
Roberto Jensen e Ignacio “Kini” Roesler por el aporte de 
información y observaciones y a los revisores del manu-
scrito, Igor Berkunsky y Juan Francisco Masello, por sus 
correcciones y sugerencias que ayudaron a mejorar sensi-
blemente el trabajo.
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Para establecer acciones de conservación de las especies 
en peligro de extinción es fundamental contar con infor-
mación confiable y actualizada acerca de su distribución, 
requerimientos de hábitat y parámetros reproductivos. El 
Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata, Thraupidae), 
endémico del sur de América del Sur, está considerado 
‘En Peligro’ a nivel nacional (López-Lanús et al. 2010) e 
internacional (IUCN 2014). Se distribuía ampliamente en la 
ecorregión del Espinal en Argentina, centro de la República 
Oriental del Uruguay y sudeste de Brasil (Fig. 1A; Ridgely & 
Tudor 1994). La extracción continua de individuos silvestres 
para el comercio de aves de jaula, sumada a la destrucción 
y reemplazo de su hábitat para la obtención de madera y el 
establecimiento de tierras para cultivo y pasturas, causaron 
una marcada disminución y fragmentación de su área de 
distribución y una fuerte reducción de su tamaño poblacio-
nal. En la actualidad existirían entre 1500 y 3000 individuos 
(Pessino & Tittarelli 2006, BirdLife International 2014).

La distribución del Cardenal Amarillo en nuestro país es 
discontinua; las principales poblaciones están ubicadas en 

las provincias de Corrientes, La Pampa y Río Negro (Collar 
et al. 1992, BirdLife International 2014). Son escasos los 
estudios que determinan con exactitud el área de distribución 
actual del Cardenal Amarillo y existen zonas dentro de su 
antigua área de distribución donde la presencia de esta es-
pecie es dudosa. Los requerimientos de hábitat y parámetros 
reproductivos del Cardenal Amarillo también han sido esca-
samente documentados. La información disponible abarca 
descripciones de los nidos y huevos para las provincias de 
Santa Fe (de la Peña 1981, 1987), Corrientes (Domínguez 
et al. en prensa) y San Luis (Ochoa de Masramón 1979).

La información acerca de la distribución y estado de las 
poblaciones de Cardenal Amarillo en la provincia de San 
Luis es antigua, escasa y poco detallada. La especie fue 
registrada en el Valle de Conlara, NE de San Luis (Casares 
1944, Ochoa de Masramón 1979, 1983), y en la Reserva 
Provincial Quebracho de la Legua, NO de la provincia 
(Nellar Romanella 1993, Del Vitto et al. 1994). El plan de 
manejo del Parque Nacional Sierra de Las Quijadas señala 
la posible extinción local del Cardenal Amarillo (Adminis-


