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Abstract: Introduced and  naturalized esotic birds i n  Argentina. It  is a very common characteristic of 
man to modify and disturb the natural environment in which he lives. This has been conducted in many disorderly 
and lawless ways from early times, with tho notion of improving conditions for man's own commodity The cruel 
extermination of many species af plants and animals or  their uncontrolled introduction to exotic geographical 
areas, provokcs important and sovere changcs in the universal distribution of certain species. This introduction 
by man can have dangerous consequences because posterior acclimatizatian and dispersal mostly leads to negative 
effects on both the native flora and fauna and the health and economy of mankind. The present paper is a compilhtion 
of all information published on the growing problem of the introduction and acclimatization of exotic birds in 
Argentina. Much new information on the subject is incorporated with contributions by the author and swerai 
ornithologists and birdwatchers. Tlie first part of the work gives an outline of some ecological concepts on 
naturalization af zoological specios. Each introduced species has a brief history of its installation in the country, 
notes on its iield identification and its present status. A discussion on Lhs damago and negative consequences on 
the enviroriment and mankind is given. In Argentina, thirteen speciestif exotic birds have been introduced and 
naturalized with difieferont levels of success, namely: Rock Dove, ~ o l i ~ k b a  liuia; House Sparrow, Passer donzesticus; 
Mallard,Anasplalyrizynchos; GreylagGoose,Anscr-enser; Golden Phoiisant, Ch,ysolophuspidus; 1,adyAmhersL's 
Pheasant, Chiysoloplius arnhemliae; Kaiij Pheasant, Lophura lei~comelanos; Silver Phoasant,Lophi~ra r~yclhernera; 
California Quail, Callipcpla califorr~ica; Western Greenfinch, Carduelis chloris; Eurasian Goldfinch, Carduelis 
carduelis; Common Starling, Slu~.ni~s uulgaris; and Crestcld Myna, Acridothereu crislatellus. 
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El presente trabajo es una  actualizaci6n, am- 
uiiaci6n v modificacihn, en  io aue  concierne a1 ca- 
pitulo sobre bas aves, de  mi  publicaci6n anterior 
"Los vertebrados cxhticos introducidos en  la  Ar- 
gentina" (Navas, 1987), de  manera que lo com- 
plementa, s61o reemplazando el capitulo mencio- 
nado y dando a conocer otros conceptos y princi- 
pios ecoiiigicos sabre el tema. 

CONCEPTOS SOHRE NATURALIZACION 
DE ESPECIES ZOOLOGICAS 

Es  una  caracteristica rnuy comun en  el hom- 
bre, modificar y alterar el ambicnte natural en 
que vive, y lo ha  procurado de muchas maneras, 
sobre todo en  forma desmedida a traves de los 
tiempos, t ratando de mejorar, para su  comodidad, 
las condiciones wrimitivas de su  entorno, Desma- - 
ccadamente, algunos intentos,  tales  como una  
indiscriminada deforestaci6n o el forzoso drenaje 
de tierras pantanosas o anegadizas para  crear 
nuevas &reas de  cultivos o de pastoreo, han  teni- 
clo pesimos cfectos, alterando seriamente ei cqui- 
librio ecol6gico. 

La despiadada exterminacibn do muchas for- 
mas de plantas y animales o su  incontrolada in- 
trodueci6n enmedios exoticos, hanproducido asi- 
mismo grandes y sevcros cambios en la  distribu- 
cihn mundial de ciertas especies biologicas. Las 
cspecies ex6ticas introducidas, intentional o in- 
advertidamente, por el hombre en amhientes ex- 
trafios y luego naturaiizadas, son invasoras de alto 
potencial hihtico y de gran plasticidad e c o l h ~ c a  y 
se  c o m ~ o r t a n  en  genera l  como eur icoras  v - 
eurioicas, lo que les permite enfrentar siempro con 
6xito, los factorcs mesolhgicos adversos y luchar 
con rigor contra las especies indigenas, hasta sus- 
tituirias o pel.judicarlas gravemcnte de  uno u otro 
modo. La especic ex6tica naturalizada adquiere 
ias caracteristicas de una  especie indigena y se  
mantiene espontineamente en  el nuevo medio, en  
particular si a i-ste se  lo ha  modificado, destru- 
yendo ia  vegetaci6n autbctona y sustitiiyendola 
por p la r~ tas  cultivadas importadas. Los animales 
nativos quizas podrin llegar a adaptarsc con el 
tiempo a cse nuevo hhbitat artificial, pero la pre- 
sencia de especies animales forineas les impiden 
totalmente esa posibilidad. 
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Con mayor o menor intcncibn, la especie in- 
troducida llega a tener casi siempre consecuen- 
cias negativas para el hombre y parala flora y fau- 
na indigenas, pues en la mayoria de 10s casos se 
convierten en serias plagas, que lucgo sc hacen 
imposible o lnuy dificil de eliminar o por lo me- 
nos de controlar convenientemente. 

Muchas y variadas especies dc aves vivas en- 
tran continuamente en el pais, como trafico co- 
mercial, procedentes del exterior y todas o casi 
todas son aves dc iaula nara venderlas como 
mascotas y para 10s jardines aool6gicos, aviarios o 
colecciones privadas. Si bien no pocas mueren en 
10s traslados y en sus cautiverios preliminares, 
otras tantas sc escapan de sus encierros y quedan 
lihres en la naturaleza. 

Tales fugas pueden dar lugar a posibles natu- 
ralizaciones, aunque la mayor partc se pierde con 
10s mismos individuos cine se lihcraron. nuesto aue . . 
no alcanzan a tener Bxito en sus nuevas moradas, 
con uria falta total de respuestas a1 ambiente. 

La mayoria de 10s intentos de naturalizaci6n 
de especies exdticas no han prosperado debido 
particularmente a que nunca o casi nunca se han 
llevado a cabo siguiendo reglas ecoliigicas, sino cn 
emprendimientos empiricos, por lo que jamas se 
llega a saber el destino de esos individuos libera- 
dos, ya que no han tenido quizas oportunidad de 
criar por causa de factores negatives del habitat, 
o asimismo pueden alcanzar a reproducirse en la 
urimcra estacion v mas tarde pradualmente des- - 
aparecer sin volver a riidificar 

Otro ejemplo puede ser el de aves que se natu- 
raliaar~ en un principio y viven localmente en apa- 
rente Bxito durante un largo tiempo, tal vez algu- 
nos pocos aiios, pero nunca llegan a procrear por 
falta de estimi~los sexuales. 

Otro comportamiento mAs, es el de aves que se 
naturalizan perfectamente en un &ea localizada y 
se reproducen por varios aiios, pero llcgan mas tar- 
de a desaparecer del todo, motivada por a l a n  fac- 
tor negativo o una combinaci6n de ellos, sean 
hi6ticos o abiiiticos, tales como la aparici6n repen- 
tina de una peste o el aumento de sus enemigos o 
depredadores, como puede ser tamhi6n una nueva 
especiehranea introducida que progrcse en el area, 
o asimismo a la pitrdida devitalidad en el plantel, o 
a la desapailci6n paulatina de su alimento princi- 
pal u otro sutil factor de control. 

La introducciiin exitosa dc una espccie no esta 
entonces determinada unicamente por las apa- 
riencias qne puedan mostrar las caracteristicas 
extremas de nn  ambiente, pues el clima, el ali- 
mento, 10s enemigos, 10s competidores y 10s 
depredadores, por ejemplo, que son dcsconocidos 
en un primer momento, pueden, a la larga, hacer 
fracasar rotundamente el intento. 

Una espccie qne se quiere introducir, ipodra 
ser realmcnte una adici6n deseable a la fanna a la 
que se quiere agregar? Ella podra traer consigo 
sus propias enfermedades y parasitos, que luegn 
transmitira facilmente a las  especies indigenas no 
inmunes o tolerantcs a esos males y mas tarde 
sera imposihle erradicarlos. 

Todas las introducciones de especies hioliigicas 
fueron hechas con las mejores intenciones y en la 
firme creencia de que la especie exbtica a incorpo- 
rar era un agregado amveniente a la flora o fauna 
de sus nuevas moradas. Hasta elpresente, no dispo- 
nemos de un suficiente conocimiento de la ecologia 
de Pas especies y de 10s ambientes como para prede- 
cir 10s resultados finales de cualquier introducci6n. 

Sin embargo, puede oi:xirrir, aunque mas rara- 
mente, que la especic exdtica a introducir, encuen- 
tre en su iluevo territorio, un  nicho ecol6gico va- 
cante o parcialmente ocupado, y de este modo po- 
dria no perjudicar, en apariencia, a ning6n miem- 
bro de la fauna nativa, pnesto que sus demandas 
ecofisiol6gicas no serkn similarcs alas de bstos. En 
este caso, la~specie importada piiede llegar a con- 
vertirse en t n  item alimentario mas, como presa 
para 10s aepredadores autbctonos. 

Existen dos escuelas de pensamiento, diame- 
tralmente opuestas, con respecto a la introduc- 
ci6n o transplante dc especies cx6ticas. La prime- 
ra de ellas, la escuela cientifica y proteccionista, 
sostenida por 10s bi6iogos, ec6logos y muchos otros 
naturalistas y amantes de la vida sdvaje, profcsa 
la preservaci6n, a toda costa, del estado original 
de la flora y la fauna indigenas, y sei~ala el gran 
peligro que provoca la naturalizaci6n de especies 
biol6gicas en nuevas areas geograficas, basando- 
se en el daho irreparable que significa la forma- 
ci6n de nuevos enemigos que atacan y conipiten 
con las especies nativas, eliminandolas de su ni- 
cho ecol6gico natural. 

La otra escuela, puramente empirica y sin sos- 
t6n ecol6gico alguno, es propiciada por otras per- 
sonas, entre ellas, cazadores deportivos o ilega- 
les, comerciantes, industriales, funcionarios csta- 
tales ma1 intbrmados, etc., que defienden la im- 
portaci6n y naturalizacihn de animales ex6ticos, 
muchas vcces de dudoso valor, creyendo err6nca- 
mente que enriquecen la vida silvestre, y con el 
unico fin de su aprovcchamicnto comercial, cine- 
g6tico o estetico. 

Todo intento de introducci6n de especies ex6- 
ticas, sin tener en cuenta en cada caso cuidadosas 
consideraciones ecol6gicas de 10s riesgos resul-, 
tantes, puede llegar a convertirse en u n  desastro- 
so emprendimicnto, perjudicando el medio y aun 
a1 hombre mismo en su salud o ccoxiomia. 

De todos modos, debido a1 avance inexorable 
de la civilizaci6n y el constante incremento geom6- 
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trico de la poblacihn humana, ocupando y alte- 
rando 8reas cada vez m8s extcnsas, en la actuali- 
dad se hace muy dificil o casi imposibie mantencr 
el equilibrio natural dc la gea, la flora y la fauna 
en todas las resones del mundo, a m  la perdida 
irremediable del patrimonio genetic0 de las espe- 
cies biologicas y la devastacidn do ecosistemas 
completes. 

LISTA COMENTADA DE LAS AVES 
EXOTICAS NATURALIZADAS 

EN LA ARGENTINA 

Paloma Domi?stiea, Columba liuia Gmelin 
1789. Orden Columbiformes, famiiia Columbidae. 
Nombre ingles: "Rock Dove". 

La Paloma Bravia, llamada asi en Espaiia, y 
cuya patria de origen es el sur de Europa, oestc 
de Asia y norte de Africa, es la progenitora salva- 
je de las comunes y abundantes palomas domesti- 
cas adaptadas a 10s parques, plazas y calles de casi 
todas las urbes del mundo y se han vuelto compa- 
iieras cotidianas, como el Gorrihn, del hombre ciu- 
dadano. Importadas y criadas en 10s palomarcs en 

reducida, rasgo qne es caracteristico de la forma 
salvaje. 

La subespecie introducida en la Argentina, ya 
como forma domestics, esColumba liuia liuia, que 
proviene de la region del Mediterraneo occiden- 
tal y central de Europa y de Africa y ademas de 
las islas Britinicas. 

La forma salvaje o Bravia habita 10s acantila- 
dos marinas, donde instala su nido en las cuevas 
y oquedades, pero se aleja asimismo tierra aden- 
tro poblando 10s campos aledaiios en busca del 
sustento. Algunas poblaciones localkadas de la 
Paloma DomOstica han retornado, parcial o total- 
mente, a su hBbitat ancestral, instalBndose a lo 
largo de las barrancas de In costa del mar. 

Las variedades domesticada. o caseras son frm- 
camente sinintropas y anidan en aleros, anaque- 
les y recovecos de 10s altos edificios de las ciudades 
donde habitan, comiendo semillas, pimpollos o re- 
nuevos tiernos de las plantas, pequeiios frutos y 
todo tipo de desechos alimenticios de la vida hu- 
mana, en las callcs, plazas u otros espacios verdes, 
o tamhien a!,hentadas directamente por el hom- 
bre, como,puede verse cotidianamcnte en nuestras 

un principib, por los aficionados a lacolombofilia, plazas porteiias de Mayo o de 10s Dos Congresos, 
v 1uei.o liberadas. voluntaria o inadvertidamente. dondc ahundan nor demis. En la Arwntina. ban " ., 
se hicieron cimarronas, dispersandose con mucha 
facilidad, volviendosc casi cosmopolitas. 

La Paloma Domestics o casera, que vive librc 
en las zonas urbanas de la Tierra, no debe con- 
fundirse con la paloma mensajera que crian pa- 
cientemente 10s colomb6filos. Ambas pertenecen 
a la misma cspecie pero son dos formas distintas 
de adaptacidn, debido a la crianza especializada 
en 10s palomares, que termina asimismo en un 
comportamiento muy diferente, puos la casera o 
cnllqiera" ha  perdido su sentido de la orienta- 
cidn, como es prioritario en la mensajera. 

Esta pdoma ha sido una de las dos primeras 
aves salvajes que el hombre domestic6 (la otra es 
el gallo) y muy probablemente sea la primera. Ella, 
considerada simholo de lapaz y del amor, participa 
tamhien en el folclore y las reli~iones de casi todos 
10s puebioe de la m8s remota antigiiedad y se tiene 
bien comprobado que el hombre ya las criaba en la 
Mesopotamia asi8iica, cuna de la civilization, hace 
unos 4500 afios antes de Cristo. Aunque aun no 
est8 bien confirmado, parece ser q ~ ~ e  ya existian 
palomas en domesticidad en la Nueva Edad de Pie- 
dra. Se domesticahan y adiestraban por aficibn o 
para emplearlas como mensajeras. 

La coloracihn y el diseiio del piumaje de las 
diversas formas de domesticacihn, varian mucho, 
desde el tipo salvaje con una librea dominante gris 
azulada o pizarreiia, hasta las variedades leonadas, 
blancas, parduscas, negruzcas, etc. Tamhien ca- 
rccen de la amplia rabadilla blanca, o estb muy 

ocupado casi todo el pais, except0 la. islas Malvinas, 
pero siempre, como se ha dicho, en relacibn con la 
vida ciudadana del hombre. 

I,os edificios donde colocan sus nidos o donde 
reposan y duermen, yuedan luego muy sucios y 
dahados con las sucesivas nidificaciones y acumu- 
lacihn de cxcrcmentos, manchando y deterioran- 
do paredes, frisos y ornamentos, asi como tam- 
l ien las obras escult6ricas. En sus nidos y restos 
de ellos prolifera una gran variedad de insoctos y 
otros artropodos perjudiciales, principalmente 
ciertas especies de cucarachas y basta vinchucas 
en algunas regiones del pais, amen de bcaros, hon- 
gos y bacterias nocivos, que las palomas transpor- 
tanv disnersan en todo su h8bitat ciudadano. con- . ' ~ ~ 

virtiendose do este modo on potenciales agentes 
transmisores de enfermedades. 

Mucho se hace en las grandes ciudades del 
mundo para ahuyentar las palomas de 10s edifi- 
cios, colocando redes o mallas de alambre quepro- 
tegen 10s ornamentos y esculturas, o asimismo 
tabletas con puss para que no tengan donde po- 
sarse; tambien otros mbtodos disuasivos o m8s 
cruentos se han empleado, como siistancias t6xi- 
cas, pegamentos, repelcntes quimicos, etc., pero 
estos no deben permitirse ya que podrian perju- 
dicar seguramente e. las aves nativas. Por otro 
lado, deberia evitarse en las construcciones el ex- 
ceso de planos horizontales, reemplazbndolos por 
otros con cierta inclinacihn, especialmente en la 
parte inferior de ias ventanas, y do esta manera 
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las palomas no tienen donde posarse o construir 
sus nidos. 

Debido a su alto potencial bi6tico de reproduc- 
cihn, la ausencia de sus enemigos naturales en las 
ciudades y la simpatia, el afecto y el aliment0 que 
el publico en general ies dispensa, la Paloma Do- 
mestica puede llegar a un peligroso exceso de in- 
dividuos y terminar por convertirse en una seria 
plaga desde el punto de vista sanitario y econ6mi- 
co para el hombre y, en ese caso, deben controlar- 
se y reducirse las poblaciones a un nivel no 
riesgoso. 

Gorribn, Passer domesticus (Linnaeus 1758). 
Orden Passerifbrmes, famiiia Passeridae. Nombre 
ingles: "House Sparrow" 

El Gorri6n Comhn es oriundo de casi toda 
Europa y desde mediados del siglo XIX comenz6 
a ser introducido por parte del hombre, ya sea 
voluntaria o inadvertidamente, en muchas regio- 
nes del mundo, donde consigui6 aclimatarse y 
naturalizarse por completo con gran facilidad, 
pues es una especie de Suerte potencial bi6tico y 
do alta plasticidad ecolhgica. 

En 10s EE.UU. fue introducido por primera vez 
en el estado de Nueva York, en el aiio 1850, y pro- 
gresivamente se expandih con amplio 6xito ilegan- 
do mucho despues hasta las costas del Pacifico. 
Mas tarde se lo llev6 a las  islas Bahamas, Bcrmu- 
das, Cuba, Hawai, Australia, Nueva Zelanda y gran 
parte de America del Sur austral. En Chile se cree 
que se lo introdujo en el afio 1904. 

La introduccihn del Gorri6n en la Argentina 
se le at,ribuye, en la versi6n mas difundida y mas 
sostenida, a Emilio Bieckert, el industrial de ori- 
gen aleman, pero nacido en Alsacia, Francia, que 
fund6 en Ruenos Aires la cerveceria que lleva su 
nombre en febrero de 1860. Los Gorriones 10s trajo 
de su patria en viajes posteriores a Europa, qui- 
zas, como se cree comunmcnte, entre 1872 y 1873. 
Bieckert trajo consigo unas parejas de este ptjaro 
muy probablemente como capricho o recuerdo 
nostalgico, aunque no habria sido su prop6sito el 
de liberarlos sino mailtenerlos en jaula. 

Por otro lado, se comenta asimismo que la adua- 
na de Buenos Aircs quiso cohrarle 10s derechos co- 
rrespondientes por el ingreso de 10s gorriones, pero 
el cervecero se neg6 a pagarlos y en respuesta abri6 
la jaula dejando 10s pajaros en libertad. 

Sin embargo, Berg (1901) afirma que Bieckert 
introdujo en Buenos Aires veinte parejas do Go- 
rriones entre 10s aiios 1872 y 1873, per0 debido a 
una sugerencia del entonces presidente Sarmien- 
to (1868-1674) y con el objeto de controlar la pla- 
ga del bicho de cesto (Oiketicus kirbyi), porque se 
creia, errbneamente, que era nu eficaz enemigo 
de este insecto. 

Orfila (1960) manifiesta que el Gorri6n fue 
introducido tambien con el prop6sito do combatir 
el bicho de cesto, entre 10s afios 1865 y 1868, aun- 
que esta fecha, tan temprana, tal vez pueda de- 
berse a una equivocaci6n. 

Holmberg (1891), a1 referirse a1 bicho de ces- 
to, y en relaci6n a1 ingreso del Gorridn en el pais, 
dice que este pijaro '..,jam8s 10s toea. En cambio, 
el Renteveo [Pitangus sulphuratusl 10s consume 
par centenares". Esta afirmaci6n expone palpa- 
blemente la isorancia  y la osadia de 10s que pre- 
tenden resolver un problema biol66ico con intro- 
ducciones extraiias, cuando, sin saberlo o sin bus- 
carlo, se tienen en casa ias soiuciones adecuadas. 

Por fin, otraversii5r: ns la que cuenta que el no- 
ricultor y horticultor u ruguayo Angel Peluffo, due- 
Ao de una de las  primer;^^ casas de plantas y semi- 
llas de Buenos Aires, trirjo de Europa (node Italia) 
algt~nas docenas de Gorriones y 10s solt6 en la ciu- 
dad. Tal noticia es la que difunde Holmherg(1891), 
pero esta introducci6n habria sido posterior a la  de 
Bieckert; sin embargo, es sugcstivo y extrafio que 
Holmber~pen ese trabajo, no mencione la versi6n 
que involucra a1 cervecceo alsaciano, quizis desco- 
nocida hasta ese momento. 

Como se ve, en un principio se consider6 a1 
Gorri6n como una especie benefica, pero a medi- 
da que se expandia fue invadiendo con voracidad 
10s cultivos agricolas, horticolas y fruticolas y ter- 
mind por ser declarado especie perjudicial por le- 
gislaciones nacionales y provinciales. No obstan- 
Le, durante la 6poca de eria rcsulta ser un pajaro 
parcialmente hcneficioso pues, ademas de sus 
mayores habitos herbivores y granivoros, captu- 
r a  en gran cantidad insectos, especialmente sus 
larvas, y otros pequeiios artr6podos para alimen- 
tar a sus pichones con proteinas y, por hltimo, con- 
cluy6 asimismo por convertirse en omnivoro a1 
consumir con avidez una buena proporci6n de 10s 
desechos alimenticios producidos por el hombre 
cii~dadano. La persecuci6n del Gorri6n como es- 
pecie daiiina en nuestro pais nunca h a  sido muy 
intensa en la practica a pesar de Pas m6ltiples re- 
soluciones en su contra. 

El Gorri6n es una especie tipicamente invaso- 
r a y  oportunista, euricora y eurioica, pero se com- 
porta como sinantropa o peridom&stica, ya que 
muy rara vez vive lejos de la vivienda humana. Es 
un pajaro sedentario y su abundancia, sus hibi- 
tos gregarios y su garruleria, lo han coilvertido 
en el pajaro mhs tipico y comun de 10s parques, 
plazas, jardines y calles de pueblos y ciudades, 
superando cbmodamente a las aves autbctonas. 

Su notoria capacidad reproductiva y de supervi- 
vencia lo han defendido de sus enemigos naturales 
y de 10s multiples factores mesol6gicos adversos, 
convirti6ndolo en una especie dominantc y antago- 
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nica, con otros pajaros m8s d6hiles de sn entorno. 
Mucho se ha  dicho con respecto a1 Gorri6n 

como enemigo de 10s pajaros indigenas con 10s 
cualesie toea convivir, especialmente del Chingolo 
(Zoizotrichia capensis), no ohstante, en general no 
se atreve con 41 directamente y algunas veces es 
nuestro phjaro nativo el qtie se anima a enfrentar 
a1 Gorrihn. De todos modos, noes tantta la compe- 
tencia por el alimento en las ciudades, pues el 
Chingolo es casi estrictamente scmillero, mien- 
tras quo el pajaro exiitico, ademas de semillas, in- 
gie1.e mas hien toda clase de despcrdicios de la vida 
humana, como ya se ha  manifestado. 

Desde sil introducci6n en la Argentina, se ha 
ido dispersa~~do progresivamente, con toda como- 
didad y sinenemigos naturdes, por casi todo el pais, 
en relaci6n con la habitacion humana, desde La 
Qniaca hastaUshuaia, incluso en las islasMdvinas, 
a las que ingresaron varios individuos en novienl- 
hre dc 1919, scgun Bennett (1926), como polizo- 
nes inadvertidos, a hordo de cuatro barcos balle- 
neros procedentes de Montevideo. En la actuali- 
dad, ha prosperado muy hien y establecido princi- 
palmente en la isla Soledad, donde es cumfin pero 
no ahundante en la zona de Puerto Argentino y 
otros estat~lccimientos ganaderos; tambien en la 
Malvina Occidental, pero en escaso niimero y en 
pocas localizaciones (Woods & Woods, 1997). 

En la Republics Oriental del Uruguay, el Go- 
rri6n lleg6 por primera vez a Colonia del Sacra- 
mento, a fines del siglo XIX, La1 vez en 1888, y 
liiego se dispers6 ampliamente por todo el terri- 
torio. Nose sabe dc qu6 modo ingres6, quizas pro- 
veniente de la Argentina. 

El Corri6n llega a criar, si tiene condiciones fa- 
vorable~, hasta tres o cuatro veces a1 aiio, anidando 
en huecos, grietas y recovecos de 10s edificios ciuda- 
danos o aprovechando sitios convenientes en 
gdvones, cohertizos u otras constrncciones rurales: 

ses del mundo civilizado desde bpocas remotas, 
aun antes de Jesucristo, criandolos en cautividad 
o semicautividad y tamhien soltBndolos en sitios 
apropiados para que se naturalicen a la vida sal- 
vaje. 

Algunas especies de faisanes han sido intro- 
ducidas y criadas en varias estancias, parques pri- 
vados y cotos de caza de la Argentina, con fines 
ornamentales, cinegbticos o de exhihiciiin publi- 
ca, annque viviendo s61o en estado domestico o 
semidomestico, y si hien se llan hecho sueltas de 
individuos, no han tenido exit0 en libertad. 

En cambio, en cstado salvaje prosperaron so- 
lamentc en la islavictoria, Ingo Naliuel Hnapi (Par- 
que Nacional Nahuel l i i~;rpi) ,  provincia del 
Neuqubn, donde fberon introducidos con propbsi- 
tos venatorios por Aa6n  do Anchorena, entre 10s 
aiios 1902 y 1911, y se reprodujeron muy conve- 
nientemeiltc con el correr del tiempo. En 1962 se 
calculh que hahria en conjunto una poblaci6n de 
unos dos mil faisanes en dicha isla (Anziano, 1962). 

Los faisanes son omnivoros en general y de- 
voran gran cqrrtidad de semillas, fiutos, retofios y 
hojas tiernas'de la flora esponthea,  coaccionan- 
do negativamente sohre la reproducci6n del hos- 
que Suhantartico y Pavorecen francamente la ai- 
teraciiin del ecosistema de la isla, sum8ndose a la 
de 10s c6rvidos albctonos que tamhien alli convi- 
ven. Por otsa parte, por ser 10s faisanes ademas 
gandes  consumidores de insectos, otros peque- 
iios invertehrados (araiias, ciempihs, lomhrices) y 
hasta culebras y anfibios, se han convertido en 
formas antagbnicas, por competencia alimentaria, 
de la fauna ahorigeil, en particular de las aves 
insectivoras 

Cuatro son las especies do faisanes que se han 
introducido en la isla Victoria, a saher: 

1. FaisAn Dorado, Chrysolophus pictus 
(Linnaeus 1758). llamado "Golden Pheasant" en - .  

tamhien suele desalojar a otros pajwos de sus nidos ingles. Su patria.de origen es el centro-oeste de la 
o aprovechar 10s abandonados. Lanidada se compo- China. El macho tienc una lony'tud total de unos 
ne de cuatro a seis huevos. 10s cuales son muv varia- 100-115 cm 
dos en coloraciin, de fondo celeste, verdosoy crema 
o grisiceo, con pequefias rn8culas de diferentes for- 
mas y dc color rojizo, lilhceo o pardusco. 

Faisanes. Orden Galliformes, familia Phasia- 
nidae. 

Los faisanes asiaticos han sido siempre muy 
avreciados como aves de adorno nor la d~versidad. 
solamente en 10s machos, de sus elegantes y os- 
tentosas formas y por la variada y brillante helle- 
za de la coloraci6n de sns plumdjes, que rivalizan 
s6lo con las de 10s picaflores y aves de paraiso. 
Asimismo,, como aves de caza y como selecto y 
exquisito alimento, y por todo ello, sc ha  procura- 
do su introducci6n y aclimataci6n en muchos pai- 

2. F a i s b  Damisela o Diamantino, Chry- 
solophus amherstiae (Leadheater 18291, conoci- 
do en inglbs como "Lady Amherst's Phcasant". 
Es oriundo del sudeste del Tibet, sudoeste de la 
China y noreste de Myanmar. Este faisan es el de 
mayor tamaiio de 10s introducidos en la isla Vic- 
toria. El macho puede medir hasta 175 em de lar- 
go total, con una cola dc gran desarrollo. 

3. Faisin de Dorso Negro, I,ophui-a leuco- 
melanos nzelanota (Hutton 1848), denominado 
"Kalij Pheasant" en ingles. Procede del noreste 
de la india, Nepal y Butan. Es el mas pequeiio de 
10s cnatro; el macho llega a medir hasta 75 cm de 
longitud total. La identidad suhespccifica esta to- 
mada de Anziano (1962) y proviene a su vez de 
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inforn~aciones verbales y eseritas de su introduc- En la Argentina flue introdueida por primera 
tor en la isla. vez por Carlos S. Reed, quien sott6 veinticinco 

4. Faisan Plateado, Lophura nycthemera parejas, provenientes de Valparaiso, Chile, en 10s 
nycthemera (Linnaeus 17581, en ingles se conoce alrededores de la ciudad de Mendoza (3 km a1 
como "Silver Pheasant". Es originario del sur de nortc, mas bien cerca de Las Heras), en ahril de 
la China y norte de Vietnam. El macho alcanza a 1920, y rue Bl mismo, quien poco tiempo despubs 
medir hasta 1.25 em de largo total. (quizas en 1922) volvi6 a liberar, igualmente en 

, "  

procede de afirmaciones de su antiguo introdue- 
tor. Ile todos modos, y segiln me aclara Mark 
Pearman, larazapuede ser otra, tal vezfolkiensis, 
y merece ser probada con la colecci6n de material 
en la isla. 

El Faisin de Dorso Negro y el Plateado, que 
fueron 10s mbs numerosos de la isla, son dos espe- 
cies estrechamente afines desde el punto de vista 
genbtico (forman ambas una superespecie), y Ile- 
garon a cruzarse produciendo una h r m a  de fai- 
s6n hibrido (quizas esteril). La causa de esta hi- 
bridaci6n natural puede deberse quiz& a un des- 
equilibrio en la proporcidn de sexos. 

El Faisin Dorado y el Damisela tamhien son dos 

, . v 

to del gobierno provincial, y se aclimataron per- 
Cectamente (Reed, 1921 y 1934). 

Pero a partir de esas noticias no ha habido 
hasta boy en dia, ninguna otra mcnci6n sobre la 
suerte corrida por esti? especie ex6tica en la pro- 
vincia antedicha, por lo cual se deduce quo no han 
progresado por largo tiempo mis  y se las conside- 
ra oxtinguidas alli, tal vea por una caza desmedi- 
da, como la que ha soportado esta codorniz en 
Chile. Mark Pearman me cuenta que existe, en el 
US National Museum de Washington, un ejem- 
plar de csta codorniz, capturado en Mendoza en 
el aiio 1965. Tal vez el 6ltimo sobrevivicnte. 

Dabbne  (1904) manifiesta que ademas se la 

que tienen poblaciones mny escasas o se han extjn- 
guido. Ambas especies pueden cr~uzarse exito- 
samente en cautividad, dando hibridos fertiles. 

Aunque en la actualidad no existen recuentos 
ni estimaciones Eehaeientes sobre el estatus de ias 
poblaciones de 10s Caisanes de la isla Victoria, el 
Faisan Plateado es el 6nico que se logra ver ahora 
con cierta frecuencia en muchas p;irtes del bus- 
que (Eduardo Ramilo, eomunicaci6n personal). 
Los faisanes de la isla son de habitos muy sigiio- 
sos y ocultos y es posible que las otras tres espe- 
cies hayan disminuido sus poblaciones hasta ha- 
cerse muy dificil descubrirlas y quizas sea Bste el 
camino hacia su probable extineiCn o ya esti.11 
extinguidos. 

Codorniz de California, Callipepla cali- 
firrcica (Shaw 1798). Orden Galliformes, familia 
Phasianidae. Nombre inglbs: "Califbrnia Quail". 

Esta especie de codorniz es o r i ~ n a r i a  de 10s 
estados norteamericanos de Oregon, Nevada y 
California y tamhien de Baja California en MBxi- 
co. Su area geografica ha  sido ampliada luego por 
introduceion a otros estados vecinos de 10s 
EE.UU., Hawai, el extremo sudoeste de Canada y 
Nueva Zelanda. 

A Chile fue llevada en el aiio 1870, donde lleg6 
a prosperar libremente en sus provincias centrales 
(Coquimbo a Concepci6n). La subespecie importa- 
da alli es Callipepla califol.nica brunnescens 
(Ridgway 1884), oriunda del norte de California, y 
es la que mis  tarde se llevh a nuestro pais. 

sobre esta afirmaci6n. 
Sin embargo, en diciembre de 1943, fue hecha 

una nueva suelta de esta codorniz en la provincia 
del NeuquBn, con planteles procedentes t a m b i b  
de Chile. Se liberaron diva parejas en la estaneia 
La Primavera, situada a orillas del ria Traful, y 
con el ticmpo se naturaliaaron con todo Bxito en 
una extensa area del sur de esaprovincia y de una 
pequefia porcihn del sudoeste de Rio Negro (Na- 
vas, 1971 y 1987). 

En la actualidad, el area oeupada abarea todo 
el valle del rio Traful, el valle del rio Limay, por lo 
menos desde la estancia Chacabuco hasta su na- 
cimiento en el lago Nahuel Iluapi; hacia el sur y 
occidente, por la pampa de Nahuel Huapi (Ea. El 
Condor, Rio Negro) y desde aqui hacia el oriente 
hasta la localidad de Perito Moreno y el arroyo La 
Fragua (Ea. San Ramdn, Rio Negro); haeia el norte 
del Traful se ha dispersado por 10s vdles de los 
arroyos Chrdoba y Catedral y las inmediaciones 
del rio Caleufu, hasta 10s alrededores de San Mar- 
tin de los Andes; hacia el nordcsto llega hasta La 
Kinconada y por la ruta 40 hasta La Negra. 

Asimismo, se eneuentra, y bastante numero- 
sa, en el norte de la provincia del Neuquen, en la 
regi6n eomprendida entre Manzano Amargo, Las 
Ovcjas, Andacollo, rio I,ileo, El Cholar, Chos Mald, 
rio Curi Lewu y laguna Tromen; hacia el sur por 
el rio Trocom8n, El Huecu hasta Bajada del Agrio, 
LoncopuO y Chorriaca, aproximadamente. Algu- 
nas de estas nuevas localidades me han sido su- 
ministradas por Jorge 0. Veiga. 
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Esta nueva poblaci6n de codornices es conse- 
cuencia de otra introducci6n llevada a cabo, posi- 
blcmente entre 1968 y 1971, en la panipa de 
fiorquin, Parque El Morado, cerca de El Huech. 

Por otra parte, tambi6n esta presente en una 
region dcl noroeste de la provincia de Rio Negro, 
donde parece ser muy comun (M. Pearman, co- 
municaci6n personal) 

La Codorniz de California vive en pequeiios 
grupos de hasta unos trcinta individuos y habita 
en las &re&? arbustivas de laprovincia fitogeografica 
Patagdnica y el ecotono entre 6sta y 1aSubantirtica; 
en el norte del Ncuqubn se acerca tambiin a 10s 
jarillares (Larrea spp) del Monte. En el area aus- 
tral de su distribution ocupa preferentemerltc 10s 
abundantes matorralcs dc michai o calafate 
(Lierberis spp), arbusto donde, por lo comun, sere- 
Sugia, anida y del que aprovecha sus pequefias ba- 
yas para alimentarse, am& de otros iiutos, semi- 
llas y bojas tiernas de diversas plantas, adcmas de 
materia animal (insectos, araiias, etc.), aunque en 
proporci6n mucho menor. 

Esta codorniz ha  encontrado en la regidn, un 
nicho ecol6gico vacante, pues aparentemente no 
ha desalojado, por lo menos en forma directa, a 
ninguna especic animal indigena, compitiendo con 
ella, a1 contrario, se ha convertido en un  nuevo 
item alimentario para 10s depredadores nativos, 
incluso cl hombre. 

A la vegetaci6n no la perjudica en lo mas mi- 
nimo, en cambio contribuyc a la dispersi6n de se- 
millas con sus deyecciones. 

De acuerdo a1 area geografica que abarca en 
las provincia del Neuqubn y Rio Negro, la codor- 
niz reside en gran partc dentro de 10s limites de 
10s parques nacionales Nahuel Huapi y Lanin. 

El macho difiere do su compafiera en cuanto a 
coloraci6n del plumaje, per0 ambos lucen muy 
conspicuamente en la corona, un  pequeiio peua- 
cho dc hasta seis plumas negras, ergiiido y curva- 
do hacia delante, mas grueso en la porcidn distal, 
aunque el de la hembra es mucho mAs corto. Esta 
caracteristica la hace practicamcnte inconfundi- 
ble en la avifauna de la zona. 

El nido consiste en una ligera concavidad en el 
suelo, fbrrada de hierbas y bien oculto dcbajo de 
nratorrales o roquerios. Alli deposita unos dim a die- 
cisiete huevos, aveces unospocos m&, si bien cuan- 
do existeunanidada d e m h  de veinte, puede deber- 
se a la puesta de dos o m h  hembras. Esta codorniz 
pone a menudo en nidos de otras especies dc aves. 

Los huevos son de color ante crema, salpica- 
dos con diminutas mdculas muy variadas, pardo 
oscnro, y miden 32 x 25 mm do promedio. 

La Codorniz de California es considerada en 
10s EE.UU. como ave de caza y se la puede comer, 
pues es de sabor muy agradable. 

L a d e  Real, Anus plalyrhynchos Linnaeus 
1758. Orden AnseriSormes, familia Anatidae. 
Nombre ingl6s: "Mallard". 

Algu~ros individuos de este pato fueron libe- 
rados en las islas Malvinas (isla Soledad), en el 
aiio 1930, y luego se reprodujeron por un tiempo, 
formando una pequefla poblaci6n (Cawkeli & 
Hamilton, 1961). 

De acuerdo a Woods &Woods (1997) este pato 
no lleg6 a prosperar en 18s islas y aparentemente 
se extingni6, pues no se ha  vuelto a ver despubs 
de la noticia original de su introducci6n. 

El Anade Real, llamado asi en Espafia, es el 
agriotipo del pato dombsti(~o comiin y abunda en 
toda la region Hol8rtica, donde habita practica- 
mcnte en una amplia variildird de humedales y 
adeinas en las costas marinas y estuarios. 

Ganso DomBstico, Anser anser (Linnaeus 
1758). Ordcn Anseriformes, f'amiiia Anatidae. 
Nomhre inglbs "Greylag Goose", la forma salva- 
je, y "Domestic Goose", la domesticada. 

La introducci6n de esta especie de ganso como 
forma d~mi .~ t i&,  en las islas Malvinas, se remon- 
ta  a siglos atras, llevado por navegantes de diver- 
sas nacionalidades, pero existieron importaciones 
posteriores mucho m8s modernas. 

En 1935 y 1944 se llevaron parejas del Ganso 
Dom6stico a la isla West Point, en el noroeste de 
la Malvina Occidental, y con el tiempo se repro- 
dujeron en libertad. En 1950 habia unos cincuen- 
ta  gansos y en 1983 se encontraron nidos y hue- 
vos, y unos 150-200 individuos fueron descubier- 
tos. Hoy en dia es un ave cimarrona naturalizada, 
relativamente comfin y numerosa, en muchas lo- 
calidades costeras dispcrsas de ambas Malvinas, 
particularmente en el norte de la isla Soledad 
(Woods & Woods, 1997). Con seguridad, el Ganso 
Dombstico introducido deriva de la subespecie 
nominotipica que vive saivaje en Europa occiden- 
tal, donde en Espaiia se lo conoce como Ansar 
C o m h  u Oca Comun. Es un ganso gregario de 
gran tamaiio (76-89 em de largo total y 2,5-4 kg 
de peso) y de coloracidn general pardo grisacco 
oscura, no homogenea, con el pica amarillo ana- 
ranjado y patas rosadas. 

Los gansos naturalizados en las Malvinas son 
en su mayoria de plumajc pardo gridceo y blanco, 
aunque tambi6n hay muchos totalmente blancos. 
El color pardo grisaceo se mucstra en 10s lados del 
cueilo, sobre las alas, el dorso y 10s flancos del cuer- 
po; elpico es naranja o naranjarosado (Woods, 1988). 

Verderirn, Carduelis chloris (Linnaeus 1758). 
Orden Passeriformes, familia Fringillidae. Nom- 
bre ingl6s: "Western Greenfinch" o "European 
Greenfinch" 
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Este p6jaro cs oriundo de Europa, doncle vive 
en casi toda su extensidn, del norte de Africa y 
Asia occidental y central basta Irdn. En Espaha 
se lo conoce con el nombre de "Verder6n Comun. 

I-Ia sido introducido a fines dei siglo XIX en 
Australia y Nuevn Zelanda. En 10s Estados IJni- 
dos fue llevado asimismo entrc los afios 1980 y 
1982, pero en aparieucia no ha prosperado conve- 
niellt,emcntc. 

En LaRepOblicaOrientaidel Uruguay fire tam- 
bi6n introducido pero no se sabe cuando y c6mo 
ocnrri6 con exactitud, aunque ias primeras noti- 
cias de su prescncia y anidacidn datan dc 1929, 
donde se expandio a partir del departamento de 
Montevideo (Tremoleras, 1934). Iiahita aliora cn 
10s departamentos riherehos de Colonia hasta 
Waldonado y ademis en Florida y Lavallcja (Cne- 
110 & Gerzonstein, 19621, donde es hastantc co- 
m i ~ n  en todos 10s montes artificiales y campos ale- 
dafios. Se lo conoce con 10s nombres de "canario 
de la sierra" o "canario dei monte". 

En la Argentina tampoco se tienen inibrmacio- 
nes coucretas cor: respecto a su int?oducci6n, peso 
probabiementt: ha sido traido, o ha ingcesado por 
sus propios medios, dcsde la vecina repiiblica dcl 
Uruguay. En nuestro pais es relativan~ente comiin 
y residente en 10s bosques impiantados de conifc- 
ras y eucaliptos de casi toda la costa atliintica de la 
proviiicia de Buenos Aires, desde San Clemente del 
T L I Y ~  hasta Bahia Blanca, y ademis en algunm lo- 
calidades aisladas del interior bonaerense (Narosky 
& Di Giacomo, 19931, donde se lo puedc observ~r 
en lo alto de las arboiedas. Asimismo, sc lo ha avis- 
(ado en la ribera del rio de la Piata, en el partido 
de San Isidro (Koitman & Montalclo. 1989) yen  la 
ciudad de Buenos hires, en el cnmpo de la i"acu1- 
tad de Agonomia, donde se observe u11 solo indi- 
viduo ilMontaido & Claver, 1986). 

Asimismo, me coniunica M. Pearinan que, ade- 
m8s de ias plantaciones artificiales, el Verderon 
es bastante comb en ios bosques nativos dc Tala 
(Cc?ltis tala) dc la zona ribereka y costera bonae- 
reuse. 

Hasta el presente no existen datos precisos, 
qne se hayan publicado, sobre su nidificacidn y 
cria, pern se reproduce activamento en todos 10s 
sitios donde se lo ha mencionado, plies sns pobla- 
ciones han ido en anmcnto paulatino desde su 
descubrimieiito en el pais. Muy probahiemente, 
sn iilgreso se babria producido en la d6cada dc 
1970 y el primer registro cs de 1978 envilla Gesell 
(Montaido, 1979). La subespecie introducida cs 
quiz& Pa nominotipica, habitante en casi toda 
Europa. 

El Verderhn cs empleado por los aficionados 
ornitbfilos para cruzarlo con el Canario Comun 
(Serinus cunaria). Su voz cs un agradable gorjeo, 

algo parecido ai de este ultimop5ja1.0, aunqne sen- 
siblementc mon6tono. 

Este otro intrnso de la avilanna argentina, es 
un p&jaro de unos 14-16 em de largo total, de co- 
lor oliviceo casi aniforme, con la rabadilla verdo- 
sa amnrillenta y parte de las alas y de la cola, 
arnarilio; la hembra es m5s o rncnos semejante, 
pcro algo apagada en su  coioracihn oliviceo 
pardnsca, miis hornogi.nca en general. 

Vive soiitario, en parejas o en bandadas, a ve- 
ces mezclado con otras especies de pajaros. Su ali- 
mento primario son las semillas, aunqne tambi6n 
come insectos y otros peqileiios artrbpodos, y hasta 
broles tiernos de las pliintas. 

El nido lo constiliyi! en lorma de cops, em- 
pleando hierhas, raic(.;;, musgos y ramitas, y lo si- 
tiia a modiana a l tur ;~  r:n los irboles. La hembva 
pone de cuatra a seis huevos de color bianquecino 
vcrdoso o azulado, con manchitas diminlitas par- 
do rojizo. 

El Verderhn no h a  eausado. nor el momento. . . 
inconveniente algiino en la flora o fauna nativas, 
y m~icho menos a1 honibre, pues el monte artifi- 
cial que1rS tomado como habitat, estapoblado mny 
escashente  por especies y por individuos de pa- 
jaros indigenas. 

Cardclin~, Carduelis carduelis (Linnaeus 
1758). Ordcn Passeriformes, lamilia Fringillidae. 
Nombre ing1Qs: "Eurasian Goldfinch'' 

Ida bellczade este piijaro, por su colorido y visto- 
so pi~~maje, su wadable  voz y la reiativa facilidad 
con que se nlantiene en cautividad, lo han converti- 
do en un popular. y apxeciado huesped de jaula. 

La patria original del Cardelino es ia mayor 
parte de Europa, Azores, Madeira, Canarias, Egip- 
to, y en Asia, en el Cercano y Mcdio Oriente, su- 
doeste de Siberia hasta el Tibet y Mongolia. En 
Fspaha, donde es muy comun, se lo conoee popu- 
larmente como '3ilguer.o". Nose conoce cuil es la 
raza iritroducida en nuestro pais y el Uruguay, ni 
tampoco existe material de colecci6n. La 1n5s pro- 
bable es la subcspecic de la peninsula IbBrica (C. 
c. purua) 

Nnmerosos intentos se hicieron para introdu- 
cirlo en 10s Estados LTnidos, a fines del siglo XIX, 
y aim hoy en dia persiste en pequeiias poblacio- 
lies en sitios aislados y convenientes del estado 
dc Nucva Yovk (Long Island). Asimismo, ha sido 
introducido en Australia, Nueva Zelanda y otras 
islas dcl Pacifico; tamhien en Canadi, Bermudas 
y Cuba. 

En la Repiiblica Oriental del Uruguay vive y 
aliida en 10s departamentos de Montevideo y Ca- 
nelones, en forma no muy nnmerosa, pero se des- 
conoce el origcn y lccha de sn introduccidn (Cue- 
Ilo & Gcrzenstein, 1962). Segiin Gore & Gepp 



Navas: Aves ex6t1cas n a t u ~  

(1978) se ha  expandido hacia el este hasta el de- 
partamento de Maldonado, pasando Punta del 
Este; hacia el oeste llega hasta el departamento 
de Colonia. En el Urug~iay es conocido ta1nbii.n 
con el nombre de "jilguero espafiol". 

Su presencia en la Argentina data de Cines del 
siglo XIX o principios del XX, de acuerdo a Sarr- 
tiago Venturi (Hartert & Venturi, 19091, quien 
manifiesta que "No es dificil encontrar nidos de 
Carduelis carduelis en 10s jardines dc Barracas a1 
Sud", actualmente ciudad de Avcllaneda, provin- 
cia de Buenos Aires, con seguridad debido a indi- 
viduos escapades de janla, aunque luego esa loca- 
lizada poblacion apareiitemente se extinguio. 

Pereyra (1943) ya lnenciona a1 Cardelino como 
especie aclimatada libremente en nucstro pais, 
aunaue no da detalles sobre su localizacibn. modo 
de ingreso ni Cecha. 

MAS recientemcnte, se lo ha detectado en ban- 
dadas pequefias y en localidades aisladas, en la 
franja ribereiia del ria de la Plata, en General 
Pacheco (Delius, 19861, ciudad dc Bucnos Aires 
(Costanera Sur), Bernal y fiudson (Narosky & Di 
Giacomo, 1993); por otra parte, Ianiro (19991 lo 
sefiala tambien para la Reserva dcl Poerto de Mar 
del Plata, donde ohservo hasta once individuos en 
10s campos de cardos. Ramos (20021 lo registr6 en 
Miramar, provincia de Buenos Aires, en 10s alrc- 
dcdores del arroyo Las Brusquitas, en observa- 
ciones continuas dcsde diciembre de 1997 hasta 
el presente, aunque siempre no mas de tres indi- 
viduos por vez. 

El Cardelino. cuvo nombre deriva del italiano , . 
"cardellino", por su aficion a las semillas de car- 
do, es nn pajaro gregario de unos doce a quince 
centimetros de largo total. Los sexos son iguales 
y muestra la cabeza de rojo, negro y blanco, alas 
nogro y amarillo, cola blanco y negro, dorso 
pardusco y partcs inferiores ante y blanco. 

Habita en bosques, campos abiertos, jardines, 
cultivos, y nidifica en 10s arboles. El nido ticne 
forma de c o p ,  hecho con hierbas, raices, musgos, 
liquenes y p l u m h ,  y pone de tres a cinco huevos 
biailco verdoso con nianchas iicgro y pardo rojizo. 

El estatus de este pijaro exbtico, cn la pro- 
vincia de Buenos Aires, es hoy en dia hastante 
incierto, pues si bicn ha  llegado a criar, las pe- 
quefias y dispersas poblaciones actuales pueden 
quizas no prosperar con el tiempo y luego des- 
aparecer por comploto, como ha sucedido en sus 
anteriores introducciones en otras partes del 
mundo y tambi6n en el nuestro, y su continui- 
dad tendra que depender, probabiemcnte, de 
nuevas sueltas de individuos. Esta situation se 
debera sepramente  a Cactores intraespecificos 
y mesol6gicos desfavorables que nos son dcsco- 
nocidos, tal vez por u11 bajo potencial de adapta- 

bilidad y de expansi6n en ambientcs extrafios 
para la especie. 

Estornino Pinto, Siurr~us vulgaris Linnaeus 
1766. Orden Passeuibrmes, familia Sturnidae. 
Nombre ingl6s: "Common Starling". 

Este pijaro, oriundo de Europa, noreste de 
Africa y Asia en el Cercano y Medio Oriente has- 
ta la India y Nepal; fue introducido a fines del si- 
glo XIX en America del Norte, Australia, Nueva 
Zelanda y snr de Africa. Varios inteiitos se hicie- 
ran en los Estados Unidos y el Canada, entrc 10s 
aiios 1872 y 1900 para iritroducirlo y aclimatarlo, 
pcro todos fracasaroil en isn principio, excepto la 
suelta dc sesenta individuos en el Central Park 
de Nueva York en 1890 y cuarenta m i s  en 1891, 
10s cuales prorlto comenzaron a criar y luego se 
exparldieron rapidamente con Cirmc incremento. 

De estos cien pijaros han descendido 10s mi- 
llones de estorninos que hoy en dia ocupan la 
Amhrica del Norte, desde el Atlantic0 a1 Pacifico, 
adonde llegaron a Caliibrnia despu6s de cincuerl- 
ta  afios de s11;exitosa suelta; ademas, han llcgado 
a1 norte doM6xico (Tamaulipas). 

Sit introducci6n en 10s Estados IJnidos fue 
hecha con las mejores intencioncs, pues en ELI- 
ropa es un ave alegre, vistosa y (itil, ya que devo- 
ra  gran cantidad de insectos dafiinos. Mucho se 
ha  escrito sobrc las ventajas de esta importacihn, 
pero a pcsar de 10s argumentos que se expusic- 
ron en un principio, por ser un  p a n  consumidor 
inscctivoro, con el tiempo comenzo a invadir con- 
siderablemente 10s sembl-ados ganiferos, de hor- 
talizas y frutales. Compite asimismo con otras 
aves indigenas por frutos y semillas silvestres y 
por sitios de anidaci6n y de descanso o dor- 
mideros. 

En otros paises, como Australia y Nueva 
Zelanda, se increment6 rnuy ripidamente en po- 
cos aiias y a pesar dc su natural preferencia 
alimentaria por 10s insectos, en sus nuevas locali- 
aaciones adopt6 una dieta frugivora, convirtien- 
dose asi en una gran pcste de 10s cultivos agrico- 
las. Actualmente se lo considera una especie 
omnivora alli donde ha sido introducido, pues ade- 
mas aproveciia toda clase de despojos de alimen- 
tos producidos por el liombre. 

La peor costumbrc de este pijijaro es la Crecucn- 
te invasion a las ciudades, donde trcmendas ban- 
dadas, durante cl otofio-invierno, causan ingen- 
tes dafios pues se posaii cnsuciando con sus ex- 
cremcntos todos 10s recovecos y cornisas de 10s 
eclificios y aturden asilnismo con sus continiios, 
fuertes y roncos chirridos. Es un ave a ~ e s i v a  y 
pendenciera y muestra un notable tixito en su com- 
petici6n con las aves nativas, atacandolas y ahu- 
yentandolas de su entorno. 
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de diciembre de 1987 (Perez, 1988):y fue descu- 
bierto en las i~lmediacioncs del lago del Roscdal 
de 10s Bosques de Palermo, en la ciudad de Bne- 
nos Aires, donde en la actualidad se ha hecho mas 
notorio y frecuente su avistajc. Asimismo, se lo 
ha detectado en el campo dc las Facultadcs de 
Vcterinaria y de Agronomia, en la reserva 
ecolh&ca de la Costanera Sur y en otros barrios 
de la ciudad. 

Sin embargo, se&n me advicrtc W. 12. Vasina, 
ya en 1983 unos importadores pajareros de La 
Plata rccibieron desde 10s EE.UU., nn  lote de es- 
tos estorninos, entre otros muchos pijaros, y 10s 
soltaron mas tarde en la zotia ribereiia de P~ln ta  
Lara, provincia de Bilenos Aires, tal vez porque 
no 10s interesb su comercializaci6n. 

En la provincia de Buenos Aires se lo puede 
observar en una fraqja aledafia a1 rio dc la Plata 
y a1 oceano Atlantico, desde Tigre hasta Mar de 
Ajo, pero m8s bien en forma discontinua. Mis rc- 
cientemente, se lo ha descubierto en la provincia 
de Santa Fe, en una zona contigua a1 rio San Ja- 

- " . " 

en su economia rural, como una seria plaga de la 
agricnltura, y en las ireasurbanas, donde sn efecto 
negativo rccaera en la higiene de la edificaci611, 
cailcs, aceras y plazas, manchAndolas y perjudi- 
cindolas con sus deyecciones. 

Por otro lado, es tambien un temible habitan- 
te de 10s aeropuertos, puesto qne sus nutridas 
bandadas, especialmente en el invierno, pileden 
entorpccer el movimiento de la aeronavegacihn, 
introduci6ndosc en las turbir~as de 10s avioiles a 
reaccibn, como ya existen larncntables y luctuo- 
sos anteccdentes en varias partes del mundo. En 
la actualidad es ya comin en el Aeroparque de la 
ciudad de Buenos Aires (M. Pearman, comunica- 
ci6n personal). 

El Estornino Pinto es un  pajzro residente, de 
ambos sexos similares, y de unos 21 em de longi- 
tad total. Su plumaje nupcial es negruzco, con 
rfflejos verde oscuro broriceado o piirpura, y 
profusamente salpicado de pequeiias pintas o 
motas an$ o blancuzcas; el pico es amarillo li- 
m6n en drimavera-verano. El individuo joven cs 

Axes, 29 scptiembre 2001). Estos pequefios flu- 
pos incipientes se deberan, con seguridad, a nue- 
vas e inconsultas sueltas locales de csta agresiva 
y audaz plaga. 

De acuerdo a 10s antecedentes que se conocen 
sobre st1 il~troduccion y dispersi6n exitosa en 10s 
Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, sc 
estima que no tendr8 reparos mcsol6gicos para 
expandirse y reproducirse librementr? en nnestro 
pais, puesto que es una especie invasora, domi- 
nante y agresiva, y de alta plasticidad ecoliigica. 
Su evoiucihn en la Argentina, desde su descubri- 
miento, hace ya unos quince aiios, parece ser to- 
talmente positiva para la especie, no ohstante, se 
esta aun a tiempo de impedir una mayor expan- 
sion, aunque sus excelentes condicioncs parapros- 
perar, har in  muy dificiles 10s metodos de control 
o exterminio. 

Una especie exotica, tanto vegetal como ani- 
mal, introducida y naturalizada e n u n  ireanueva 
y considerada invasora, ser6 luego casi imposible 
eliminarla. $610 se conoce un ejemplo en que se 
ha podido cxtirpar una especie introdncida: es el 
caso de la Vizcscha Pampeana (Lagostornus 
marimus), transplantada en la Republica Orien- 
tal del Uruguay, tarea que se llevo a caho muy a 
10s comienzns de su naturaliaaciiin. 

La desgraciada introducci6n del Estornino 
Pinto en la Argentina, t raer i  consigo numerosos 
inconvenientes para ciertas especies de h8bitos 
similares de la avifauna nativa y se convertiri en 

plumaje dc reposo negruzco mate, sin pintas, y 
con el pico azulado oscuro. 

Anida m6s a mcnudo en forma solitaria, pero 
en a l p n a s  ocasioncs lo hace en peqneiias colo- 
nias. El nido lo construye con palitos y paja seca, 
y en forma desprolija, en cwalquicr cavidad o hue- 
cos naturales o artificiales, en variados sitios, en 
irboles, edificios, postes tolcfonicos ode alumbra- 
do, u ocupando r~idos abandonados de otras aves, 
como carpinteros, golondrinas, martin-pescado- 
res, y muchas veccs desalojando a 10s legitimos 
dueiios. 

La nidada normal es de cuatro a cinco huevos, 
a veces hasta seis y mAs raramente hasta ocho. 
Son de color azulado pilido o celeste verdoso cla- 
ro, con leve brillo, y de un  tamaiio promedio de 30 
x 21 mm. 

Los dos padres incuban por doce a catorce dias 
y el pich611 pcrmanecc en el nido por casi tres se- 
manas  y lo abandona y a  completamente 
emplumado. El nido vuelve a usarlo por dos o tres 
veces mis, en sucesivas crias, y puede realizar 
hasta dos puestas anuales. 

El primer registro de anidacion en n~iestro pais 
fne descubierto en Bernal, provincia de Buenos 
Aires, en octubre de 1988, en lo alto de un Arb01 
seco, y ocupando un nido, supucstamenle aban- 
donado, de carpintero (Schmidtutz & Ayl i sn ,  
1988). El segundo hallazgo fue en la Costanera 
Sur, ciudad de Buenos Aires, en octubre de 1993, 
situado dcntro de un  farol rota, en lo alto de una 
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torre de iluminaci6n, y con dos pichones y un huc- (calles 12 y 401, en las cuales individuos escapa- 
vo (Rivero et al., 1996). dos de pajarerias, estaban instalados en lo alto de 

Durante el otoiio-invierno se rehne en man- las palmeras (Phoenix cnnariemis), donde se dice 

, . 
mismo, un notable imitador de las vocos de otros 
pijaros. 

Estornino Crestado, Acridotheres cristate- 
1 1 ~ s  (Gmelin 1788). Orden Passcriformes, familia 
Sturnidae. Nombre ingles "Crested Myna" o 
"Chinese Jungle Myna". 

La patria original de este pajaro es el sudeste 
asiatico, en el centro y sur de China, Taiwan, 
Hainan, este de Myanmar y 10s paises de la anti- 
gua Indochina. 

lpue primeramente introdncido en Canada 
(Vancouver, British Columbia) en 1897, donde 
prosper6 bastante bien, pero manteniendose en 
forma localizada, aunque algunos individuos 
divagantcs y casuales so extendieron hacia el sur, 
llegando a 10s estados norteamericanos de Was- 
hington y Oregon. Asimismo, fue lievado a Filipi- 
nas y Jap6n. 

Su dihsidn en sus nuevas localizaciones fue 
firme y constante, pero no tan ripida y explosiva 
como en 10s casos del Estornino Pinto y el Go- 
rri6n. Vive en las ireas urbanas y alrededores, en 
las tierras agricolas, campos de pastoreo y otros 
h8bitat convenientes. Siifi.e mucho el frio pucsto 
que proviene de regiones cklidas. 

En la China es un ptjaro Eavorito para mante- 
nerlo en jaula, ya que es muy ddcil y bien parlan- 
chin, con variadas y notorias vocalizaciones. 

Es un ave agresiva y dominate,  y compite, en 
donde ha sido naturalizada, con otras aves indige- 
nas en sus habitos de nidificacidn y alimentacion. 
Asimismo, destruye htievos y mata 10s pichones de 
otras aves para aduefiarse del nido. En sus paises 
de origen es mas bien una especie util, ya que no 
causa perjuicios a 10s cultivos, no obstante, en las 
nuevas Areas donde se lo ha  introducido, se lo con- 
sidera sumamente dafiino y calamitoso, ya que se 
convierte en omnivoro como el gorrion, devorando 
yanos (maiz), frutos cultivados (manzanas, peras, 
ciruelas, higos, cerezas, moras, etc) y toda clase dc 
desechos alimenticios en 10s basurales. Consume 
un 60% de materia vegetal y el resto animal (insec- 
tos, wafias, lombricesj. 

El primer registro del Estornino Crestado en 
nuestro pais, se hizo en 10s alrededores de la Re- 
serva Natural de Punta Lara, provincia de Bue- 
nos Aires, en agosto de 1982, donde se observo 
un solo individuo (Moschione, 1989). Mas tarde, 
en 1985 y 1986, se avistslron parejas o griipos pe- 
quefios en plena ciudad de La Plata, en las plazas 
Juan Jose Paso (calle 13 y 44) y Manuel Belgrano 

ido doscubriendo mas de estos estorninos, ya sea 
aislados o en grupos m8s numerosos, de quince a 
treinta, en diversas localidades de la provincia de 
Buenos Aires como 1,os Talas, bosque de La Pla- 
ta,  litidson, Florencio Varela, Bernal, ciudad de 
Bueuos Aires (Facultad de Veterinaria), San Isi- 
dro y Santa Clara del Mar (Di Giacomo et al., 
1993). 

Segirn Chiurla & Martinez (1995), tamhien 
desde 1991 a 1995, cste estornino estaba presen- 
te en Mar do Coho, Santa Clara dcl Mar y Villa 
Mar Chiquita (partido de Mar Chiquita, provin- 
cia de Buenos Aires), en grupos de mas de cien 
individuos, y observados a traves de todo el afio. 
Chiurla (1999) registra el primer caso concreto 
de anidacibn de esta especie, obscrvado en. Mar 
de Cobo, ocupando un  nido, quizis ahandonado, 
del Carpintero Real (Colaptes melanochloros). 

Zeiaya e&l. (2001) estiman que en la zona 
costera ehtre Mar Chiquita y Mar del Plata, exis- 
tiria una poblacihn de unos mil individuos de esta 
especie. 

1,as dos areas pobladas por estc indeseable 
huesped en la provincia de Buenos Aires, una 
nortefia (San Isidro a La Plata) y otra en el sul; 
en el partido de Mar Chiquita, se deberiin segura- 
mente a sueltas de estos pijaros, independientes 
una de la otra, con una extensa zona intermedia 
sin la presencia de 0110s o, por lo menos, no descu- 
biertos basta el presente. 

El Estornino Crestado es un pajaro de unos 26 
cm de largo total y de un  plumaje negro y promi- 
nente cresta frontal de plumas que le cae hacia el 
pico amarillo pilido; muestra ademks, manchas 
blancas en las alas, las que son mas bien conspi- 
cuas durante el welo; la cola termina con una an- 
gosta banda blanca. Ambos sexos son igualcs y el 
joven o inmaditro pr-esenta una librea pardo oscu- 
ra  sin brillo y una cresta rudimentaria o sin ella. 

El nido lo instala en agujoros o hriecos de odifi- 
cios, de arboles o en nidos do otras aves. La hem- 
bra pone comunmente cuatro o cinco huevos, a 
veces seis o siete, de color azul verdoso claro, su- 
perficie lisa, de leve brillo, y do un tamafio prome- 
dio de 31 x 22 mm. La incubaci6n demora catorce 
dias y probablemente tenga dos crias anuales. 
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