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ASPECTOS BlOLOGlCOS D~ Oendrocygna autumnalts 
(AVES: Al!AT!DAE) EN tA PRESA PR<S!OEUTE MIGUEL 

AtEMAU, OAXACA, MEXICO. 

RESUME!~ 

Est~ trabajo comprende el estudio de algunos aspectos biológicos de 
Oendrocxyna autumnalts (AVES ANATIDAE}, en el área d<? la presa Presiden
te Migue Alcman, ub1cada en el estado de Oaxaca, Méxi~o. durante un ctclo 
anual (De Enero de 1983 a Enero de 1984). 

Se reportan algunos datos de la especie relacionados con su densidad 
y distribución, actividades alimenticias, act1vidades reproducttvas (corte 
jo y copula, tipos y medidas de nidos, periodos de antdación e tncubatián"'; 
huevos y puesta, nacfmicnto, crcCtmtento y desarrollo de pollos), morta11-
dad en estadio de huevo (por factores natu~ales y por influencta humana}, 
morta11dad en pollos y adultos, act1vidades del ciclo diario: coma son -
actividades de repo~o. mantenimiento y despla2amfento, conductas 4e escape, 
conductas a9onfsti~as y vocalizaciones. · 

Or>ndrocygna ai1tumna)is es un ave mediana que: pertenece a la ramilla 
Anatidae y por sus caracteristicas anatomicas y conductuales. se le \oclu
ye en Ja Sub~Fam111a Anserfnae junto con los cisnes y los 9an~os. 

Los individuos de esta especie no presentan dimorfismo sexual e:.ite1·no, 
por lo que ambos sexos son scmQjantes en co1orac16n y t11maño. miden 48 cms. 
de longitud total, el pico es de color rojo, 1J cabeza y mitad alta del -
cuello ~onde color gris. con ~xepción de la corona y una franja vertical 
en la parte posterior del cuello que es de color café canela; la parte in· 
fer1or del cuello, el pecho y la espa1da son de color café castaño a café 
canela; las alas, la rabadtlla, la cola y el abdomen ~onde color negro; -
las alas presentan una notable mancha blanca y las patas son rle color ro~ 
sado. Su distribución abarca desde el sur de Texas y norte de México hasta 
el sur de Ecuador y norte de Argentina, habita prtncipalmente cuerpos de 
agua dulce como rt~s. lagunas y pantanos. Cuando vuclan,.constantemcnte -
efectúa su peculiar silbido de pe~che-cke~nc 1 de donde proviene su nombre 
nattvo. 
· El número est1mado de ptchichis en e) área de la presa·Pte. Miguel -
AlemSn ascienda a 5,500 indfviduos aproximadamente. El pert6do de antdaci6n 
es lar~o prescntandose de f.tarz:o a Septiembre. los nillds pueden estar sttua~ 
dos en cavidades de arboles (4%) o en el suelo {96%} entre pastt~ales y ma
lezas. El número de huevos varia entre 9 y 19, sin embargo con frecuencia 
se observan nfdos comunales o colectivos {82:}, en d~nde varias hem~ras -· 
deposttan sus huevos en un mismo nido, llegandose a registrar ha~ta 61 hue 
vos. L~s huevos son puestos c~n intervalos de un dt~. la incubación se 1nT 
eta con la puesta del ultimo ~uevo. durando de 27 a l3 dlas. Los pollos .-.: 
nacen de manera sincrónica y ton nidifu9os. la incubación y el cut<lado de 
los pollos es realfzada por ambos progenitores • 



CAPITULO 1 

lNTRODUCCION 

Lo intervenci:6n del hombre en las comunidades. natura· 

les gcncrnlmente trnc como resultado la nlternciGn del equi 

librio biol6gico existente entre los organismos y su nmbie!!_ 

te. Estn nlteraciGn puede causar ln crrndicnci6n o extin··· 

ci6n de muchas especies, siendo algunns de las causns: la • 

expnnsiGn demogrSficn, la contnminnci6n, el comercio de flft 

ra y fauna silvestres, la cncerfn, cte. 

Por estos problemas, el hombre en los Gltimos nf\os se 

ha preocupado por cuestiones de conscrvac.i6n y cstli buscan· 

do diferentes nlternntivns pura un mejor manejo de los re·· 

cursos naturales. Una de estas nltcr~ntivas es el nprovcch~ 

miento de especies silvestres con fines de explotnci6n y ya 

estli siendo utilizada con vnrins especies en muchos pafses· 

con resultados Gptimos. 

En nuestro pais existen un gran nómero de especies 

propicias para f:ll nproveclmmicnto, sin embargo, esto debe • 

hacerse planificnndo correctamente pues si no son bien mnn!:_ 

jades estos recursos, pueden llegar a causar problem;:is eco· 

16gicos de magnitudes inimaginables. Para prevenir estos d!!., 

nos y optimizar el m11nejo del recurso sin d1tftarlo, lo esC?n· 

ciol C?S renlizur estudios sobre su biolog1a. 



Tomando como ejemplo a las aves, el estudio de las 

residentes en nuestro pais hn sido limitado por unn grnn 

diversidad de factores. Esta limitnci6n cobro importnncin

primordinl cuando hablamos de especies de aves que son --

abundantes y tienen importancia econ6mlcn tanto por ser -

explotndns como alimento pnrn humanos como por que consu-

men plant3S cultivndas por el hombre. Tal es el caso del -

Plchichi (Vend11.ocyg11a. a.utum11a.ti.!.l, pnto que habita comGn-

mente en el tiroa de ln presa Presidente Miguel Alemtin, Onx. 

En algunas localidades lns poblaciones do esta espe

cie so hnn incrementado considernhlemonte, como os el caso 

del Valle de Edznn en Campeche (Quinto et nl, 1978) y en 

el sur de Texas (King, 198?), sin embargo en otras ~reas -

de rcproducci6n de nuestro pn'is, sus poblaciones han dism.! 

nuido drtisticamente. 

Ve11d11.ocygna. autumna.l.i.6 ha sido estudiada en ln parto 

nortefta do su dlstribuci6n, pnrticulnrmontc en Texas, Sln

cmbargo existe una informnci6n muy limitada sobre su biol~ 

gin en nuestro pnis y los paises mSs al sur, limitl'indosc 

esta inform3ci6n en algunos casos solo a sus aspectos do 

distribuci6n (.Friedman, Griseen y Moore, 1950:39, Blake, 

1977:Z17-l18) o aspectos muy generales sobre su biologfa 

en M~xico (Arellano y Rojas, 1956 y t.copold, 1977). 
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Sin embargo. estudios detallados a cerca de su bio· 

logía podrlin proporcionar informaci6n blisica necesaria pa

ra la elabornci6n de programas de prcservnci6n y nprovcch~ 

miento mas rcnlistns. 

Los objetivos de este trabajo consisten en conocer y 

describir las actividades y el comportamiento del pichichi 

con Gnfnsls en: estructura de In poblnci6n local; llti.bitos

nlimenticios; Actividades reproductivas; Actividades del -

ciclo diario; Anuli~nT el impacto de la influencia humnnn

y aportar informnci6n b~sica al estudio de conscrvnci6n de 

Aves del proyecto Ornitologta del Programa Fauna de Ml!xico 

del lNlRGB. 

El presente proyecto de investignci6n contribuye 111-

conocimiento de ln especie Oe.nd11.ocygnrt autumnaC..ib, nportnn. 

do informnci6n sobre su biología en ln presa Presidente Ml 
guel Alem6n, Oax., M6x. 



CAPITULO I 1 

ANTECEOENTllS, 
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Pend11.ocygna. 11u.tumna.Uh hn sido comGnmcntc cstudindn

en In pnrtc norte de su distribuci6n, particularmente en -

Texas. Eric G. Balen y sus nsocindos han estudiado divcr-

sos nspcctos de su biologro, como son: RcproducciGn (Dcln,i. 

cki y Boten, 1976 y 1977); Conducto (Boleo, 1971; Boleo y

Rylandcr, 1973 y 1974¡ Balen y Smith, 1979); Adaptncionos

pn1·n la nlimcntnci6n (Rylnndcr y Boleo, 1970'y 1974); Tnsn 

sexual (Rolen, 1970); tasas de mortalidad (Balen y Mcca ... -

mnnt, 1977)¡ Medidos y pesos (Boten, 1964); Endopar:isitos

(Gcorgc y Boten, 1974); Adaptaciones nrbGrcns (Ryl11ndcr y

Bolcn, 1970) y Estructuro de ln retina (Womnck, Rylnndcr y 

Boleo, 1977), entre otros. Sin embargo. existe una inform~ 

ci6n muy limitadn sobre su biología en nuestro país y en -

los países de m&s nl sur, limit5ndosc cstn informnci6n en

nlgunos casos s61o n sus aspectos de distribuci6n (Fricd-

man, Griscom y Moore, 1950:39; Blnkc, 1977: 217-218). o -

aspectos muy generales sobre su biolog'ia en HGxico (Leo--

pold, 1977: 184-188; Arellano y Rojos, 1956: 92098) y en -

Pnnnmli (_Wetmorc 1965: 132-13•1). 

En M6xico, Ve.ud11.ocy911a. a.utu11111al.i4 es conocida con - .. 

los nombres de: Pichichi, Pichichin, Pichichi 1, Pichichui

lc, l'ijiji, Pijijc, Pichichuiln y Puto Mniznl (I.copold, --



s 

1977: \84; King 1 1982:4), En los Estndos Unidos de Norte -

Am6rlcn, se refieren n esta especie con los nombres de: -

Block-bcllicd Trce Duck, l\lnck-bcllicd \'ihistling nuck, --

Rcd-billcd Whistling Ouck, Rcd-billcd Trcc Duck y"Gray- -

Brcnstcd Trcc Ouck, En Pnnnmti es conocido como Guichichi -

(Wctmorc, 196S). En AlcmSn lo llaman: llcrbstpfcifgnns, y 

en 1:rnnc1Ss: Dcndrocygnc ti bcc rouge (Johnsgnrd, 1978:21). 

Ul r ichichi (tle..11d1toc!fg na autumnat.l.t. l, s istcm:it lcnmcu 

te se locnlizn dcnlro de ln Clnsc ¡\ves, en ln cual se en-· 

cucntrn el Orden Anseriformes, que incluye o lns Fnmilins: 

,Animidúc .. (\os chillones) y Anlltidac(cisncs, gnnsos y pa-

tos). La Fnmilin Anntidac cstti divillidn en tres Sub-Hnmi-

lins: Ansernnntinnc (Mai;pic goose, esriecie monot1'.picn), -

J\nscrinne (fintas nrh6reos, cisnes y gnnsos) y Anntinne --

(los restantes rintos) Scott, 1972:28), 

Scott (loe, cit.) siguiendo In clnsi!1cncl6n propue~ 

tn por Dclncour y M:iyr en \9"15, divide n ln Suh-Fnmilin 

J\nscrinnc en dos t"ribus: Dcndrocygnini (pntos nrb6rcos) y

/\nserini (cisnes y gnnsos). 

Todos los miembros de la 'Tribu Dcndrocygnini, cstGn

nsignndos n un solo Gt!nero: Oe.11d11.ocy9na., que comprende -

ocho especies (Scott, loe, cit.), 
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tlendJtocygna. significa: "Arbol-cirno", una referencia 

hncin el cuello largo, cnrnctcr!sticn de todos los miem--

bros del g6ncro, y de su h5bito de perchar en Srbolcs ~~-

(Scott, 1972:30). 

Oc.11d11.oc!J!Pl4 au.tumnal..it. incluye dos suhcspccies; In doliNO't'tc, 

Oc.nd.\oc.ygna au.tumualit. au.tum11at.i.6 (Norte y Centro América) y

Oc.11d1tocyg11a. au.tumnal.i.6 d.it.c.oto.'I. (AmGrica del Sur) (Dcln--

cour, 1973:48-49), 

Fricdman (19·17), expresa que la subcspccic nortcf\a -

presenta dos razas, bas6ndosc en el matit y colorido de su 

plumaje, pero sin varh.•dad del tnmul\o, El propuso: o.a. 
ául.gc.nt.J para los individuos con cnfG oscuro en el pecho y 

partes bajas (Texas y Tnmaulipns}, y V.a. Cuc.ida,parn --

aquellos que presentan su plumaje del nbdomcn mas oscuro y 

mfis negro (MGxico y AmGrica Central). Sin embargo, ln dis· 

posici6n de razas y los dos· nuevos nombres propuestos por· 

Fricdman (loe. cit.) no son nccptndos (vGasc Conovcr y ••• 

llellmayr, en Delncour, 1973:47) argumentando principalmcn· 

te que los cambios en el color del plum11je, son debido a • 

la edad (Monroe, 1968: 60). 

El presente trnbajo adopta la clasificaci6n propucs· 

ta por Scott (1972), Delacour (1973). Lack (1974) y Johns· 

gnrd (1978) donde taxon6micamcnte se le ngrupa: 
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Vend11.ocy911a autumna.l..i.4 es una especie cxclusivu del-~ 

Nuevo mundo (Dolcn y Rylandcr, 1983:22) que Se dlstribuyc

dcsdc el sur de Tcxns y norte de Mt!xico, hasta el sur de -

Ecuador y norte de Argentina (Bcllrosc, 1976:80; Blakc, --

1977:218) (Mapa No. 1). 

nsta especie se localiz.a principalmente en las cos-

tas, siendo casunl o rara en el interior, pero mfis consta!!. 

te y abundante en el Pacifico, 

llabi ta pr inc i pa \mente en z.ono s t rop leal es: p!lntanos, 

lagunas con vegetnci6n flotante, bordes Je cstnnques poco

pTofunJos, arroyos y en campos cultivados vncinos o z.onns-
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boscosas (Blakc, loe. cit.) Son aves de bajos altitudes .... 

que no se cstnblcccn en aguos saludos (Pulmcr, 1976:31). 

Lo subcspccic nQrtcna, ~.a. dUtumndl~~ se distribuyo 

desde Sinalon, Nuevo Lc&n y el Sur de Texas hnstn rnnnm!i -

(hn sido introducido en Jamnicn y Cubo en varias ocusioncs) 

y lo subcspcclc, V.«. di~colo~ se localiza en Am6ricn del 

Sur, d0:sdc el este de Pnnom:i y Trinldud, hnstn Guayaquil .. 

en el oeste y nl norte de Argentino en el este, siendo un

visltnntc ocusionnl de las pcqucrlos Antillas y l'ucrto Rico 

(Dclocour, 1973:48-49). 

IHnkc (1977) y Dclncour (1973), entre otros, rcpor-

tun el este de Pnnum!i como el tirca donde ocurro ln intcgrf!_ 

duci6n cntTD las dos subcspccies (Mapa No. 1). 

En MGxico Uettd11.octr!J1la autunnH\l.i3 se locnlizn en cl

Pacffico, desde el sur de Sonoru hastn el sur de Chiapas y 

en ei Golfo desde el norte de Tumnulipas hasta Centro AmG

rica; ocasionalmente se le encuentra en las mesetas del i~ 

tcrior (Lcopold, 1977:186}. 

El Pichichi odul to lVe.~d11.ocygt14 au.tumnal.i6 au.tumna-

t.U. \ es de tnm.:¡flo mediano• sexos si mi 1:•rcs en apariencia y 

tamafto, con las alas dcsproporcionadnmcntc 11rnndcs, picr-

nas y cuello muy largos, cuerpo café, vientre negro y un -
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.......... 

O. a. OJ1umno\ls 

D. a . d\sco\or . 

DISTRIBUCION DE f2.endroq:g!1t/ 

aurumnolis 
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1írcu de color blanco en 111 pnrtc superior tlc las nlns. 

Ul pico vnrfn de un color Tojo brllla~tc n un rojo -

nnnrunjado. con una !rnnjn nmnrlllcnta nlrcdcdor de lns !!!_ 

sas nnsulcs r ln uf\n del ple.o es a:tUlosn. 1.11 cnbc'l.tt y mi-

tnd ultn del cuello son de color gris perla, cxcc~to la e~ 

ronn y ln 11ut.tc de ntr:is del cúclio_ que -vnn de un cnflS 

olivo u cufG cuneta, el iris es cn!G oscuro, el uro del 

ojo )' ln gnrg:H1t11 entre blanco y gris: ln pdrtc nltn dt! 111 

cstsnlJu y pci:ho son entre ca!6 cnstuno y c11tG cdncln; de -

in Pnttc interior Je .. ln csprtlcht n ln cola es de color ne- .. 

it,ttl, 1ñs ti1Untds cobertoras m!is 1>cctucnns del dld t.lcltctt un

colur ante, 11ts cobcrtorns grandes y busc Je las lltlmnrlrts 

ccnt.rntcs :son htnncus en visible i:ontrastc u lns l'1umns hs_ 

grns udyuccntes y lit superficie entcrn de nhajo de las --

ulus es hcgrn¡ 111 pnrtc superior del vientre es ncgr1\ y la 

pnrtc infcrlor es' blancn con manchns CJ 1incns ncgnts¡ lns

plcrnns y patns son de color rosado (f'nlmcr, 1976:28-29; -

Blnke 1 1977: 217; Lcopold 1 1977:184) (fig. No. 1, inciso 

AJ. 

Los individuos inrnnduros a su ve~ son similnrcs al -

adulto, pero con los colores m~s dcsvnnccidos, pntr6n me-

nos preciso, pico pardo y putas de color <\UC vnría del pl2_ 

mizo n rosudo (Fig. No. 1. inciso B), 
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Al ADULTO B) INMADURO 

FIGURA '" 1 EJEMPLARES; ADULTO E INMADURO DE 
Dendrocygna autumnalis 
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% Ell VOlllHEll Al.!HENTO COllSIJHlDO 
OE Allf\(11!0 T.ES~P~EC~It~s~v~t~GE~Tr.Al~ES~~E~SP~E~CI"E"'S ""At"'ll~MAr.L=Es 
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99 

So1tghur.i vtt41Me. Ph!J6Q. CJULti.na. (T!'.o1usco) 
Cyr.cdon dactylon Insectos inmaduros y larvas 
Polt¡gor.um lapatlii6oli.w:t. de los Ordenes: 
Pcly9or.um lo119.l4.tytum Hemiptera 
EdWtoc.ltl.Da. cotonwn Ueuroptera 
Ec.hi.ncchtoa Cl'.JU>9al.li. Coteoptera 
Hete,w.thCJUl Li2bm1m1-i Diptera 
Ze« may& 

Diptl.!ri:t: {larva y pupa): CqpZ..'WJ M.tur.du.& 
Se(e/iia. pt!!.>Wla 
EdWa1dtl.ca. 1.pp. 
0-'ti:a. dativa. 
P"-lplinm 'P· 

Scatr.tla 1.tagnttli4 
Coleoptera {adulto y larva): 

Otti.za 1.a.tiva 
Ecf.htach!ca. cala1Wr.1 
Capwmia pz!JLIWA 
C!JP"'""""~ 

Olti.za J.a.tlva. 
OigW>tia 'P· 

Calan.ita. .ap. 
Hy~w ph.ihJJ btiar.iu!Jlh.iA 
trollusca (juvenil ; 
Pamitcea. 1.p. 
Amphtbta (larva): 
au¡.~ 

~ 

TABLA 11 • tDRCEllTAJE OE VOLllHEN Y ESPECIES QUE CO/ISTITUYEN LA OIETA DEL PIClllClll AOUlTO 

Ptn~"'C!IB"" ~ Ell DIFEREJ;TES LllCAl.lDAOES DE SU DlSTl!IBUC!Oll. 
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Los indfv-idu~s -de -~stn cspeci~ se nlimc~-tan princi-

pnlmcntc _durnntc id' ri~-chc, rcuni-É:ndosc- c·n·b~;tdndns-pn~n -

cru%i~ las ~~-~n·n··5-.·y-.---~l;fg1r'~·c-:~---1~~ -~~~~-º~,--de cultivo ---
- - -. - --,-'_' -_. --:·- .. ·-· .. -·-· - .. _._._, ._- -· 

(Lcp~ld~-. -loc •. __ éit_-.-) ;_:·:·_s_i~_ ;c:~~3~·g·?.f')ln_:éi, p~-~fodo_.dc nnidn

·ci6n: _s-c_ p~c_dcn ·:.'~hSef,_~-~~~i--,P:1_~h·ic·~~S;.:~ 1 li:ncnt_ti~dosc n cual-- -

qu fer. hora·· :-d~l · dt·~-;~:'t'~?-í'm~r ;·::-;_, 97~~:3 7··;:. '.Q_ü_i_n"to, --~t nl, 1978: -

38 s l • ':: :·,-._ - -~~:.:r:r:;::~:?--':i~-~.-~-: /¡·;>~;_<:( 
-.. < --~--. _ _, - . :-~- :.-'L; 
·.::-'.· ::_~,;/~·:;}-'./::-; "':'·-'··-·- .,, 

los· _qUc· podemos citnr u Balen 
·- "'-'- -

y Bccchnm (1970)·, Rylandc·r . .¡ Boleri -(1974), y l'nlmcr (1976) 

hnn descrito divCrsos htibÍtOs y conductas reincionndns con 

la nlimentacitin de ·estn:--espe~ie. 

Esta espCcic .es migratoria dnicumente en ~a parte -

noreste de su distribuci6n (Texas y Tnmaulipas), pero cn

otras tireas parece ser que solo se dcsplnt.nn en busco de

nlimento y ngun (Dcl11cour, 1973:47; Palmcr, 1976:31), 

Los Pichichis son altamente gregarios, permanecen -

en grandes parvadas durante gran parte del ano y en pure--

jus en In 6poca reproductiva; rnrn vez perchnn en tirbo--

les, excepto durante el período de reproducciGn, donde C2, 

mGnmente anidan en cavidndcs de troncos. Son mtis noctur--

nos que otras especies de patos (Dclacour, 1973:47; Pal-

mer, _1976:31). 
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Vc11dJ1.ocygna b.icotolt es lo Gn~cn especie con la cual 

se le. ha visto dclibeTndnmcntc ·asociada (Pnlmcr loe. cit), 

Rnrns veccS 'los_ Pichich-is dcsc.icndcn Cn nguns ml'is -

profundas que ln long~t~d de lias·_ patas, yn que comCinmcntc

bnjnn al borde de l? Plnyn pnr~ndosc de u~n forma muy ere~ 

ta para postcriormc~tc caminar hacia el ngua (Balen et al. 

1964:83), 

Los miembros de estn especie son monGgnmos, Dolcn -

(1971) reporta datos donde los individuos de seis pnrcjns• 

se mantuvieron juntos por lo menos durante dos nftos consc

cut ivos, mostrnndo nrnhos sexos, inversiones de tiempo y -

csfucrz."o similares en cuanto a todo el proceso rcproducti-

vo. 

Pnlmcr (1976} indica que los indivi·duos de esta esp.!!, 

ele se reproducen nl nfto de ednd, anidnndo en colonias ln-

x11mcntc formadns. 

Un cuanto n cortejo y c6puln, lns observnciones exl!_ 

lentes son vnrindns. Mcnnlcy (l?n: Pnlmcr, 1976:3<1) reporta 

que no existen despl iecucs precopulntorlos; Bol en y Rylnn

dcr (1973) indicnn que el comportumiento prccopulntorio no 

es distintivo, El contacto copulntorio es reportado como 

repentino, y durn <1,2 seg. (Bolcn y Rylnnder, 1973:3<18), 



16 

siendo el comportnmicnto que lo precede de ti¡10 no rltunli 

zado. sin embargo, Johnsgard (1965), sugiere que los movi

mientos funcionales como el de beber y nclcalnrsc nct(jan 

como despliegues prccopulatorios, prcscntfindosc en ambos 

sexos. 

El despliegue post-copulntorio descrito por Mcanlcy

(En: Pnlmcr, 1976:34), consta de movimientos efectuados e~ 

trc los miembros de ln pareja localizados unos cuantos po

sos uno nl lndo del otro, con \os pechos inflados, ln cabg_ 

za y el cuello rigido en forma de "S", vnn dcsplazlindose 

hacia el ugun poco profunda para batirla con las pntns. 

Ln temporada de nnidnci6n de esta especie os lnrgn,

Bolcn et nl. (1964), rcport6 que en el sur de Texas el Pi

chichi empieza n anidar en promedio el S de Mayo y contl-

nGa por 109 d'Íns mSs sin tener períodos culininantes Je ac

tividad. 

Phillips (l!n: f'almer, 1976:35) reune informes para 

mostrar que en Texas y M6xico los huevos se depositan en -

Junio y Julio, igualmente Leopold C..1977) informa hnber Vi.:!. 

to actividades reproductivas en Tamaulipas del 3 al 11 de

Agosto de 1947. 
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Los nidos de V~ndAocygna au~umnali~ son locnlizndos

m5s frecuentemente en cnvidndcs naturales en varias cspc-

cies de Srboles a diferentes distancias del ngun, sin cm-

bnrgo, tnmbi~n anidan en el suelo, siendo ~stos por lo ge

neral bien escondidos bajo el ramaje (Lcopold, 1977:187). 

Boleo et al. (1964) reporta que de 20 nidos estudia

dos en Texas, 17 se locnliznbnn en árboles y solamente 3 -

en el suelo, Muchos de ellos estaban situndos muy cerca ~

del ngun, 

Dclnicki y Boleo (.1975) mencionan que las especies -

de Srboles utilizadas para anidar no son especialmente im

portantes, sino que los factores npnrcntcmcntc mSs signif!.. 

cntivos pura ln formncidn de la envidad son: ln longevidad, 

ln densidad del bosque y ln forma de crecimiento del Srbol. 

Balen et al. (1964) clasifica los nidos situados en· 

cavidades de :irbolcs como: cerrados (ent.rada en la cara -

vertical del tronco, como los nidos de carpinteros) y ---

abiertos (un hueco expuesto en la cima de un tronco roto). 

Las actividades relacionadas con ln incubaci6n son 

compartidas por ambos sexos de ln parejo, Macho y hembra -

posan períddos de tiempo similares en el nido (41.6y,4z-.·O\ 

respectivamente), quedando sin ntenci~n s6lo un 16\ del t!?_ 
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tal (Bolcn y Smith 1979: 119)·., 

Cuando un miembro de la pnrcja se ausenta, yn sen 

por muerte u otro factor que impida su regreso, el nido es 

abandonado (McCnmant y Balen, 1977:621). Esto aparentemen

te provoca una competencia entre varias especies de aves -

por la poscsl6n del nido, ya sea para su propia nidnci6n o 

como guarida (Delnicki y Boleo, 1977:275), 

El periodo de incubaci6n es de ZR días scgGn Boleo y 

Rrlandcr (19831, con un rango de 26 a 31 reportado por --

Johnsgnrd (1978) y de ZS a 30 por Bcllrocc (1976). Cnin -

( 1973) reporta que hasta tres dfas de varinci6n son normn

lcs yn que los disturbios alargan el período de incubncl6n 

)' los dtns cnlicntcs de verano lo disminuyen, 

En rclnci6n nl namcro de huevos (nidada), Boleo y -

Rylnnder (1983:ZS) obtuvieron un promedio de 13,4 huevos 

con un rnngo de vnriacit5n de 9 n 18 huevos; sin embnrgo, 

en esta especie se presenta el curioso hGbito de la nidndn 

comunal, donde varias hembras ponen en un solo nido. Estos 

nidos comOnmente tienen de ZS a 50 huevos, pero inclusive

se hnn llegado n registrar hnstn 101 ·huevos en un solo ni

do (Oelnicki et nl. 1976:347). 
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Los huevos dc·cstn especie son de color blanco y de

forma ovoide, los cuales miden en promedio 52.7 x 38,9 mm. 

(Balen y Rylnndcr, 1983:27). 

En los Pichichis como en muchas especies de nvcs, so 

lleva u cabo el ícnGmcno conocido como "rcnnidnci6n", quc

consistc en ln cnpacidnd de rccn:pln:nr huevos que se han -

perdido en unn nidada, ya sen por dcprcdaci6n, o inundn--

ci6n entre otras, factor importante en la din6micn de la -

poblaci6n_dc esta especie. Dclnicki y Balen (1976:535), d~ 

muestran que toS Pichichis rcanidan n cortas distancias 

del nido original, siguiendo el ·patr6n general de otras 

oves acuriticns indicando nsí un considerable npcgo n su l!!, 

gar de crianza, 

Los pollos de esta especie nacen de manera sincr6ni

cn y son nidifugos nf:inndonando el nido aproximadamente de-

18 n 24 horas dcspu13s de In eclosi6n. Estos presentan unas 

largas, nfiladas r las plumas de la coln duras para poder

subir a las paredes internas de los nidos en cavidades de

troncos (Rylander y Bolen, 1970:81). 

I.a voz. de Ve.11d11.ocy9na autumnali4, y n la que debe 

su nombre coman en esponol, es un silbido musical suave, 

bajo y claro, Su llamado es emitido regulnrmente durante 

el vuelo, nst como par11do y nndando. lla sido descrito por-
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varios out.ores como compuesto por cuatro sílabas, siendo -

la primera nota larga, desvnnccidn y de alto tono. Deln--

cour (1973) la. describe como:"Pcc-chi-chi-ncc" Palmcr [1976)

como: "pcyn-chnchn-chnnce", Lcopold (1977) como: "pe-che

che-ne" y Johnsgard (1978) como: "whnchcw" 1 "whc-whc-whew". 

Pnlmcr (1976) scnaln que otras vocnlizncioncs emiti

das en vuelo pueden ser descritas como: "chit-chit-chit" y 

"chcct-chcct"; y que una sola nota de "yip" o serie de 

ellas son emitidas cuando alzan el vuelo; estas mismas en

cartas series, indican nlnrm.~. 

Entre los principales depredadores de Vcrtd!tocyf111tt -

a.utumna.l.ih reportados por Uolcn (1967), Dclnlcki y Balen -

(197S) y Pnlmcr (1976) scf\nlnn n horriiigns de ln especie -

Sote.nop.!..i4 .x.ilon.i, utncando huevos y pollos poco despufis -

de ln eclosi6n; serpientes de 1;1 especie (la.plu?.ob4ole.ta 

t.lndhc.i111c.11..i, que depreda huevos de Pichiclli en nidos de C!!, 

vid;adcs de troncos¡ Tlucunches de ln especie tii.de.lpli.i.4 v.l~ 

g.ln.laria, y el Hnpache de 111 especie P.1toc.yo1t tn.toJt, como S,!! 

rios depredadores de huevos. 
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Ln Prcsn Miguel Alcmlin se encuentra locnlitndn ni 

sureste de la Rcpliblicn Mexicana en el Estado de Oaxaca 

(Hapn No, 2).- Gcogr.íficamcntc, el embalsa estli situado 

entre los 18°11' y 18°25 1 latitud norte y los 96°45 1 y~-

96021, longitud oeste, en los Municipios de San Miguel 52,. 

yultcpcc, San Pedro Ixcntinn, San Lucus Ojitl:in y Acntl:in 

en el Distrito No. ZO de Tuxtcpcc, Oaxnca, 

Ln Prcsn !ué construída sobre el Río Tonto en el P.!:. 

r(6do- di? 19·19 n 1955. Su superficie nbnrcn 47,ROO hect!!_ 

reas con una capacidad de nlmnccnnmicnto de 8,000 millo-· 

ncs de metros cC.bicos. 

La presa se dcstin6 para el control y aprovcclmmic!! 

to de lns nguas del Río Pnpnloapnn, ln gcncrnci(jn de ene!. 

gía hidroell!ctrica, riego, retenci6n de azolves, desarro

llo de la fnuna acu:ítica >' ln navegaciGn (S.R.11., 1975). 

OC'scripciGn f'isicn.- I.a configuracUSn del embalse -

es muy irregular, la longitud mtíxima reportada en el vaso 

es de 35 kms •. y en su parte m!is ancha de 14 kms, las pr!?_ 
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fundidndcs vnríun hnstn 80 metros, obscrvSndose unn marcn

da oscilaci6n en las estaciones anuales y de un nfto n otro 

(Grlificn No. 1), estando esto en !unci6n del aporte de --

agua, de tal forma que en la Cpocn seco, cuando el nivcl

dc agua es bajo, emergen pcqucftas islas o islotes juntos -

con restos de Srbolcs muertos que forman \•crJudcrns cmpn

lizu<las. Posteriormente en la 6poca de lluvias, el nivel -

Je agua aumenta cubricnJo las islas o islotes tcmpornlcs,

así como las empalizadas, aflorando solamente lus islns -

permanentes, entre las que se encuentran Soyaltepcc, Cerro 

Bolso, Murín Isabel y Pochotus, 

llidrolog1'a, - t.n Prcsn Miguel Alcm!in forma parto dcl

sistcmn hidrol6gico de la cuenca del R'1'.o Papaloapnn. El -

Río Tonto nace en lus estribaciones de la Sierra Maznteca, 

drenando una porci6n de ln vertiente oeste de la Sierro ME!_ 

dre Oriental, en los l'imites de Onxacn y Puebla. Su 5rcn -

de captnci6n se localiza en una zona <le nltn precipitaciGn, 

debido u esta circunstnncin, n pesar de su pequen:1 exten-

si6n, aporta aproximadamente el 20\ (B,506 x 106 m3) del -

volumen medio anual que el R'io Papalonpan descarga nl mar. 

Clima.· De acuerdo al sistema de clasificaci6n clim!l 

ticn de Koppcn modificado por Garc'ia (IU73), el clima es

de tipo cSlido hlimcdo con un régimen de l luv}:1s en ver:1no, 
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presenta influencia de monz6n, cnntcula y es extremoso Am· 

(w'') (e) g. 

Vcgctnci6n.- Ln vcg17tacil5n :Je ln pnrtc oriental de -

la Presa Miguel Alcmlin fue descrita por G6mcz-rompa, et nl. 

(1964), como selva alta pcrcnifolia, formada por nsocinci2 

ncs de TcJt.m.inal.ia. amazon.ia, Voclty4.ia l1011du."l.c.11.!..i4, And.i1ta -

galco.t.t.ia11a y S'ioe.c.t.ia panamc.116.i6; dcsnrrol l.~ndosc en suc-

los rojos o morenos lntcrfticos con buen drenaje. En tcrrg. 

nos ondulados con suelos arcillosos e inundnblcs por cor-

tas temporadas, se encontraron Vocl1yo6.ia l1ondu1r.ct1.!o.i.t. !/ Attdf 

1ta galcott.iana como especies dominantes. 

Pcnington y Snrukh5n (1968), describen la vcgctacil)n 

que rodea ni resto de ln Presa Miguel Alcm!in como sclvu -

nltn o mediana subperenifolia, lo especie dominante de es

ta selva es: B.\o4.imu11 al.ica40t.um, con frecuencia acompnfla

dn de: ~lanllhalla zapata, J.l.i11audaccl.t.i4 mo110.ica, BUIL4eJla 4f 

maJtuba, A4.t.\on-C:um gJtaveol.et14, S.te..'Lcu.U:a apc.tat.a, s. mc~.ic~ 

11a y Va.ta.iJtca lu11dclly en el estrato superior. 

En In actualidad In mnror'Ía de esta vegctnci6n ha d~ 

· saparecido, debido a las actividades agropecuarias, no ob,! 

tnntc en las miirgenes deshabitadas del embalse y en tas -

islas m5s grandes se aprecian superficies con vegctnciGn • 
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primarin perturbndn. En lns islas permanentes que cstGn h!!_ 

bltadn.s, ln vegctnci6n hn sido rcducidn a pastizules y cu! 

.tivos.- Durnrit.e -la- 6poc:a de secas, cuando lns islas tampot'ft 

les asttiÍi c·xpuastns, son colonizadas por lccuminosas. -com• 

pucStns y g·ram'inens princ:ipntmcnte. 

fnunn.· La situ11ci6n geogrliíica de ln cuenca del Pa-:1 

pnloupan, ns~ como su cxtcnsi6n, hacen que ln ínuna tcrrc~ 

tre de vcrtcbrudos sea muy variada. 

lll lnst.ituto Mexicano de Recursos Naturales Jlcnova--

bles (1977), rcportn pnrn l<& cuenca del rap.alonpnn: 104 F!!,. 

milins. 387 G6ncros con 70G Especies, distribufdos da lu -

siguientes !ormu ~ 

Fa mil ins Gl!ncros Especies 

Anfibios • 22 90 

Rcpt i les 13 SS 142 

Aves S7 231 32S 

Mam'i ícros 26 79 149 

T o t • l l º' 387 706 
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b) METODOLOGIA. 

Los datos de cnrnpo fueron obtenidos de Enero de 1983 

n Enero de 1984, tomnndo como bnsc el poblado de Tcm."lscnl, 

OaXacn, donde se encuentra locnlizm.lo uno de los principa

les cmbnrcadcros de ln presa • 

. En los dos primeTos meses de estudio (Enero y Febre

ro), se rco.'li:nron recorridos en una lnncha, con motor fu~ 

rn de bordn, por el ~rcn de estudio, con el fin. de fami l iu_ 

rizarse con el embalse, conocer la nvifnunn del lugar y oh, 

servar los _individuos de Ve.11d11.ocy911a au.tum1taC..ib que se cn

contrUbnn en la presa, ns~ como loen 1 lznr las :.onns de CD!!. 

ccntrnci6n m!is importantes del Pichichi. Ln idcntificnci6n 

d9 las nvcs locales y migratorias observadas o ntrnpndas,

sc rcaliz6 con guí;,s de campo (Pcterson y Chalif. 1973 0 y

Rohbins et nl. \966). 

Rutinnrinmente se llevaron a cnho 39 conteos de los-

individuos de c~t:i especie, que 5¡1J1an nl ntnrJeccr del -

cl'!b;1lse {p:ir:i nl\mcntnrsc fucru) y 15 conteos nl nmnneccr-

(cunndo rcgrcsnhan). Puro obscrVUI" y contar los nves, se -

utl11znron prism1iticos mnrcu Zciss de 7 x SO Il/GA con cnf2. 

'1ºº individual de los oculares, un contndor mnnuol, reloj .. 

de pulsera, libreto de campo y llipiz. 
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Considerando que el ~rcn, en que se renliz6 el cstu• 

dio, es muy cxtcnsn (aproximadamente 47,800 Hns.), Gstn -

fuG dividid~ en cuatro zonas, para poder cfcctuur censos -

que en total de tiempo se toman cuatro dtns para cubrir t!!, 

do el cns;1mblc (una zona por dín). Se rcnliznron 4 censas

en 1983: Marzo, Julio, Septiembre y Diciembre, y uno en -

Enero de 1984. 

Dadn la magnitud Je la pobtnci6n de Pichichis y el -

gran n~mcro de islas propicias para las actividades repro

ductivas de esta especie, en Abril se sclcccion6 una 5rea

con .\ islas cercanas entre sí, para tener mayor control de 

las observaciones. Dicha firco se encuentro localizada en--

trc, la Isla de Soynltcpcc y l11s Islas Pochotns, Onxncu (Mf!. 

pa No. 3), 

De estas 4 islas, 3 fueron protegidas contra Jn in-

tcrvenci6n humana, avisando a los pescadores de no acerca!, 

se n ellas, y la otra se dej6 al libre acceso utilizSndoln 

como testigo. 

En la mayor- de lns islas protegidas, se insta16 un -

puesto de observ~ci~n permanente durante los meses de 

Abril, Mayo, Junio y Julio, Y posteriormente en Agosto y -

Septiembre, se efectuaron visitus coda dos d"ias 11 estas -

islas, donde se localizaron tos nidos pnra el presente es-
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tudio. 

Esta tiren fue escogida de acuerdo a las siguientes -

premisas: 

a) Fnc i 1 idnd de observa e ilin. 

b) Fncilida.d de acceso. 

e) NGmcro de nidos encontrados en cstu 5rcn. 

d) Manejo de nidos, huevos y pollos. 

Los nidos de Ve11d11.ocy911a a.11.tumtHtl.i& cncontrnJos en -

cstn lircn durante los meses de Abril u Septiembre, fueron 

marcados con cintns de pllistico de 10 colores diferentes, n 

los cun 1 es fue as i gnndn la slgu len te e lnvc: 

Color de No. Color de No. Color de No. 
cintn cinta e in ta 

- - - -
Rojo o Azul 4 Morado 8 

Blanco Negro 5 CnfG 9 

Verde z llorudo 6 Blanco-rojo 10 

Amarillo 3 Plateado 7 Blanco- blnnco,J l 

Los nidos fueron enumerados de ncuc-r<lo nl orden en 

que se encontraron, Esta clave pcrmiti6 murcur 197 nidos 

(todos los existentes en dichn zonu), 
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Estas marcas fueron coJocadns en matorrales, junto a 

cada nido, a una altura entre 1 y Z metros, para facilitar 

su 1ocalizaci6n. 

En los primeros 37 nidos JocaJizndos, los huevos fu~ 

ron medidos con un Vernier tanto n Jo ltargo como a Jo nn-

cho, y m.1rc;idos con tinta indeleble en numcraci6n progrcs! 

va (dC!l 1 al x~, dependiendo de su ntimcra en el nido pnrn

dctcrmJnar la secuencia de puesta, el período de incuba--

ci6n y el 6xito reproductivo, 

Todos Jos nidos fueron inspcccionndos rutinnrinmcntc 

en el menor tiempo posible y horas en que In pcrturbaci6n

c insoJnci6n dannrrin Jo mt'nimo a In nldada, Los nidos fue

ron revisados en el prir.icr mes cada 24 horas y los sicuicn, 

tes meses, cada 2 G 3 días, algunas veces en co1nbornci6n

de ayudantes de cnmpo. 

Ln historia de cadn nJdo fue anotada en unn libretn

de campo y posteriormente pasados n hojas de registro don

de se nnot:1ban Jos siguientes datos: Nlimero de nido, cJnve 

de ·colores, fecha de loca Ji znciGn, cantidad de huevos, es

tad fo (postura o incubaciGn), n[Ímero de hue\•os por fecha,

sj se encontrubn echndo el nJulto o no, si el nJdo fue ro· 

hado, depredado, quemado, inundado, abandonado, si huho -

eclosi~n, fecha de cclosi6n, nGmcro de pollos nacidos, n~-



cinta ml!tricn, una cuerda graduada y una escalera de 4 me

tros). Tnmbi~n se tomaron medidas de la envidad; como pro

fundidad de la entrada nl piso, tnmafto de entrada (largo x 

ancho) y Srea del piso. Algunas cavidades que pueden haber 

sido adecuadas no pudieron ser inspeccionadas por su inac

cesibilidad. 

Los nidos encontrados en el suelo, fueron divididos

en base al lugar físico donde se localizaron, como: en --

grietas entre rocas, ~ntrc carrizos, entre pastizales o m~ 

le:.as; cubiertos por vegetnci6n y descubiertos. Tnrnbi6n 

fueron cuantificados para posteriormente sacar porcentajes 

de cada tipo de nido. 

Se obtuvieron datos mSs precisos respecto ni creci·

miento de pollos, registrando: medidas, peso, coloraci6n y 

descripciGn del plumaje n trav6s de su .crecimiento, se co

lectaron Z nidadas, una de 9 y otra de 12 pollos, al mame!!. 

to de eclosionar en los meses de M:1yo y Julio, respectiva

mente. I!n el primer grupo (A) los pollos fueron criados en 

semilibertnd, esto es, dejfindolos en libertad todo el día

y gunrdSndolos por la noche, 6stos se alimentaron en forma 

natural durante el d'Ía y en In noche sc les daba nlimcnto

baloncendo para pollos, marca Purina, en cuanto ni segundo 

grupo (B), desde nacidos se criaron en cautiverio, y su -

nlimentaci6n fue 100\ alimento balanceado. 
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Los individuos de ambos grupos fueron anillados con

diícrcntcs colores, parn idcntificnrlos individualmente, -

siendo pesados y medidos de pico, tarso, nla y longitud t.E, 

tal, n diferentes dins de edad, mientras se dcscribi6 nl -

mismo tiempo su conducta y plum;.ijc. Pnra pesarlos, se uti

liz.6 una balanza Gr3natnrin y las medidas fueron tomadas -

con un vernier y rcgl;1s Je 30 cms. Con los d.'1tos obtenidos 

de peso (en g.) y mcdiJ¡15 (en mm,), se clnbornron grtificas 

de crecimiento con la media (X) de cada grupo y se cfcctuG 

una comparaci6n de datos entre los dos grupos. 

En cuanto n la nlimentaci6n, se hicieron obscrvncio

ncs dircctois en el cnmpo y fue Jcscrlta por nnotncioncs y

diagrnmas. Estos datos incluyen: horarios, comida, lugares 

y conducta. 

Para el an5lisls de los contenidos estomacales, se -

colectaron individuos al azar de diferentes zonas del cm-

balso y n diferentes horas, estos individuos fueron prcpa• 

radas, siguiendo los lineamientos propuestos por Ramos 

(1980}, y depositados en la Colccci6n Ornitol6gica del In.::_ 

tituto Nacional de lnvcstignciones sobre Recursos Bi6ticos 

(lNJREB). 

Para la colcctu de estas uves, se utilizaron dos es

copetas paro caccr'ía marca Stevens: unn c:1lihrc 12 y otra-
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t6, cartuchos de plSstico con munici6n del No. 4 y un ri-

flc calibre ZZ, marca Rcmington. 

Durante todo el estudio se obscrv6 la conducta y di

ferentes actividades del ciclo diario de los Pichichis con 

ayuda de los prism5ticos y un telescopio Bushncl "Spacc 

Master", con objetivos intcrcnmbiabtcs de 1Sx, 20x, ZSx y

lcnte Zoom de 20-4Sx, 

Ln conducta que generalmente rcali:.nn los adultos en 

diferentes actividades dentro del embalse, fue descrita 

por anotaciones y diagramas, estos datos incluyen nctivid!!,_ 

des de mantenimiento (.baí10 y ncicnlamicnto), territoriali

dad, vocali:.nci6n y cuhlado de rollos. 

t.as notas de campo generadas durante el tiempo de o!?, 

scrvnci6n fueron acumuladas en una libreta de campo, parn

mejor manejo de ln informacitin, la cual se encuentrn en el 

laboratorio de Ornitologin del lNlRE.B. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS. 

DENSIDAD Y DISTRIBUCION LOCAL. 

De acuerdo u las obscrvncioncs rcnlizndns durante -

los censos, en In Prcsn Presidente Miguel Alcm5n, ln pobl!!. 

cilio de Pc11d11.ocygna autum11al.i.!. asciende nproximadnmcntc n 

S,500 individuos, Jos cuales se observan en grupos, purc-

jns o solitarios, Su densidad y distribuci6n varía de H--
ncucrdo ni período del ni\o en que son observados. 

Durante el período comprendido de Noviembre n Marz.o, 

el 99,7\ de los individuos forman grupos mayores de 3 indl 

viduos (Ver grSfic::a Na, Z), La frecuencia de tnmnno de gr!!_ 

pos que forma· tlcttd.'l.ocy!ln4 autumnal..(¿ en este pcrfodo, sc

mucstra en ln Grtifica No. 3, In cual demuestra que grupos

cntrc 3 y 20 individuos fueron vistos con mayor frecuen-

cja, y esta disminuye o medida que aumenta el nGmero de -

individuos que formn codu grupo. El mayor grupo observndo

estaba formado por aproximadamente 4,000 individuos. 

En este pertodo los Pichichis se localizan Je In par. 

te noroeste a la suroeste del embalse (Ver Mapa No. 4). Se 

les encuentra en las orillos de In presa y en las de is los 

o islotes que estGn descubiertas o con ri:ica vegetaci6n, --
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estando 6stn, formada principalmente por pastizales. No se 

rcgistrll la presencia de Pichichis en las orillas de la 

presa donde ln vcgctnci6n es de selva, y en la cual la ca

pa superficial del suelo, ha sido erosionada y 6sÍc cstti -

constitu~do exclusivamente por rocas. Esta tiren se locnli

zn en las orillas de la parte este del embalse y en In de

las Islas Mnr'Ín Isabel y Cerro Bolso. 

El segundo pcr'Íodo abaren de Abril a mcdiiídos de Sel?. 

ticmhrc, el cual corresponde nl pcr!odo de nnidnci6n. En -

este pcr'Íodo no se observaron grupos grandes e< de 100 

individuos) yn que se han disgregado en grupos pcqucftos y

cstos a su vez en parejas. A mediados de este periodo (Ju

lio) el 79\ de los individuos observados formnbnn parejas. 

Csto se observa en ln Gr(i(ica No. 3, que muestra que las 

parejas son vistas con mnyor frecuencia y no se observan 

grupos de m5s de Z7 individuos. 

En este per'íodo los Pichichis se distribuyen princi

palmente en: ln parte suroeste y centro del enbnlsc (Ver Mf!. 

pn No. 5). Se les encuentra en la orilla de islas e isla-

tes o parados sobre piedras y vcgctaciGn del centro de Gs

tas. TambiGn se observaron n nlgunns parejas perchando so

bre troncos de 5rboles muertos que sobresalen del nguu. -

nst como en rnmns de Srbolcs vivos en lns Islns Pochotns. 
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El tercer y Gltimo período es el que abarca de mcdi:'.!, 

dos de Septiembre a fines de Octubre. Como se observa en -

la Tnbln No. 2, en este lapso no fueron observados Pichi-

chis en la presa, En esta misma Tnbla se presenta el tnmn

Ho, frecuencia y porcentaje de los grupos de Vcnd11.ocy9na -

a1ltum11at.i~ observados en el embalse. 

ACTIVIDADES REPRODUCTIVAS. 

CORT~O Y COPULJ\ 

Conductas rclncionadns con In formnci6n de In pareja 

no fueron observadas. El 12 de Abril y el 12 de Mayo se oB, 

servaron conductas copulntorins en dos parejas, tas cuales 

se describen a continunci6n: 

12 de Abril.-

17:45 horas: En una de las islas sclcccionndns para el es

tudio de conductas reproductivas (No. 4), sc

obscrvG una pareja echada en el p:isto a ZO -

cm., del agua aproximadamente, la cual se en

contraba rentiznndo movimientos del cuello, -

que consistían en estirarlo nl frente y regr~ 

sarlo r5pidamcntc. Esta conducta se lleva a -

cabo casi simultgneamcnte por ambos sexos. --



tNE. R.llt MAR. Al3R!l.MA'i: JUff. JUL.. AGS. SEP. OCT. H(P(. DC. CNt. 

SOLITARIOS 1 • • 4 H , • 
"' 

. 
1 •. , • 14.l •• - - 2.0 Z.2 

PAREJAS 
, •. "' 'º 12' , 

"' 121 - •• 7 , . 57.1 ,., - - ~· 
10.4 

PE"ff!l9 • 47 ,. 
'º 10 18 ,. 1,, 

CPOS1MUY 
42.9 .... .... •• 'Z8.8 11 - - 6!.9 &4,S 

GPOS, PEWE~~.sr • u • , 2 2T ,, 
'ZB.'- i:s.1 10.8 ... - t.Z - - l'Z.I .... .. • 1 1 , , 

GP0S..ME01At;:2_:.~~ 

"'' •• " " - - - - ., '" 
e.POS. GRAAOcFffi-300) ' • , , 1 

14.! ••• .. - - - - - ,. M 

GP0S., MUY GRANDE~ 
.. , 1 1 

l?-Ol:rao - •• '·' - - - - - •• ••• 
2 

(701·200:1 - - '·' - - - - - - -
2 

~-·- - - ••• - - - - - - -

TABLA • 2. TAMAÑO, FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS GRUPOS DE 
Dontlrot:ygna . twtumnalls OBSERYADOS EN LA PRESA MIGUEL 
ALEMAN, OAXACA. DURANTE EL PERIODO DE ENERO DE 19B3 A 

· ENERO DE 1'394. 

·· .... -· 



Fue realizada 6 veces en un intervalo de 7 n-

10 seg. entre un movimiento y el siguiente. 

17:49 horas: Ambos se paran y caminan hacia la orilla, se

inclinan para tomar agua, lo que repiten tres 

ocasiones continuas, para posteriormente con

tinuar con los mo\•imientos del cuello hacia -

el !rente. 

17:55 horas: Al encontrarse la hembra con las pntas en cl

agua es montada por el macho, el cual sujeta

la cab.eza de Esta con su pico durante 3 seg. -

Bajo el macho. 

17:56 horas: fnician nado y alimcntaci6n dentro del agua. 

18:04 horas: Salen del agua y se acicalan. 

18: 09 horas: Caminan por el pasto comiendo aparentemente 

semillas dirigiGndose hacia la maleta. 

12 de Hayo.-

16:00 horas: En la isla No. 2, se observa una pareja de Pl 
chichis en la orilla, tomando agua y ncicalti!!. 

dose: a continuaciGn la hembra adopto una po~ 
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tura incl inadn hacia el frente con el cucllo

cstirndo. El macho sujeto ln nuca de lista con 

su pico y Ja monta por 5 seg. Baja el macho,

nmbos toman agua y se alimentan en la misma -

ti rea. 

En la Presa Presidente Miguel AlcmSn, los Pichlchis

anidan en el suelo y en cavidades de troncos; siendo los 

primeros los m.Ss abundantes, De 206 nidos cncontra.dos en 

el embalse, 197 (96\) corresponden a nidos locnlizndos cn

cl sucio y 9 (4\) n los encontrados en cnvidndcs de tron-

cos. 

TIPOS DE NIDOS. 

Los nidos localizados en el SUELO, los podemos cla

sificar en 4 grupos, scgGn su localizaci6n en el mismo: 

1) Cubiertos: Se encuentran entre pastizales y malezas. -

Los huevos se localizan sobre tallos que fueron jala-

dos de la periferia del nido por los Pichichis, forma!!. 

do unn base bien definidn o piso. Estlin muy escondidos 

de tal forma que quedan protegidos de los rayos del -

sol (Figura No. 2, inciso n}. 



Z) Descubiertos: Se encucntrnn en espacios nbiertos entre

pastizales y mal~zas. Los huevos son depositados sobre

el pasto sin formar una base bien definida, No cstSn C!, 

condidos y cstSn expuestos a los rayos del sol (Figura

No. Z, inciso b), 

3) En Carrizos: Se encuentran entre carrizos. Los huevos 

son depositados sobre ln tierra, pudiendo encontrarse 

solamente algunas hojas o tallos secos de carrizos, J,os 

huevos quedan protegidos de Jos rayos del sol (Figura -

No. Z1 inciso c). 

4) Rocas: Los huevos son depositados entre grietas o en el 

suelo, donde se unen dos rocas. Por lo general est5n 

bien escondidos y no les llegan los rayos del sol (Fig~ 

ra No. 21 inciso d}. 



d) En el suelo entre rocas 

FIGURA ff 2 

.-

b) En el suelo descubierto 

, 

i I 
J l 

e) En tronco ,cavidad abferta 

e) En el suelo en carrizos 

11 

'\ 
1 ( 

\ 
f) En tronco ,cavidad cerrada 

TI POS DE NIDOS DE Dttndpeyg_na adumna/is LOCALIZADOS 

EN LA PRESA P.TE: MIGUEL ALEMAN, OA'JW:.A, MEXICO. 1963. • 
"' 
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Nidos localizados en CAVlDADES DE TRONCOS. En la prcsn

se encuentran los dos tipos de nidos de cavidades dcscri-

tos por Bolcn et al. (1964), esto es: 

1) Ca vi dad Cerrada: Entrada en la ca rn de 1 tronco (F ig!! 

rn No. Z, inciso f). 

2) envidad abierta: Un hueco expuesto en la cima del -

tronco roto (Figura No. z. inciso e), 

En la Tabla No, 3 1 se muestra el nGmcro y porcentaje 

de cada tipo de nido encontrado. 

MEDIDAS DE NIDOS 

Las dimensiones de 8 nidos locnli~ados en cavidades-

(cerradas) de troncos, presentan mucha vnrlaci6n, como sc

pucdc observar en In Tabla No. 4, en donde la entrada n la 

cavidad se rcgistr6 desde 12 x 14 cms, hasta 30 x 30 cms., 

siendo el promedio de 16 x 21 cms.; f.licntrns que la profu!!. 

did;:id de la entrada de la envidad a la hase del nido puede 

no existir como en dos riidos, o ser hastn de 72 cms., sin

embnrgo, el promedio es de 39;. El Sren <lcl piso mínima r~ 

· gistradn fue de Z93 cms2, y ln m:ixlma de 1809 cmsZ, con un 

promedio de 761 cms2, el dlSmctro del tronco n la nltura -

de In envidad varía de nproximadamcntc 30 n SO cms., y la-
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distancia (altura) de la cnvidnd al agua varía de 1.46 n .. 

6.00 mts., con un promedio de 3.7.3 mts. 

Lns medidas del Gnico nido locnlizndo en envidad --

abierta, fueron: Entrndn 26 x 26 cms.; profundidad 33 cms, 

Grcn del piso 283 cms,2: di5mctro del tronco n ln altura -

de In envidad 27 cms., y In distancia de In envidad ni --

ngu;:i (altura) 3,50 mts, 

Lns dimensiones de 37 nidos Iocnlizudos en el suclo

sc rc~umcn en Ja Tnbln No. 4, en donde se registran los -

rangos y los promedios de: Di5mctro interno, Aren interna, 

DiSmetro externo y profundidad. 



l.JX'ALIZACION 

NOOSEN 

EL 

SlELO 

NIDOS EN 

""'!UES ce: 
ARBC:US 

TASl.A 4t 3 

TIFO CE NIDO *' o/o ... .,. 
OJBIERTOS 188 81.5 

DESCUBIERTOS 1. T.8 
197 ... 

ENTRE CARFUDS 4 1 .94 

ENTRE ROCAS 9 4.4 

CAVIDADES CER~ 8 !.Se 
9 4 

CAVIDADES ABER"mS 1 o.o 

TOTAL 206 100"/o 2C9 IOO't'o 

DATOS S:JBRe: LOS D!FERENTe:S TIPOS De: Ni DOS 

UTILIZADOS POR Dendrocygnt> auf!Jmna/is EN LA 

PRESA PESIDENTE MIGUEL Alf:MAN, OllXACA, l>EXICO. 



8 NIDOS 

•• 
CAVIDAD 
CERRADA 

i 

"""'º 
1 NIDO 
CAVIDAD 
ABIERTA 

•u 

• 
RANGO 

ENTRADA 

{cml.) 

, .. zo 

" • .. 
" . •• 
IZ . " 
30 • 30 

, .. ,. 
". 16 

" . ., 
16 . .!I• 21 . .!I 

.. 
60 

'º 
o 

'º 
'º 
o 

72 

" 

471 • 24 

392. 7 

628 .32 

904. 7 8 

7 06. 86 

88 3. " 
1809. " 
293. 74 

761. 3.!I 

so 
DIST.dl CAV. al AQJA OIAM. del mcwco 

A ALTLRA ~ CA.VlQ.\O 
(mts.) (cm1) 

2.01 35.01 

5.00 29.92 

1.46 43.29 

4.00 40.74 

.. ,. 
49 º' 

6.0D 4.!l.!12 

'ºº .!ID. 29 

3.60 30. 88 

3.73 4Q •• 

12'ol4•3(hl0 0-72 293.74• 1809.!16 1.46-f>OO ?"'.~? !~.:!.9 

••• Z6 33 '283 . .!13 3 • .!10 27. 37 

DIAMETRO AREA INTERNA DIAMETFD EXT PROFUNDIDAD 
INTERNO t.--\ __¡.,,,¿1 fcm1 l lcms) 

19 • 21 313. 37 28 • 26 . " 
H>•17-22•24 .. , . -414.69 20•23-38•32 3.51, 130 

TABLA e 4 MEDIDAS DE NIDOS DE D11ndrocygna aulumnalls 

EN LA PRESA MIGUEL ALEMAN, 198:5. 
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DISTANCIAS DEI. NIDO AL AGUA 

Pnrn conocer la distancia del nido nl ngua, se rcall 

:.aron 59 mediciones en las islas de cStudio,- c.n. cI trnns--· 

curso de Abril a Septiembre, cstns se resumen en la si---

guicnte Tnbln: 

N HES DISTANCIA.DEL NIDO AL AGUA 

X. 1>rrs. RANGO 1>rrs. 

g Abril 40.22 12 60 

6 Mayo s 1. 1)6 30 60 

25 Junio 54.68 30 90 

g Julio 43.88 25 80 

6 Agosta 12. s 3 20 

• Septiembre s.o 5 12 

0(1.Cj,CRIPCION DF. LAS ZONAS DE ANIDACION 

Los lugares utilizados por los Pichichis para el cs

tnblccimicnto de sus nidos en el suelo, presentan las si-

guicntcs carnctcrtsticns: 

a} Son islotes permanentes o lnundublcs durante la 

Epocn de lluvias, situados en diferentes puntos 

del embalse; generalmente no cstfin ocupados por 

grupos humanos. 
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h» Presentan vcgctaci6n secu1H.h1ria iormad.a principal 

mente por leguminosas, compuestas y gramíneas, r~ 

rnmcntc arbustos que vnr!nn de 3.0 a 4,0 metros. 

e) En todas las zona' se han observado nctividndcs ~ 

tic tala, incc~dio y pastoreo. 

En cuanto a nidos de cavidades de troncos, estos fu!!, 

ron localizados en troncos Jc.Srbolcs muertos que sobrcsn~ 

len del ngun, los cuales forman Jas llnmndns empalizadas. 

Segnn lnformnci6n verbal con personas que viven en -

lD parte noroeste del cml>3lsc (.Cnpilln), ellos han locali• 

:.ndo nidos de Pichichis en palmeras, f:n el Mapa No. 6, sc

ilustran lns Srcas Je nnidnci6n encontradas en el embalse. 

uunvos Y 11unsT A 

En la Gr5ficn No. S, se muestra el pertodo de ini-

cJnci6n de postura en 151 nidos presentes en las 4 Islas· 

de estudio en el embalse, La posturn se inJcin a mediados 

del mes de Harzo (12 nidos) y t!stn yn incrementtindose h4!_ 

tn que en Junio nlcnnza su nivel m5s nlto (51 nidos), pos 

terlormente decrece hasta lleBnr a Septiembre, en donde • 

en un sola nido se in1ci6 J:1 postur:i. 
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SIUBOLOGI A 

COTAS OE 
-DISTANCIA DEL NIDO 

NIVEL. OE Al. AGUA 
AGUA 

-COTA DE NLVEL CE 
AGUA 

H • NUMERO DE MUESTRA! 

"" 
¡¡ • MEDIA o PROMEDIO 

,.. e • COTA OEI. NIVEL. DE ; 
AGUA 

N i e 
ABRIL. • 40.22 .... 
MAYO • 'L&e ,1.m 
JUNIO .. ,4,Q 4'1 
JULIO • ..... .. ~ 
AGOSTO • 12.'! :57.:S 

GRAFICA # .f VARIACION OE LA DISTANCIA DEL. NIDO AL. AGUA·, EN RO.ACION 
A U fLUCTUAClON DEL. NIVEL. DEL AGUA A LOS .NIDOS DE DMlll'd~ outumtrt.11n 
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Los huevos de Ocrtd.\OC!fgna. au.tumnttl.l6 son de formn w

ovoidc y de color blnnco. Miden en promedio 55.31 mrn. de -

largo, por 4Z.59 mm. de ancho (n•140), (Ver Tabla No. S) y 

el peso promedio es de 42.0t grs., con un rango de 31 a -~ 

51.7 grs. (n•3t). 

En rctnciGn al nGmcro de huevos encontrados y al nG

mero de hembras que. los ponen, hay dos tipos de nidos: 

n) Nidos indivJduulcs: Son aquellos en que In postu

ra es re.1li:.uda por una sola hembra. El lflt de 

los cncontrudos en lus islas de estudio fueron l!!, 

dJvlduOllcs. 

nt promedio de huevos por nido (tumano de nidnda) es 

de 15.95, con un rango de 9 n 19 huevos (n•ZO) (Ver Grlffl

ca No. 6). 

b} Nidos colectivos: Son aquellos en que los .l\ucvos

son puestos por mSs de una hembra en un soJo ni-

do. llcgnndo a encontrarse hast;J 61 h\lcvos en dos 

oc~sioncs. El 82\ do los nidos fueron de este ti-

po. 
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El promedio de huevos por nido. considerando nidos 

individuales y colectivos, es de 26,98 con un rango de 9 n 

61 (n•77) {Gr!ifica No. 7), 

Los huevos comGnmcntc son puestos con intervalos dc

un dfn, nunquc on algunas ocasiones fueron puestos con in

tervalos de 2 a 3 días. 

lNCUB,\CJON 

La lncubaci6n se inicia con ln puesta del Ciltimo hu2_ 

vo y es realizada por ambos progr.nitorcs. De acuerdo a los 

datos obtenidos de 22 nidos, se obscrv6 que el período dc

incubaci6n vorfa de 27 a 33 días, obtcnllindosc con esto -

una media de 28,22 díns. 

NACl MfHNTO 

Uno conducta de Ja hembra o del mocho incubnntc quc

rcvcln In nproximaci6n del nacimiento, es ln tendencia a -

permanecer en el nido nGn cuando alguna persono se acerque 

a Gstc; al acercnrse de 1 n 3 rnetro.s del nido aproxim:idn-

mentc, la hembra o macho salta batiendo las atas y caminu

dando aletazos hacia el suelo, fingiendo estar herido o 

lastimado y se aleja de 10 a 30 metros :iproximadarncnte, 

donde permanece alerta observando. 
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Los pollos nacen de mnncrn sincr~nica y son nidffu-

gos. El tiempo que transcurre cntr~ el nncimicnto de un P2 

llo y otro, var1n de lS n 3S minutos (n•7) y los nidos son 

abandonados de 1Z n 36 horns dcspuEs del nacimiento (n•6S) 

esto ocurre cuando los padres vuelan hacia el ugutt de la -

orilla mSs cercana nl nido y vocnli~nn emitiendo un sonido 

corto y ugudo de: piii•pii-pii repetidas veces, para lln~

mnr n los pollos. ~stos al oir el llamado, salen del nido

y se diTigcn al ngun caminando y vocnli-inndo hnstn que sc

rcuncn con los padres, fi5to lo observamos en 4 ocasiones -

entre 6:00 y 8:30 a.m. 

De 3131 huevos (de lSS nidos) encontrados en lns is

las de estudio, solamente 857 (27.37\) eclosionaron. Ln -

cclosiGn de los huevos de los primeros nidos ocurre en Mn· 

yo, Gsta so continGa hastn que en Julio se presenta celo·· 

si6n en el mayor nfimero de nidos, n medida que pasa el ••• 

tiempo va decreciendo hnsta que en Septiembre solurncntc se 

prcscnt6 cclosi~n en 5 nidos. como se muestra en la si-tt•• 

guientc gr:ífica: 
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El nGmero promedio de huevos cclosionndos fue de -

13.18 pollos por nido (n•6S). El menor nGmero de pollos 

eclosionados por nido fue de 3 y el mSximo de 27. En la 

Gr5fico No. B se muestra Ju frecuencia de pollos cclo-

sionndos por nido, 

CRC:CIMI ENTO Y DESARROLLO. 

Los pollos de VcndAocv9nn nutumnnl~~ al nacer, pesan 

en promedio: 26.6 grs. (n•8) y miden en promedio: pico -

10.s mm.; tarso ZS mm.; longitud total 137.7 mm. (n•IO). 

Nacen con los ojos abiertos, Estos son negros y bri-

llantes y el cuerpo cstfi cubierto de plumGn color amnrl• 

llo intenso que contrasta con partes de color negro; el• 

color del pico y de las patas vn de un gris rosado a un-

umnrillo gris~sco, adcmGs presenta una u~a afiJadn (psc1!_ 

dognrrn) en la punta de la aluln. Durante los dos prime· 

ros dins dcspu~s de nacidos, los pollos no comen, s6lo -

toman aguo, lo que trae como consecuencia que nl segundo 

dSn, bajen de peso a 24.9 grs. (n•S). Al tercer dta cm-

pic:z.nn n comer y a recuperat' peso. Los cuatro primeros -

d'ías de nacidos, mantienen una posíc.i6n agachada (f.igura 

No. 3, inciso a}, pero pueden cumlnar, nadar y bucear -

perfectamente, Al quinto dfa de nacidos se ven m(ls fuer· 

tes y vigorosos, ndoptand~ una posici6n erguida y empie-
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zan n dormir pnTndos durante algunos minutos del din -

(Figura No. 3, inciso b). A los 10 6 12 dios de edad, -

entre el plum6n natal, empiezo n npnrcccr el segundo -

plum6n, lo que ocnsionn que el color vaya desaparecien

do hastn verse blanco cremoso y lo negro cambio u gris, 

por lo que los pollos se ven cnf6 grisGccos. Ul pico 

tambi6n cambia n negro nzuloso y lns patos se ven de un 

color gris5cco. A los 30 dios nproxlmndamcntc cmpicznn-

a o¡lnrcccr lns primeras plumas arribo y abajo de lo pn!, 

te basal del ola, y en In cnbcz.a en ln parte posterior -

del pico (Figura No. 3, inciso e), A los 34 dios de ~-':'•I 

edad aparecen plumas pcqucnns n los lados de ln cnbczn, 

en el cuello y en todo el pecho. El color de los pntns y 

el pico sigue igual (Figura No. 3, inciso d). A esto --

cdnd su peso es de 201.8 grs. (n•6) y lns medidas corpo

rales son: pico 27 mm. (n•6], De los 34 a los 70 dios do 

edad, las plumas se dcsorrollnn r6pidamente y aparecen 

los de los alas (primarias, sccundnrins y cobertorns), 

los cuales no son desnrrollodns totalmente hasta cunndo

tiencn por lo menos 100 días de edad. 

n1 plumaje juvenil o de inmaduro se pierde entre los 

110 y 114 dins de ednd. Aunque el vientre se pone negro 

hasta 250 dios dcspuGs de nacidos, 
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En la Grlificn No. 9, se muestra el crecimiento de -

ala y longitud total a diferentes dfns de edad, en la -

·Grlifica No. 10 1 el de picos y tarsos; en la Grlifica No. 

12, se muestra una compnrnciGn entre el crecimiento de

pico,. tarso, ala y longitud total; En la Grlificn No. --

111 se muestran _los pesos de Vend4ocy911a. autum11al.i.s a -

diferentes edades. 



A) POSICION AGACHADA (l-4dha) 

·'C) 30 - 34. d101 
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POSICION ERGIDA. 
(D- 12 dio1) 

FIGURA 6 3 DIAGRAMA MOSTRANDO DIFERENTES ETAPAS DE 
DESARROLLO DE Otlf1drocy9no ouhlmno/1$ 
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Grupo A; 6 polos criados en cautiverio. 

--- - - - - ~ a: 6 pob crimka en lerriooutiwrlo 

GRJIFCA No. 11 DATOS. DE El. INCREMENTO DE PESO 

DURANTE El. DESARROL.1..0 l desde el 1 <r. dfo 

hos1o 132 dios de edodl DE 2 GRUPOS DE POLI.OS 

DE Dirdrccygna a"-1mols. 
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ACTIVIDADES ALIMENTICIAS. 

En el :frca de cstutJ..io In dieto de Ve.11dJ1.ocy9na. au.tum-

11a.t.l.i. cstti constitutdn principnlmcntc por semillas de dif!?,. 

rentes especies, siendo algunas de importnncin ccon6micn -

como mnt z ( Z e.a.·, mity.&) y n rroz ( óJt.lza. .i.a..ti.va. J , Su o l lmcnta -

ci6n en el tiren incluye ndcmtis: algos, hojas y t.11llos de -

diferentes vegetales y en menor cantidad pcqucfios inverte

brados como insectos y crustnccos. 

En la Presa Ptc. Miguel Alcmrin, fueron colcctndos 3Z 

individuos adultos de seis tircns diferentes del embalse, -

cncontrtindosc en los contenidos cstomncnlcs (buche y moll~ 

ja)¡ semillas de S especies diferentes, de los que se idc!! 

tificnron 3 especies: Cynodon dac.tyton, le.a. ma..i¿, 1J V11.iza. -

.6a.t.lva, ntlem:is se encontr6 mnterin vegetal (hojas y tn----

1 los) no identificndn y n nivel del cst6mngo musculnr (mo

lleja) se encontraron pequenns piedrecillas y arena. 

En relaci6n a los contenidos estomacales, el mayor -

volumen fue representado por semillas de pasto Cynodon -

da.c.tyt.011 (graminen): en segundo lugar otra semi llns de pn_! 

to no identificado; en tercero granos fragmentados de mn~z 

lZca may4f; en cuarto lugar semillas de otra especie no -

identificada y en menor volumen materia vegetal y semillas 

de arroz (Ó~iza 4a.tiva.I. 
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En los Pichichis adultos no se cncontrG materia nni

mal1 sin embargo en obscrvncioncs directas con pollos de 2 

n 60 días de edad, se obscrv6 que ndcmGs de semillas de -

pasto (Cy11odoh dactyto11I, consumían moatcrin vegetal, algns 

e invertebrados como: pcqucnos colcoptcros, mosquitos, hor_ 

migas y gusanos. Adcm~s de pcqucftos crustaccos como cnrac2 

les. 

Los pollos de esta especie se alimentan durante In -

mayor parte del día, en cambio los Plchichis adultos rcnl! 

znn cstn actividad principalmente de noche y lo hncen ruc

rn del embalse. Para rcnliznr esto actividad los Pichichis 

se concentran en las orillas de In presa, pr6ximas a los -

corredores de vuelo por donde salen del embalse p11ra diri

girse a las 5rcns de alimentnci6n. 

Cuatro son los corredores de vuelo detectados por -

donde salen y entran nl embalse. estos son: Dique Mnsin, 

El Vertedor. Capilla y Dique Principal (Mapn No. 6). 

Nuestras observaciones indican que entre 5:30 y 6:00 

'1\:m. vnrins parvadas (cndn una In integran de 3 n 6Z indi

viduos) se concentran en las orillas descubiertas de In -

presa. pr6ximns a Jos corredores de vuelo por donde abnnd~ 

nnn el embalse. En cndn orilla se llegan n concentrar has

ta 500 Pichichis, Jos cuales esperan n que el sol se empig_ 
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ce a ocultar (entre 6:00 y 8:00 p.m.) para abandonar el -

embolse en pequcnns parvadas, obscrv5ndosc que en prome--

dio, en cada corredor, salen 158 Individuos divididos en 7 

parvadas, con un promedio de 22 individuos por pnrvnda, 

Los Pichichis permanecen toda Jn noche fuera del em

balse (al parecer alimcnt5ndose) 1 regresando al.nmnncccr -

entre las 6:20 y 6:50 a.m. 

Tres individuos fueron colectados al nmnncccr, en el 

momento de entrar. al embalse, encontr~ndose en dos de ---

ellos sus buches llenos de granos de matz (Zea may41 y cn

cl otro, el buche conte~ra semillas de pasto LCy11odo11 dac.ty.:.-

lonl. 

Esta actividad de salir del embalse al oscurecer pa

ra alimentarse fuera y de regresar al amanecer, se realizo 

durante lo mayor parte del ano, con ecepci6n en los mescs

dc Octubre y Noviembre que es cuando la poblnci6n de Pich! 

chis desnpnrcce del embalse, Y con una disminuci6n enlcun!!. 

to al nQmero de individuos que salen y entran durante In -

~poca reproductiva, que es cuando pueden observarse alimc!!. 

t~ndose en el embalsen cualquier hora del dta. 

Los Pichichis se alimentan principalmente fuera del

agun. Nuestrns observaciones fueron efectuados cuando se -



73 

nlimcntnban de semillas de pasto C!fnodon da.c.tut.on duran

te horas diurnas, obscrv~ndosc que lo hacen caminando cen

e! cuerpo hoiizontal y con el pico arrancan las semillas 

del pasto en una forma de "mordisqueo" rlipido, partiendo -

de la base de In espiga hacia la punta de 6sta. 

Cuando se alimentan en agua, los Pichichis emplean -

dos m6todos diferentes: 

a} El primero conciste en que estando parados en las 

orillas con poca profundidad (de 1 a 10 cms,), 111!?. 

ten la cabeza al agua hasta tocar con el pico cl

iondo y mediante movimiento rlipidos de abrir y C!?_ 

rrnr el pico toman su alimento. 

bl Los Pichichis se introducen al agua caminando ha1:. 

ta quedar flotando o nadando y de esta forma se -

alimcutnn de semillas o insectos que se locali:.nn 

en ln superficie. Aunque en ocnsiones meten la c~ 

beza y el cuello al agua para nlcnnzar con el pi

co el fondo, y en casos menos frecuentes pnrn po

der alcanzar el fondo con el pico, los Pichichis

se inclinan hncia ndelnnte hnstn quedar en formn

vertical y con ln cola fuera del ngun, similar a

camo lo hacen algunas especies de patos del g6nc

ro anas (Atta.4 pla..ty11.hy11cl1u~ !J A. cUpc.a..ta.l. 
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MORTALIDAD 

La mortalidad en la pablaci6n estudiada de Vend~ocua 

na au~umnali4 se presenta principalmente en el estnd~o dc

hucvo. 

De 3131 huevos encontrados en las islns de cstudio,-

2274. esto es el 72.63\, no llegan a eclosionar por dife·

rentcs tacto res, los cuales pueden ser divididos en 2 gru

pos de acuerdo n las causas que ocasionan su p6rdida: 

t) PERDIDAS POR FACTORES NATURALES 

Estas representan el 36.48\ del total de huevos 

encontrados y se divide de la siguiente forma: 

a] Deprednci~n.- Este factor ocnsion6 Ja pGrdidn

de 208 huevos que representan un 6.65\ 1 de los 

cuales el 1.09\ fue depredado por hormigas, al 

introducirse un gran nGmcro de Gstns en el hu~ 

va al momento de la eclosi6n 1 lo que ocasionn

ln muerte del pollo. El S.56\ restante corres

ponde a Jos huevos depredados por Jos siguien

tes animales: Boa. c011.6.t11..C:c.to1t, Iguana. 4p,, Po

.tybo1¡,u4 plancu.6 y zorrillo, dcsconocil!ndosc el 

nrimero de huevos consumidos por cadn uno Je 

ellos. 
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b) lnundnci6n de las islns de anidnci6n. Las inua 

dncioncs son causadas por el aumento del nivel 

del agua en el embalse, ocnsionndo por la tem

porada de lluvlns, que en el afio de 1983 se -

iniciaron a finales del mes de Junio, conti--

nuSndosc hasta Noviembre. Los aumentos llcgnn· 

a ser tan altos que vnrins islas de ln presa -

se cubren totalmente de ngun, lo que ocnsionn

quc los nidos existentes en dichas Srcns, sean 

nrrnsndos por Gstn. 

En lns islas de estudio el ngun inund6 un to-• 

tnl de 8 nidos con lJB huevos (4.45\ del to--

tnll en el transcurso del 29 de Agosto al 26-

de Septiembre, cuando el nivel del aguo vnri6-

dc In cota 51 n ln 61. 

e} Huevos expulsados del nido. En este apartado .. 

se reporta el nGmcro de huevos que son observa 

dos fuern del nido. De 1SS nidos encontrndos -

en lns 4 islas de estudio, en ZO se encontrn-

ron huevos fuera de 6stos, coincidiendo ser -

los nidos con mnyor n\'iniero de huevos. 

El n~mero de huevos sncndos por nido es vnrin

ble. Pueden encontrarse fuern desde l hnstn --



76 

26, esto se relnciona con el ntimero de huevos

por nido. Entre m~s grande es In nidada mayor

es el nGmero de huevos expul.sndos. El neimero -

totnl de huevos expulsados es de 167 (S.~3\ -

del total). 

~ d) llucvos que permanecen en el nido sin eclosio- .. 

. nar despuGs del nacimiento, En este inciso sc

considcrnn aquellos huevos que permanecen en -

el nido cuando ln hembrn abandona Este, des--

pu~s de que eclosionnn cierto n6mero de pollos. 

Estos datos se tomaron de 6S nidos, que fue en 

los Gnicos en que 11ubo eclosi&n; en los cuales 

de lSZO huevos presentes, 629 no eclosionaron, 

lo que representa el -11.38\, Sin embargo, este 

factor representa el 20.09\ del total de huc-

vos existentes en las 4 islas de estudio. 

Con el objeto de conocer lns causas que impi-

dieron su eclosi6n, fueron examinados 193 hue

vos de 24 nidos, obscrv~nJosc lo siguiente: 

lluevos <:on embriones vivos: Estos embriones se 

encontrnron en diferentes etapas de su dcsurrg_ 

llo y no nlcan:.nron n cclosionnr por- haber si

do puestos ya iniclndo el proceso de incubn---
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ciGn, De los 193 huevos nnnlizados, 97 (56.26\) 

contentan embriones vivos. 

Huevos con embriones muertos. De 195 huevos, 

45 (Z3.3Z\] se encontraron muertos, llegando 

inclusive a estar en avanzado estado de descom, 

posici6n. 

Huevos in!~rtllcs y/o nuevos: En este punto no 

se pudo determinar ln diferencia entre ,huevos

inf~rtilcs y los recién puestos, debido a quc

cn nmbos no se obscrv6 cmbri6n. Del total de -

huevos nnnl i :indos S 1 , (26. 4 2 \) fuerQn de cstc

t i po. 

2) PERDIDAS OCASIONADAS POR LA INFLUENCIA HUMANA.. 

Estas representan el 36,lS\ del total de huevos• 

cncontrndos y se divide de la siguiente forma: 

a) Incendios de las islas utilizadas para nnida-

ci6n. Aproximndamcntc el 95\ del total de las

islns o islotes presentes en el ombnlsc, son ~ 

quemndos intcncionnlmcnte por los pescadores ... 

Los incendios ocu\"TCn de Marzo n Junio, meses .. 

en que ln presa presenta su nivel de ugua m5s .. 
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bojo. Los motivos.que inducen a los pescadores 

a quemar las islas son: 

- Acabar con la vcgctnci6n paro que cuando !a

presa alcance su nivel m~ximo de agua, puc-

dnn pescar sin que las redes se dn~cn. 

Quemar las malezas y arbustos para ast' dejar 

crecer pastos e introducir ganado. 

- Acabar con las ·vt'boras. 

Al quemar las islas so destruyen los nidos existen-

tes, no s6lo de Oendltocygna au.tumnal.i4. sino tnmbiGn de -

otras especies como: Vc11d11.ocy9na b.icolo11., Po1tpl1y11.ula ma'1.~ 

n.ica, Gall.i.11ula cl1l0Jtopl1u4, Cl1cv1ad1t..iu.i. voc.i¡{ e1tU4, Bu.to11..C:-

de4 v.i/te.sce114 y Ca44.c'.d.ill: mex..icanu4 entre otros. 

Adcm5s de nidos, tambiGn se encontraron calcinadas -

otras especies de animales como: Boa con4.t:Jr..icto1t y Bu6o -

ma1t.inu~. 

Mientras el htibitnt permnnece destruido, no se cn--

cuentrn ningGn nido en las islas quemadas, pero al inicln.t 

se ln temporada de lluvias (Julio), la vcgctnci6n empieza

n recuperarse y los Plchichis pueden volver a anidar en -

estas lslus. 
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De lns cuatro islns Je estudio, solnmcntri ln No. 1 -

(la cual no se protegi6) fue inccndlada en dos ocnsiones.

Dc IS nidos con 100 huevos existentes en esta isln, 4 ni-

dos que contentan 35 huevos (36\} tucron quemados. 

b) Rccolccc:i~n de huevos. Otro factor <tUC nícc.ta

a esta especie, es ln colcctn de huevos por 

pnrtc del hombre, cstns son llevadas a cabo d!:!,. 

rantc todo el pcr~odo de anidnciGn. La rccolcE_. 

ci~n se rcnlizn bfasicnmcntc por dos motivos, .. 

siendo el principal la utiliznci!Sn de los hue

vos como fuente de alimento, yn que son m5s 

nprccinúos que los úc gallina. Y el segundo es 

parn su incubnci5n y subsecuente nprovcchnmica 

to como aves de corral u ornnto. 

De 3131 huevos cncontrndos en las 4 islus de cstu---

dio, S9b (19.03\} fueron colcctndos. l.ns colectus se lleva 

ron a cubo en dos de las islas de estudio. Unn corresponde 

n ln isln desprotegida (No. t), en ln cual de 100 huevos -

ex.ist('ntcs. 37 !ucron colectados, Micnt.rns que en la isln

No. z, a pesar de los csíucrzos parn protcg~rln, fueron -· 

sustrntdos SS9 (23\) del total de huevos encontrados ~uc ~ 

fue de Z412. 
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Con el objeto de conocer el porcentaje de huevos co

lectados que eran comestibles, se dedujo el estadio do Gs

tos de acuerdo a las fechas de postura e incuboci6n, en T.!:, 

loci6n a la fcchn de colecta, cncontr!indosc que nl inicio

dc la temporada de nnidnci~n, esto es en Abril, del total

dc huevos colcctndos, el 93\ no prcscntnbnn cmbri6n, por -

lo cual fueron considcrudos como comestibles, y en Agosto

solamcntc el 15\ de los colectados no presentaban cmbri~n. 

:¡ 

e} Abandono de los nidos por parte de los progen! 

tares. Oc 1SS nidos existentes en las 4 islns

dc estudio, 33 fueron nbandonndos: estos con t.!:_ 

n'inn 501 huevos (_16.8\}, Esto ocurre, princi-

palmcntc, cuando el hombre con sus constnntcs

visitns a lns islas, perturba las 5reas de ani 

dnci6n al mover huevos, cortar vegetncitin cer

cnnn al nido e introducir ganado. 

La comparncitin de cndn factor causante de la mortal! 

dad en relnci6n nl nOmero de huevos en cnda una de las 4 -

islas de estudio y sus totales, se muestra en ln Tnbln No. 

6. 

Los porcentajes de cadn acontecimiento de mortalidad 

en cada una de las cuatro islas de estudio se grnficnron -

(Gr:ificn No, 1•1}. 
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Los porcentajes totales de los factores cnusnntcs de 

la mortalidad en el estadía de huevo, tanto por pcrturba-

ci6n humana, como por factorc5 naturales, se ~ucstran en -

la Gr5.Cicn No. 15. 

La mortalida.d no s61o ocurre en el cstndio de huevo, 

sino tambi6n en pollos y adultos: 

t) MORTALIDAD EN POLLOS. -

Observaciones cuantitativas indican que el nGmcro 

de pollos vistos en los recorridos a trav6s del embalse, -

disminuye coniormc pnsn el tiempo de nacimiento de los mi~ 

mo s (_Ver Gr!i f len No. 16). No se conocen cxnc tomen te las --

causas, pero uno de los ínctorcs que ocasiona la disminu-

ci6n de los grupos es ln pcrsccuci6n y colecta de los po-

llos con fines de ornato y alimcntaci6n. Ln captura se lls_ 

va a cabo comGnmcnte por los pcscndores del embalse cuando 

los pollos nGn no est5n emplumados completamente, esto es, 

desde que nacen hasta que nlcanz.an los 3 meses de ednd, -

que es cuando empie~an a volar. Los pollos capturados son

crindos en cautiYerio. 

De 1S6 pollos marcados despu6s de ln eclosl~n, s~lo

uno fue localizado cautivo n los ZS días de edad en el po

blado de Soynltcpec. Es muy com~n observar individuos de -
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TABLA# 6 NUMERO DE HUEVOS DE Osndrocygna au/umnalis Y SUS ACONTECIMIENlOS 

EN LAS 4 ISLAS DE ESTUDIO, EN LA PRESA PTE 1 MIGUEL AL.EMAN 1 OAXACA. t9c!5 
N 



ISLA ISLA Nl2 

-.-

ISLA Nf3 ISLA NI 4 ~ DEPRECACION 

-

DEPREOAClON 
POA HORMIGAS 

C:J ABANDONO 

! + + ! INLWDACION 

¡,,'.f•.-.'!·1 SACADOS 

1EEl ROBADOS 

- QlEMAOOS 

{g]J NO ECLOSIONADOS 

p,,;.J •cLos10N 

GRAFICA ,. 14 PORCENTAJES DE LOS ACONTECIMll!NTOS QUE INFUJYEN 
EN LOS HUEVOS DURANTE SU INCUVACION ; DURANTE 
EL PERIODO DE ANIDACION 1983, EN 4 ISLAS DE LA PRESA MIGUEL .. -··· .. _,,,, -·. 



----- ------. ---------·--·-------· --·-· -

FACTORES 
NATURALES; 
DEPAEDACK>N 

PERTURBACIOI 
HUMANA; 
ROBADOS 

~ DEP. POR HORMIGAS 12:§:9 ABANDONAOOS 

M INUlllACION - QIJEMAOOS 

¡,,_ ,,_¡ EXPULSION OEl.. NDO 

o::::ol NO _ECLOSIONARON 

N ACIMIEllTO: 

J¿Z3 ECLDSION 

ORAFICA .. 15 PORCENTAJES DE HUEVOS ECLOSIONADOS Y PERDIDOS, TANTO 
POR PERTUBACION HUMANA COMO POR FACTORES NATURALES 
C'a.I 1 AC ... __ ICI AC t\C' . 1 A DCC'C'A •.11r.:11r1 1\1 C'lll\t.I nAYArA 

"' .. 
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esta especie. ya sean pollos o adultos, como aves de co--

rral en toda la rcgi6n. 

2) MORTALIDAD EN ADULTOS.-

Ve.nd1toc!f9tHt autumna.t.i.& tiene como principal y lini

co depredador observado, nl hombre, el cual los cn:z.n cons-

tnntcmcntc durnntc todo el ano, no respetando las rcgulnci2 

ncs cstnblccidns al respecto, El calendario cincg6tico ofi

cial, temporada 1983-1984 (SEDUE 1983) nutori:z.n la cn:z.n dc

Pichichis bajo ln dcnominnci6n de p3tos, s61o durante la --

6pocn h:íbil que abarca del 19 de Octubre nl 25 de Har:z.o pa

ra el Estddo de Onxncn, con un límite diario de 20 indivi-

duos y de 40 en poscsi6n. 

Se considera que el nCimcro de individuos cn:z.ndos en 

la prcsn Higucl AlcJTitin, llcgn a ser signiíicntivo, aunque -

Gsto no fue posible cunntificnrlo; continunmcntc íucron T.!:, 

gistrndos cazadores en el Srcn, incluso durante ln Epoca r.2_ 

productiva Gstos se observaron ncnmpnndo en unn de lns is·· 

lns de estudio (Ln No. 1). 
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FLUCTUACION DEL PROMEDIO DE MIEMBROS QUE i 
INTEGRAN LAS POLLADAS DE Oendrocygno autumnál~ ! 
A DIFERENTES OIAS DE EDAD, EN LA PRESA. M10UEL i 
Al.EMAN, OAXACA 1 DURANTE l9fsi!. 
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Actividades del ciclo diario: 

Pcr'íodo no Reproductivo: En el transcurso de este P!!. 

r'íodo, el inicio de las actividades del ciclo diario co--

micnznn nl nmnncccr, con la llegada de grupos de pichichis 

al embalse, procedentes de las Grcns de nlimcntnci6n, lns

cunles se localizan fuera de ln presa. Cuatro son las zo-

nns observadas donde se lleva n cabo el ingreso de los pi

chichis al embalse, estas son: dique principal, dique Mn-

c~n, vertedor y capilla ('J-,npn No, 6), 

Al llegar n ln presa los grupos se dirigen hncin las 

islas donde permanecen en sus mSrgcncs, rcnllznndo activi

dades de reposo durante la mayor parte del din, presentan

do interrupciones n horas no fijas para realizar activida

des de mantenimiento e ingestivns, ademGs de algunas otras 

conductas. Dicl1t1s actividades se describen n continunciGn: 

n} Actividades de reposo,- Estas nctividndcs son re~ 

lizndas durante la mayor pnrte del d1a; lns post~ 

ras involucradns en el reposo son las siguientes: 

Descanso: En estn postura el ave permanece pnrndn 

en una o dos pntns, aunque es m~s frecuentes, ob

servarlos parados en una pnta, estando ln otra 

flexio~adn hasta quedar cubierta por las plumas • 
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del pecho. En esta posici6n, el cuerpo se encuen

tra formando un Sngulo de 45° en rclaci6n al su~ 

lo y el cuello es Elexlonndo en (arma Je 115 11 (Fi

gura 4, inciso A), 

Dormir: Esto conducta puede llevarse a cabo cuan

do el ave permanece parada o ccJ1adn, Se inicia al 

dirigir Ja cnbcz.o hacia atr5s hasta apoyarla en -

la espalda y quedar el pico cubierto por las plu

mas cscnpul::ircs, manteniendo los ojos cerrados, 

Al dormir pnrndn el ave puede npoyursc en J 6 2 -

patas {Pigurn No. 4 1 inciso ll). 

Durante Jns nctivldndcs Je reposo, no todos Jos 

Individuos de un grupo rcnliznn nl mismo tlcmpo 

estas conduct;1s, slno que uno o m:is individuos se 

mantienen en una postura que de acuerdo al cante!_ 

to en el cual se produce In podemos catalogar co· 

mo de alerta. 

Alerta: En esta postura los 1ndiv1duos adoptan •• 

una poslcJ6n erecta; con el cuello vertical y pa· 

radas sobre las dos patas. Esta posturn se asocia 

con Ju bGsquedu de algCin estímulo externo que pr!!, 

duce 1nquietud, el cual cuando es Jacal izado por• 
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Areas de onldoclon 

Luoares de entrados y 
salidos. 

Vertedor 

UBICACION DE AREAS DE ANIDACION Y WGARES 
DE ENTRADAS Y SALIDAS DE GRUPOS DE 
Dendrocygna cutumnalls EN LA PRESA PTE MtGUa. 
ALEMAN. OAXACA. MEXJCO. 1983. 
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A) DESCANSO 

8) OORM.IR 

C) ALERTA , 

FIGURA "' 4 DIAGRAMA MOSTRANDO DIFERENTES POSTURAS 
ADOPTADAS EN EL REPOSO DE Oendrocygno 
aulumnolis, EN LA PRESA PTE. MIGUEL. ALEMAN' OAXACA. 
DURANTE 1983, 



91 

nlgGn individuo, 6stc emite una vocolizaci6n, y -

nl escucharlo los dem5s individuos adoptan lo mi!. 

mn posici6n de alerto (Figura 4, inciso C), 

b) Actividades de mantenimiento.- Las nctlvidndcs de 

mantenimiento incluyen: bono verdadero (en agua), 

roscado de la cabeza, Jubricnci6n y limpieza dc

plumnjc¡ la finalidad de estas conductas es Jo -

eliminnci6n de substancias nntihigiGnicns origin~ 

das tonto por el medJo··ambicntc como por el ave -

misma, nsoci~ndose con estos conductos In de mov! 

mientas de confort, cuyo objetivo es proporcionar 

comodidad n 105 oves, relajando mGsculos, ordenan. 

do los plumas y descansando el cuerpo. 

Bnno: Esto nctividntl Jos pichichis In realizan g.Q_

ncralmcntc parados en las orillas poco profundas• 

(6·10 cms), pcr.o en ocasiones se introducen basto 

quedar flotando o nadando en zonas poco m5s pro·· 

.furitlas, Los pichichis se banan en pcqueftos grupos 

que van de 4 a 12 indivJduos. 

Esta conducta se inicia cuando el ave caminando • 

se introduce en el ngua; inclina ln cnbczn, sume!. 

ge el pico vnrias veces para beber ngua, poste··· 

riormente flexiona las patas y n•lr mismo tiempo S!!_ 
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mergo la cnbc2a pnra inmediatamente sncnrln con • 

movimientos r5pidos de cabeza hacia ntr5s y n los 

lados a mnnern de sncudiJn adcmfis de batir lns •• 

alas contra el ngun~ El tiempo utlliindo parn cl

bnfio va de S a 11 minutos, siendo el promedio de-

7:30 minutos (n•15). A estos movimientos le si-·

guen otros·~ los cuales son redliiados fuera del -

ngun con la finalidad de secarse las plumas. y •· 

consisten en unn serie de movimientos rápidos de

las nlns 1 sepnr:lndolns del cuerpo de Z n 4 cms. ,· 

y volvi6ndolas u unir r~pidnmentc. El tiempo re-• 

querido pnrn estos movimientos es largo registr6!!,. 

dosc de 15 n 32 minutos con un promedio de 28.4 -

min, (n•10}, este per~odo de tiempo incluye inte

rrupciones parll rcnli?.ar conJuctus Je ncicalumie!l 

to. 

Aeicnlamicnto~ Se hu llamado nst n In conducta de 

limpiarse y acomodarse el plumaje, se lleva a ca· 

bo principalmente con el pico, Estos movimientos· 

son realizados introducíéndo el pico entre lns 

plumas, frotfindolas y rccorriGndolns a todo lo 

largo, en una especie de mordisqueo (Vcgn, 1982:~ 

20). 
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Los tiempos empleados por Pc.11dJt.oe.ygna au.t:um11al.i4-

para acicalarse, varían mucho, reglstr!'indose des

de. 30 segundos hasta 32 minutos, pudiendo ser re!!_ 

lizado sin interrupciones o con intervn10s de re

poso y movimientos de confort, la m11yor parte del 

tiempo es JnvertJdo en las plumas del pecho y de

las 11las. Estos movimientos son realizados en di

ferentes zonas del cuerpo, las cuales son descri

tas brevemente n continuaci6n: 

Cuello.· Para acicnlnrsc el cuello·eJ ave estirn

ln cabeza r1ncia arriba y al frente, flexionando • 

la cabeza hacia abajo hasta tocar con· el pico lns 

plumas del cuello. 

Pecho.· P;1ra alcanzar las plumas del pecho, el •• 

ave Jnclinn Ja cabeza hacia adelante y nbajo has· 

ta tocar con el pico·' las plumas del pecho y des·· 

pu~s mueve la cabeza hacia los lados para acica-· 

larse todo el pecho, gencr~lmente este movimiento 

es reali~ndo·con'l~9 o~os· cerrados. 
. '•. 
~·. 

Vientre: Las plumas,dcl vientre son nCicaladas d!. 

rigiendo ta· cabeza p~r un costado del cuerpo ha·-, 

~fa 11trtis, 

-:.···~ 



,.• 

94 

Dorso: Para acicalarse las plumas del do-rso, el -
. . 

·ave gira.·f~ cabeza nii6s y_bnja las --

alas un-poco, 

. ' - ---·~ 
Cobertoras de las alas: Las plumas cobertoras de

las olas son ac!cnlndns flexionando el cuello por 

arriba hacia un costado e inclinando ln cabeza -

hasta tocar con el·ptco dichas plumas. este movi

miento es realizado con los ojos cerrados, y el -

ala es scpnrada del cuerpo, dlrlgiGndola hacia el 

suelo. 

Plumas primarias y secundarias: rara alcanzar las 

plumas del ala, la cabeza es dirigida hacia ntrSs 

por un costado hasta que el pico hace contacto -

con dichas plumas. 

Rascado de cabeza: Para rascarse la cabeza el --

ave se para en una sola pata, mientras la otra--. 

es dirigidn hacta el frente al ni"Vel del pecho;-. 

el cuello es flexionado hasta que la cnüeza que~ 

da tocando el pectio, enseguida con la pntn rnscn 

varies· veces In cnbCzn 1 en esta acti-villttd el ave 

permanece con los- ojos cerrnilos, 

... 
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Movimientos de confort 

Los movimientos de confort que se observaron en el pr~ 

sentc estudio son: 

Estiramiento de puta: Para realizar esta conducta, cl

ave reclina el cuerpo hncin un 1.'ldo, pnra quedar apoy~ 

do en unn sola patn, e inclinando el cuerpo hacia el -

frente hasta quedar en posicilin hori::ontnl, lcvnntn ln 

otra pata y la estira huela atrfis (Figura 5, inciso A). 

En ocasiones, ul estirar ln pntn, simult~ncnmcnte cst! 

ra el nln del mismo lado que la pota que estir6 (Y.igurn 

S, inciso B). Esta conducta duru de 3 u 9 segundos. 

Estiramiento Je alas y cuello~ Durante esta conducta el 

ave leV3ntn las alas sobre el cuerpo sin extenderlas. 9 

mientras el cuerpo es inclinado hnstn qucdnr en posi~-

ci6n horizontal, cstirnndo el cuello hacln nú(!lnntc, -

sosteniendo la cnbcza al mismo nivel que el cuerpo. Es

ta conducta durn npToximndnmcntc 4 segundos (Plcurn s,

inciso C). 

e) Actividndcs de desplazamiento.- Los pichichis se de~ 

pln:an en los tres meúios (ticrrn. agua y nirc) con

muchn facilidad. 
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1.- Oosplnznmlcnto en tierra: En tieTTn firme se dcs-

ptnin con bastante facilidad, ya que con sus pntns 

larcns mantiene una direccidn recta, sin necesidad 

de balancear el cuerpo de un lodo n otro, como --

otrus especies de puto~ (Ana.e., Ayth~ut, Buc~plta.ta.,

etc.}. Al caminar presentan dos modalidades: 

1.t Con el cuerpo erguido (inclinado 45°) y el CU.!:_ 

llo estirado casi vertical. 

1.Z Con el cuerpo horizontal y el cuello flexionado 

al !rente, manteniendo ln cnbc:n al mismo nivel 

que el cuerpo. En cstn modalidad los individuos 

pueden correr con fncilidnd, sin necesidad de -

dcspln~nr las nlns. 

2.- Uespla:nmlento en ln superficie del ngun (nadar): 

Los pichlchis como los dcm5s nnatidos, son buenos 

nadadores aunque n los ndultos es poco frecuente 

observarlos nndnndo, ya que pasnn ln muyor parte 

del din fuera del agua. En las ocasiones que se ob· 

servaron nadando fueron para ba~nrsc. alimentarse, .. 

pTotcgcrsc de depredadores y cuando cuidan y se de!_ 

pla:an con sus polluelos. 



-
A) ES"tlRAR UNA PATA 

C) ESTIRAMIENTO DE ALAS Y 

CUELLO 
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B) ESTIRAR PATA Y ALA 

D) AMEN A ZA 

DIAGRAMA MOSTRANDO MOVJMIENTOS DE CONFORT 
Y AMENAZA DE Oendroctgna aulumnolis, EN LA PAESA 

MIGUEL ALEMAN1 OAXACA. 1983. 

1 
' 
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Cuando naJan inclinan el cuerpo hacia adelante, ~.

mnntcnicnJo el pecho n un nivel mas bajo que la. 

parte posterior del cuerpo. 

Palmcr (1976) menciona que cuando nndan estos pa-~ 

tos, parece como si su centro de gravedad fuera -

m5s adelante, situanJo la base del cuello bajo cl

agua. 

3.- Ocsplnzumiento bajo el ngua (bucear): Los pichi chis 

adultos s61o bucean cuando no pueden volar y cst~n

cn peligro de ser atrapados. Esta lo observamos cn

dos Ocasiones: con un individuo herido de un ala, y 

con otro que por estar mudando lns plumas prlmarins 

y sccundnrlns no podía volar. 

Los pollos bucean con más frecuencia que los adul·

tos, tanto para alimentarse como para protegerse de 

sus depredadores. 

Parn bucear se impulsan mediante un pcquci\o salto y 

se sumergen arque¡¡ndo el cucl10 1 dirigiendo lo cab!?, 

:ta y el pico h11cia el ;igua, mnnt~nicndo tus alas pg, 

gadns al cuerpo y dcsplozán~osc con los patas. 
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4.- Dcsplnzamicnto en el aire (volar): Los pichichis -

vuelan para trnslndnrsc de un sitio a otro, o para 

huir en caso de peligro. 

Para despegar, primero parten de la posici6n de -

alerta, dcspu6s inclinan el cuello y ln cabeza ha

cia adelante, mientras que flexionan lns patas ha

ciendo que su cuerpo desciende un poco, y las alas 

son separadas (2-3 cms.) del cuerpo, a continua--

c16n se impulsan mediante un pcqucno salto hacia 

arriba y adelante, lo que les ayuda a iniciar el 

vuelo. 

El vuelo lo realizan agitando las alas; siendo un

nlctco m5s lento en comparaci6n con otras especies 

de patos. 

Al volar, las patas son extendidas hacia ntr:is m:is 

all:i de la cola, y el cuello es extendido hacia el 

frente en posici6n horizontal, n un nivel un poco

m5s nbnjo que la línea del cuerpo. 

Los pichichis vuelnn solos, en pnrejas 1 o en gru·· 

pos que pueden vnriar de 3 n 62 individuos. Los 

individuos que componen las parvadas, se forman en 
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líneas laterales (uno al lado del otro) y ocnsio-

nnlmcntc en formaci6n de 11V". 

Para aterrizar. los individuos descienden planean

do o aleteando muy lento, dcspu6s estiran lns pu-

tas hncia abajo y el cuello es inclinado hasta que 

la cabeza se aproxima a las patas, estas 6ltimns o 

su vez son dirigidas hacia el frente y abajo, Los

indivlduos aletean vnrias veces, casi en el mismo

sitio en el aire sobre la percha (tronco, piedras, 

cte.), de ahí bajun casi vcrticnlrr.cntc siguiendo 

una trayectoria ligeramente inclinada, hasta que 

las patas hacen contacto con el suelo. 

S.- Escape: La conducta de csca¡ic, se lleva a cabo dc

varins formas, aunque la que predomina es el vuc--

10. 

Es com(in que los pichichis cuando pcrchnn en ori- -

llas, y observen nlgGn animal (vaca, perro, etc,), 

acercarse n ellos por tierra, vuelen, pero que a -

algunos_ metros de distancia acuaticen y permancz-

can alarmados en el agua, y ya que se aleja el ex

traño, regresan nadando n la orilla donde est:iban

originalmentc. 
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Los pichichis cuando son pollos y como nCin no pueden -

volar, presentan dos formas de escape: 

1) En tierra corren hacia In parte superior de los is

lotes (donde es mfls espesa la vcgetaci6n) y se es-

canden entre ln mt1lc:n; en ocasiones se "cnticrrnn" 

entre la~hojarasca y en otras se introducen a hoyos

cucvns de otros animales, donde permanecen inm6vJ-

lcs y en silencio hasta que pa.sn el peligro. 

2) En agua lo que hacen es bucear y s11lir n la supcrf_!. 

cíe como a 15 Sl\ts. 1 aproximad:uncntc y alejarse dcl

encmigo. En estos casos los padres tratnn de dis--

tracr nl perseguidor Cingicndo no poder volar; gol

peando con las alas el ngua y alcjtindosc Je los po

llos. 

d) Conductas asonfsticas: 

Amcnnz.n. - La conduct3 de nmcna:i:a observada, consls

te en que los pichichis lnclinnn su cuerpo hacia ~

atlclantc (el pecho a un nivel m!is bajo que la cola) 

lanzando el cuello hacia el frente, levantando la 

cnbc:a hacia arriba con el pico abierto (al mismo 

tiempo pueden o no emitir sonidos r!ipidos: chcct· 

chcct) y las plumas del dorso y del pecho son criZ!!, 
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das (Figura 5, inciso D). 

Cuando los pichichis presentan la conducto de ame

naza, pueden permanecer en un mismo sitio, o puc-

dcn avanz.ar hacia el oponente, caminando en esa -

misma posici6n. 

Esta conducta lo mismo puede realizarse en grupo o 

individualmente contra individuos de la misma csp~ 

ele, o contra los de otras como son: Vc11d1Locyg11a -

b.icolo11., Po1t.lty 11.ula ma1tti11.tca, Gatl.i.ttula c.ll1011upu:., 

Fulica amcJL.icana !/ Ana.l d.i.Jc.011.J. 

En los pichichis se ha registrado esta conducta --

agresiva, en diferentes etapas de su desarrollo, -

desde que tienen aproximadamente l mes do edad, ha!_ 

ta adultos. Esta conducta se lleva a cabo cuando un 

individuo trata de poseer una percha, de alejar a -

algeln intruso, cuando alguien interfiere en sus ac

tividades y tambilin sirve pnra el establecimiento -

y defensa del territorio. 

Pelen.- El inicio de cstns agresiones se inicia con 

ln posici6n de nmcnnza, después se lnnzan nlctuzos

y picotazos, con saltos y ulcteos con los que alcn~. 



103 

znn una altura de 3 metros, descendiendo junto nl -

oponente, Al !inal· uno de los combaticnt;cs se reti

ra. 

En 2 ocasiones se registraron pclcns en que intcrvl 

nicron B individuos. 

VOCALl:Z..i\ClON 

En ln presente sccci6n se describen las diferentes vo

cnliznciones emitidas por esta especie: 

La vocaliz.nci6n usndn mfis comGnmcntc es: "Piii .. chi-chi

nii" (consta de 4 silabas, la primera es larga y mlis fucrtc

quc las otras tres) la cual es emitida constantemente cuando 

vuelan, en ocasiones cuando cstfin perchando y raras veces -

cuando est5n nadando. 

Como scfH1l de alnrmB cmi ten unn nota corta "Yiip" o 59._ 

rics de ésta. Los casos en que las emiten son: 

a) Cuando csttin perchando y algo los nsustn, emiten -

una nota coTtn y vuclnn. 

b) Cuando rcvisnbumos sus nidos. pasaban volando emi~

ticndo scTies do esta nota "\'ilp-yiip-yiip"~ 
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e) Al acercarnos u parejos con pollos, los pndrcs emi

ten series de esto nota (Yiip-yiip-yiip), fingiendo 

no poder volar. En esto conducta tambi6n es emitido 

un "l'iiiih-piliih". 

Cuando amenazan y se agreden emiten un "chcct-chcct

chcct" repetido y muy constante. 

En una ocasión un individuo que se encontraba perchan

do sobre una roca, emi ti6 un sonido diferente, consistente 

en una solo nota lnrga pnrccida o un "Pcccct", el cual fue 

repetido en siete ocasiones; acompafiado n este sonido el pi

chichi realizaba movimientos de cabeza y cuello de arriba n

abojo y al hacerlos arriba emitía el sonido. 

Otra vocalizacl6n registrado es un "Piii-pii-pii" y es 

emitida por los adultos para llamar o traer a los pollos del 

nido nl agua·. 

Los pollos de Pe.nd11.ocyg11a autumnal.i.i. son cnpnccs de 

vocalizar, desde el momento de ln eclosJ.6n. Vocalizan para 

encontrar a los podres, o cuando necesitan cobijo y protec-

ci6n. Los notas que emiten son: "Piiu-piiu-piiu". 

llnsta la edad aproximada de 130 dfas, los pollos co--

mienzan a vocalizar como los adultos "Pi 1-chi-clti -nli". 
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CAPITULO V 

D l S C. U S 1 O N 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente -

trabajo, la densidad de la pabluei6n vur!a de acuerdo a los -

meses del afia- observ6ndose clnrurncntc un patrón bien defini

do can dos períodos. 

Ill primero es la 6paca reproductiva en que lu marorru -

de los indivlduos se observan en parc-jns. Balen (1971) mcnci~ 

na que esta especie es tl\on6gama, yn que seis parejas se mantE, 

vieron juntas por los menos durante dos afias consecutivos. -

Por esta ra:6n podernos tomar a la pareja como ln unidad fund,!! 

mental• nuestros datos indican que a mediados del período re

productivo (Julio) el 79\ de los individuos observados csta-

bnn en parejos. Palmcr (1976) menciona que en este pcrfodo -

los Pichlchis ticnJcn a anidar en colonias lnxnmcntc forma--

das, nucstrns observaciones coinciden con lns de Pnlmcr y Ba

len. ya que cñ las Islas de anidaciCin se cstnblccen cierto nQ 

mero de parejas y éstas no aceptan n otrus individuos. Por lo 

que pu.ed~ pensarse que los que anidan en esa l'i.rcp sean "gru-

pos familiares" y estos pueden cs,tar constitufdos por herma-

nos y progenitores con sus pnrcjlls. Una posible causa de quc

cstos '"grupos familiares" o colonias Inxamentc formadas, pcr-
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manczcan unidas en época reproductiva. podría ser p1\ra prote.5, 

ci6n o dctccci6n de sus depredadores. Sin embargo, algunas -

parejas unidaron solas o silndus. 

lll segundo p~ríodo corresponde n lu 6poca no rcproduc

tivu. en este período se ohscrvnn en tierra rcposnndo o ali

mcntlindosc en grupos t\UC varinn Je 20 n varios cientos, los· 

cuales al cmprenJc-r el vuelo lo lu1ccn disgrcglindosc en pci¡u~ 

f\os grupos de 3 n 20 individuos los cuales podrían ser consi 

dorados como grupos familiares. 

~n l.u iníormociGn pruscntadu en los resultados, en to

que concierne a los rangos de distrihuci6n dentro del cmbut

sc se observa que esta especie se loc:alizn en uno. ti.rea ex.te!!. 

sa pero bien dcfinidu que corresponde n zonas litorales de ~ 

l<i presa en sí, o de islotes, yn 1¡1.1c nuncn se les observa l~ 

jos J.e la orilla; a un m5ximo de 3 6 4 metros hacia dentro -

del agua. Tienen grnn preferencia 11or mlirgcnc-s sin vegeta- -

ci6n y si es que existe alguna, ésta cstd constitufda por -

pasti:alcs principalmente. 

Una de tas cnructcrfsticas da esta especie que lo dif~ 

rcncín de otras especies de anutidos consiste en que cnsi -

nunca se ven nadando en ugu3s abiertas o profunJ.ns; do he--

cho, si están dentro del agua cstSn parados a cscnsos ccntt

mctros úe profundidad, y si nadan o se bañan es n pocos me--
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tras de la orilla. Eventualmente se observaron parejas con -

sus pollos nadando distancias considcrnblcs; es el Gnico ca

so en que realizan travesías por ~reas abiertas, ya que los

polluclos no pueden hacerlo volando. 

En otras ocasiones Se observó que ante algGn cstrmulo

cxtcrno proveniente de ticrru, los pichlchis vuelan hncin el 

agun a corta distancia permaneciendo allí hasta que el cstf

mulo desaparece y ellos retornan nadando hacia la orilla. 

Ln distribución presentada en los rcsul tndos corrcspo!!. 

de n lns horas diurnas en las cuales permanecen en el cmbnl-

se de ln presa, ya que nl obscurecer lo nbandonnn poro diri-

girsc n sus lugares de nlimcntnción (campos de cultivo y pli!!. 

tnnos), regresando al cmbnlsc con las primeras luces del 

día. 

l.as observaciones renli;:;adas muestran que ln poblaci6n 

desaparece completamente del embalse en los meses de Septie!!!. 

brc y Octubre. Lo cual coincide con ln informnci6n proporci2, 

nada por Guillermo Cancssa y Julio S5nchez (comunicaci6n pe.!. 

sonal) quienes mencionan que en la RepGblicn de Costa Rica 

esto especie abandona sus h:ibitnts normales, justnmente en 

los meses de Septiembre y Octubre, ¡1nrn dirigirse n zonas ·

pnntnnosns, lugares donde realizan su muda de pluma anual, -



108 

estos lugares parecen ser los que mayor protccci6n les ofre

cen en esta delicada etapa de su ciclo anual en 1;1 que no -

pueden volar, ya que estas aves mudan las plumas primarias y 

secundarias de sus alas en forma simultfinca; consideramos 

que esta situaci6n se relaciona con los meses (Septiembre y

Octubrc) en que Ja poblacl6n desaparece del embalse. 

En la JlrcSa Miguel Alcm!in el período Je anidaci6n de -

Vend1tocy911a autumnal-i4 abarca un p~ríodo de 6 meses, el cual 

es considerado muy extenso y con un marcado incremento de -

actividad en el mes de Junio, lo que difiere con los datos 

obtcni<los en el Estado de Texas, E.U.A., por Uolcn (1967), 

el cual menciona que no se presentan periodos culminantes do 

activid:1d y que el pcrfodo reproductivo abarca 3 meses y me

dio. Phillips y Leopold reportan que en M6xico la 6poca re-

productiva abarca 3 meses. 

La diferencia Je casi 3 meses en la 6poca rcproductiv11 

parece estar relacionada con el hecho de que el tirea de nue.::_ 

tro estudio se locnli:n dentro de la zona tropical de Am6ri

ca y al encontrarse en esta área se present11n cambios en ho

ras lu:/dfa, tcmperaturu y humedad, lo cual es diferente al

Estado Je Texas. Otro factor que parece ser importante para

el aumento del perfodo r-cproductivo en el embalse. es In fr!, 

cuente .desnparici6n de los huevos y nidos, lo que provoca la 
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reanidaci6n, favorecida por la adecuada temperatura prcsl!ntc 

hasta Septiembre. 

En cuanto a cortejo y c6pula, nuestras observaciones -

coinciden con lo sugerido por Johnsgnrd (1965) en donde las

conductns de beber y acicalarse actGan como despliegues prc

copulatorios en ambos sexos, sin embargo, nosotros observa-

mas otra conducta que consideramos prccopulatoria y me rcfi.!!_ 

ro a los movimientos rápidos del cuello que consisten en es

tirarlo y rcgrcsarlo rápidamente en varias ocasiones para 

dcspul!s beber agun y finalmente el intento de c6pulo, 

Balen y Rilandcr (1973) reportan el contacto copulato

rio como repentino durando 4.2 seg. y Ja informnci6n presen

tada en nuestros rcsultóidos es de 3 y S seg, con una medin -

de 4 seg. que concuerda con los dntos antes citados. 

En cuanto a conductas postcopulatorias no observarnos 

los movimientos descritos por Meanlc)", pero s{ coincidimos 

con 61 en el hecho inmediato de beber ngua. 

nn el tiren de estudio ln nnidaci6n se realiza en un --

96\ en el suelo y s6lo un 4\ en cavidades de 5rbolcs. Jatos

totnlmcntc diferentes a los que Balen et al. (1964) reportn

en Texas (15\ en el suelo y SS\ en cavidades de firbol). 
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Posiblemente por ser tan grande la poblnc16n en ln Pr~ 

su Miguel Alemtin, esta especie ha tenido que recurrir a ani

dar en esta forma, puesto que el dosel de la selva nltu es -

tan tupido que es difícil localizar lirboles con propiedades"'. 

adecuadas para anidacl6n (cavidades en los troncos). Ya quc

esta especie no tiene vuelo ndccundo para maniobrar entre -

árboles (compar:indolo con .. el pato carolina: AL~ 4po114a. que

cs muy ágil en el aire y atraviesa velozmente los bosques -

mtis densos con gran facilidad, eludiendo las intrincadas ru

mas, incluso al anochecer (Martíncz, 1979:70). 

Sin embargo, en los lirbolcs muertos que sobresalen del 

ngun dentro del embalse, y con cavltlndcs :ulccuad·as para su -

anidaci6n, se aprecia una gran competencia con otras cspc--

cics, tales como: Lechuzas IT.i.to alba), Garzas verdes (Bu.to

JL.ide¿ v.i11.c.¿ce.11¿ J Zanates 1 Ca.¿ ldlx. me.x.lc.a.nu4) y Mosquero Pe - -

cho AmarillolP.i.ta.119u4 4u~u11.a..tu4) entre otros; que utilizan -

dichas cavidades como guaridas o para ¡1nidnr. 

En compensaci6n u esta falta de firboles pura anidar, -

est.i especie lo hace en un alto porcentaje entre matorrales

que les protegen sus nidadas adecuadamente. 

En base a las observaciones obtenidas respecto a su -

anidnci6n, consideramos que In preferencia de unidaci6n es -
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en troncos con cnvidndcs adecuadas: y al no encontrarlos, lo

opci6n siguiente sería la nnidoci6n en el suelo, de prcfcren_ 

cio entre los matorrales bien cubiertos y si no es posiblc,

rccurrcn a otras opciones ya seo entre rocas, en corriznlcs

o simplemente en el suelo sin vcgctaci6n que los cubro. AGn

sc observa el caso en que algunos hembras depositan sus hue

vos. en nidos ajenos (comunales). 

Otra considcraci6n respecto a In predilccci6n por ni-

dos en el suelo, es que Gstos se localizan en islas que son

inundnblcs y por lo tanto el porcentaje de depredadores es -

mctior. 

La distancia de los nidos del suelo a la orilla del -

aguo cst:i en funci6n directa a la p6rdidn y aporte de agua -

al embalse, como se muestra en la Grfifica No. 4. Sin embargo. 

Ja Jocalizaci6n Je 6stos es mu}· cerca Je 111 orilla ya que el 

nido encontrado más lejos fue a 90 mts. 

Las medidas de los nidos en el suelo presentadas en -

Jos resultados, fueron tomadas en nidos "cubiertos". ya que

éstos presentaban una base definida; elaborada de material -

vegetal con plantas arrancadas o jaladas de la periferia del 

mismo, mientras que los nidos localizados entre carrizos, r~ 

cas y los descubiertos, presentaban una base muy ligera o 

ausente, sin embargo, lns dimensiones de difimetro interno de 
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estos nidos, presentaron uniformidad con los nidos cubiertos 

y como se ~bscrvú en los resultados en estos nidos se prcscn. 

t6 similitud en todas las dimensiones, exceptuando en profun_ 

didnd y esto es claro pues n mayor nGmcro de huevos, existe· 

mayor profundidad; ya que en nidos colectivos los huevos son 

puestos en el mismo ditimctro o perímetro, pero en cnpus, 

esto es unos nrribn de otros. 

En comparacitin n los nidos en cavidades de 5.rbolcs <JUD 

presentaron nrun vnrinci6n en las dimensiones, se creo que -

los resultados observados son debido n que nl disponer Je -

una cavidad natural (troncos) los richichis no se ven en ln

ncccsidnd de hacerlo por ellos mismos, odupttindosc u In ca

vidad sin hacerle ninguna mejora, ya que no se encontraron -

materiales extraños, ni plumas, y por otro lndo no se obser

varon individuos trasladando material para cualquier tipo de 

nido. Bolcn et: al (1964) propone que los Pichichis no nrre-

glan sus nidos con plumas o plum6n, quizfi porque los padres

incub:tn constantemente. 

Las medidas de los huevos mucstrcndos en Temaxcal, pr!!_ 

mediaron: 55.31 x 4?,59 mm. (n•l40) mientras que los descri

tos por Balen y Rylandcr son ligeramente mfts poqucnos: 5?.7-

x 38,9 mm., existiendo tal vez una variaci6n lntitudinnl con 

respucto al tamnfio de los mismos, Des:ifortunadamcnte cnrocc

mos de medidas de huevos ml'is al sur. 
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Los resultados con respecto al nllmcro de huevos en ni

dadas individuales, concuerdan con lo~ de Dolcn, et ol ~~~-

(1964) obscrvrtndosc en nuestro promedio un ligero aumento: 

Do len 

Arco de Estudio 

x • 13.4 (9•1BJ 

x • 15.9 (9-19) 

Dclnicky y Boleo (1976) describen el h&bito de nidos -

comunales. Nuestras obscrvocioncs tnmbiEn coinciden con es-

tos autores yn que en el flrca de nuestro estudio locnliznmos 

nielas comunales, sin embargo, es iml1ortnntc scf\nlnr el nlto

porccntajc (85\) de estos nidos en Tcmnxcnl, Esto puede scr

dcbido a la dcprcdnci6n o p6rdidn de otros nidos en cstnd!o

dc postura, y al ser nbnndonndo el nido inicial, ln hembra -

de éste pone los siguientes huevos en olglin nido ccrcono no

daf\m.lo (nido comunal), present5ndose el fen6meno llnmndo pn

rnsitismo intraes¡1ec1'fico, y la incubnci6n es efectuada tíni

cnmcntc por la pareja inicial (la que hizo el nido e inici6-

la postura). Datos colectados, observando un nido colectivo; 

muestran que este es el caso. Ln hembro. pudo identificarse -

por presentar algunas plumas blancas en la espalda y fue ob

servada desde la puesta del 7"' huevo y en este nido lleg6 a

tener 43 huevos, siendo incubados por dicha hembra y su ma-

cho. 
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La incubnci6n se inicia con la puesta del Gltimo huevo 

(Balen. et al. 1964), nosotros observamos que en los nidos 

individuales los Pichichis empiezan la incubaci6n al poner 

el Gl timo huevo y por lo tanto hay sincroniz.nci6n al naci--

miento, sin embargo. en nuestros resultados globales (consi

dcrundo nidos individuales y comunales) nos muestran un bajo 

porcentaje de eclosi6n. 

El promedio de huevos/.nido (individuales y comunnles)

es de 26.99 y el promedio de huevos eclosionados fue de .,,, __ 

13.18 0 mostrando que nproximaJamentc el SO\ de los huevos -

eclosionan. 

Este porcentaje nos cstli dado por un alto nfimcro de ni 

dos comunales (80\) que consideramos son los t1uo causan que

sea bajo el porcentaje, ya que al terminar su posturu ln pa

reja inicial (la i¡uc hizo el nido e inici6 la postura) in1-.: 

cia su incubaci6n al poner su Gltimo huevo, m5s sin embargo, 

nl seguir poniendo otras hembras en el mismo nido, y ya ha-

biéndose iniciado el proceso de incubnci6n, este no se lleva 

a cabo con stncroniz.uci6n en los huevos puestos posterlorme!!, 

te. El nntilisis de los huevos que no eclosionaron sincr6nic!!_ 

mente, alcanz.6 el SQ.26\ encontr6ndose embriones vivos en di 

ferentes estadías de su desarrollo. Este porcentaje probnbl~ 

mente se incrementa dado que no se consider.:i.ron los huevos -
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recién puestos, 6stos y los iní6rtllcs se sumaron aparte por 

no poderlos diferenciar. 

Dclnicky y Balen (1g75) explican el alto porcCntnJc de 

huevos no eclosionados, en base a que ln hembra no nlcnnt.n n 

cubrir toda ln nidndn en nidos comunales. Sin cmburgo, nues

tras observaciones no concuerdan del todo con cstn propucs-

ta. Si la hembra ( o macho) no pudicrn cubrir a todos los -

huevos, cncontrnr:ínmos un nl to nGmcro de embriones muertos 

en los huevos no cclosionndos~ y de ?1ccho el porcentaje Je 

estos es bnjo, siendo m5s nlto el de embriones vivos. pero 

en diferentes estadios de desarrollo. 

Por otra parte existen huevos que son sncndos por los• 

pichichis de los nidos colectivos, obscrvftndosc que entre -

rn:is grande es ln nil.laJn, mnyor es el nlimcro de huevos cxpul· 

sados. Aunque no conocemos quien es el que snca los hucvos,

pcnsamos que puede ser la pareja inicial (ln que inici6 la -

postur;i; y se encarga de ln incubación), seleccionando nquc·

llos huevos de la parte superior del .nido, las cuales corre!. 

pondcrtnn a los Gltimos huevos depositados por atrns hcm---· 

bras. Una segunda nltcrnntlva scr(a la de que estos huevos • 

pueden ser expulsados por lns hcmbrns njcnns al nido ("pnrti

sitns") buscando depositar los suyos encima, pnrn incrcmcn· 

tnr sus probabilidades de eclosionar. 
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La incubaci6n es llcvndn a cubo por la hembra y el ma

cho en turnos similares (Balen y Smitch, 1979), Balen y lly-

lnndcr (1983) reportan que el periodo de incubaci6n es de 28 

días en Texas¡ Johnsgard (1978) reporta un rnngo de 26 a 31-

días, -Y Bel 1 rose ( 1 976) lo rCJIOTtn de 25 a 30 días. Caín 

(en: pnlmcr, (976) reporta que hasta tres dfns de vnriaci6n

son normales, yn que los disturbios alargan el período de 

incubnci6n y los díns calientes de verano los disminuyen. 

Nuestros resultados coinciden con estos datos¡ el período de 

incubaci6n fue de 28. ZZ días con un rango de 27 a 33. Obscr

v3mos udcmlis que en el mes de Abril, en que i"os nidos se re

visaron cada 24 horas, hubo más pcrturbaci6n, incrcmcnttindo

sc el período de incubaci6n (30·33 días). 

Nuestros rcsultndos en cuanto nl crecimiento y desarr!!_ 

llo, coinciden con los publicados al respecto (medidas, pe-

sos y plumaje), aunquc·nadie reporta que durante los dos pr,i 

meros días de edad, los pollos no coman y por lo tanto bajen 

de peso, esto posiblemente es debido al stress que sufrieron 

Ya q~e fueron separados de sus padres. 

En cuanto al desarrollo de lu parvada que se cri6 en -

semi-libertad con alimentación natural, comparada con la que 

se cri6 en cautiverio con alimento balanceado, observamos un 

crecimiento paralelo (Gr5íica No, 11), no cncontrf1ndose dif~ 

rcncia significativa en rclaci6n :ll peso. 
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Los datos de mortalidad en Vc11d1toc.y911a. au.t:u.mua.t.U es -

muy limitada, idcntificfindosc Gnicnmcntc a los depredadores, 

Estudios de Bolcn (1967); Dclnicky y Balen (1975) y Pnlmcr -

(1976) mencionan n varios depredadores de huevos, como son:

hormigas, serpientes ratoneras, znrlgucyns y mapaches. Nues

tros datos indican que en la Presa Miguel Alcmfin, Onxacn, ln 

mortalidad ocurre principalmente en el cstndío de huevo. Dc-

3313 huevos en 155 nidos encontrados en las 4 islas de estu

dio, 2274 huevos (72.63\) no lograron eclosionar por difcrc!l 

tes fnctorcs, siendo uno de ellos ln dcprcdncl6n por anima-

les. Sin embargo, del total de huevos s6lo fueron dcprcdndos 

208, que representan el 6.65\ que consideramos un 1•porcentu

je muy bajo en rolnci6n n los otros factores de mortalidad. 

Comparando los resultndos de lns islus protegidas con

la isln testigo (no protegida), en relaci6n a huevos y ni--

dos, encontramos que la isla No. 1 (testigo) se puede compn

rnr con la No. 2, yn que ambas presentun una 5.ren similar y

cnractert'.sticns iguales, como son vcgetaci6n, altitud, inclJ. 

naci6n de pendientes, cte. Sin embargo, en ln isla No. 1, s~ 

lo se encontraron 100 huevos de los cuales en ninguno hubo -

eclosi6n, mientras que en la isla No. ,Z, se loculiz.nron 2412 

huevos y de Gstos, 599. eclosionaron. Estos datos demuestran

clarnmente que el hombre es el principal problema en la ani

duci6n y por ende en la sobrcvivcnciu de esta especie en Te

rnaxcul. 
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El impacto substnncinl proviene de nidos snquendos ~-

(VGnsc Tabla 6, Grttficn 14), siendo 6stos rccolcctndos por 

humanos como fuente de alimento principnlmcntc. El segundo 

factor de dcstrucc.iCSn fue el Je huevos quemados, que nunque

s6lo fueron 35 huevos, este factor reprcscntu el 35\ en ln -

primera isla, sln embargo considcrnmos que este factor es el 

mfis importante ya que nl quemar la isla, esta queda "inscrv_!. 

ble" para la anidaciGn de esta C?spccic, durante los 4 mcscs

siguicntcs aproximadamente. llstc factor tiene implicacioncs

más serias, ya que scgCin nuestras observaciones, aproximada

mente el 90\ de las islas propicias para anidar, son qucma-r. 

das; lo que trae como consecuencia es que en las islus no -

quemadas ("!: ID\) 1 se crea unu fuerte competencia por lugares 

propicios pura aniJar, incremcnt!indose tal vez. la existenciu 

Je un alto porcentaje (80\) de nidos comunales. El tercer -

factor es la deprcJaci6n (por animales) que corresponde al -

lú\ y el cuarto y Ciltimo factor en esta isla, es el de niJos 

y huevos abandonados (12\). 

Nuestros resultados, considerando el total de las 4 -

islas de estudio, demuestran que l:i.s p6rdidas de huevos por

factores naturales (Jcprcdaci6n animal, inundación, huevos -

expulsados del nido y los que no eclosionan), son similares

ª las que ocaSiona la perturbación humuna.•(robados, quemados 

y abandonados) 3Ci.48\ly 36.15\ rcspcctivamclltC (Gr!ifica IS), 
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El dcsglocc comprende: lluevas depredados 208 (6.6S\); inund,!!. 

dos, 138 (4.41\); sacados o cxpulsndos del nido, 167 (S.33\) 

y los no eclosionados, por ser i1tíértilcs o presentar cmbri2, 

ncs muertos y vivos, pero nbandonndos en diferentes ctnpns -

de su dcsnrrollo, 629 (20.09\). En tanto que las p6rdidns 

por pcrturbnci6n humana son: lluevas robados 596 (19.03\); 

quemados 35 (1.12\) y huevos en nidos abandonados SOi (16\). 

La 1'nbln No. 6 muestra el total de huevos cncontrados

cn las 4 islas de estudio, y do ellos poco mfis de la mitnd 

(St.45\) se pierden' antes del momento de ln cclosi6n, y al 

ocurrir ésta, otro 21.18\ quedan en los nidos sin eclosionar, 

totnliz.nndo 2274 {72.63\) huevos im¡>roductivos. Por ende el

esfuert.o reproductivo de la poblnci6n de pichichis en Tem:ix

cnl, es nlto. Sin embargo, el reclutamiento u la pobluci6n -

reproductiva es bajo. Este reclutamiento se ve nfcctndo adc

mfis por la cucer!u legal e ilegal que en el embnlse se lleva 

u cabo. A pcsnr de todos estos factores, la poblaci6n locnl

dc pichichis parece bastante saludable. Desconocemos sin em

bargo, el apoTte poblacional que las firens vecinas tengan a

la poblaci6n ~ocal. Gran parte de las tierrus bajas del Río

Pnpnloopnn, son optas para ln repruducci6n de Pichlchis. Un

mancjo ndecundo del recurso natural que presentan los pichi

chis, así como· la protccci6n de la cuenca del Río Papa.loa- -

pan, redundar{~ en lo posibilidad do manejar y aprovechar en 
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forma sostenible este y otros recursos biol6gicos, que abun

dan en ln zona. Es pertinente por lo tonto propiciar ln con

scrvnci6n de esta y otras 5rcns pnntunosos en nuestro país, 

con miras a lograr un bnL:ancc entre el desarrollo social y -

la conscrvnci6n de los recursos n;1.turalcs, con el interés de 

no s61o buscar la conscrvaci6n Je- lus especies nativas, sino 

ln conscrvnci6n de nuestra propia especie. 
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C A P 1 T U L O VI 

CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se llcg6 a las si-

guicntcs conclusiones: 

1.- La poblaci6n de Oe.11d1t.ocygna autumnali.!i en la Presa 

Miguel Alcmlin, asciende nproximadamcntc n 5500 individuos, -

los cuales son altamente gregarios en el periodo no reproduc

tivo. En este período la poblaci6n se distribuye de la partc

norcstc a la sureste del embalse, debido n las carnctcristi-

cus cco16gicas del lugar. Mientras que en el periodo rcprodu~ 

tivo, la maror parte de la poblnci6n se observa en parejas, -

anidando en las islas del centro del embalse en colonias lax!!_ 

mente formadas. 

2. - El período no reproductivo abarca de octubre a fin!!_ 

les de marzo, durante el cual los hlibitos de la pobluci6n si

guen un patrón establecido, que consiste en salir del embalse 

con los Gltimos minutos de luz (6:00 - 7:00 p.m.). para diri

girse n campos de cultivo y p5ntanos donde realizan activida

des ;1limcnticins durante la noche, regrcsa.ndo al embalse a.l -

amanecer, dlrigil!ndosc a orillas de pcqucnas islas, donde de!_ 

cansan y duermen durante la mayor parte del din, prcscntando

intcrrupcioncs n horas no fijas, para realizar actividades de 

mantenimiento. 
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3.- El período reproductivo es largo, inicifindosc n f! 
nnlcs de marzo y terminando n fines de septiembre, con un ~tt 

marcado incremento de anidaci6n en el mes de junio. 

4, - Las conductas prccopulutorias )' postcopulntorins -

no son muy elaboradas, consistiendo en movimientos poco not9. 

rios de tomar agua y acical11rsc, 

s.- El 9b\ de los nidos fueron locnlitudos en el suo-

lo, dcscribi6ndose cuatro tipos diferentes seg6n su localiz~ 

ci6n en el mismo: cubiertos (81.S\); descubiertos (7,8\); -

entre rocas (·1.4\) y entre carrizos (1,94\). Y el •1\ restan

te corresponde n nidos localizatlos en cuvidndcs de troncos -

que sobresalen del agua; cavidades cerradas (3,89\) y cnvid~ 

des abiertas (O.S\). La distancia de los nidos al agua estfi

cn funci6n directa del aporte y pGrdidn de agua del embalse. 

sin embargo. la distancia es relativamente corta con un ran· 

go de 3 a 90 metros. 

6. - Los huevos de Oe.11dJt.ocy911ct aut:um1tctli6 son de forma

ovoide y de color blanco, miden en promedio 55.31 mm., de -

largo, por 42.59 mm.• de ancho y pesan en promedio ·12 gra---

mas. 
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1.- Existen dos tipos de nidos en Tclnci6n al nfimcro • 

de hembras que ponen los huevos: Bl 18\ tucTon nidos indivi

duulcs (una sola hembra pone los huevos). en estos nidos cl

promcdio es de 1S.9S, con un rnngo de 9 n 19 huevos. El 82\

rcst.antc corresponde a nidos colect.ivos o comunulcs en donde 

varias hembras ponen en un mismo nido, llegando a cncontrnT

sc hnstn 61 huevos en dos ocasiones. El promedio de huevos -

por nido considerando nidos individuales y colectivos es dc-

26 .99 con un rango de 9 a 61. Po-r Lo general los huevos son

pucstos con intervalo de un d'(a, aunque pueden ser pucst.os -

con intervalos de 2 6 3 dins. 

8.- La incubaci6n se inicia con In puesta del Gltimo -

huevo y es realiz.nda por ambos progenitores (macho y hembra). 

El período de incubaci6n varia de l7 n 33 dins, sin embargo,· 

lo normal son l8 dtas. 

9. - La eclosión de los huevos se prcscnt6 de mnyo a

septiembrc, con un fuerte incremento en el mes de julio. El .. 

n0mCJ'O Jll"Otnediu de hueVQS CClosionndOS CS Je 13.18 pollos ... 

por nido, con un rungo de 3 n Z7. 

10.- Los pollos nncen de manera sincT6nica, con un in .. 

tervnlo de 15 u 35 minutos entre ln eclosi6tt de un pollo .Y .. 

otro. Y estos son nidííugos 1 abandonando el nido de 12 a 36-
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hoTos despu&s de nacidos, siendo el nido abandonado en las -

primeras horas de ln maña.na (6:00 a 8:00 a.m.), macho y hem

bra cuidan de los pollos durante todo su desarrollo. 

llr- Los pollos al nacer pesan 26.6 grs •• y miden en -

promcdi~: plco 10.S mm., tarso 25 mm., y longitud total 

137.S mm., nacen con los ojos abiertos y el cuerpo cubicrto

dcl plum6n de color amarillo intenso, que contrasta con ~--

úreas de color negro. Los cuatro primeros d'ias Je cJad, los

pollos mantienen una posición agachada, sicntlo capaces de C!!,. 

minar, 1101.dar y bucear ¡1cr(cct:1mcntc. Ucl S" d'ia en udclnntc

manticncn una posici6n erecta y pueden dormir paraJos duran

te algunos minutos del día. De Los 10 a los 12 d'ias de edad, 

entre el plum6n natal, cmpic:a n aparecer el segundo plum6n, 

por lo que los pollos se ven Je un color caf6 grisfu:eo. t.us

primeras plumas aparecen a los 30 días aproximadamente y los 

pollos están emplumados completamente a los 100 di.:i.s de edad, 

presentando el plumaje juvenil, pcrdi611Josc Gstc 11proximada

mente n los 250 .Jías Jcspu6s de nacidos. 

12.- Al {inaliz.ar el tlcríodo de reproducci6n, 111 pobl~ 

ci6n de Oc.11d11.ocygrHl autum11at.i~ abandona e 1 embu lse en los m.!:: 

ses de octubre y noviembre, dirigiGndosc a pfintanos con poca 

{ITo{undidad, en donde mui.lan las plumas i.lc las alus. 
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13.- En el área de estudio, la dicta de Oe11dJtoc.l9tllt -

aut:um11al.ü cstlí constitufda principalmente por cranos y scm!. 

!las Je diferentes especies, siendo al~unas de importancia -

cconGmlca como maíz fZe.a mny4J y arro:.1011..iza 4at.ivaJ; aun-

que también se alimentan de semillas de pasto (Cy11odo11 dact~ 

to11I, de semillas, hojas y tallos de otras especies, así co

mo de algas y materia animal como insectos, caracoles y gus!!_ 

nos. 

1-t.- La mortalidad en la poblacilin l"studinda, se prcSc!!, 

ta principalmente en el cstadfo de huevo. El 76.63\ del total 

de huevos fueron huevos improductivos, debido a caus:1s natur!!. 

les y por pcrturbaci6n humana. Las causas por factores natur.!!_ 

les son: huevos no cclosiunados por ser infértiles o 11resen-

tnr embriones muertos y vivos, pero abandonados en diferentes 

etapas de su desarrollo (10.0!l\); huevos depredados (6,65\);

hucvos sacados o expulsados del nido (S.33\) y huevos inunda

dos (4.41\). Y las pérdidas por pcrturbnci6n humana son: hue

vos colectados o robados (19.03\); huevos en nidos abnndona-

dos (16\) y huevos quemados (1.12\), sin embargo los incen--

dios de los islas de anidaciGn son el fnctor que! mlis dnfto en!!. 

sa n In poblaci6n de plchichis durante su reproducci6n. 

15.- Es de fundamental importancin conservar los humed~ 

les típicos de esto zona. Estas fircos pantanosas, islas, etc, 
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dCn.tro y fuera de la zonn del embalse son crtticas para ln -

supeT~ivcncln de los pichichis y otros muchos organismos, 
.· 

los <?ualc.s ¡;i son m:i.nejados y nprovcchados rncionnlmcntc, 

~os permitir~n un manejo ·sostenible de los mismos, con bcno-.. 
í'i"~ios··inc;~lculablcs en.el presente, para las poblaciones de 

-l~umanos actuales y futtfr.as de la región y del pars. A ~:'rgo

_ pl:izcl;· dC l:i subsislcncia de 'estas y otras llrcns silvestres .. · . 

.. -_ C~ .~J :Jlª.!.s.,: p04r!i dt:pUndc_i: ~~mbitin ~ucstra propin subsisten-.. 
, ••. • ..•• < .. ·-. ·.: ·.. ''. ~- .J • 
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