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Fue e la re del " p ishishe de ala blanca" 

autumnalis ( nnaeus) en cajas de anidación, du-

rante c consecut (1977 1981), en la Laguna El 

Jocotal, para lo cual instaladas 157 cajas a diferen-

tes alturas, entre la escasa ve c n densa y di~ 

persa que c la laguna, y sin n guna ecci6n con-

tra depredadores terrestres . 

Las cajas de arii . '" lon us as como n , con un --

éxito del 83.84%. 

El período de anidac ocu entre los meses de a 

Diciembre, alcanzando su act en 

Los patos pre ron las cajas de di les 

en la vegetaci6n arbórea d a, s la nsa, sin mos-

trar predilecci6n por altura. 

Se uvo un total de 825 n s (100%), de cuales -

268 (32,48%) fueron nidadas indiv les, nt:ras 557 

(67.52%) fueron nidadas colectivas. 

El tamano promedio de la nidada fue 49 huevos, con una 

s ación s a:rd de 25 huevos. 295 nidadas (35, %) fueron 

exitosas teniéndose el nacimiento de 8907 lluelos con un 

o de 30 polluelos por nidada y una desviaci 

19 1 e10s. 530 nidadas (64,24%) asa:ron 

te por el desaparecimiento de sus huevo~ y de las -

dadas. 

El lO de incubación fue de 29 s con una 

s s de 3.5 días, siendo Oc el mes 
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mayor nacimiento de polluelos. 241 de ellos (2.70%) murleron 

dentro de las cajas de anidaci6n. 

Los depredadores mas importantes fueron "tacuacín de cua

tro ojos" Philander opossum (Linnaeus) y "masacuata" Boa cons

trictor imperator (Linnaeus). 
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1. 

El sente t jo: Re ión de Dendroc a autumna-

lis (Anseri atidae) en cajas de anidación, en 

a reali 1977 a 1981 para miti 

ausencla cavl s natura s en el área de estud causa 

da la 1 , caSl total, de la vegetación a 

l. Esta de sta fue propiciada para litar 

tierras a a ltura toreo, apertura de la te-

ra El ral y líneas 

La alterac ecol 

SlVO las 

más es c s silvestres 

vidades a as o 

que circundó la laguna. 

En El 1 , el 

esfuerzo conocer a 

s . 

ca contribuyó indudablemente al 

lac s naturales de patos y de 

la elimin ón de refugios y ca

vegetal primaria -ó la 

sente t jo constituye el primer 

a ctos s 

I1 pishishe de ala blanca 11 D. autumna li s ( 

la biolo.e;ía del 

us), así como 

la primera 

artific les ( 

ta espe e. 

nCla realizada con el uso de estructuras 

as de dac ) la ción de es 

Este estudio se obtener in 1 básica s 

biología reproductora de esta es cle en cajas de an 

ción, y mas especí ca a ,de la ocurrencia y durac de 

su período de r'epr'oducción en nuestro país, tamaño de sus 

dio lue s naCl s nidadas, éxito de anidación, 

por nidada, depredadores mas antes; así como a 

aspectos generales del impacto humano s su so 
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ductor. Esta información será de gran utilidad para la crea

ción de instrumentos legales y demás acciones a tomar a fa

vor de la restauración y conservación de sus poblaciones na

turales. Por otra parte, el presente estudio aportará algu

nas bases y cri"terios t§cnicos para la elaboración de planes 

de manejo que conduzcan a la producción y aprovechamiento i~ 

tensivo de esta especle con fines alimenticios y económicos. 

La laguna El Jocotal fue seleccionada para este estudio -

por ser una Reserva Biológica para aves acuáticas, bajo la -

administración y custodio del Centro de Recursos Naturales, 

a trav~s del Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, 

dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG). 

Esta laguna, cuenta además con una población residente de -

"pishishe de ala blanca" que constituye un valioso recurso -

potencial como fuente de alimento e ingreso para las comuni

dades rurales de la región. 
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2. 

D. autumnal nnaeus) es una de las ocho especies del 

ro Sl iente desc . " pClon morfa ca es 

una inte 1 de las li as Rand & Traylor (1961) 

y Méndez (1979): nte, color ca rOJlzo pálido que se tor 

na a castaño rojizo en el centro la coronilla; con una 

franja estre de color ca oscuro en el occipucio, toman-

do el resto de la za y e S or del cuello una 

coloración perla. La La 
... 

grls a a. reglon 

inferior del cuello, s del y es Ida, muestra -

una coloración rojiza mas lIante obre el cho. El Vlen-

tre, anca y cola son de color ne . Las cobertoras inferio-

res de la cola son blancas con manchas negras. Las cobertoras 

prlmarlas y bordes de las alas on cataño ne zco, con cobe!::. 

tores neralmente s oscuro o b zcas. Las -

ores de las alas son co lIento, 

ras las s s y e de las s , una 

ancha zona blancuzca que se destaca entemente en el -

vuelo. El iris es café oscuro, plCO rojo n con una tona 

lidad anaranjada en la mitad basal del culmen. La del 

co es azúl pálido. Esta espcc es la ca de s sil 

res que see plCO rojo y patas rosadas (Joh , 197 

f':; 'rud io 10;~ " b se (> ,,1,' 1'" l' d qll(' pJ fI neo::; y 
(J 1_' 

un a 110 completo del mismo color cuando los ojos necen 

abiertos. Los individuos jóvenes son bastante cidos a 1 

adultos pero de colores mas 1 y ab sáceo en vez 

negro; con su co y patas tamb n s o en vez de rojo 
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carmín. 

o de , encon por Balen -El tamaño 

(1964), es el s nte: L 4 8 9 • 14 mm., a 237.97 

mm., cola 67.38 mm., tarso 62.26 mm., culmen 53.14 mm., pal-

ma hasta el dedo me o 64.5'2 mm., y pico, en el punto mas an 

cho, 19.76 mm. Este mismo autor' r'e a un Su d li 

ramente mayor en 37 s (839.16 . ) , en 35 machos 

C816. l r8 grm.). Asimismo, al med 538 huevos, e un ta 

maño promedio de 52.7 mm. de largo y 38.9 mm. de ancho. l 

mente el volúmen prome de 41 huevos me dos Ve z 

E Ortega (1972), fu~ de 33.9 ml. 

Su distribución geo fica a de de el sur de 

México, Centro América, y la mayor e de Améri 

ca, hasta el norte de ina y la ental de -

Brasil (Méndez, 1979). 

g6n Rand & Traylor (1961), en El va esta es C 

es un "Residente permanente; abu a loca e, h a 

y pantanos; no es en aguas saladas." 

isi6n de cajas de anl 1 ra las aves acu 1 

cas se reproducen en cavidades arb as no es nada nuevo 

en el manejo de aves silvestres. Los ci les eje los los 

constituyen los trabajos concernientes a la restaurac del 

l' o arbóreo" Aix sponsa (Linnaeus), realizados en Mas s u 

setts (Mclau lin ¡:; Gr>ice, 1952; en Vermount 11, 1952 

Y f almentc en llinois llruse, 1955, cit or Bo-
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Durante los pasados treinta aftas han sido realizados nume 

rosas investigaciones a fin de determinar la forma mas adema 

da que deben tener las cajas de anidaci6n; c6mo, d6nde y cu§~ 

do deben ser usadas CBateman, 1977). El mismo autor recomien-

da la construcción de cajas de anidación para Aix sponsa CLi~ 

naeus) a base de madera de playwood, metal o plástico grueso. 

En los condados de Nueces, Can~rón e Hidalgo (Texas), 80-

len (1967 ) usó 57 cajas de anidación para reproducir D_, au
d 

tUlnnalis (Linnaeus). 44 de estas cajas fueron provistas de 

escudos cónicos metálicos para protegerlas contra depredado-

res terrestres. Las 13 cajas restantes fueron instaladas sin 

ninguna protección. Todas las cajas fueron inspeccionadas d~ 

rante el verano de 1963, 1964 Y 1965 encontrándose que las -

nidadas ocurridas en cajas protegidas tuvieron mayor éxito -

(77%) que las no protegidas (46%). Este mismo autor reporta 

el 44% de éxito obtenido en 32 nidos naturales inspeccionados 

por @l en 1962, seftalando que la causa mas importante del --

fracaso en las nidadas es la depredación de huevos, princi-

palmente por I!culebras ratoneras 11 o bso leta (Linnaeus) 

(19% de nidadas), "mapache" Procyon lotor (Linnaeus) y "ta-

cuacín" Didelphis marsupialis (Linnaeus) (11% de las nida-

das). La depredación fue mayor en los nidos naturales y cajas 

no protegidas. Otra causa del fracaso en las nidadas se de-

bió al abandono de las mismas provocado por la perturbación 

asociada a la técnica de inspecci6n y manipulación de patos 

adultos dentro de sus nidos (3% de pérdida). 
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aso abandono debido a causas des as de 

5% de las nid s fué posiblemente ras 

vos (3%) ron desaparecidos. 

(1939), sado en datos obteni s en mas de 7~OO 

nidos de 

bles de 

os y gansos, elaboró una tabla de veles ace a 

itos para la anidación de aves ac . Así con-

s el 70% de éxito puede ser visto con s 15 ión 

en re manejados. Por otra 

e inevitable, la 

e, conside como normal 

y, 

las n 

1 0% restante 

Con re cto a la depredación en nidos nat es, 

(1954), considera que esta es menor para las es cies que -

lo. 

dac 

de 

la 

en ca dades, con relación a las anidan en el sue-

Nice (1957), encontr6 mayor porcent e de 6 to en la anl 

de aves a ciales que sus huevos en cavidades 

entras Bellrose, et al (1964), a un -

as -to menor las aves an an en cav es 

t 

En cuanto al tamaño de la n Van ¡;; r (959), 

de nen como el número total de vos estos una hEJTt 

en un nido. Bolen (1962) , est que el rango promedio -

para D. autumnalis (Linnaeus) es de 12 a 16 huevos, los cua-

les son puestos a raz6n de uno di o. El srno autor en un 

es o s rec nte y basado en la in i obtenida de 
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58 nidadas de esta e e, det un lO de 13. t t 

huevos n on un límite fe r de 9 huevos y otro 

s or vos, opinando este nepo de tener 

una ada t de aproximadamente 12 huevos. S embargo, 

encont ién unida bodegas" donde que varlas 

hembras ponen us huevos en un mismo nido ( 

gard ( 75), re f re la determinac' del t o normal 

de la nidada d esta es cíe es obtaculízado una fuerte 

tenden a de amontonar sus huevos. 

Lack (1954), con otras es c s que, el tamafio -

regular de las nl s no tiene correspondencia con el lími-

te de huevos el ave puede cubrir durante la c ." lon. 

Asi mo, sos ene el término de la postura l lica a -

menudo la orcl de 6vulos en desarrollo. 

Sowls (1955), re en D. autumnalis ( s) , stu-

ras continuas en los nidos abandonados o en los sus hue-

vos son ro intencionalmente. 

Dane (1966), tua a el incremento 1 n 

huevos en las dadas regulares, menta tamb n el t 

de eclosi6n y desarrollo secuente. 

Johnson G (1971), re an tener alguna ev nc 

de doble anidaci en D. autumnalis (Linnaeus) 

Sobre la proporci de y machos, en esta e 

Bellrose, et al (1961), af que son estadísticamente 

les, a lo que Bolen (1967 b J, manifiesta estar de acuerdo y 

rma que los machos c en con las hembras la tarea de 
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ubación, Este mlsmo autor que cuando la proporción 

lan t ién en otras es 

(1957) ~ 

de hembras y machos est~ 

cies, ambos comparten 

que las oblibaciones s de entre los sexos 

es el m€todo primitivo del cual han evolucionado otros ro 

nes de atención. 

Ln cuanto a la 

ta con documentaci 

urez sexual de esta especie, no se cuen 

ex ita al respecto en la literatura 

di ible; sin 

blemente maduran y 

ocurre en cautivero ( 

se considera que estos tos a-

rean a la edad de un afio, tal como 

en, 1967 b ). Este mlsmo autor 

su cons erac 

edad tienen su 

n he o de que los machos de un afio de 

lador letamente desarrollado 

y no se diferencia de los individuos mayores. (1970), 

afirma e os c letan su plumaje de ad os entre 

los 10 y 21 mes s de edad. 

El oda de cu l para esta es e, re 

por Lack (1968, cit 

Balen (964), y 

por Johnsgard, 1975) es 26 

(1965), encontraron este 

do dura 28 s. nalmente Cain (1970), t jando con ln 

c s encont que este período de 29 a 31 as. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 DESCRIPCION DEL ARE A DE ESTUDIO 

Geogr~ficamente, la laguna El Jocotal se encuentra locali 

zada a 13°15' Latitud Norte y 88°16' Longitud Oeste. 

Politicamente pertenece al Municipio de El Tránsito, en el 

Suroeste del Departamento de San Miguel (Fig. 1). 

'Su delimitaci6n es la siguiente: al Norte, con lavas re

cientes del Volc¿n 'Chaparrastique; al Este, con 5reas agric~ 

las y de pastoreo; al Sur, con el Rio Grande de San Miguel; 

y al Oeste, con zonas agricolas destinadas principalmente al 

cultivo de "algod6n" Gossipiurn hir'sutum (Linnaeus). 

La extensión aproximada de la laguna varía de 500 a 1566 

Has., durante las estaciones seca y lluviosa, respectivamen

te (TRANARG, sf).' 

La profundidad en las mlsmas y respectivas estaciones, va 

ría desde 1,5 hasta 3.0 mts., con la excepci6n de una pronu~ 

ciada depresi6n cónica de profundidad aun no detenninada~ c~ 

nocida como la "Poza azúl ll y localizada en la región Noroes

te de la laguna. 

La Laguna El Jocotal descansa sobre un valle a una altura 

de 20 m.s.n.m., en la parte correspondiente al bloque hundi

do del Graben Principal, que se extiende de Este a Oeste, a 

lo largo de toda la República, Esta depresi6n es cortada por 

una serle de fallas cuya presencia es interferida por la eXlS 

tencia de conos de escoria o ceniza. La zona marginal norte 

de esta laguna está constituida por lavas de carácter basál-
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tico y roc sticos de gran permeabilidad, c nden 

cenizas y lvo volc lCO (TRANARG, sf). 

Sobre la Hidrología de la laguna, existe solamente una co 

nte de agua s rficial definida y conuc corno "Quebr~ 

da seca ll
, que a nta todo el cuerpo de agua en é de in 

tensas llu as. Durante todo el año, la laguna es t ali 

mentada con uas v entes de manantiales localizados a 

lo de la zona rna nal norte, donde limita con lavas 

del stique ( age, 1957). 

La a des a e t el año, por su zona l 

nal suroeste, med e un cana arti 1 que desemboca en 

el Grande de 1, y flujo superficial, en la 

... e 11 a, cuando el desborda su cauce natural ( 

2). 

El agua de la laguna e t§ clasificada como C2S 1 , con pr~ 

blemas de , cuya concentrac oscila entre 0.49 y 1.22 

p.p,m., Sle el rie de cualquier tipo de culti 

va , sf). 

De acuerdo a la clasificaci de Holdr (975), la lag~ 

na El Jocotal est§ c ida dentro de la Zona de Vida co-

nacida como Bosque H ical Cal e (bh-S(c)). 

Las condiciones cli icas del a de trabajo se basan -

en los datos re s las estacione cl cas -

prln pales de El Pa y la ra, ub s en las cer-

canias de las ciudad s d 1 Y Usu con eleva-

clones 80 Y 75 m.s.n,m. y ro de 24 y 5 a s, res-
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pectivamente (TRANARG, sf). 

La temperatura media anual para el periodo registrado es 

de 2LoC, con valores promedios de temperatura mensual máxima 

de 28.8°C, y mínimo de 25.1°C, en los meses de Abril y Diciem 

bre, l'cspectivarnellte. \ 

La humedad relatiVél tiene un valor medio anual de 70%, di~ 

tingui~ndose dos periodos que coinciden con las estaciones 

lluviosa y seca, asi: un periodo de Mayo a Noviembre, con va

lores de humedad relativa media mensual, mayores que el valor 

medio anual, con un máximo en Septiembre (83%), y otro periodo 

de Diciembre a Abril, con valores medios mensuales, menores -

que el valor medio anual, con un mínimo de 58% en Marzo. 

La luz solar presenta un valor promedio anual de 8.5 horas/ 

dia. Sus valores mensuales en la &poca lluviosa son menores -

que el valor medio anual, alcanzando un valor mínimo de 7.0 

horas/dia en Septiembre. En la §poca seca los valores mensua

les son mayores que el valor medio anuéll, con un valor máximo 

de 9.8 horas/dia en Febrero. 

El viento es clasificado generalment 'Ibrisa muy du 

rante todo el afio, segGn la Escala Blaufort de vientos. La ve 

locidad del viento es mayor en la ~poca seca, con una veloci

dad máxima de 9 km/hora en Febrero, y una mínima de 5.8 km/ho 

ra en Octubre, durante la estaci6n lluviosa. 

en !lA" la 

ra, ppesenta una láll1ina media anual de 2,202.3 mm., con valo

res mayores en la época seca, alcanzando un máximo de 222.9 mn., 
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en Harzo; y un mínimo de 140.2 film., en Noviembre, durante la 

stación lluviosa. 

Durante el afio hidrológico se dist e un periodo lluvi~ 

so desde principios de Jun a fine de Octubre, una transi-

c lluviosa a seca en las tres s semanas de Noviem-

bre, una época seca e fines Novi mbre a fines de Abril y 

una trans 1 seca a lluv s n el mes de Hayo. La lámina 

de lluvia anual sobre el a de 1,750 rrun., de esta, el 95% 

cae en los meses de Hayo a Oct , y el 5 restante, durante 

los meses de Noviembre a [1 Illes mas lluv o Se 1em 

bre con un valor de 355 mm., s n ro el mes m~s seco, 

lluvia. La época lluvias s nta, entre Junio y Agosto, un 

período seco, con una duraci di o de 10 días. Una vez ca 

da dos anos se senta una duración máxima de 22 dias sin llu 

via (TRANARG, sf). 

'La vida silvestre de la [1 Jocotal, como la del res 

to dél s, corres den a la g Neotropica1, Sub 

Cent cana, cla ca, (Cabrera ¡:; Willink, 1973), 

La vegetaci acu ica, de acuerdo con la clasificaci de 

Bristow, et a (sf), y z (981), cuenta con los t s 

ve tac s da, nte, flot"ante y marginal. La e 

taci s ocu el mayor vOlúmen, do en la s r-

fi una dens p a ve donde las aves ac ticas ca-

m1nan y san ln hun rse. Las especies antes de este 

tipo de ve aCl son la "barbona" drilla vertici lata, 

co TI 
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La vegétación emergente está résentada Gnicamente por el 

"platillo" NyTllplla(~!¡i ampla (Salisb) D.C., que ocupa los sitios 

libres de vegetaci6n sumergida desde el comlenzo de la esta-

ci6n lluviosa al aUJT\éfltar el nivel del agua.\ 

La vegetaci6n flotante está rRpresentada principalmente 

por el 'Jacinto de agua" Eichhornia crassipes (Mart) Solms, -
-----

que forma densas masas flotantes que permanecen temporalmen-

te inm6viles y agrupadas én las orillas de la laguna y bord~ 

ando las islas durante la ~poca seca. Al aumentar el nivel -

del agua por las lluvias, las grandes masas flotantes de es-

ta especie se desplazan libremente irrlpulsadas por el viento. 

Este tipo de vegetación está también representada por Pistia 

stratiotes CLinnaeus), Salvinia .§..E., Spirodela .§..E., y Azolla 

caroliniana (Willd).· 

: La vegetación marginal esta representada dominantemente -

por el "carrizo" Phragmites communis CTrin) y otras espeCles 

como el "tule" Typha angustifolia (Linnaeus). "cola de pato" 

Sagittaria lancifolia (Linnaeus); proliferando, además, alg~ 

nas especies de las familias Cyperaceae, Onagraceae, Convul-

vulaceae, Polygonaceae y Gramineae. Este tipo de vegetación 

est~ distribuido en una ancha franja que circunda la laguna, 

y formando islotes en el interior del cuerpo de agua (fig.3)~ 

\, La vegetación arbórea terr'estre está ausente en la mayor 

parte de los alrededores de la laguna, quedando algunos ár-

bole s dispersos entre los que predominan el 11 p iriliento 11 Ph i

llantus elsiae CUrban), "carr'eto" Pitecellobium saman (Jacq), 

Benth, "ceiba" Ceiba pentandra (L) Gaertin; y "papalón" 
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caracas ana lsn. 

En la zona 

anoso que 

nal or' nt rsiste un relicto dEl bo 

rClln la 

fauna silvestre está 

lías Poeciliida li 

sentada por peces de l s 

y otras. 

anfibios ma¡;; comune son él u sapo" Bufo mal" s ( n -----

naeus) y B. coccifer (L naeus). 

Entre los rep~il nan "masacuata" 

-tor (Linna 11 !l _ ........ _---- . , 
I!i uana lf T 'IS) y diverSl 

t iliscus. 

Las aves a lca const uy n la fauna a y ma 

atractiva de este . Estas son representadas lmen 

te por las famil 

dae, Ardeídae, 

cipedidae. Phalacrocoracidae, Anhin-

ae, 'coniidae, 

dae, Charadriidae, Scolopacidae, Rec 

laropod' cilni 1 id 

ati e, 

ros 

In 

llidae, 

dae y 

lrlll!Jlle con 

lI p ishi e de la lJ an 

tiUdC cucntd 

autumnalis (L LIS) Y "pishishe 

real" D. bicolor (Vi l ot) que ffiant nen l nes residen 

tes. Hay t én una pequeña población residente de fI orea]!' 

Caírina mos 
---------------------

naeus) y lIpato ellmasc o" lura domi-

nlca (Linnaeus). Otras especles como "zarcet de ala azul" -

Anas discors nnaeus)." o cucharón" A. (Linnaeu~, 

"zarcí::ta candileja ll la affinis (Eyton) Vl itan esta laguna 

durante la e tae n seca (Noviembre a Marz ). 

Los entat i vos son Iltacuac de cuatro 
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ojos" Philander naeus), I! lotor 

(Linnaeus), "conejo" ( nae ) y una 

versidad rata . 

La fJoblac' tá formada de e mil 

onas tan el asent ento comunal 11 o 11 

1 llón 11, ado en la zona marginal norte de la guna. 

La alimentac ec de esta comunidad depende s a-

mente de la ultura y la sea. (/ 

La agricultura es orientada al cult l! Zll Zea 

(Linnaeus) y "al !! hirsutum ( s) 

3.2 ¡'1ETODOLOGIA 

3.2.1 

c 

Las s ra la talac de cajas de ani 1 ron 

seleccionadas con el lio , fotograf s reas y 

s nativas del lu en se a los crite S S1 n 

tes: las §reas deben ser cuentadas por "pishishes de ala 

blanca!! durante su re oro Deben tamb n r -

s undables o s al para ev ar la ex SlC 

longada de los lluelos ante sus de adores terrestres. 

F lmente, debe itir n1 acceso a personas ex-

s al estudio. 

3.2.2 ión de las as de an1 ción. 

Las cajas de anidación ron construidas con tablas de ma 

dera de !!conacaste negro" Enterolobium cyclocarDum ( 

seb, de 2 cm. de grosor. E ta era fue seleccionada 
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ser res istente al calor, humedad y al ataque de insectos, 

como por carecer de aromas resinosos, tener poco peso y bajo 

costo, comparado con otra eras s lar cal id . Estas 

cajas fueron eg externamente con pintura de ace e 

color rosado. Se 

lor del p o y 

6 usar est color aproximarse al co-

e ta es c con el cual se es 

estén li 

en orden corre 

inspecciones. 

ivo' para su 

e, las cajas fueron numeradas 

istro y control durante las 

Las cajas fueron construidas con las SlgU es mens 

nes (Fig. 4); pl o cu 

fic s de 3.2 mm. de di 

(28x28 cm.) y pe con 9 

tro para drenaje. Sobre este, fue 

y viruta de madera para amorti-colocada una c de se 

ar y est lizar las nidadas. La pared frontal es rectan 

lar (57.8 x 32.0 cm,), con un orificio de 12.7 cm. de d 

tro en su extremo s ior, para acceso de los al 

red 

ancho; 

la jas. obre la superficie erna esta pa-

co ocada una de malla me lica de 12. cm. de 

jando desde el orificio de acceso ta el lSO, 

des latera-1 la salida de los poI s. Las ra 

les, (2) son ctangulares (62.32 30.00 cm.) en su extre 

mo ste or y (57.8 x 30.0 cm.) en el extremo anterior. La 

red 

ja, 

(uno s 

or es rectangular (74.86 x 32.00 cm,). Esta pa-

como fondo y superficie de in talaci de la ca

lo cual posee dos orific s de 0.95 cm. de di~metro 

el techo y otro bajo el piso). El techo es cuadrado 
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(34.3 cm.por lado) con una pendiente dE:: 4.52 cm., hacia la p~ 

red frontal, para facilitar la escorrE::ntía. 

Fueron ensayados dos tipos diferentes de techos: Uno fij~ 

clavado sobre las paredes, y otro falso, plegable mediante -

dos bisagras met~licas de 6.3 cm., instaladas en el extremo 

superior de la pared lateral derecha y sujetado a la pared la 

teral izquierda, con una aldaba "pico de zape". 

El ensayo de los dos diferentes tipos de techos fue reali 

zado para obtener una mejor exposici6n del interior del nido 

durante las inspecciones, con un mínimo de perturbaci6n. 

3.2.3 Instalaci6n de las cajas de anidaci6n. 

La instalaci6n de las prlmeras cajas de anidaci6n di6 1n1-

cio el 16 de Junio de 1977, cuando el período de anidaci6n -

había ya comenzado; siendo sorprendente observar numerosas -

parejas de "pishishe de ala blanca" que sobrevolaban el sitio 

y las personas que instalaban las cajas. Estas fueron instala 

das en troncos y ramas de ~rboles vivos y secos; así como en 

pilotes de madera, mediante dos pernos golosos de 10 cm. de -

largo y 0.95 cm. de di~metro. 

Durante el primer afio de estudio (1977) fueron instaladas 

al azar 80 cajas de anidaci6n así: 49 cajas fueron instaladas 

en vegetaci6n arb6rea dispersa y 31, en vegetaci6n arb6rea re 

lativamente densa. La mayoría quedaron muy pr6ximas al agua; 

y las que no, a distancia no mayor de 300 mts. de esta. 

La densidad de instalaci6n de las cajas fue muy irregular 

y dependiente de la densidad de ~rboles disponibles. Fueron 
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instaladas desde 3 a 25 cajas pOr' hect a, habiendo lugares 

donde se colocaron hasta 10 cajas en un smo 1 (Fig. 5) 

otra parte, fueron stal al azar y a di 

s a uras, dentro de un 4.24 a 11.67 mts., 

exclusivamente de d s il de s lOS-

para su insta , y no un plan iamente -

establecido. De esta , la mayoría de los n daron 

buidos en un rango de 7 a 9 mts. de altura. 

Las cajas fueron incrementa 80 en 1977, a 85, 117, 

118 Y 157 en los años 19/8, 1979,1980 Y 1981, respectivame~ 

te. Así, en el transcurso de los e años de estudio se -

contó con la dis ilidada acumu iva de 557 cajas de anl 

ión. 

Las cajas que no eran us s en el mer año (1977), -

fueron trasl s a s s el uso fue significati 

va. 

Durante todo el es (1977 1981), las cajas de an 

ción n de istas de ección contra 

dores terrestres ener informac de estos, en espe-

ra resultados semejant s a los que ocurren en condic es 

naturales. 

3.2,4 

caJas de ani eran speccionadas 14 as 

durante los c ca años de estud (1977-1981). Se "" o por 

este entre una y otra inspección, por corres r 

al punto me o del o de incubación reportado en 28 -



· 5 as D. autumnalis L. 

ln ta a diferentes a uras en un mlS 

mo 01 de "amate!! H.B.K. 

El Jocotal. 1977 - 1981. 
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días pa.ra estél CSI)l'Cll:', por Bolc'n eL: al (196 l [) y Leopold 

(1965). Este intervalo asegura la cobertura satisfactoria del 

periodo reproductor, ya que permite observar cada nidada, al 

menos en dos ocasiones durante dicho periodo. Las inspeccio

nes no fueron mas frecuentes por considerarlas innecesarias 

y perjudiciales al proceso reproductor. 

Al inspeccionar las cajas, inicialmente se hizo una obser

vaci6n general previa al ingreso del ~rea para detectar la -

presencia de agentes perturbadores: cazadores, lefiadores, sa

queadores de nidos, maquinaria agricola, etc. En esta obser

vaci6n general fue determinada la presencia y comportamiento 

de "pishishe de ala blanca" y/u otras especies dentro del -

~rea, asi como las condiciones del terreno (seco, pantanoso, 

inundado, etc.) 

Posteriormente se inspeccion6 el exterior e interior de 

cada caja. En las nidadas encontradas se contaron los huevos, 

evitando movimientos bruscos e innecesarios que pudieran pr~ 

vacar el desprendimiento de embriones en desarrollo. Siempre 

que se encontraron huevos quebrados o en estado de descompo

sici6n, cascarones, polluelos muertos y objetos extrafios como 

piedras, palos, etc., fueron retirados. De igual forma se re

tiraron todos los dem§s animales vivos ~ue fueron encontrados 

dentro, con la excepción de aquellos que evidenciaron estar 

reproduci§ndose. En este paso se observaron los dafios causa

dos a las cajas por la intemperie u otros factores que afec

tan su vida útil. Asi mismo, fueron observados los rastros de 
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animales sitaron las cajas (de siciones 

llas dactilares, 1 s, pluma, tos, etc,) 

cales, hue-

1 

observac 

1 de de 

cta de lo 

s terrestres fue hecha por 

les encontrados en las cajas, 

y por observac irecta (rastros) y por otros métodos re 

comendados 

El in 

Re n (1951). 

y término 1 

nado en base al promedio 1 

de anidación fue determi 

de las primeras y últi

nco años de estudio (1977 mas nI das durante los 

1981) . 

Se conSI 

tos en caja 

como nI al n ro mayor de huevos pues 

InICIo de la lnc ción. 

Fueron consi s s (puestas por una -

sola hembra) a s un total de hasta 20 huevos; 

y nidadas múlti es mas una hembra) a las 

sobrepasaron ste n ro 

Las s fueron conSI as e tosas cuando se ve fi 

có el naCI ento al menos un polluel~ y no exitosa, cuan 

do ó lo contrar 

Fueron consideradas nidadas completas todas aquellas que 

e tosas s ar el nGmero de huevos. 

El tamaño de la 

mac obte da de 91 

dada fue calculado 

s completas. 

El 

de 295 

estud 

de luelos nacidos por nidadas fue 

osas, s durante los cinco 

la 

n 

s 
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El período de incubación fue calculado de 39 nidadas eXl

tosas en las que fueron observados polluelos recien nacidos 

en su interior. 

Algunos de los patos que fueron encontrados dentro de los 

nidos se capturaron con la mano, Sln ninguna dificultad, y 

luego marcados con allillos pl¿sticos numerados en orden co-

rrelativo. Los patos fueron puestos en libertad sin pesar-

los ni medirlos, por considerar sus dimensiones ampliamente 

conocidas por otros autores, y para evitar perturbarlos exce 

sivarnente. 

Toda la información obtenida fue codificada y procesada 

en una computadora Modelo H.P.9830-A. 
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4. RESULTADOS 

4.1 ACTIVIDAD REPRODUCTORA. 

De Enero a Abril de cada afio, los patos permanecleron con 

greados en grandes grupos que se desplazaban libremente en -

busca de alimento y refugio, en el interior de la laguna y 

charcas pantanosas que la circundan, durante la época seca. 

A fines de Abril y comienzo de Mayo, se presentaron las 

primeras rr~nifestaciones que evidenciaron el inicio de la ac 

tividad reproductora: las numerosas bandadas se disgregaron 

en pequefios grupos cada vez mas frecuentes pero de menor ta

mafia, hasta terminar en la formaci6n de las parejas, en el 

mes de Mayo (periodo de transici6n entre la época seca y llu 

viosa). 

La bGsqueda de sitios de anidaci6n fue evidente desde el 

comlenzo de Mayo en que las prlmeras parejas sobrevolaron y 

posaron activamente en los §rboles que circundan la laguna. 

Durante el estudio, las observaciones de las cajas fueron 

realizadas desde las 5 amo hasta las 7 pm. En estas, se pre

sent6 un total de 587 ocasiones en que los patos fueron en

contrados en el interior de las cajas de anidaci6n. 

Los patos frecuentaron las cajas entre los meses de Mayo y 

Diciembre, con mayor frecuencia en el mes de Septiembre y 

Octubre (Cuadro 1), La mayor frecuencia de patos que fueron 

encontrados dentro de los nidos ocurri6 entre las 9 y 11 amo 

(Cuadro 2). 



CUfillRO 1. DISTRIBUCION DE FRECUENCIA MENSUAL DE OBSERVACION DE D. autlll11l1alis L. DENTRO DE 

LAS CAJAS DE ANIDACION. Ll\GlJNA EL JOCOTAL 1977 - 1981 

liÑO PAYo JUN. L-TlJ'L.. • AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ¿ 

1977 O O O 4 23 15 " O 45 ,) 

1978 2 O 6 9 41 33 21 1 113 

1979 O 12 31 28 33 25 35 13 177 

1980 O O 17 9 20 21 16 2 85 

1981 O 11 12 26 36 41 39 2 167 

¿ 2 23 66 76 153 135 114 18 587 

r-v 
OJ 
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CUADRO 2. DISTRIBUCION DE lA DIARIA DE OBSERVACION 

DE D. auturnn 15 L. CAJAS DE ANIDA-

ClONo LAGUNA EL JOCOTAL 1977 1981. 

HORA 1977 8 79 1981 

5 a 6 am. O O 2 O O 2 

6 a 7 I! O O 11 O O 11 

7 a 8 I! 4 1 9 O O 14 

8 a 9 ti 10 6 13 2 14 45 

9 a 10 !I 8 26 43 13 46 

10 a 11 ti 9 28 36 18 47 138 

11 a 12 m. 7 24 15 21 29 

12 a 1 prn. 2 5 14 13 12 46 

1 a 2 11 3 11 6 2 10 32 

2 a 3 I! 2 8 8 6 9 33 

3 a 4 I! O 4 12 4 O 20 

4 a 5 I! O O 2 6 O 8 

5 a 6 11 O O 5 O O 5 

6 a 7 I! O O 1 O O 1 

TOTAL DE VUkJL.n 587 
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4.1.1 Uso de las cajas de anidación 

En términos generales las cajas fueron usadas en un 83.84% 

(Cuadro 3). De las 49 cajas de anidación (100%), instaladas 

en vegetación arbórea dispersa, durante el primer año de es

tudio (1977), 32 (65.3%), fueron usadas por los patos, no asi 

las 17 (34.7%) restantes. 

De las 31 cajas de anidación (100%), instaladas en vegeta

ción arbórea densa, sólamente 6 (19.4%) fueron usadas, a di

ferencia de las 25 (80.6%) restantes que no fueron utilizadas. 

(Cuadro 4). 

En los años subsiguientes (1978-1981), todos los nidos insta

lados en vegetación densa fueron trasladados a la vegetación 

arbórea dispersa, obteniéndose con ello, el uso casi total de 

las cajas. 

Las cajas fueron usadas indistintamente, en todas las dif~ 

rentes densidades a que fueron instaladas; incluso, fueron -

usadas 10 cajas instaladas en un mismo árbol (Fig. 5). 

Los resultados obtenidos sobre el uso de las cajas, con res 

pecto a su altura de instalación; ya sea en vegetación arbórea 

dispersa o densa, mostró que fueron usadas en todas las altu

ras a que se instalaron, presentando una clase de mayor fre

cuenCla entre 7 y 9 mts. de altura. 

Como la clasR de mayor frecuencia las altuY'¿:¡s a las que 

fueron instaladas las cajas fue también de 7 a 9 mts" no fue 

posible encontrar alguna relación entre ambas-variables (altu 

ra/uso; sin embargo, los resultados estadísticos específicos para 



3. ~L..~O SOBRE LA y USO 

D. L. L.rl\:lUlih EL JOCOTAL 1 77 1981 ----

1977 1978 1979 19 

Cajas 85 117 118 

as usadas como 38 81 109 104 

43 143 2 198 

30 59 7 53 

13 84 137 145 

27 47 

16 96 1 1 

DE 

1981 L 

157 557 

135 467 

231 5 

80 295 

151 530 

63 268 

168 557 

% 

1 .00 

1uu.oo 

35.76 

64.24 

32.48 

67.52 

W 
1--' 



4. SOBRE EL USO DE CAJAS 

El\) DIFERENTES TIPOS y 

CPJAS 

( 

7. Mt 
!I 

H 
'-t.L 

P ') 
... ! '" L 

1. 
.21 
.32 

Total de usadas: 6 (19.4 ) 
de mayor' 8.33 - 8. I~L 

Marca de clase 8.66 !I 

Moda de una) 
D E N A 6.88 !I 

1.31 !! 

O. 
1.51 

f-J'; D. L. 

EL JOCOTE-l 1977. 

7.42-8.63 
8.03 
8.03 !! 

8.81 " 
(o 1. 61 

0.18 
2.14 

no usadas: 25 (80.60%) 
~ayor 7.39-8.53 Mts. 
clase 7.96 " 

(x) 
) 

8.09 
7.96 
1. 32 
0.17 
3.33 

" 
" 
" 
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las cajas usadas en vegetaci6n arb6rea dispersa, muestra una 

clase de mayor frecuencia de uso en el rango de 7.30 a 9.05 

mts, con una marca de clase de 8,29 mts " y una moda de 8,41 

rnts. 

La media aritm§tica (~) de la altura de instalación de las -

cajas usadas fue de 8.20 mts, con una desviaci6n standard (o) 

de 1.69 mts. (Cuadro lf). 

Durante los cinco afias del estudio las cajas de anidaci6n 

fueron usadas desde 1 hasta 5 veces en una mlsrna temporada 

de reproducci6n, siendo la mayoria de ellas usadas con una 

frecuencia de 1 a 3 veces. En el primero, segundo y Gltimo 

afio de estudios (1977, 1978 Y 1981, respectivamente), ningu

na de las cajas de anidaci6n fueron usadas por 5 veces. (Cua 

dro 5). 

4.1.2 Anidación 

El periodo de anidaci6n ocurri6 desde la segunda mitad de 

Mayo hasta finales de Diciembre, alcanzando una duración apróxi: 

mada de 8 meses. 

El incremento en el nGmero de nidadas fue significativo a 

partir de Junio, alcanzando su mayor valor en Septiembre. 

Se obtuvo un total de 825 nidadas ocurridas en las 467 ca 

jas que fueron usadas (Cuadro 6 y Figura 6). 

A diferencia de otras especies de Anseriformes conocidos, 

D. autumnalis Linnaeus, durante el presente estudio, no prep~ 

ró su nido con plumones, en concordancia con 1 s r'vac ione s 

de [l,;Jacour' U'1S L!, citado por Balen 1967 b ), 



CUADP.O S. 0!'C"d8~CIP, [1,: EL USO DE CPJAS DE NHn':.CION 

EL JO:CCAL 81. 

F :R E e E N e -

dE' a dació:l ccroni-

t~es8 117 

~otal dE caja:: usadas po:' urja .:.::c::: . ':' r ':le: 
w ~,'-' 

Total de cajas usadas por des vecss 5 48 

Total de ceja::: usadas por tres veces 11 22 

~otal de caj2S usadas por- cuatro VE-
I roc.e 
'--~~ 1 

'Tetal de cajas usadas por Clnco VE-
ce:= 1 

.J. 

TOTP.L 38 81 109 

D. 

11 7 

L(, 52 

'Jq 
~'v SS 

"1 L~ 

2 2 

1 

1DL; 135 

r, 

189 

5 

2 

!.tE; 

~ • 82 

4Cl .47 

14.99 

1. 28 

0.43 

10Q.00 

w 
.¡:-



6. 

1 11 E S 

EnEro 

FEbrero 

c.Tuli:::' 

se 

DE lJID/ill."'S DE D. aU"':"umr¡alü: L. D\) 457 CAJAS DI X~IDACIO!'l UTILIZADAS. 

lAG'JNA EL JO:::OTAL 1977 - 1321. 

1977 1978 1979 1980 1981 

O O O 

O O 

O 

O 

3 ", 3 .:í 5 

2L¡ 34 

47 41 ~-
2..L 

14 ~ r 4: 1. " " 
'JC 
~' ~ 

15 4: 25 54 

10 21 43 49 

lJ. 8 17 11 14 

O O S 1 5 

43 143 2 

FPEC. 

O 

O 

14 

121 

F' 

~49 

173 

..... e -: L, 

54 

11 

82~ 

O 

14 

~ " r 
.1 

285 

1. 

14. E 

-, 
1. 

0, 
/0 

[) 

O 

.... " n ~ 
J. t,,, L 1'::> 

7 20.97 

l.S.~,4 

8~..¡ 5. ,~,5 

825 1 .. :3 

1 

1 

0, 
/0 

ASCSN'0nrrE 
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O 

n u 

1. 

.37 

34.55 
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.00 
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4 • 1. 3 T_a-""ll-""'[('_:! 1_"1_0 ___ 1_a __ n_i_(_1 __ 

La media arit T', d ex) riel tam¿dío dE:-: la n,i,dada, nido 

de 291 nidadas completas, fue de 49 huevos, con una desvia

ción standard (o ) de 2 S huevos (Cu,3dro 7 y Figura 7). El 

rango estadistico de las nidadas fue de 141 huevos, con un -

limite promedio inferior de 11 huevos/nidada y un limite pro

medio superior de 152 huevos/nidada. 53 nidadas (mayor fre

cuencia absoluta) tuvi ron un tamaño pr'omedio compr'endido en 

la clase de L¡7 a S6 hu vos Cl\n o 1), 

De las 825 nidadas ocurridas (100%), 268 nidadas (32.48%) 

fueron singulares, mientr'as que 557 nidadas restantes (67.52%) 

fU(::l'on múltipL.'s (CuCidro 3). Por lo tanto, la probabilidad de 

obtener una nidada singulCir fue de 0.32 contra 0.68 para obte 

ner una nidada múltiple. 

De las 825 nidadas ocurridas, 295 (35.76%) fueron exitosa~ 

mientras que 530 (64.24%) fr'acasaron (Cuadro 3). Las causas 

del fracaso fueron v~rias, siendo las principales el desapar~ 

cim.iento y abandono de las nidadas (Cuadro 8). 

De las 144 nidadas abandonadas, 105 (72.92%) fueron nidadas -

múltiples, mientras que 39 (27.08%) fueron nidadas singulares 

(Cuadro 9). 

No fueron estudiadas las causas que orlglnaron el abandono 

de estas nidadas, sin embargo, fue descartada la posible 1n

fluencia de la manipulación tanto de las nidadas como de los 

patos adultos durante las inspecciones, ya que s61amente en 29 

de las 144 nidadas abandonadas f ron erlcontrados patos adultos 
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A 

B 

g. 7 Vista inte or d~ una nidada de D. autumnali L. 

en a anidaci E Jocotal. San 

guel. 

7-A Pato adulto incubando una nidada mGltiple 

ta por mctS una hembra) 

7-8 Ni da promedio 49 huevos. 



8. DE EN DE D. autumnalis L. 8~ 

.un'-.LV1~. EL 1977 1981. 

1977 1978 1979 1980 1981 ¿:: % 

3 26 ~,., 
~L 32 47 160 30.19 

8 24 39 28 45 144 27.17 

O 1 O 44 1 46 8.6 

1 5 4 (, 21 7 6.98 

O 6 12 10 3 31 5. 5 

6 8 1 11 2 .90 

O 1 2 5 10 18 3.40 

2 4 6 6 1 3.40 

1 O 10 3 3 17 3.21 

atacadas O 5 4 2.45 

"c..hej O 6 2 1. 51 

al caerse del 
O 2 2 2 O 6 1.13 

rayo O O O 4 O. 

O O O 1 1 

anidación de 
I! O O 1 O 1 O. ..c 

C) 

TOTAL •.. 1 13 84 13 14 1 .00 
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CUADRO 9. RELACION DEL ABANDONO DE NIDADA DE D. auturnnalis L. 

CON ReSPECTO A su TI'IMAÑO. LAGUNA EL ,JOCOTAL 1 9 77 -19 81. 

A Ñ o NIDADAS NIDADAS HUL- TOTAL DE 
SINGULARES TIPU:S ABAN- NIDA.D'\S 
APANDONADAS DONADAS. ABAJ®ONArnS 

1977 5 3 8 

1978 7 18 25 

1979 9 29 38 

1980 9 19 28 

1981 9 36 45 

TOTAL 39 lU5 144 
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que anidaban dentro de las cajas. Por otra parte, en 228 -

(77.29%) de las 295 nidadas exitosas fueron tambi§n encontra 

dos patos adultos dentro de las cajas (Cuadro 10). 

4.1.4 Incubaci6n 

El periodo de incubaci611 obtenido de 39 nidadas exitosas 

fue de 29 dias, con una desviaci6n starldar de 3.5 dias. El 

rango estadistico de este periodo fue de 18 dias, con un li

mite promedio inferior de 23 dias y un limite promedio supe-

rlor de 41. El tiempo de incubaci6n terldi6 a ser constante 

en todas las nidadas, sin importar su tamafio (Anexo 2 y Fig~ 

ra 8). 

En las 825 nidadas ocurridas se obtuvo una posturQ total 

de 30,332 huevos (100%), Se 10gr6 el 29.37% de &xito en la in 

cubaci6n, contra el 70.63% de fracaso debido a la p~rdida de 

21,425 huevos por diferentes causas que se presentan en el cua 

dro 11. En repetidas ocasiones pudo constatarse que los patos 

remueven sus huevos durante la incubaci6n. 

4.1.5 Nacimiento de polluelos 

Los polJuelos eomenZA~on a nacer desde la segunda Initad de 

Junio hasta finales de Diciembre. El incremento del nacimiento 

de polluelos fue significativo a partir de Julio, alcanzando 

su mayor valor en el mes de Octubre (Cuadro 12 y Figura g). Se 

obtuvo un total de 8,907 polluelos nacidos de los 30,332 hue-

vos. 

El nGmero promedio (~) de volluelos nacidos por nidada, o~ 

tenido de 295 nidadas exitosas fue de 30 polluelos, ~orl una -



CUADR 10. INTLli'ENCIA DE LA HANIPiJLACION DE NID.AJ)AS y ?;,,':::'OS ADUI.TOS DE 

D. autumnalis L. SOBRE SU E"xITO-FRACASO, LAS INSPEC-

CIONES BISEMA1\)ALES EN CAJAS DE ANIDACIOH. U.GlNJ..L EL JOCO-:::-;.L 

1977 - 1981. 

ESPECIFICACIONES 1977 1978 1979 1980 19S1 l: 

Nidadas abandonadas Q 24 39 28 45 144 '-' 

Nidadas abandonadas y pe~ 
turbadas 1 4 10 5 9 29 

Nidadas éxitosas 30 59 73 53 SO 295 

Nidadas exitosas y pe~ 
turbadas 28 46 59 28 67 228 

'.le 
(; 

1 .00 

20.14 

100.00 

77.29 

.¡::
w 
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CUADRO 1:1. DE LA DE HUEVOS DE D. . D~ 

EL - 1981 

1977 1978 lC179 ¿ 9;, 

Total de puestos 838 4,969 8,311 30.332 100.00 

342 3,351 6,188 4,987 6,557 21,425 100.CX) 

) 248 2,:13:1 3,343 2,j84 3,643 11,549 53.90 

Total de 93 994 2,559 5 1: 894 ti,l 1 28.48 

Total de huevos O 10 24 1,686 2, 9.84 

Total de huevos dev. no 
1 26 33 RR 457 2.13 

Total huevos 
O 80 39 j.85 

cuatro ojos" 

de huevos dev. 35 10 3 55 2 3 0.95 

de huevos O O 13 29 j49 :1 0.89 

huevos al caerse 
54 72 63 1 9 0.88 

de huevos 21 41 O O 62 0.29 

de O O 31 30 61 0.29 

de huevos atacados O O O 59 O 59 O.2E 
oor rayo O O O 48 O 

+ 
(J"1 



12. DE D. 

EL 1977 - 1981. 

M E S I 197 1979 1980 

O O 

O O O 

O O O 

O O O 

6 28 O 

174 1 129 

51 279 282 

96 358 422 457 

226 563 8 271 

1 318 1 247 

138 258 

se torro 

EN DE 

1981 FREC. I ~ 
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O O 

18 52 
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276 16 

784 2117 

1024 2612 

6 O 1712 
-::¡ 767 y 

" '6 

O O 
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O O 

O O 

52 0.58 

7 8.21 

1 10.28 

23.77 

64 29.33 

8140 19.22 
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0.58 
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desviaci6n standard 

48 

(a) de 19 polluelos (Cuadro 13). La ma-

yor frecuencia absoluta (59 nidadas) tuvo un nOmero de po

lluelos nacidos dentro de la clase de 15 a 24 polluelos/nid~ 

da (Anexo 3). 

El nOmero de polluelos nacidos por nidadas mostr6 una rela

cian directa con el tamafio de las nidadas, hasta en aquellas 

que su tamafio fue de 70 huevos aproximadamente; no asi en las 

que sobrepasaron este nQmero (figura 10 y Anexo 2). 

Los polluelos permanecieron dentro de las cajas por un p~ 

ríodo aproximado de 24 horas, observándose en algunos casos, 

que estos las abandonaron a pocas horas de nacidos (figura 

ll-A) . 

Algunas personas nativas del lugar afirman haber visto que 

los polluelos salen de las caJas formando una cadena que baja 

lentamente por los troncos de los §rboles. Este fen6meno no 

fuª observado en ninguna ocasi6n durante el desarrollo de es

te trabajo, sin embargo, en repetidas oportunidades los po

lluelos fueron vistos lanz§ndose de sus nidos mientras eran 

llamados insistentemente por su madre, desde tierra. Por otra 

parte fue observado que los patos adultos retiran del nido -

los cascarones después de nacidos sus polluelos. 

No se tiene mayor informaci6n sobre la mortalidad de esta 

especle; sin embargo, durante el estudio, se obtuvo 5 regis

tros de patos adultos encontrados muertos dentro de las caj as 

de anidaci6n; de los cuales 3 fueron fulminados pOI' descargas 

electr'oatmosféricas, mientras que los dos restantes fueron -



CUADRe, 13. CULillRO DE ESTADISTICOS SOBRE EL N.ACD'1IENTO DE POLLUELOS 

DE D. autunmalis L. EN CAJAS DE PJ~IDACION. LAG;,)NA EL JOCOTAL 

1977 - 1981. 

PARAJvTTRO S ESTADISTICCS 1977 1978 1979 T1 1980 1981 

Medie aritmética ( x ) 16 27 29 31 38 

Desviación st~~déLrd ( a ) 5 15 20 19 " L 

Moda ( M ) A r:, 
.Lv 

'}'; 25 18 2S 

V ari a.nza ( V ) 36 278 401 368 424 

Coeficiente de variación (C\1) 0.37 0.61 0.68 0.51 0.54 

I I 

~': Más de uno. 

FES1.JLTADO 
GLO BFll.,/ES 
TtJDI':::'. 

30 

19 

19 

393 

0.66 

r 
le 
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A B 
Fig. 11 Vista general de polluelos de D. autu~nalis L. Laguna El Jocotal. 

11-A Polluelos recien nacidos en cajas de anidaci6n 

11-B Polluelos incubados con patos dom~sticos. ln 
f--' 



muertos red ningún caso fue posib 

nar el sexo los indivi s encontrados muertos dentro de 

s cajas, u estado avanzado de descomposición. otra 

e, 241 lluelos ( .70 ) de ,9 07 lluelos nacidos, mu-

eran dentro de ajas de anidaci (Cuadro 14). Las va-

riables ( de pollll< los muertos por nidada y tamaño de 

la nidada) no re nl laci ( gura 12 y Anexo 4). 

Solamente en una ocas encont en el suelo un pollu~ 

lo muerto, r s edra al abandonar su nido. 

4.2 ENEMIGO NATU 

Fueron observadas cuatro diferentes de vertebra-

dos, como e natura y 2 de sectas re sentantes 

del Orden Hymenóptera, cen detalladas en su orden -

de mayor importan , en los cuadros 8, 11 Y 15. 

El lItacuacín de cuatr'o ojos" ilander (Linnaeus) 

ocup6 el primer lugar en anc , causando el fracaso de 

31 nidadas (5.85%) en las de un total de 397 huevos 

(1.85%). No se tiene re stros de e te animal 

do polluelos, pero en dos ocas es se tuvo evidencia de ha-

ber atacado a IIpishishes" ltos, caus dol s la muerte den 

tro de las cajas de anidaci C co de estas caja 

usadas por este depredador el naci ento e su las 

( 13 -A) . 

!lmasacuata" Hcl ! ictor ( na ) 
---~-----

el segundo al causar el cas de 18 ni das 

(3.40%), en las que devoró 203 huevos (0.95%) y un ro no 

dete de polluelos (Figura 13-8). Al s mu s de estos 



14. DE POLLUELOS DE D. L. DDfTRO DE 

EL . 1977 1981. 

1977 19 

496 1618 2123 1644 

muertos 

tro de las as 15 9S S3 11 7 

8907 

241 
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2.70 
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EL 
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~: O 

de CJatro I! 
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an les fueron encont s ntro as caJas. 

r:l 11 o" Ctenosaura s' ) cau ó el fracaso ----

18 s (3.40%), t vos (0.29%). 

s atacaron 13 nl (2.45 9ó), mientras que los 

I! Sil nturus aurifrons ( nnaeus) vacaron el fracaso 

de n dadas (1.51%) en las que picotearon 62 huevos (0.29). 

Fue la forma sistemática con e dañó los huevos su-

p les en las nidadas ata s, cién les un agujero 

ño, justafllcllt del diáme-tro de su plCO. El ataque a las 

n no fue generalizado en toda el s que estuvo 

localizado en una zona de ve dCl arb relativamente -

densa. 

Las l I! construyeron sus 1 ntro y ra de 

algunas as de anl y causaron el so de 1 nidada 

(0.19%). 

Las s anidaci fueron t . '" len VlS a otros 

an es como el TI to real 1l Cairina moschata ( nnaeus) , 

"tecolote Tl Othus . , "lechuza" _1Y.to alba (L eus) y alg~ 

nas especles "ratones" que tuvieron sus cría ntro de 

las cajas. 

Otros 1 corno lIarañas fl
, lIes ones" , 11 

"ranas así! y "1 ijas", visitaron 1 s ca cau 

sar daños las nidada 

4.3 ACCrON HUMANA 

Al i del tud al unos propietarios de terrenos de 

rribaron y quemaron árboles en los que hab sielo n t 
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caJas de anidaci6n. Por otra parte se constat6 el saqueo de 

17 nidadas (3.21%). Algunos de los huevos sustraidos fueron 

empollados exitosamente con patos y [',éJllinas domésticas (Fi

gura 11-8). Los polluelos nacidos en estas condiciones fueron 

decomisados y Liber'ados en la laguna, sin conoct.:r' su SUl.'r'te 

final. 

4.4 FACTORES CLIMATICOS 

Entre los principales factores clim~ticos que afectaron -

la reproducción del "pishishe de ala blanca" en las cajas de 

anidaci6n, se n~ncionan el viento y la lluvia, que provocaron 

la caida de árboles viejos en los que habian sido instaladas 

algunas cajas de anidación. Estos mismos factores causaron -

el desprendimiento de techos en algunas cajas, con el conse

cuente abandono y fracaso de sus nidadas respectivas. 

Finalmente, la ocurrenCla del fen6meno electroatmosf~rico 

("rayo") fulminó 4 nidadas (O.75°ó), en las que murieron 3 p~ 

tos adultos y 48 huevos (0.22%). ~uadro 8 y 11). 

4.5 FUNCIONABILIDAD DE LAS CAJAS DE ANIDACION. 

La vida Gtil de las cajas de anidaci6n fue aproximadamente 

de 4 afios. Las principales necesidades atendidas para su man 

tenimiento consistieron en la limpieza de su interior al ter 

mlnar cada nidada; asi como la reparación y/o sustitución de 

techos, pisos y puertas dañadas. 

De los dos tipos de techos diferentes ensayados, el mas ~ 

funcional y duradero fue el techo fijo (clavado sobre las p~ 

redes de la caja) y no el techo falso-plegable, que fue 
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deformado, quebrado y s l ores climáticos 

ya mencionados. Cuando los techo o , las as ge-

neralmente no son usadas, y de se icamente.., sus nl.-

son abandonadas ante obstante 

anterior, el c ente su " o det oro el -

plSO, ya que s Ó 1 peso de las nid!3.das y la hunledad aca 

rreada por los os adultos, e de la 
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S. DISCUSTON 

La ins~alaci6n de cajas de anidaci6n aument6 la disponib~ 

lidad de sitios para anidar. Por otra parte, la 

y superficie de los techos ofreci6 espacios para que posaran 

los patos. Esto pudo haber sido otro atractivo para ser V1Sl 

tadas. 

El estudio sobre eJ horario en que los patos visitaron las 

cajas de anidaci6n fue incompleto, ya que las observaciones 

fueron realizadas Gnicamente durante 14 horas diarias, com-

prendidas de 5:00 amo a 7:UO pm~ sin enlbargo, los resultados 

obterlidos sugleren que las horas de mayor visita de estos p~ 

tos a sus cajas de anidaci6n ocurri6 erltre las 9:00 y 11:00 

amo (Cuadro 2). La mayor frecuencia de observaciones de pa-

tos dentro de las cajas ocurri6 en los meses de mayor dctivi 

dad de reproduc 6n (Septiembre y Octubre). 

El an§lisis taJistico sobre la posible influencia del -

tipo de vegetaci6n en el uso de las cajas, efectuado mediante 

2 la prueba de independencia por' chi~cuadrado (X ). para conn 

trastar la hip6tesis de que el tipo de vegetaci6n (densa o 

dispersa) no influencia la utilizaci6n de las cajas por los 

patos, rechaz6 dicha hip6tesis. Lo anterior permiti6 determ~ 

nar que los patos prefieren la vegetaci6n arb6rea dispersa -

para su anidaci6n. Este fen6meno fue verificado en los afias 

subsiguientes, con el traslado de las cajas, desde la veget~ 

ci6n arb6rea densa hacia la dispersa, obteni~ndose con ello 

el uso casi total de las caJas de anidaci6n. Esta misma ten~ 
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dencia fue también observada por el autor, en trabajos reali 

zados con esta e e en Santiago, durante 1981 

y 1982. 

El presente estudio care de investigaciones sobre las -

posibles causas por las que Jos patos prefieren la v tación 

arbórea dispersa y no la densa; sin embargo, se consideró que 

I 1U d,~- est p l¿J ,él n vuelo lineal, o en 

( ~ o a d¡ lor q u(: rmi m.::tyul- Vl ibilid.J.d. 

~l uso indistinto de la cajas, con respecto a la densidad 

con que fueron instaladas, evidenció e] comportamiento repro-

ductivo de e ta especle, lo cual concuerda con Balen 

(1967 b) qUlen a rma que estos patos no defienden un territo 

rlO o área especial antes y durante su anidación. 

El uso de las cajas, con respecto a su altura de instala

ción, evidencia que ~stas fueron usadas en las diferent s al 

turCls a que fueron instaladas. el ran¡c:o de altura en 1 que 

ocurrió la clase de mayor freclJ(.:'flcia (,:n el uso de las caJas 

de anidación, coincidió con \,1 rango en el que se dió la cla 

se de mayor fI'ecuencia d cdjas no usadas, por lo que no fue 

posible encontrar relación alguna entre ambas variables. Por 

los resultados obtenidos se considera, que Sl las cajas de ani 

dación hubi~['an sido instaladas dentro de un rango m§s amplio 

(menor y mayor altur-a), estas hubieran sido igualmente usadLls. 

ya que en e 1 nc~ 1 

:::; t u rj i () Ii ],:1 1 d,- ~:dn 

1 autol" d 1 

d.uranti' 1981 y T la de 

Sdn Sebasti§n en 1984, encontró la ocur-rencia de nidadas desde 
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el nivel del suelo, hasta arriba de 10 metros de altura. 

Durante el prlmer afio de estudio, la poca frecuencia obse~ 

vada en el uso de cajas, mostrado en el Cuadro No.S, pudo de 

berse a que estas fueron instaladas muy tarde del inicio de 

la temporada reproductora; por lo que los patos no tuvieron 

tiempo suficiente para el reconocimiento y adaptaci6n a las 

cajas de anidaci6n. 

La disponibilidad de cajas en el segundo afio (1978) perm~ 

neció básicamentt..: igual que en el prlfner año, lo ffllsmo que el 

nGmero de cajas de anidación usadas por una sola vez; Sln em

bargo, fue incrementado el nGmero de caJas usadas por dos ve

ces y ocurrió, por prlfllera vez, el uso de caj as ¡lasta por ter 

cera vez durante el mismo aí"io. El incremento de cajas durante 

los dos afias subsiguientes propici6 la ocurrencia de mQyor nG 

mero de nidadas, con mayores frecuencias de uso, desde una a 

Clnco veces en una misma temporada de reproducción, y refle~ 

jando mayor' demanda de sitios para anidación, como consecuen

cia del supuesto incremento en el tamafio de la población orl

ginal. Estos resultados determinaron el considerable incremen 

to en la instalación de cajas de anidación, durante el ultimo 

año de estudio (1981). Esto per'mitió mantener constante la p~ 

porción de cajas usadas por una y dos veces, la reducción en 

el nGmero de cajas usadas por tres y cuatro veces, y la elim~ 

n,lci{ill ell'] 11,~11LIi',)'.() rj.. l',~li,I:; 1J:;,1I1.1:; por ('¡¡-¡('O v,'\-',,:-; (('Ij.tcJI'O :-1). 

La persistencia de cajas usadas por mas de una vez, en una 

Tlusma temporada de reproducción, podría sugerir que el nGmero 
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de cajas disponibles no fue aGn suficiente para satisfacer 

la demanda de sitios para anidaci6n. 

La ocurrenCla de las prlll1Cri.lS nidadas con la calda de las 

jJl,iJll~r'u~ lluvlLls, dUl'ul1l~ l!l l!IC~ J~ ~1c1yo, y id lIldyút' illLclISl 

dad de anidaci6n ocurrida en Septiembre, mes mas lluvioso 

del a~o (figura 6), sugieren que el inicio del periodo de re 

producci6n de esta especie, puede estar determinado por fac

tores asociados con la precipitaci6n anual. Esta misma suge~ 

rencia es compi.lrtida por M6ndez, 1979, al suponer que estos 

patos anidan en Panamá, durante buena parte de la estaci6n 

lluviosa. Lack (1954) afirma que el pcrlodo de reproducci6n 

estS determinado por la disponibiliJad de alimentos, ya que 

los polluelos nacen cuando hay mayor abundancii.l de este, por 

lo que la supervivencia es convenientemente lnayor. En efecto, 

es de esperarse que la mayor disponibilidad de alimento para 

estos patos ocurra durante la §poca lluviosa, ya que entonces 

germlnan y crecen la mayor cantidad y diversidad de plantas 

forrageras que les sirven de alimento. 

finalmente, Lack (1954) sugiere que el fotoperiodo no de

termina la reproducci6n del "pishishe de ala blanca", al afir' 

mar que las aves tropicales no estSn sujetas a los mismos cam 

bios de la duraci6n del dla a los que están sometidas las de 

regiones templadas. 

La ocurrencia de nidadas desde Mayo a Diciembre, result6 

ser un periodo de anidaci6n notoriamente prolongado al compa

rarlo con el reportado, de Mayo a Septiembre, por Vel~squez 

E Ortega (1972), y de Mayo a Octubre, por Balen (1967). Este 
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fen6meno pudo haberse debido al desaparecimiento de 6,101 hue 

vos de 160 nidadas, al retiro de 11,549 huevos quebrados de 

144 nidadas; y a la colecta de 2,108 huevos de 46 idadas du-

rante los cinco años del estudio (Cuadro 9 y 13) Y que Jun

tos totalizan la considerable cantidad de 19,758 huevos, que 

de alguna forma, fueron retirados de las 350 nidadas afecta

das. Este mismo fen6meno ha sido discutido tambi~n por Sowls 

(1965) al reportar posturas continuas en nidadas abandonadas 

o en las que los huevos fueron robados a prop6sito. 

El 35. 7L\¡' de éxito en Id ar¡idaci6n, contra 1 64.24% de -

fracaso relativo (Cuadro No.3), obtenido en el presente est~ 

dio, no debe ser considerado como un fracaso en forma absolu 

ta ya que, al compararlo con el 46% de ~xito obtenido por B~ 

len (1967), en iguales condiciones de instalaci6n (cajas de 

anidaci6n desprovistas intencionalmente de protecci6n contra 

depredadores terrestres), puede verse una considerable dife

rencia entre el 30,19% de huevos desaparecidos en el presente 

estudio, contra el 3% obtenido en Texas por Ro n (1967). Por 

otra parte, el 70% de éxito esperado por Kalmbach (1939) en 

su tabla de niveles de triunfo, aceptables para la anidaci6n 

de aves acuáticas en refugios manejados, no puede ser esper~ 

do ni comparado con los resultados obtenidos en el presente 

estudio, por no haber estado sometido a manejo alguno, con -

el prop6sito de obtener informaci6n similar a la que ocurre 

en las cavidades naturales. El éxito obtenido puede ser visto 

con mayor significaci6n si se considera la ocurrencia de 825 

nidadas en las cajas, contra un total de 28, en nidos naturah's. 



65 

1:1 úxit. nuc n al el naCl 

miento de 8,907 p011ue s n la cajas an ión, y 125 

polluelos nacidos en los nido natural s. durante los mismos 

Clnco s 

En cuanto a 

básicamente 

do pOl' Van 

d 

ib 

el 

te 

t (19771981). 

1 tamafio de la nidada, fue 

con de nid3~a expresa 

( 9 ), a causa del amontonamiento 

de huevos de varla hembras, o ,Johns (1975); 

ya qUE.!, la 825 111 o el estudio, so 

lamente 2GB , aparentement , completadas por una sola 

hembra. Por otra 1 jar un n po arbi tT'ar'io de hue 

vos para s er una nidada s considerada singular, no 

garantiza que esto hayan i 1'<: te puestos una sola 

hembra, ya que, de a u a las serva iones realizadas, -

en t ocas ion s, muchas de es s nidadas fueron fre-

cuentadas por mas hemb 

prome de la nidada encon 

Por' esta razón, el taw3fio 

(49 huevos), si es correcto 

llamar'le así, resul ser sustan almente alto comparado con 

el de 13 huevos, dete nado Bolen (1976) y con el ran 

de 12 a 16 hue ncont os l'1en.jez (1979). in embar-

go, Ve quez (1972) reportan haber· encontrado una 

nidada natur,j e , formada por 40 huevos, s 

Illell eron pueL<.Js por una o varias hembras. 

El incuba de 29 días. coincide ticamen 

te con e 01" Balen (1964), Leopold (1965) y Cain 

(1970). El trabajo re que este o l'a 

apro ame s lunat'cs. De acuerdo con 1 ul 
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t studio, el rel 11') de nidada n 
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, durante el prese~ 

caJas, no afectó 

l ti de 1 ci6n adro 12 Y Figura 3). el con-

tpa Dane (1966) re: n nid a re lares, una rela-

Cl directa el t Jl\d LÍ 1 nl ~s y su t12mpo de in 

cubaci6n. Es razonable sp rar que las nid 

fto, en cavidades naturales, 

para su incubaci6n, ya que el 

ieran t 

SITiO ca 

ido entre un nGmero mayor de huevos y 

mayor nGmero de "·.ipacios. 1::1 prt:· ente e t 

el tiempo de incubctci6n en s cajas de an 

1 i ente de 1 t <lllla ha de la nidada, 

te 

1 

de mayor tama

mayor tiempo 

que ser com

entre un 

1 1'a que 

se mantuvo 

a 1 lcvada 

ura media anual en el 

cubaci6n puede e tal' 

e udi. í, el calor 

de ado, duran'te día, 

la radi 6n solar que in obre anl c y 

no así, por el e al' generado por los ln ubantes. Lo an 

01' e apoyarse en (;1 hallazgo de huevo en desa 

1'1'01 o, en nidadas que no an iendo incuba-

das por no haber estado t completas. En similar, 

n (1970), con d ra tambi~n le que el cal l' de vera 

no V01'CCC 1 de a1'rollo embrionario. 

Aun cuando las cajas de anidaci6n hubieran funcionado como 

r[<..:ctas .. incubadoras d ener¡',.'Ía snlar ll y que [la 

otras ables, no podría esp~rarsc la 

al menos, una d las nidadJs abandonadas epa 

el falta de radiaci6n sular. 

; ya 

lne 
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El nacimiento de los polluelos ocurrido entre Junio y Di

ciembre, con un máximo de natalidad en el mes de Octubre (Fi 

gura 9), evidencia el de face de aproximadamente un mes, con 

respecto al per·íodo de anidación (Figura 6). Este desface ca 

rre5ponde al tiempo de incubación ya report~do. 

Es curioso el hecho de que el promedio de polluelos naC1-

dos por nidada (30 pulluelos), corl't'c;pondió al número prome

dio de huevos qu caben en una sola capa sobre el piso de las 

caJas. Asi mismo, la superficie del plSO permiti6 que los p~ 

tos pudieran acomodarse adecuadamente en posición diagonal -

(Figura 7). 

La mortalidad de polluelos dentro de las cajas de anida

ción (2.7%) puede ser considerado como natural e irrelevante 

51 se compara con el 10,7% encontrado por Balen (1967). 

El principal depredador identificado, entre los encITI1gos na 

tUl'ales de estos patos, fue el "tacuacín de cuatro ojos" Fhi

lander opossum Linnaeus. Este animal usó algunas de las cajas 

de anidación para el nacimiento de sus crías. 

Los daflos causados por "masacuatas" Boa constrictor' lfnpera

tal' Linnaeus y "¡::rarrobos" Ctenosaura s imi lis Gray, pudieron -

no deberse en si al nGmero de huevos devorados, sino a la ocup~ 

('Le!) y l-r'l:l'ul~IJL!' IJl'1'ludJdl'iG11 que: i.:dU~dt'UIJ Ll lcl~; Ilid,jd,j~;, L~Lu 

pudo haber contribuido al abandono de algunas nidadas. 

Los daños ocasionados por I"hormir:as" no fueron relevantes, 

ya que su ataque a las nidadas fue considerado como una 
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os y/o por la 

des 1 1 s en las ni 

11 frons Línna u sentaron un -

fenómeno muy interesante, Slen el caso de que 8 

nidadas ubica s en un §rea bien e cífica, atacadas 

por estos an les, como un reclamo a nt de territorio, 

sunto reclamo el<=: Tllas que l' la L nCl de alimento. El 

te en la ausencia de registros de mas 

fuel'a de esta es e ífi a, mientras per 

mane Ó b la mayor de huevos en las ni s 

restant , Por otra é, el int los vos dañados 

](lostraron u cont"onido b.§tsicamente n Desafortunadamen 

te no u,c'nta con mas in 1 de para es 

Le f· mtJ rgo, un El ió 0i',o d ViJa Silvestre del 

and lcJli e Service U ') mani s autor te 

recientemente la mIsma 

en manE-': j o de s u tos il 

rlenc:La con estos "chejesl!, 

, en los Estados Unidos. 

ti ote 11 Othus . p cticamente no afectaron la 

arn lo patos, con l xc ión de una nidada de 

l de ala Llanca" que dejar la de 

un "tecolote!l que compartía su caj . Tanto los "teco ote !I 

como la:3 "lechu as" Tyto alba 

tas cajas de onidación para 

a 1, ¡ 1. 

11\0 T p,' T ti \' 

e sible la ntí 

atacaron 7 nid as; Sln 

nnaeus, usaron tamb·én 

cnto de sus cría s 

no nei r 

eción. 

de algunos s 

, la presencia de h 11 
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dactilares de "mapaches" Procyon lotor (Linnaeus), encontra-

das en las charc~s pantanosas próximas a las cajas de anida-

ción, y conociendo las experiencias destructoras de esta es 

pecie, observadas por Balen (1962), 

C1967 b ) y McCartney (1963), hacen su 

no:::; el est s n 

1301en (1967 ), Bolen 
a 

a caus 

A pesar de no contar con un estudio exhaustivo sobre el 

da 

impacto humano en la rep:r'oducción de estos patos silvestres, 

pero debido a las cuent s observaciones de personas ex-

tranas a quienes le ron dQcomi¿ac.lof; huevos dentro del ál'ed 

de trabajo, puede considerarse que ellas hayan sido respons~ 

bles, en su mayoría, eJel ,j,,'sapart.'cillllento de 6,101 huevos en 

16 O nidadas, í como del fracaso de 1 uS l l14 nidadas abandona 

das por la supuesta constante perturbación que pudieran ha-

ber ocasionado. Algunos factores clilnáticos afectaron la re-

producci6n del "pishishe de ala blanca" en las cdjas de ani-

dación. En estos factores se mencionan la lluvia, viento 

y descargas electroatmosf~ricas que hubieran afectado en me-

nor grado si el área de trabajo contara con suficiente vege-

tación arbór'ea. 

No obstante los problemas presentados y a pesar de no ha-

ber utilizado protecci6n contra depredadores terrestres, las 

cajas de anidación han demostrado, como en otros países (Bolen 

1967 ), ser un valioso instrumento para la re tauración de -a 

las poblaciones de patos arbóreos silvestres en áreas despr~ 

vistas de este tipo de ve taci6n. 
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6. CONCLUSIONE:; 

Las lf~~; que evidenciaron el lm.CJ.O de la 

dad leproductora pre~;cntaron en Abr·il y U.JJTlJ.enzo de Mayo, en que o -

clwrió la fOrTlla.ción de p,:uej as. 

os fH~C'udltaYOn las caj de anidación r:kesde ~'Iayo a Diciern 

bre, con mayor' fn.-,(:u,-'nz:i.t en Septi<2lrlbre y Octubre, entre LiS 9 Y 11 dlTl. 

Los patos usaron las caj,:l;:.i de anidación en LUl 83.8L¡~í, rnostr'aIldo pre-

f21encia por las inst,.iLulas en la ve:p,ct,.lción etroorea dispersa, contra -

las di~~ponit en la i,ón aroon.:!d 

no se encontró que 1\;;,,; lútos mu:.:;trarar¡ preferen(~i1.l 1;0(' altulu::,; o den 

siJad alguna en tl't icu.L:lr, a la que fueron .instaladas las cajas de am 

I .-" (¡dClon. 

El pel'íodo dl! anidación ocur'rió desde la mi tad ele 11ayo has-

ta finales de DÍcienlbrx'O, con mayor intensidad en Septiembre. 

El taruaho prom:-:<.lio de la nidada fue de L¡9 huevos con lffia desviación 

stand¿mj de 25 huevos. 

La mayoría de las c.]] as fueron usadas por' Vill"las hcrnbr-as para su anl 

dación, dentro de la nusma dté' reproducción. 

El éxito de anidación fue del ::J5.7f,"ó, contra el G4.2L¡só de 

fracasad i::';, princil,dlrtente , por el deSapdli2cirniento Je huevos y abando-

no JL: las mislllcl::';. 

La rnayor' del de l~s nidadas fue provocado por acción -

hurnana no plan.ificada y no por la posible perturbación causada durante 

las inspecciones de las de arlÍdación. 

El per'J 000 de incubación fue de 29 dÍas, con lffia s t ar1 dal"d 

de 3.5 días. Este p3i'íocJo no mostró depender del taITlél.úo de la nidada. 
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Ll [Jl ull12clio ele.: pCd 1 Ut.: 10::; 

signiii~~tiva (2.7tl. 

[1 

1 (;COIl~_'Jl-

c1:tciOllcs: 

ción. 

(12 dJ ti dJción , 
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St~r lte dUl\:t1 constatar 

qu~ están sienckl pOl' los patu'. 

1D:.3 objí' ti VCx3 eJe productividacJ CjHe 

Iler COIl L:1 ma.nl:Jo 

tres 

-Nidddas a la de 

-Nidadas .3. la pruducción de polluelos y huevos. 

-NidaJcls destinddas a la prDduL':_:ión exclusiva de huevos. 

que p deben ~"',¡~l' in:;pl::cc_l0na -

¡;jCCL: tudc,Cj lo'-.i huevo:~ 

que 

favorec'cn el 

l ill1 1:c',tal d.:: 70 huevo::.;, por. ¡ue las n~ 

La mayoría de ü~;tos huevos re-

tirado::::; no corno por su 

dvanzado estadu dE:, desarrollo embriunario; por tal lu:::.ón, deben ser 

:i ncubctdos cun o lJ 

ws polluelos nacidos en L;:Jt:as condiciones de no 

:::;er' liben3.dos a s u dmbiente I h.:1Í.: Ul:al, s litO en~~on1ldu~; pi:iré:l ser' saCl'l-

ficados COmlJ cótlini:nto o dClfi0!j satis f é:lCí'Y' 

úctud.l 

de -

(~ 40.00 -IJIdSCotJ::. Es ta f¡( 

/jJdleja), SlrK.l 

silvestres. 

Las 

h~n ser 

dan a un 

pl'or[~ill o de 

caJas 

de y huevos d,,: -

] días l,¿¡:fa cm;echar los huevos q \le exce 

d¡~ 30, ya que este nÚW2rD de huevos al 

por nidad..1. iDs huevos en las 

ser lH::ll'cauu:; con tinta indeleble para no confWlciil"los 
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ron los nuevos a huevos c.osechados es tarán Slem-

pIe aptos para su consun,o yCi que no serán encontrados en desarrollo 

embrionario. 

Las nidadas de;::;tinadas a la pro(jucción exclusiva dé huevos deben 

o durante no mayores de 3 

Jdy~n ~t:'l' retir'éldt)s todos sus huevos, lriénos -

W10, el CUEÜ ;:f:lvil'á I,,::lra lTnnt·-.::ner activado el de anici"l. 

.... ¡" d 1 1 h'" t" t Clono 1.0 os UU luevos CO~lec LluOS é¡,a, es al'an ap os para ser consu-

midos cono alirrento. 

La obtenida de esta . 

a carllpc.sinos 

dios, mejoY\w SU dieta diaria y t.('onorrL'La liar. Por otra es 

roJ1veniente que la ConLÍsión Ejecutiva Hidrüeléctrica dél Río Lernpa 

(CEL) establezca un prot',l'arrB de de las poblaciones natu

rules de estos y demás patos al1Jóreos silvestres que habitan en los -

bosques de y errtbdlst::s hicl.L ue léctricus de 1 río Le rrrp a , corno en 

las áreas re ,je su cuenca. 

La protección .i nivel l'1cional paca el to so:.::tenido -

de estos la de y que 

respaldc:n y nou!¡t.;[¡ e:l apnwecharrLiento Cidecuado de nuestra vida silv.:::s 

t1'e en cuandu ''::STO ocurra y se y\::! Cupel 

pobl estos , t";e la 

(Enero-AbriD, y otra -

de veda, por 8 Mayo-Diciembre) . 

El , que constituye 
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pWlto 

conocimiento de 

C¿3." y no como la 

la 

bre sus 

de otros 

de su 

en 

de 

que conl}(::\\::n 

"pishishe 

Hllsmo, se 

en nuestlD 

y 
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1. DEL DE U.s }~ID?':;)P.:: DE _~ __ ._ . ____ L. 

EN CAJAS EL 1977 -

8 18 'Í 21 0.G7 21 221 
~ o 
.lv 23 0.11 2 
28 5 0.15 2 
37 45 0.15 

7 ::: 5 O.lB 197 1'- 7 

SE ~r 51 37 0.15 234 94 v': 

0.05 S7 
85 14 O r:t: 2E 43 

85 95 e 11 O. 273 0.9:"; -' 

95 104 59 9 0.03 0.97 :J.r: 
114 2 0.01 0.98 9 
124 O O. 7 
133 3 0.01 O. 7 

133 143 138 3 0.01 
152 147 1 0.00 29 1. 1 



TAMAÑO 

2. REU\CION D. auturrlfk"llis L. 

EN CAJAS DE ANlDACION, TIEfvIPO IN-

OJBACION y NU¡V1ERO DE POLLUELOS NACIDOS. LAGUNA EL 

cTOCOI'AL. 1977 1981. 

LA NIDj'I.DA NACIOOS 
( HlJEVOS ) 

13 31 13 
20 2 Y 27 19 Y 15 

29 2 
25 28 
26 29 24 

29 Y 31 27 Y 22 
28 28 20 
30 24 25 
33 26 
34 29 28 
35 29 27 
37 30 Y 
44 26 38 
47 26 34 
54 30 38 
60 48 Y 38 60 Y 50 
63 33 47 
68 41 52 
70 23 
80 28 7 
8l~ 27 40 

27 
91 26 19 

40 51 
43 V: 

" 
28 Y 31 28 Y 46 
43 68 
Lf3 96 
24 lt6 

134 44 95 
137 28 112 



3. SOBFE EL NP.CDvITTh70 DE D. _ L. ----
EN DE EL 1977 - 1981. 

e L A S E 
CPOLUJELOS) 

1 - 9 5 34 0.12 34 .12 295 

9 - 16 12 0.13 '7'") 
11.- O. 251 

16 - 24 59 0.20 131 O. 23 

24 - 31 2 0.14 172 0.5 164 

31 - 38 34 .12 O. 3 

38 - 46 42 29 .10 0.80 89 

46 - 53 49 2 .09 263 0.89 60 

53 - 12 0.04 275 0.93 

61 - 58 6 .02 281 0.95 2 

68 - 75 ':l O. 284 0.96 14 -' 

75 - 4 .01 2 0.98 11 

83 - 90 86 1 0.00 289 0.98 7 

90 - 98 9 4 0.01 293 0.99 6 

98 -105 1 0.00 294 1. 00 

1

105 -112 108 1 0,00 295 1.00 1 

~': 'T'A+ => 1 295 



4. DEL tur1ERO DE POLLULLOS DE D. 

DENTRO DE LAS CAJAS DE 

AL DE LAS NIDADAS. LAGUNA EL 

1977 - 1981. 

POLUJF.LOS DE LA NI-

) D/\ffi ) 

14 1 Y 6 54 4 
15 1 Y 2 55 1 2 
17 9 Y 1 56 12 
18 2 Y 1 57 3 
20 1 58 3~2 Y 
21 1 Y 1 60 1,2 ,1 Y 3 
23 2 Y 2 62 
24 1 63 1 
27 2 Y 2 2 
29 1 3 Y 2 
30 1 Y 3 74 4 
32 4 77 3 
33 1 Y 1 79 6 
34 3,1 Y 1 83 1 Y 3 
35 2 Y 5 84 2 
36 1 2 Y 1 
37 2,5 Y 1 89 2 
38 1 91 1 
40 3 9 2 Y 3 
41 4 93 5 
42 2 96 1 Y 6 
44 3 99 e, 

J 

46 2 101 9 
47 1,7,2 Y 2 102 1 Y 4 
48 1 103 12 
50 ,3 Y 104 5 
51 1 124 1 
52 1, Y 1 130 2 
53 1 Y :1 134 4 


