
  
  

h
tt

p
:/

/a
so

ci
a
ci

o
n

co
lo

m
b

ia
n

a
d

e
o

rn
it

o
lo

g
ia

.o
rg

/r
e
v
is

ta
-o

rn
it

o
lo

g
ia

-c
o

lo
m

b
ia

n
a
/ 

  
  
  
  

  
  

O
rn

it
o

lo
g

ía
 C

o
lo

m
b

ia
n

a
 A

ñ
o

 2
0
2
1 

ⅼ 
N

ú
m

e
ro

 2
0
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Resumen 

 

El chorlito colirrojo (Charadrius vociferus) es una especie de ave playera del continente americano que anida en zonas de 

pastizales inundables y estuarios, además de áreas con perturbaciones antrópicas y con poca o ausente vegetación 

incluyendo zonas agrícolas y parqueaderos, lo que ha causado afectaciones en sus tasas reproductivas y un posible declive 

poblacional. Aunque existe amplia información sobre aspectos biológicos de la especie en Norteamérica, aspectos 

reproductivos en el sur del continente son casi desconocidos. Este estudio se realizó en la reserva natural Ecoparque 

Sabana, en proceso de restauración ecológica, ubicada en la Sabana de Bogotá, Colombia, mediante censos mensuales en 

diez transectos de banda de 150 x 50 m realizados entre 2017 y 2020, se registró la especie, número de individuos y 

cobertura usada. En complemento, se buscaron nidos semanalmente entre los meses de marzo y agosto desde 2018 a 2020 

de los cuales se tomaron medidas de nidos, huevos y/o crías, que se describen en el presente estudio. Se registraron ocho 

eventos reproductivos al interior de la reserva natural, un área fuera del ámbito de anidación reportado para la especie. 

Igualmente se presenta un compilado de los reportes en Colombia de C. vociferus consignados en la plataforma eBird, 

encontrando una mayor presencia en el departamento de Cundinamarca. Con base en lo anterior, se presenta el primer 

reporte oficial que evidencia la residencia y anidación de la especie en esta zona del continente suramericano. Sin embargo, 

estudios sobre el estado poblacional de C. vociferus en Colombia son requeridos. 

 

Palabras clave: ave playera, humedales, Andes, anidación  

 

Abstract 

 

The Killdeer (Charadrius vociferus) is a species of shorebird from the American continent that nests in estuaries and flooded 

pastures, as in anthropogenic perturbation areas and few or absent vegetation including agricultural areas and parking lots, 

causing low reproduction rates and a potential population decrease. Even if information about biological aspects is well 

known in North America, reproductive aspects in the south of the continent are almost unknown. This study took place in 

Ecoparque Sabana nature reserve, which is under ecological restoration, located in the Bogotá Savannah, Colombia. 

Between 2017 and 2020, through monthly surveys in ten 150 x 50 – m transects, we registered the species, number of 

individuals and used coverage. In addition, we search for nests weekly between March and August from 2018 to 2020, taking 

nests, eggs and chick measures, that are described in this study. We obtained eight reproductive events in the nature 

reserve, an area out of the natural nesting range reported for the species. A compilation of the Colombian reports posted in 

the platform eBird of C. vociferus is presented, showing higher presence in Cundinamarca. Based on this information, we 

present the first official report describing residence and nesting of the species in this zone of the south American continent. 

However, studies about the status of the population of C. vociferus in Colombia are required. 

 

Key words: shorebird, wetlands, Andes, nesting 

Ornitología Colombiana 20: 26-36 http://asociacioncolombianadeornitologia.org/ 

      A
rtícu

lo
  

26 

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/


Introducción 

 

Charadrius vociferus se distribuye ampliamente en 

Norteamérica desde Alaska y Canadá, hasta 

Centroamérica, el Caribe (Chávez-Villavicencio et 

al. 2015; van Dort 2019) y Sudamérica.  En 

Norteamérica se calcula que su población supera 

el millón de individuos incluso llegando a dos 

millones, lo que la convierte en una de las aves 

playeras más comunes (Andres et al. 2012). En la 

actualidad se reconocen tres subespecies con 

variaciones geográficas y diferencias leves en 

tamaño y coloración. C.v. vociferus se reproduce 

en Norteamérica y es migratoria en Centro y 

Sudamérica y en el caribe; C.v. ternominatus 

residente de Bahamas y Antillas Mayores y C.v. 

peruvianus residente desde Ecuador hasta el 

noreste de Chile con una posible expansión hacia 

el norte de Sudamérica (Jackson & Jackson 2020).  

Para Centroamérica se tienen registros 

reproductivos en Costa Rica (Stiles 1988), Panamá 

(Angerh & Dean 2010), Nicaragua (eBird 2019, 

como se citó en van Dort 2019) y Honduras (van 

Dort 2019), este último de la subespecie C.v. 

vociferus. 

 

En Sudamérica esta especie se registra en 

Colombia, Venezuela,  Perú, Ecuador y Chile, 

disminuyendo sus poblaciones conforme se 

aproxima a las latitudes australes (Senner & 

Pratolongo 2014, García-Walther et al. 2017). 

Existe evidencia de actividad reproductiva en 

Chile en la desembocadura del río Lluta (Marín et 

al. 2002; García-Walther et al. 2017), en Perú en 

Laguna de Medio Mundo (Tovar 1977), Pantanos 

de Villa en Lima (Torres at el. 2006) y en el 

humedal Paraíso en Huacho (Chávez-Villavicencio 

et al. 2015), en Venezuela en Sabana Larga del 

estado de Falcón (Contreras et al. 2020) y en 

Colombia en la Sabana de Bogotá, Cundinamarca 

(Morales 2017, Castro-Vargas et al. 2019, 2020) y 

al suroccidente del país en Nariño (Sequeda-

Zuleta et al. 2021). Registros adicionales de 

presencia en Colombia incluyen los 

departamentos de Magdalena, La Guajira, Bolívar, 

Córdoba, Antioquia y Nariño (eBird 2020). Pese a 

esto, para el país se considera únicamente como 

migrante boreal (Ayerbe 2019, Jackson & Jackson 

2020). 

 

Los ciclos de anidación comienzan generalmente 

en marzo hasta finales junio, con intentos atípicos 

reportados hasta octubre en diferentes zonas del 

continente (Jackson & Jackson 2020). Los sitios 

más comunes de anidación incluyen pastizales 

inundables, estuarios o zonas desprovistas de 

vegetación, así como áreas de ganadería, grava 

de parqueaderos, planicies industriales e incluso 

zonas cercanas a vías férreas, techos y campos de 

golf (eBird 2020). Esta selección representa varios 

riesgos como la muerte de la cría por exceso de 

frío o calor, el tráfico de maquinaria pesada y el 

pisoteo de las personas al movilizarse, factores 

importantes que afectan el éxito reproductivo 

(Post 1996, Lafferty et al. 2006; Jackson & Jackson, 

2020).   

 

Aunque existe evidencia de eventos 

reproductivos en Sudamérica y específicamente 

en Colombia, es poca la información sobre zonas 

de anidación y características de la nidada, así 

como la permanencia de la especie en Colombia. 

Por medio de registros mensuales poblacionales y 

la descripción de ocho eventos reproductivos se 

pretende aumentar el conocimiento sobre la 

biología de la especie y su residencia en la 

Sabana de Bogotá, Colombia. 

 

Materiales y métodos  

 

Área de estudio. – Se ubicó en la Fundación 

Parque Jaime Duque (4°56 '48"N, 73°57' 45"O), 

municipio de Tocancipá, Sabana de Bogotá 

(Cundinamarca, Colombia), a 2570 msnm. La 

temperatura promedio anual en el área varía 

entre los 7 y 19°C con mínimas de 3°C y una 

Castro-Vargas et al. 
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precipitación anual de régimen bimodal con 

promedio de 700 mm (Sánchez 2019). En las 

instalaciones del Parque, al costado oriental, se 

encuentra la Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Ecoparque Sabana integrada al Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SINAP). La Reserva 

comprende 70 ha de ecosistema de humedal 

(incluyendo franja terrestre y acuática), que limita 

al noroccidente con zonas de recreación pasiva 

del Parque, áreas de pastizal, principalmente de 

pasto kikuyo (Cenchrus clandestinum) y 

parqueaderos en placas de concreto, grava y 

zonas inundables con arena y vegetación rala 

(Fig. 1). 

 

Dentro de la Reserva Natural Ecoparque Sabana, 

se desarrolla un proyecto de restauración 

ecológica que ha implicado la adecuación del 

terreno por medio de la apertura y suavizado de 

la pendiente de los bordes de los cuerpos de 

agua, la remoción de escombros, la 

conformación de islas acuáticas y la formación de 

zonas de transición o litorales, en donde la 

expresión del banco de semillas genera parches 

de Juncus bogotensis, Polygonum hydropiper, 

Brassica sp., y Carex sp. 

 

Registro de datos. — Los datos se obtuvieron 

entre octubre de 2017 y octubre de 2020. Los 

registros se realizaron cada mes en 10 transectos 

de 150 m de longitud con ancho de banda de 50 

m, entre las 6:30 y 10:00 horas (Ruiz-Gutiérrez 

et al. 2019). En cada transecto se registró la 

especie, número de individuos y cobertura usada 

que variaba entre borde de humedal, vegetación 

flotante, pasto kikuyo, plantaciones asociadas al 

proceso de restauración ecológica y ave en vuelo. 

Se calculó la probabilidad de ocurrencia basado 

en el número de registros por cobertura (Ruiz-

Gutiérrez et al. 2019). 

 

Entre los meses de marzo y agosto de 2018 y 

2020 se realizaron búsquedas semanales de 

nidos, posterior a la identificación de 

comportamientos relacionados a la reproducción 

como vuelos circulares, vocalizaciones, protección 

de territorios y despliegue de ala rota (Deane 

1944, Phillips 1972). Las búsquedas de nidos las 

realizó el personal de campo de la Reserva 

Natural, quien fue capacitado en la identificación 

y reporte de nidos, especialmente en las áreas 

propicias para la anidación de la especie como 

zonas de parqueadero y con movimiento de 

tierra reciente (Taft & Haig 2006). 

 

Cada nido encontrado fue medido en largo, 

ancho y profundidad con una regla de 1 mm de 

precisión. Se registró el número de huevos, largo 

y ancho del huevo por medio de un calibrador 

digital de 0.01 mm y se calculó la tasa de eclosión 

teniendo en cuenta el número de nacimientos. 

De igual forma, se identificaron los materiales de 

construcción del nido, se fotografiaron y 

consignaron los registros in situ.  

 

Cuando se encontró una cría, se midió el peso, 

longitud del culmen (LC), ancho del pico entre 

comisuras (APc), longitud del tarso (LT) y longitud 

del ala cerrada (LA). La determinación de la edad 

de las crías se basó en el peso y las características 

de plumaje observando tres rasgos relevantes; la 

presencia de la doble banda pectoral que se hace 

visible alrededor de los 20 días de vida, el anillo 

ocular que pasa de rosa pálido a rojo intenso en 

la etapa adulta y el peso (Fig. 2) (Powell et al. 

1997, Madison-Kennedy 2012). 

 

Para las variables de LC, APc, LT y LA de las crías 

al igual que las variables numéricas de los nidos y 

huevos, se calculó la media y desviación estándar 

acompañadas del intervalo de confianza del 95%. 

Para la abundancia mensual se calculó el 

promedio y la desviación estándar expuesta en 

un gráfico de líneas. Para el largo y ancho de los 

huevos encontrados, se realizó la prueba t de 

Student con valores de referencia para la especie 

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/ Ornitología Colombiana 20: 26-36 28 

Reproducción C. vociferus Sabana Bogotá  

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/


en el norte del continente según lo reportado en  

Grinnell et al. (1918), Nol & Lambert (1984), Fair 

(1993) y Hauber (2014). 

 

Con el propósito de conocer otros reportes de la 

presencia de la especie en el país, se recurrió a la 

plataforma eBird recopilando todos los registros 

históricos de presencia y reproducción,  

determinando las zonas de mayor ocurrencia 

para Colombia y cuantificando los eventos 

reproductivos según las categorías propuestas 

por la plataforma.  

 

Resultados  

 

Se obtuvo un total de 109 registros de C. vociferus 

durante el tiempo de estudio, distribuidos en 

cinco coberturas con diferente probabilidad de 

ocurrencia; ave en vuelo 32,7%, borde de 

humedal 27,1%, vegetación flotante de 

humedales 19,6%, pasto kikuyo 15,9% y 

plantaciones asociadas al proceso de restauración 

ecológica 4,7%. El registro mensual de individuos 

varió entre uno y seis con un promedio de 1,9 ± 

1,2 individuos. Registros casuales permitieron 

observar individuos en la zona de parqueadero, 

especialmente en las zonas inundadas. 

 

Se establecieron tres picos de abundancia; entre 

marzo y abril, cuando las aves expresan 

comportamientos asociados al cortejo (vuelos 

circulares y vocalizaciones) y en septiembre y 

noviembre cuando algunas zonas se inundan 

debido a la temporada de lluvia generando una 
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Figura 1. Sitios de anidación de Charadrius vociferus dentro de la reserva natural Ecoparque Sabana en proceso de 

restauración ecológica y áreas de recreación para visitantes de la Fundación Parque Jaime Duque.  
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posible aglomeración de la especie (Fig. 3). 

 

Respecto de los eventos reproductivos, se 

registraron un total de ocho, incluyendo tres 

nidos con huevos, cuatro hallazgos de polluelos y 

una observación de juveniles (Fig. 4 y 5). Estos 

eventos ocurrieron en áreas desprovistas de 

plantas o con vegetación rala, compuestas 

principalmente de arena o pequeñas piedras 

como grava. Algunos sectores en temporada de 

lluvia presentaron inundación.  

 

Los nidos se registraron en mayo de 2018 y abril y 

junio de 2020, la excavación fue poco profunda y 

de forma circular (largo: 10,5 ± 2,5 cm IC: 2,82, 

ancho: 9,8 ± 2,3 cm IC: 2,60, profundidad: 1,6 ± 

0,5 cm IC: 0,56; n = 3 nidos), compuestos 

principalmente por pequeñas ramas de 

vegetación seca (3 a 5 cm) como J. effusus y C. 

clandestinum, además de rocas (1,5 a 3,5 cm) de 

colores claros blanquecinos o cafés, similares al 

sustrato de la zona. Dos nidos contenían tres 

huevos y un nido cuatro. Los huevos fueron de 

color crema a beige con manchas de diversos 

tamaños de color negro, gris y café verdoso en 

forma de gota alargada (largo: 38,19 ± 1,82 mm 

IC: 1,33 , ancho: 26,0 ± 0,4 mm IC: 0,30; n = 7 

huevos) (Fig. 5), con una tasa de eclosión del 

83%. 

En mayo de 2018 se registraron tres crías de diez 

días de vida, en mayo y julio de 2019 dos y uno 

con ocho y tres días de vida respectivamente, 

mientras que en abril de 2020, dos con dos días 

de vida. En todos los casos las crías estaban 

acompañadas de ambos padres, los cuales 

realizaron el despliegue de simular tener el ala 

rota cuando hubo aproximación por parte de los 

observadores. Las crías permanecieron inmóviles 

en el suelo. En abril de 2018 se observaron tres 

juveniles de 20 días aproximadamente, 

acompañados de los adultos quienes exhibieron 

comportamientos de distracción ante la presencia 

del observador (Fig. 4). En este caso, las crías no 

permanecieron en el sitio, corrieron lejos del 

observador porque aún no poseían capacidad de 

vuelo. 

 

Se obtuvieron medidas morfométricas de catorce 

crías de diferentes edades (Tabla 1), siete de ellos 

de un día de vida donde se incluye; peso: 7,9 ± 

0,84 g IC: 0,62, LC: 8,02 ± 0,38 mm IC: 0,28, APc: 

4,69 ± 0,67 mm IC: 0,50, LT: 22,73 ± 0,98 mm IC: 

0,72 y LA: 1,6 ± 0,23 cm IC: 0,17. 

 

Por último, se recopiló un total de 64 registros en 

la plataforma eBird entre observaciones, 

comentarios y fotografías de C. vociferus en siete 

departamentos de Colombia. Al centro del país 

Figura 2. Cambios en el anillo ocular y la doble banda pectoral en crías de Charadrius vociferus (A) 1 día (B) 10 días aprox (C) 

28 días aprox.  
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para Cundinamarca en cinco municipios (Cajicá, 

Chía, Sopó, Tabio y Tocancipá) reportó 66 

individuos en 36 listas entre junio del 2014 y 

septiembre del 2020, al norte en Magdalena 

entre 2012 y 2019 reportó 17 individuos en once 

listas, la Guajira para el mismo periodo diez 

individuos en catorce listas, Bolívar entre 1995 y 

2019 catorce individuos en seis listas siendo este 

el registro más antiguo; Córdoba en el 2001 

registró un individuo en una lista,  al noroccidente 

para Antioquia en 2018 se registró dos individuos 

en dos listas y al suroccidente Nariño ocho 

individuos en trece listas. En todos los meses del 

año se reportó presencia de la especie, siendo 

septiembre y octubre con nueve y ocho registros 

respectivamente la temporada con mayores 

reportes. Los meses de menos reportes fueron 

junio y diciembre con dos cada uno (eBird 2020). 

 

Discusión  

 

Desde principios del siglo XXI se reporta la 

disminución de las poblaciones reproductivas de 

C. vociferus en todo el territorio norteamericano y 

las migraciones a estados del oeste medio 

(Sanzenbacher & Haig 2001; Jorgensen et al. 

2009). Factores externos como la pérdida y 

degradación de humedales en Norteamérica, la 

destrucción de nidos, depredación y presencia de 

toxinas potencialmente dañinas generadas a 

partir de la construcción de carreteras y 

expansión de zonas de agricultura y otras áreas 

alteradas, pueden estar impulsando a la especie a 

buscar nuevos sitios de anidación (Sanzenbacher 

& Haig 2001).  

 

Si bien la biología de C. vociferus indica que su 

ámbito de distribución y reproductivo 

corresponde a Norteamérica y Centroamérica, de 

acuerdo con Joseph et al. (1999), la historia 

evolutiva de la especie puede implicar un cambio 

en el área de reproducción, ampliando su ámbito 

hasta Sudamérica. Es por esto que en países 

como Perú, Venezuela, Ecuador y Chile ya existen 

reportes de eventos reproductivos, aunque el 

conocimiento sobre estos en Colombia es 

limitado y poco preciso, lo que se debe 

principalmente a que la información es obtenida 

por medio de observaciones casuales o métodos 

indirectos, además de la dificultad en la detección 

de nidos y crías (Sanzenbacher & Haig 2002). Este 

documento contiene los primeros registros 

Figura 3. Abundancia promedio mensual y desviación estándar de registros de Charadrius vociferus entre octubre de 2017 a 

octubre de 2020 en Ecoparque Sabana de la Fundación Parque Jaime Duque. 
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detallados para el país.  

 

Jackson & Jackson (2020) indican que la densidad 

poblacional de esta especie puede estar regulada 

por la disponibilidad de recursos y la 

competencia por el territorio durante la 

temporada de cría, por lo que zonas como la 

Sabana de Bogotá y en general el norte de 

Sudamérica, pueden estar brindando espacios 

donde la competencia intraespecífica es menor y 

los recursos son constantes, haciendo que 

algunos individuos no regresen a sus áreas 

reproductivas regulares (Contreras et al. 2020). 

Zonas en restauración ecosistémica, como el área 

de estudio, tienden a favorecer la recuperación y 

establecimiento de invertebrados como 

artrópodos, anélidos y moluscos, principales 

componentes de la dieta de aves playeras (van 

der Hammen et al. 2008), los cuales aumentan la 

abundancia de las poblaciones de este grupo de 

aves y los eventos reproductivos en terrenos que 

habían sido degradados por la expansión de 

actividades agrícolas, mineras e industriales.  Las 

condiciones ambientales y la disponibilidad de 

recursos pueden influir en el tamaño de los 

huevos o incluso afectar la supervivencia de las 

crías (Hebert et al. 2020).  

 

En este caso, el tamaño de la nidada encontrada 

coincide con lo reportado por Hauber (2014). No 

se encontraron diferencias significativas del largo 

del huevo para ninguno de los autores; 38,00 

Figura 4. (A) Adulto de Charadrius vociferus exhibiendo comportamiento de “ala rota” o “broken-wing display” (B) Cría de 20 

días aprox. de vida registrado el 30 de abril del 2018 con presencia tenue de la doble banda pectoral (C) Cría de 10 días de 

vida aprox. registrado el 27 de mayo del 2018 (D) Cría de 8 días de vida aprox. registrado el 16 de mayo del 2019 (E) Cría de 

3 días de vida aprox. registrado el 8 de julio del 2019 (F) Cría de 2 días de vida aprox. registrado el 30 de abril del 2020. 
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mm, t=0,28 p=0,97 (Hauber 2014); 38,20 mm n = 

63  t=-0,25 p=0,81 (Grinnell et al. 1918, Nol & 

Lambert 1984); 37,90 mm n = 12 t=0,68 p=0,87 

(Fair 1993); sin embargo, se encontraron 

diferencias significativas en el ancho del huevo 

para los mismos autores; 27,0 mm t=-7,65 

p=0,0003 (Hauber 2014);  26,8 mm n = 15 t=-6,10 

p=0,0009  (Grinnell et al. 1918); 27,1 mm n = 60 t=

-8,44 p=0,0001 (Fair 1993, Nol & Lambert 1984)  

indicando que los huevos encontrados para este 

estudio son de menor tamaño. Esta variación 

puede indicar la presencia de la subespecie C. v. 

peruvianus que es de menor tamaño en 

comparación con C. v. vociferus, y de la cual se 

presume una expansión de su distribución 

(Jackson & Jackson 2020).  

 

En el norte del continente C. vociferus realiza una 

o dos nidadas por temporada; la búsqueda de 

pareja comienza en enero y febrero, la 

nidificación comienza a finales de febrero y las 

actividades reproductivas van hasta finales de 

julio (Jackson & Jackson 2020), lo cual coincide 

con los eventos reproductivos registrados en 

Ecoparque Sabana y algunas localidades 

cercanas, iniciando a finales de abril y terminando 

a principios de julio. Adicionalmente, Jackson et 

al. (1995), Post (1996), Heck & Heck (2008) y 

Soehren & Soehren (2016) han evidenciado 

intentos atípicos de anidación entre octubre y 

diciembre al sur de los Estados Unidos, mismo 

comportamiento que fue reportado para 

Colombia en agosto y octubre de 2019 y 

septiembre de 2015 y 2017 en la plataforma eBird. 

  

De forma similar ocurrió en Chile, donde la 

anidación se presentó en septiembre y octubre 

(Marín et al. 2002). No obstante, se ha reportado 

que en Puerto Rico y otras áreas tropicales y 

subtropicales la especie puede reproducirse en 

Figura 5. Evidencia de anidación de Charadrius vociferus en la Sabana de Bogotá – Ecoparque Sabana, Fundación Parque 

Jaime Duque (A) Primer plano del huevo (B) Nido del 21 de mayo 2018 con dos huevos y una cría (C) Nido del 20 de abril de 

2020 con 3 huevos (D) Nido del 16 de julio de 2020 con 3 huevos y una cría.  
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cualquier momento del año (Jackson & Jackson 

2020), lo que coincide con lo registrado en Perú 

por Torres et al. (2006) con eventos en enero y 

por Chávez-Villavicencio et al. (2015) en enero y 

febrero, confirmando que, como en el caso de 

estudio, los eventos reproductivos pueden ocurrir 

durante todo el año.  

 

Los datos obtenidos de eBird permiten un 

acercamiento a registros indirectos o casuales 

que brindan información adicional. Se 

encontraron seis comentarios relacionados con 

eventos reproductivos en municipios ubicados a 

menos de 20 km lineales del área de estudio. En 

septiembre de 2015 y mayo del 2018 para Cajicá, 

dos posibles eventos reproductivos. En Chía en 

mayo y septiembre del 2017 dos eventos 

reproductivos y dos registros adicionales al 

suroccidente del país en Nariño para agosto y 

octubre del 2019 (eBird 2020), pese a que la 

información es existente, ninguno de estos 

registros ha sido publicado de manera formal y se 

desconocen detalles de la anidación.  

 

Finalmente, se recomienda ampliar el estado de 

residencia de la especie para Colombia debido a 

los múltiples eventos reproductivos en el área de 

estudio y otras zonas aledañas, además del más 

reciente reporte en el suroccidente del país 

(Sequeda-Zuleta et al. 2021) diferente a lo hasta 

ahora publicado. De igual manera, es necesaria el 

desarrollo de trabajos genéticos que permitan 

confirmar la subespecie de C. vociferus presente 

en el país. 
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