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Al:>twdo Maga Francisco, tesina titulada: Cotorra Sttrana de Occidente 

(Rhync/topsltt.1 pachyrhynd161, Estudio R.ecapitulativo: IV Seminario de Titulación en el Ma 
de Medidna y Manejo de Fauna Silwsm (Bafo la supe'l'Visión de la Mira. Maria del Coro 

Artzmendi y la M.V :Z. Dulce Maña Brousset Hrmández.Jilure1JUI.). 

La Cotorra Semina IRhynchopsítliJ p;1chyrhync/1d) •• el p1ii4ddo modcano con la 

distribución geo¡¡ráfka más austraL habitando los bosque• de pino y pino-encino de la Sierra 

Madre Ocddenlal. anida en los estados de Chihuahua y Ouran80 y presenta movimientos 

migratorios durante el invierno a lo largo de las áreas boSC05ilS de la Sierra, Se ha percibido 

una disminución en el número de Colorrdi, ...,poniéndose que esto es debido a la desaparición 

de las 4rcas bosa>sas donde anida y se alimenla, por lo que se le ha considerado como animal 

en peligro de exiindón, iniwndose eiluenos por parte del Servido de caza y pes<a de 

Arizona en los E.V.A., para ralablecer una población de Cotoma serrana en la• montañas 

Chlrkahua al sur del atado. sin emba'IO la llberadón de animales Incautados en trafico 

ilq¡al y nacidos m cautiverio no ha tenido los resultados aperados. por lo que .., propone el 

at;iblccimiento en Médco de raervas naturales debidamente pnitegidas del saqueo, con las 

que .., pueda alqlUlllr la permanencia de este singular animal y los que con el comparten las 

zonu boocofas de la Sierra Madre de Ocddente. 
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Dentro de la wan r.antldad de ava que habitan en el mundo, los Psiladfonna ocupan 

un lugar Importante por su belleza, por el l!l'lln número de apeda r.u2 apnixJ, y por lo 

tl>ltenso de su dlsbibud6n ¡¡eo¡¡Jáfir.a (43). Es un ¡¡rupo de animales muy popular y m:onoddo 

mundialmenfe por su lnfellgenda, longevidad, particular comportamiento y su r.apaddad p.1ra 

Imitar sonidos como la voz humana (59), por esta popularidad han sido adoptados, dadc hace 

denlos deaños, en muchas parta del mundo como animal a de compañia (01 ). 

En la actualidad se capturan Ilegalmente miles de atas aves para ser llevadas al 

comen:fo de malC>Olas en lu.,res lejanos, en cuyo viaje muere 10-30Clb una afia propordón de 

los animales vmclidos por los capturadores, llegando a pmisllr por algunos a'1ot en 

cauttvmo, solo una pequeña parte de los anlmaln oriflfnalmmte lomados de la vida silvestre 

(3,45). La riquua apmflca de este orden en México es grande, contando con 9 ~neros y 

21 Espedn (5). 

La falla de conodmlmlos pua aprowchar, transportar y mantener de manera 

adecuada a este IJJ'lpo de aves, aursado a una demand.t crcdmte de ellas, ocasiona una 

acelmld& disminución de las pobladona silva17a ponfátdolas en serio peliaro de ll>llind6n. 

requtriendo un .,..n IUfo p(lblico con el fin de protq¡a!os y hacer inwslllild6n denUflc:a. 

que nos ayude a mantenerlos y ~ m aiullwrio, p.1ra reforzar las pobladona 

naluralu o disminuir l. praión ~ cllu (1 O), 

Por nto, es de ..,n lmportanc:úi el plantgr prioridades de estudio y de lrabafo que nos 

Uevm a conservar nuntras apmes en su hábitat naturaL siendo capocn de dar un ..., 

ad«uiido del Mio, el~ y..,. habitantes. 

El presente atudio bibllawáftco pmende m:opilar la infonnadón e>dslenlc tobno la 

Cotorra Serrana, aportando al¡¡unos datos no publicados acerca del cautiverio m Ml:xlc:o de 

ata especie. 



LA Colona Smana Rhyndtopsiftd ,.,diyrltynrha (Swainoon, 1871) n un ª"" 
mdmtlca de Mbito que habita los botqun de pino de la Sierra Madre Ocddmtal de 

nuestro pals (30). i"ldualmente .. mcuentra dastftcada como npede en peligro de extind6n 

por la dlsminudón m los avtstamientos dentro de sus árus de d!Jtribud6n nahmll, as! como 

una amerada deotrucd6n del hábitat (32,•2). 
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LHllClllflCIÓll H LA ESNC,._ 

1.1 Clnlllcacl6n Tuon6mlca. 

La Cotorra Sems1111 R/tyndlopsitlil p«hyrh.YllCÍU P«ñyrftynch.r ISwallllllll.18711 es 

un ave dd ordm Psi!tacifonnes, familid P5ittaddae. subfamílid Psltlad1111e Qtnero 

RhynchopRlf4y Espede ¡uchyrityndM (8,43). 

El nombre dd genero proviene del &ri•llD Rhunolchosque quiere dcdr "El pico", y del 

lalfn moderno hi/14 que slsnlfica "Loro o Cotorro", y ti de la especie: 

p.JChyrhync/J41pacltyrñync:hus viene del Cjrieao Palrhus que slsnlfica •c¡rueso•, "Duro" o 

"Madzo"1 y Rhunlchasque define "El Pico" (25). 

Esta ª"" rmbla anterionnente el nombre de ~ p.rchyrhynchus 118.l!n 

1e&(ln Habert Friedmann d. al. (1950), Su nombre común es Quaca, Quacamaya enana. 

Cjuacamaya en1n1 de Oa:idente. Cotorra pico duro ó plqularuao, depmdimdo de la rq¡t6n 

...,.!ka 17,32,49). En a!lllJ!lOS pueblos de la ZOlli de la n...ta Ta .. a. m la parte oentro

norocsle de Michoacán. 1e le conoce como "Chachalaca" y en otros 1e le llama J<.kátz len 

tarúcoJ o Kalc4tz pdú 11..enp PhorhepechaJ que sill!llfica "variedad de ,_,.ma)lll" (51 ). 

Exille otra csped~ la Colomi Semtna de Orlmlc (49), o Colana de frente man6n 

(Rhyndtopsitt. ~ que habita la Sima Madre Oriental de Mtxlco, dltlribuymdole 

prlndpalmmtc en el atado de Corohuila y Nuevo Lc6n 118). La colona frente man6n 

~tmislfue dacrfla por Mocn (194n (15). l\dualmentela l'IOlllendetuni • hil 

modiflrado y son conáderadu dos npedes dútintu con ...,....apccte común R/iyndtap;stl& 

p.rchyrhynd.. y R. tmisl (5). 

Esta cotona llene el plumefe del cuerpo de color wnle obscuro, time un1 lontffud de 

42 cm. de larto1 iw-nta una man:a caft..manón en 11 aibr:za, al1111 mú 1111nde que el roto 

tubldo de la Cotorra pico duro. también las coberter.u lntanas de las alas ""' a~ m 

lu9i1r de color amanllo, diferend4nd01e atl de R.p«hyrftync:h.r 117). 
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1.2 C•l'llCltllrfstloas morfológlcas: 

Es UM cotorra robu.ta que mide de 37 a 40 cm. de longitud. slendo m.ú grande el 

macho que la hembra (17,20,29), las medidas corporales de 10 machos y 10 hembras en 

promedio fuerom 

-machos: -ala 25•-276 (267.1mm.),-<:Ola162-177 (170.• mm.), -tirso 21·2• (22.6 

mm.), -ddmm expuesto. 36-•1 (38.7 mm.). 

-hembras. -ala 25 ... 265 (259.0 mm.), -<ola 160-178 (169.4 mm.), -tarso 22-24 (22.7 

mm.), -ddmm expuesto. 37-39 (38.1 mm.) (17). 

El color de su plumaje es verde brillante con tonos daros amarillmtos m las mrjillas y 

cobertoras auriculares. En la frmte, la banda lateral de la corona, el vtrtl~ flexor del ala, y 

alguMs de las plumas que cubren los mudos son de color rojo lntmso, las plumas situadas m 

la porción anterior del Area OC11lar presentan un tono café-rojizo, ll~ndo a ser asft obscuro 

en algunos lndMduos. El Iris va del Mranja al amarillo y la reglón poriocular es amarilla, al 

Igual que las grandes cobertoras Internas de las alas, el pico es nq¡ro y las patas de color gris 

(61,36). 

Lu guaass juvmUcs son verdes y únicamente presentan tono rojo m un poqueilo 

manchón en el borde del ala y m la l'rcnle, sin formar la linea supraocular, siendo litlf'1'lmmle 

más obscuro delante de los ojos, el pico es color marfil y gris obscuro con neivo m la base de 

la mandlbula superior (35). 

En las cotorras Inmaduras, la mandia roja de la cabtoza, al ltlll"I que las de los tarso1, 

aummta su área conforme las avn se desalTOllan, en los pícoo se nota también un avantt 
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progmlvo dtl tono mgro mltnlras dism tnuye el tono ma~I hada d bmde superior dn pico, 

riendo este procuo más lento m la mandlbula Inferior ' 

Al parear existen v•rlacloncs mattadas m la colorad6n de los individuos de la 

especie, ya que se analizaron ej<mplan:s m cautiverio proadenta de diíefenta localidad~ 

encontrando lo siBUiente: a colar de un ejemplar era rn4s vivo tanto m el cuerpo como m la 

mancha roja de la frente, la cual adem.ú era un poco m4s extensa. al ipl que la mancha 

amarilla debajo de las alas (51 ), 

Se distribuye 6nkamente m la Sima Madre Oa:iden!al Mexicana. owrriendo del 

Este de Sonora. Chihuahua y oeste de Duranao a Jalisco y sur de Mkl1011a\n, en el pasado su 

limite nortefto era el sur de Mzona y Nuew Mé<lco m los E.V .A. y al sur Re¡pndo a 

Colima m tpo<a invernal (18,36,40,,6,51,63). 

Al...- autora conaderan que las ....,_ no rep:oc!udoras vngan por la Sien 

Rq¡ando hada el Popocakpdl al sur y lilRlrttente al norte pasando la frontera de Mz1111a. 

EVA (32). ExiJtlmdo rqilÚ'OI de ata aw m el 6ra de Perote. m Veracna ("), 

1.S.1 H6blt8t: 

Es el aw mejor distlnaida del Noroeste Mexicano, donde habita los bosques de pino y 

pino mdno de la Slemi Madre Oa:idmtal. m alturu que wn de 1500 a 3000 m.s.n.m. 

(") Com. penonala. Dra. Patricia &ralantc P. Curadoni de la Cokui6n 

Omitologira. Instituto de Biologla, VNJ'IM. 
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endonde predominan los arboles de las especies Pinus ilrironint, P .ayar11huit~ P.~u/oián, 

Outmls IPP- Abia rpp. PmK/obvfp mtnritnsii y m solo algunas árear. Pinus /e/ophyllll. 

P.lumholáii. P.fr:oc:ofty P. clurangurnsis (32,40,50,51 ). 

Del 60 al 80 'lb Je la pm:ipiladón anual en estas áreas se presenta durante los meses 

de Junio a Septiembre (9), 

1.C Comportamiento en vid• libre: 

Estos loros forman grandes paTV!ldas que vuelan nallzando fuertes voallzadones a 

gran altura (17). Algunos autores mnsideran que la vocnllzad6n puede acuchane a 1600 mi. 

de distancia (44). Por oln> lado cdslm reportes de hab<r escuchado el ruido producido por 

una parvada de 300 Individuos a unos 600 mis. de distancia en Mlchoac4n (51 ), 

Qeneralmenle percha hasta poco antes dd amanecer, viaJando a menudo una doana o m4s 

kilómetros para forraJear (27), trasladándose en ocasiones. grandes distancias para buscar 

alimento, sl1Ulendo la maduración de las piñas de pino (27). 

Durdnle el calor del medio dia duermrn en lo alto de los arboles, aunque uno o más 

cmtinelas ..Un siempre widando a la parvada de los depredadora (20). 

Marshall (1957) encontr6 que las poblaciones de &tas guacamayar, modifican ailo 

con ailo su territorio a lo largo de la Siena Madre Ocddmtal. Este autor considera que tal 

variación sr puede deber a los cambios m la cantidad de aJltOI de pino producidos. 

En Mlchoal>in sr ha observado que no levantabo el vuelo en parejas sino en poqucilos 

fllllpor. formando uno solo al atar ya todas en el aire, el vuelo es vi¡¡oroso aprovechando las 

comenta de aire astendente, formando espirales de la misma manera como lo hacen las aws 

de nipiill (51 ). 

T.B. Johnson (1980) mmmta sobre el welos de estas aves, que es com6n obsrrvar un 

welo rápido, siendo capaces de realizar etlraordinarias y pm:isas maniobras acrobáticas, 
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pudiendo alcanzar en sus vuelos wloddadn de 80 a 95 k.p.h. (26). Por otm se menciona que 

nta aw wela con un battr profundo de las alas. platwando, en ocaáon<s. pcr grandes 

distancias, también le ha olnavado que ruando las ~vuelan juntas,, enn cada pareja IC 

mantiene una dlstandll de 2 o 3 metroc 1171. 

Adem4s fueron observadas, en la Sierra Madre de Chihuahua uria poqueña patVada 

que llevaba formacl6n en V y otra bandada de 16 cotorras con dlwnas subdivisiones en 

V dnplaz.lndooe en complet;i unidad (17). 

1.4.1 DepnlUclora: 

En vida libre las Cotomu welan entrdazadas en bandadas """"das. busando con 

esto, seguridad contra los depredadores (28). 

Durante el proeama pílolo de "' lntroducdón de Cotorra Serrana en el sur de 

Atizona, E.V.A. se report6 la de¡ndaci6n de áta pcr aws de presa como /laipi~ JllMti/is 

(39). 

Otros posibles depnod¡¡dores pal'l\ esta aw pueden str el halcones Falco pcrq¡rfnus, 

//utro jd1TM/c:ms/Ji, o el Con.-ur cmu; quien n capaz dc¡ndar sobre los huevos (32,27). 

Es muy probeble, por la zona que habita y d comportamiento natural de la apcck, 

que otros enemigos natureln sean los pcqucilos felinos (Fr/is p;1nl.tfU. F.wdrli4 que se 

ericucnhn sim.-lrl<amcnte en la distribución .. de la Colona Sena,,., al lpl que airas 

~ mamlferos cid Arta. que pueden aduar como opol1unislas si •111\1118 de Lu cr1as 

queda parada en el piso o muy cerra de ale •. 
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1.4.2. Hllbl!Ds Allmentlolos: 

Se alimentan de retoños y semillas. prindpalmente de las espn:la: Pinus Mimnk4 

Plnus t1yar:.Jhuik, P.tto(:(J/t, ll2l Pfnus '4wson4 Pinus psieuc/odrobus, Plnus ambrolda 

PJdoplu&y Ouetrusaampesen Mlthoacán (50,51). 

lol conos son <onJUmldos cuando se encuentran en atado maduro, teniendo en lita 

etapa <ttrudu1as poco leñoes y un alto contenido de humedad (51 ). La manera de exlnler la 

iemtUa de los conos es desgam1ndo las escamas y sacando la semilla. comenzando su a<d6n 

desde la parte basal a la apical del axis, mientras que la1 ardillas, lo hacen en el mismo 

sentido, pero roen la escama defando sólo el axis del cono (511. 

La Coloml Serrana fona!ca por la mañana y en las últimas horas de la tarde 

finalizando a menudo con la luz vespertina, volando para ir a perthar en otro llillo (26). a 
a¡¡ua la obtiene prindpalmmle de a¡¡ujeros llenos por la lluvia en los acantilados y las 

aimbra de las montañu (26). 

u.a. c.t11ot9ñsaoa llteproduoCIYa: 

"'11da en .,anda Arboles vivos o muorlDs. En 1979 fueron encontrados nidos en las 

montaflu de los alados de Chihuahua y Duninao entre los 2300 y 3070 m.s.n.m4 los nidos 

fueron mamtrados en arbola de las apoda: Pin111 arlronka, P. ayar:.Jhullr. Populus 

tmnuloklt:1 y f'mláotsv¡p menrfesfL m6s de la mitad de los nidos de R/tynchoplitla, • 

enconbaban en pinos RCOS en pll ll2). 

La dmadad de nidos es variable. <kpendlmdo de la disponiln1idad de espedo y 

alimento, ya que amcnlmente se encuentran rridos a no menos de 1 km. de distancia entre si. 

aunque de manera aepdonal se han encontrado 2 nidos activos ubicados en d mismo Atbm 

(32). 
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En muchas ocasfonn, la rolomi expande cavidadn ya existentes en el tronco, 

utilizando de Junio a octubre los nidos abandonados de Calllpftt 11UTlltus o algunos otros 

pequeños p6jaros carpintrros (32), m tiempos parados, pudo haber oa1pado tambitn los nidos 

viejos de Carpintero Imperial (OlmpqJhilus im¡>mdliA, el cual ahora se oonsidem extinto 

un. 

En el noroalc de Ml:xico fue medido el diámetro de cincuenta y dnco arboles que 

conlenlan nidos adlvos de Cotorra Serrana variando el tamaffo entre 43 y 155 centfmetros 

(promedio de 70 an.), con una altura dd pilD al nido de 8 a 28 mi. (promedio de 17 mt.). Los 

nidos tmlan una mtmla de por lo mCllOI 8 an. de diámetro, y d piso de la cavidad 27 an. 

de diámetro, el ruAI eslaba 47 an. dcbaio de la entrada (32). Por otro lado, Fonhaw (1 om 
menciona que la mirada a la cavidad. usualmente es circular y de 15 a 18 an. de diámetro, 

con una profundidad variable de 45 a 60 an. y un diámetro lnlcmo en d piso de 20 a 25 cm. 

Las suaras que mlsraron durante el Invierno llegan a la zona de anidaci6n en la 

primavmi. ekdu&ndose la ovo posid6n du!11nte junio y julio (32). Coinddimdo la 

temporada reprodudiva de la guacamaya enana de ocddcnte, con la madumd6n de las 

temlllas de los plooo. siendo estas., principal fuente de alimento (32). 

Los huevos son ovalados o bien redondo-ova~ brillante lustroso. Las medidas de 20 

huevos. fueron m promedio de 39.11 mm. por 30,6 mm. con fllnp de 37.6-42 y 29-32 mm. 

respcdivamente (1 n. Su nidada corat. de 2 a 4 huevos siendo mú com(m encontrar 3 

huevos. mismos que - lnwbados por la hembra dUfllnte 26 dlas. aunque d macho mira al 

nido pafll puar la noche (32,61). Los polluelos permanecen 60 dlas m d nido siendo 

alimentados por ambos padres (35), Siendo ate periodo de 85 dlaJ seaún otros aulorc• (61 ), 

Las suacas fównes presentan plumaje completo a la edad de seis semanas. pudiendo 

wlar del nido desde mediados de septiembre a fines de odum, al parear existe una sobre 

vlvmcia de 2.2 pollos de 23 a 5<I dlas de edad por nido (3!!). 
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2.1 Ant9oedentas. 

Se <1'ft' que dcsoparuió de Arizona y Nucw Mb.ico d prindpi05 de siglo, cuando se 

lnitiaron las actividades mineras en esos estados. llevándose a cabo wandes talas de bosque 

de pino, afectando lndulO las cañada• más escarpadas y lejanas (55). La Cllcerla de 

subsistencia fue ol1ll actividad frecuentemente presente en Lu aóni01s de los habitantes de 

aquellos lugares, Jiendo esta cotorra fácil presa de cazadora por su voz ruidosa y su sran 

tamallo (55,50). A principios y mediados de stglo ocun1ó una frecuente cacerla por 

colecdontotas pera dattnarlos a la taxidermia (03,33). 

La Cotona Semina a un psttAcido cuya declinación pasada m la nalural<lll no .. vio 

Influido m fuerte arado por d comercio de mascota• (32). 

La tala comen:tal en la sima comenzó en 1900, aummtando conslderablemmte en 

d«.adao rcdenta (321. La tala sclecttva de los individuos m4s grandeo y viejos ha limitado los 

silfos de anldadón (32,•0I. Loo arboles muertos en pie. sitios predilectos por lao cotorras. 

actualmente pueden cortarte sin reRUlación alguna, siendo utilizados pera la producción de 

pul .. de madera (321. Ella ¡ridica lleva 22 afio• funcionando en Chihuahua y consume 

1800 tondadas mflricao de madera al dla (32). 

Considerado en tiempos pasados un animal raro en la aviroltura e como mascota. por 

oer un ª"" muy dnlnldlva en las paJareras y que Imita 10nldos con dificultad 1•21. 

actualmente hay un nuevo lnterá en esta especie rara en y de caraderúticas especiales, que 

aumenta mucho la demanda por parte de las colea:lones privadas, resultando en un 

ln<:remmto lntanadonal del tráfico de mascotas (11,161, existen autores que consideran un 

aumento de este tráfico al obtelV8 un reciente incremento en d número de espedmena 

decomisados en Importación ilegal por parte del Servido de Pesca y Vida Silwstre de los 
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Estados Unidos. siendo obvio que m el Muro las poblacionn silvntres .. ckprimirán bajo 

rsta presión (11,201. 

2.2 En.do PoblaoloMI llatu81 en vid• llbrw. 

Aunque habita una gran 4ru en los bosques de la Sima Madre. su población slp 

siendo disminuida, debido e51o a la dalnlcdón de sw Arras de anidadón por la industria 

madereni, que utiliza pinos vivos para rnadera y los tocona para pulpa de madera (28,32,50), 

Además de e5lo {J(tlmo, la ausencia de reportes de anidadón y el decremento en el 

avl51amienlo de alas aves. por parte de los habitantes de sus árms de distribución, condU<e a 

convenir sobre d atado vulnerable de la Cotorra Serrana, quien tiene un lugar m las tres 

prindpaln llstas de especies amenazadasa nivel internadonal (10,30,58). 

Se han publicado observadona de grandes parvadas de guocas, no obstante, no se 

han hecho <álaJlos del tamaño pobladonal total. En Arizona se obsavaron varias ve<:es 

parvadas de 100 o mb individuos. y una parvada de m4s de 1000 guocamayas durante d 

vmino e Invierno de 1917 <Wetmore, 1935). Marshall (1957) observó en Chihuahua, 

parvadas de 50 a 00 guacamayas en los veranos de 1951 y 1952. Crouln 00...W l100 

auacamayas en la írontaa de Sinaloa y Dura1J110, en d ario de 190• IKtns, 1979). 

Sehncll, et al. (197•1 vieron puvadas de 00, 100 y 120 gua<amay.u en enero de 

1972 y 1973 en d volcán de Colima. En Febrero de 1983 hubo una parvada de 180 

guacamayas en el coro Tandtaro, Mlchoatán. Tambitn .. oboavaron dos parvadas de 60 y 

250 a 300 artorras en la zona de la M...ta Tarasca, Mlc:hoadn (51). 

Durante un estudio rullzado por el Centro de &:ol<>sia de la VNAl'vl en los estados 

de <...ñihuahua y Duransa. entn los meses de Junio y Agosto de 1992, fue observada la 

presencia de la Cotona Semlna obteniéndose los slauientn datos (9l: 



!..oralidad 

ChilBllbua 

La canddaria, 

maa dd Huradn. 

Pito rraL maa dd 

Huracán. 

Cerro Mohlnora 

Quadalupe y calvo, 

La estancia. mesa 

dd huracán. 

El taorate, Calvo 

Queclalupe 

~ 

La TalCOlll, Mplo. 

Tepehuann 

La toledad. Mpio. 

S.nliltlO papaoqularo 

obaerve.doa. 

1 

6 

4 

2 

6 

2 
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Altitud. Vq¡dad6n 

m.s.n.m. 

2780 

2200 

3180 

i!040 

2710 

2676 

2320 

lipo. 

de 

plno-endno. 

llooque 1m1imaduro de 

pino-endno. 

Booque mixto de pino

poeudotuga y maduro de 

pino-encino. 

B. maduro de pino. 

encino. 

Booque maduro de 

pino-encino. 

Booque jawn de pino 

y B. maduro de 

pino-~. 

Bosque Joven de pino

mdno. 

Pmencla de Cotorra Serrana en los atados de Chihuahua y DurantlO, estos datos 

1011 los mas redenta y fonnala rdermta a la Cotona Scmsna en atas Ma1 (91. 



u ettumolón Legal. 

En Mbdco la Ley Federal do Qua y la Ley General para !a Conservación del 

Equilibrio &ol6t¡ico (1991 J, as! como el <calendario de aprovechamiento de aves <canoras y de 

ornato. lllill'Oln 14s nonna1 para el aprovechamiento y las apodos que pueden ll!t 

aprovechablu Fuera do las temporadas de veda, adcmá1 de Lu que IC ena.enlran en veda 

temporal o permanente {52, 12), ConslderándOIC ilegal el cazar, <capturar, lraruporiar, 

comercializar y poseer algl'.m ejemplar de Cotorra Serrana en cualquier tpoca del año {52, 12). 

Adcmá1, en la ley Fedmil de Caza 1e Informa sobre las áttas en YCda dentro de los 

oslados, en las cuales cualquier tipo de a~mlento de Fauna n considerado Ilegal, para 

el estado de Chihuahua 1991 oe cnltstan a conttnuadón. fas 6r<as en veda que podrlan 

reprncntar un refugio para fa cotorra ~na: 

1.- Parques Nacionales: Cumbres de Malal<ca, y Ca""da do Basasaclilc. 

2.-R.ncrva Fomlal y Rdugfo de la Faun11 SUwstre: Papteo<hlc. 

3,- Reserva Forestal Nacional y ZDna de Refugio de la fauna SUverlm la Tutuaca y 

Campo Verde. 

•.- Zon11 de Prolecd6n fornfaú Predio de San Ellas, Mera de Pttorul y llolqlles de 

.Al dama. 

5.- Zono de Refugio Nahlral para la Fauna Silvalrc: Los Municipios de .linos Y 

Asocrul6n. 

6.- Reglón Clnqttka '· 

Y para el ailo de 1992 se elimina la veda en el á"'8 dne¡¡éllr.a 4 y 1e adhiere a la veda 

la reglón dne¡¡étka 3 la cual se encuentra fuera do la zona de la Sierra Madrl: (52), 
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Para el atado de DurantlCJ se mnsidtran 

1.- En la Zona de Protea:ión FOfatal y en la Reserva lntq¡nil de la Blosfcra "La 

Mldtilla". 

l!.- Sima del l'!Omontorio. 

3.- Arca del proyecto Pan¡ue Nacional a Tecu.!n (52), 

La Cotorra Serrana fue declarada una especie en peligro e incluida en el a¡.mdice 1 del 

CITES en 1973 (22). 

Mbúco se encuentra dade Octubre de 1991 adherido a la Conwndón del Comm:lo 

lntcmadonal de Especies Amenazadas de Fauna y flora Sílwstre (CITES), la que en .u 

a~ndlce 1 Incluye todas las especies en peligro de extinción que_ son o pueden ser afedadas 

por el comercio, y establece qllel ·a comercio en espedmenes de atas especia, deberá estar 

su¡.to a una re¡¡lammtaáón particularmente ..trida, a fin de no poner en pelisro, aún mayor, 

su 1Upervivenda1 y se autorizará solamente balo drcunslandas excepdonales."(1 O) 

Más de 100 cotorras omanas hablan sido Importadas al Reino Unido a principios de 

los setentas, dncendimdo ttpmlinamente en el Reino Unido y Estados Unidos por las 

regulaciones ntablttidas al comerdo (53). 

A pe¡ar de la protección de esta e¡pede desde hace m~• de 1 O años, algunos autores 

afirman que ha esta ave se le mmm:lallza en la zona centro-noroeste de MlchoarAn para ser 

mantenida como mascota oscilando entre $300.oo y $800.oo pesos por animal, pero cdsten 

ejemplares acostumbrados al cautiverio a los que se les enseña a Imitar algunas palabras que 

pueden valer $80 000.oo (1986) (51). 
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En los últimos tiempos se ha visto a la rdntroducd6n o la Ubcrad6n de animales 

aiados en cautiverio como UM ayuda para solucionar d problema de cdind6n de especia 

148). 

En 1986 <1 Smiido de Paca y Caza de los Estados Vnldos (V.S.f.WS.) m Long 

lleach, Callfomla, se elaboró una proputSla pera que todos los tjemplam confuatdos m 

E.V.A, fu&an ullllzados para millur una ro-lntroducct6n experimental en Arizona, 

Iniciando as! el l'Yograma de Re lntroducd6n de la Cotorra Serrana en Arizona, pa111dpendo 

m el proyecto el Arizona c;ame and Ash Departammt en cooperad6n del VS.f.WS. y 

otnu "'1Jilnlzadones como lhe Jeney Wildlife l'rewrvatlon T l'Uft, Wlldllfe Prnavatton 

Tnllt lntemattonal, San Diego Zoo, Los Angeles Zoo, el qladys Porter Zoo, el Mzona

Sonora Pesert Museum, el Bronx Zoo y el T racry Avlary, qulmes moslraron sran lnterts en 

el programa, aportando financiamiento y aws para liberar (39). 

En las Monlail111 Chiricahua al suralc de Arizona fueron Ubcradu en el otoño de 

1986 las prlmmu 29 aves. de las cuales 7 eran nacidas en caullwrio y aMdas a mano, 

donadas por la Fundad6n Jeney, lnafatcm (29). Ocho de las 29 auzaron la fronlalt hada 

Mbdco. 7 mú murieron aparentemente dqttdadu por aws de praa y solo 14 

permanecieron en Arizona movltndose hada d norcsle, lardando alndedor de 30 dlas pua 

recorrer aproximadamente 220 Km. de Ida y vuelta (39). La segunda liberad6n consl6 de 3 

animales en Junio de 1987, YO!vlendo a mi..,. a mb de 400 Km. Vna de Lu aw. fue 

m:opla por una Jown y una mú de los que llnoibin mUar ti; llldlo rUrco f'uc cncontr..io 

muerto por aw de presa, Ira m- dapuá de las 17 que partiCl'Oll. solo repaaron 9 a\ICS a 

las MonlailaJ Oilricah~ en - momctilo se liberó un lndlviduo más con radio lnlmmlllW' 

para rutreo, llUC\IC m-dapuá se perd16 otra ave mb. 
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Vna cuarta liberad6n, en la primawra de 1988, aumento a 11 las aws. mtsrando 8 

anlmaln al Nornte de Arizona en Junio de ne ailo, quedando únicamente en las Montailas 

Chlricahua 3 y 2 aws !Ms que te liberaron (39). 

A flnes de 1987 se 11'aliz6 otra liberadón con 6 animales atados a mano. junto can 

oln> rwmero desconocido de aws de vida sl1vestrc. Las prim<lllS presentaron , una completa 

lnhadaplabtlidad postcrtor • la libc:rad6n (39). 

Existen 7 animaln m d ttntro de Arizona donde al partter han anidad.o ya que se 

han observado copulas fn:cumtn y juwntln en 1988 (29,39). 

La se¡¡unda fase dd proyecto, fue realizada en noviembre de 1991 can la liberad6n de 

18 ava, y dentn> dd proyecto se planean mas liberaáones para 1996 (27). 

Por lo tanto. parece existir derta in adaptabilidad de los orvanlsmos atados 

artifidalmente para sobrevivir a las liberaáones en su área de didribuci6n, debiénd

orientar los esfuerzos por tratar de obtener una poblad6n de aws criadas por sus padrn en 

caullwrio para ter utilizada• m estos programas de rrpoblaá6n m. ya que la experiencia de 

liberad6n en 1907 can un animal de estas c:aracterlslkas, momó tener buena adaptad6n can 

sus contmern. pero murió depredado por un aw de presa (39). 

Actualmente d Servido de Pesca y Vida Silvalre de los E.V .A almta la donadón de 

animales maicala y la partidpac16n en proyectos de reproducd6n en cautiwrio, para 

a1mlnlslrar mayor cantidad y calidad de aws para apoyar asl a las ya eslableddas en las 

Montailu de Arizona (11, 16). 
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2.4.1. ÁrMS Nlllll'aln. 

Lannlna y Shiffitl (1980) mendoMn que mediante un adecuado manefo dd botque, 

pcnnitiendo que permanezcan en pi~ pinos maduros y tocones. que son necaarios para la 

anldadón de estas aves. se puede ayudar a la pemwnenda de la especie. Y solo mediante un 

monitoreo adecuado de !.u poblaciones 511vems. se podrán establecer reservas forestales y el 

fundoMmienlo de uno polida de maneJo forat.il (20). 

En rl ntado de Chihuahua y DuranlJO solo rxlsten al¡unas pequrilas 6reas naturales 

protrgidas de carádrr estatal, y solo dos de carácter ftdml. que en su mayorfa te 

ntablttleron para el aprowdiamiento forestal futuro, la mayor parte de nta• mnvas sr 

encuentran fuera de las áreas donde se reprodu<e o es m.ú factible encontrar a la Colona 

Serrana (52). 

Por otro lado al parecer no rxlste un tamaño pobladonol mlnlmo que ha1111 vidble a la 

población por un periodo de tiempo laflJO, ya que el proceso de rxlind6n sr encuentra dado 

por varios factores, aunque st existen limites mlnlmos por abafo de los cuales la poblad6n sr 

considerd viriUdlmenle extinta. Dentro de los cambios demográficos o cambios amblcnLilos 

que pueden lníluir sobre una eSP<Ci• dada. eslos cambios se ell(ljenlran dentro de tres campos 

de interacd6n que van a manifestar.. m cambios demográficos. gemllcus y de 

comportamiento. Estos campos son manifestaciones flsta11, qulmlcas y biol6gicas Je la 

poblad611¡ El ambiente, que incluye los fdclom bi61ia>S y abiolicos, y la estructura de afuste 

pobladonol que manifiesta la lnleracd6n dinlmlca de los otros Jos campos (19). Pueden Lu 

poblaciones lle1111r a entrar en ciclos o procaos de cambio que los lleva a la rxllndón al corto 

o laflJO plazo (19), Siendo las poblaciones que se enc11entran restringidas m zool6¡¡icos o 

pequeñas áreas naturales protegidas. llbis swaptibles a esios cambios o procaos de alind6n. 

(19). 
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3.1 C•niotartsttcn del Cllllllver1o, comportllmlentu e Instalaciones. 

Las lnslilucionn publicas o privadas que pretendan reproducir grupos de avn en 

pelilll"' para IU posterior re introducción en áreas naturales deben obtervar al1111nor puntos 

Importantes: 

1 •• Las parvadas cautivas deben colocarse m lugares localizados dentro del rango 

natural de la especie minimizando la 0tposid6n de los espedmenes a microorganismos 

nuevos para ellos. 

2~ Mantener a las apodes en lugares aislados y prote¡¡ldos para dlslandarlos de 

potenciales portadores de enfmnrdad, espedalmmte de la relad6n ntm:ha con otras especies 

nativas o c:x6tlcas. 

3~ En lo posible proamir que ..ios sitios se cncumtrm protellfdos o distantes de 

rellÍonu con poblaciones potendales de Yl!dorcs de enfmnedad y huéspedes intmnediarios 

de asente. de mfmnedad como los mosquitos. 

•~ Buscar apoyo con personal experimentado que haya trabajado en contado con 

otros animales cautivos de la especie en cuestión. 

5.· Prácticas restrictivas como la ausencia de visitas y rutinas de hl¡¡lenc y sanid.ld que 

sean corutontcmcnte vigiladas en su aplicaci6n, enterando de ellas al perrona! (54). 

El conocimiento y la observación del comportamiento en vida libre y cautiverio son 

un punto importante cuando se pretende que una especie se adapte y reproduzca en caullverio. 

La presencia de uno o varios individuos de la misma u otras especies dentro de la jaula donde 

se encuentra una pareja, sin duda causan tensión en los animales. ya que cualquier aw podrla 

meterse o asomane m el interior del nido o en el tenitorto de la pareja, ocasionando 
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wrdadms peltas que pueden aiu111r la pá'dlda de h\wws, pollos o de la oportunidad dd 

aparumtenlo (61 ), 

Aunque IC ha podido reprodudr apodes del llfncn> ~en jaulas amplias con 

aran cantidad de individuos. en la Coloml Serrana la ...-ndol de un individuo m4s en la 

jaula de la pareja. ocasionaba incluso, la suspend6n de la incubod6n al ilfOmarsc este dentro 

de el nido o vocalizar certa de a ' . 

En las aws 1e puede nttmular el comportamiento reproductiw colocando parejas 

j6wnes adyatftltn a parejas reproductivas sin que alguna pimla su privada. Este 

procedimiento llene .-.liando similar en la Cotona Serrana (22), 

Los alber¡¡ua utilizados para mantener a estas cotorras son muy variados. utiliz.indosc 

las lknlcas de reprodua:i6n Uiildas en otros loros. 1e han obtenido result.Jdos positivos (22), 

A continuad6n 1e praentan las atnidtñstlcas y alsunas medidas de jaula utilb.adas 

para alber¡¡ar estas a-. sin repmcntar rewmendadones de jaula ideal pillll ellas. 

Las jaulas para alas coloml• van desde las uti1izadas en <I zooló¡¡ico de Saaamenlo 

California de 180 x 250 x 180 an., o Jos diseños de jaula elevada para Joro IJÍS africano y 

alaunas apodes de amazonas, Uq¡ando hasta jaulas de grandes dimensiones (22). 

En el parque "El pamlso de la aws" m Comwall, lnsfalerm se ha !mido reproducción 

de Cotorra Serrana en una pajarera de 4.2 m. por 3.3 m. (35). 

En México 1e ha podido Rpl'Oducir en una jaula de 70 metros álbkos. tcchddo en un 

50 'lb, un árq vmle a>n arboles. bebedero amplio m el piso, comederos elevados y un nido 

elaborado 'por la pareja. en un tronco podrido, midiendo la entrada del nido 1' an. 36 an. 

J ObSCTVadona pmonala. 
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de d!Ametro tnlm10 de la cavidad y 46 cm. de la entrada al piso, el IUSlrato para nido fue 

elaborado tambifn por las cotorras (1 J. ver figura 1. 

Otro tipo de cala nido utnlzado para Cotorra Serrana en Europa llene 15 an. de 

entrada 35 x 35 x 60 an. y 5Ullriilo de nido de ucrrfn grueso (4n, 

Otros animales m Médco se encuentran albergados con las si11Ui•nles caradrrisllca1, 

sin haberse loarado ~6n de la apede: C"l 

QranJa "La Slberia", 

Jaula a).·laflO 8.5m., Andio 6.7m., Alto Um., Techado 2m .. Jaula bl~l..aflO 6m., 

Ancho 2.25m., Alto 2.2m., Techo 2m., ambot albn¡ues cuentan con plantas vmltt, 

bebtdero en el piso, comederos elevados y botes nido de 35 cm. de diámetro por 50 on. de 

altura y nidos en fonna de ·r de 91.5 x 30.5 cm. 

Parque Zoológica de Zacango en Toluca. 

Al!>crgue compartido con gorza1 y ~iJ!w¡J/js. l..aflO 15 m .. /lltura 6 m., 

Ancho 4 m., sin plantas y comedero a niwl del piso, contando en ultimas fechas con un nido 

de altura ll'lll<l«uoda. 

Parque Zoológica de león. QuanaJuato, 

Aviario de Bm. de diámetro, y 10m. de Altura compartido ron algunos Pldformtt, 

Chachalaca Orl4/is sp. y otros loros, el área <Uenla con un cilindro horizontal con abtrfura en 

uno de los extremos y el sustrato para nido•• arena. 

C"l Los datos pmmtados en este trabajo referente a las coledones mexicanas fueron 

aportados amablcmm1e par: C. Robert A. Wolf Webels QranJa "la Siberia", M.V .Z.. Angel 

Ordaz S., Zoológico de l..e6n.Cjto., M.V Z. Jesu• ñiebm Zooliifrico de Zacansa.Toluca. 
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3.1.1 Reproduoolón 911 oavttverto. 

De manera paralela al Incremento de la habilidad de los zool6slcos patd reproducir 

animales raros en cautiverio, '" debe de fomentar el lnlah y conciencia de 10< seres humanos 

hada el medio ambiente y hacia las criatura.. que lo comparten con a, .UCllWilndo uJf que la 

conbibud6n de los zoo!611kos en la corucrvaci6n tenga efectos a !al'RO plazo (41 ), 

Onde 1905 se han obtmido 38 polludos de nidadas en los Estados Vntdos (l!O). la 

Incubación artificial de la Cotorra Serrana comenzó m 1987 en el Zoológico de Saaamento, 

Caltfomla. obtenlmdose un periodo de incubación de l!8 dlas (l!O). 

En la Fundaci6n Jeruy para la Pteservad6n de la Vida Sifvc¡f¡e •n lnjl!dl<rra (1988) 

m, le analizó la actividad reprodudiva de la Úllorra 5e1Tilna obsav.índose lo sisulenle: se 

inició el JlfOll"'ma de reprodua:i6n con seis Cotorras Serranas coledadas en Mélico en 1908, 

desde 1970 hay n:producd6n de ésta <SpCCie siendo una sola pareja la que ha aportado la 

mayor parte del material f1CnfHco1 se han producido un tola! de 77 huevos en 30 nidadas. el 

periodo de mayor porunlafe de punta de huevos (93.ó %) se lleva a aibo durante los 

primeros 10 dla1 del mes de A¡¡o.to, existiendo un promedio de 3 huevos por nidada y una 

variación de 1 a 4, con un 75.3'1b de eclosión (58 hU<VDS), 17 de estos huevos fueron 

lnfbtl!es y en dos casos le estrello el <aJ<arón m. 

la Incubación fluctúo de 19 a 52 dfas con un promedio de l!7.7, mb-mmos 5 dliU, 

encontnindotc que todas las nidadas de 1 y 4 hllellOI fueron inftrtt!es, aderMs oc ha 

observado una dedlnadón dgnificaHva del númmi de polluelos a lo !arso de 1 a ailoc. debido 

a que el número de hembras repn>dt¡ctfw1 n bajo. la potibilidad dt sobrMwnda es 

Independiente del lu1111r que ocupa el huevo en la punta, todos los polluelos sobtevivtentn 

(31 de 58 edostonadosl fumin criados artificialmente y la proporción de sexos fue de 15 

machos, 1 l! hembras y 4 aún no secados en. 
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La edad promedio m la que los pollos se empiezan a valrr por si mlmios n de 00 

dlas. edsllmdo m nta especie dos periodos crttic:or despuá de la tdotión: entre los 7 y 9 dlas 

y entre los 50 y 00 dlas m. 

La lncubad6n aitlfldal y tknlcas reladonadas con la crianza. m un futuro 

lnaemenlarán d polendal reproductivo de la• aves en r.autlwrio (22)1 por ejemplo m la 

Fundación Jeney la tasa de edosión .. alta debido" la lncubdci6n artificial m. 

l'n la Ciudad de Médc:o, en el año de 1991 y 1992 nacieron, por lncubadón natural, 

4 cotorras (2 por año), m el Centro pera Dttomiws y Rthabilttadón de Fauna Parque ºlos 

Coyotes" dependiente de la Dir<eción General del Equilibrio Ec:ol6gico y los Realnos 

Naturales de la entonas SEDVE, m me lugar se registro el periodo de lncubadón m 28 dlas 

y la edad para la salida del nido se estimó m 52 dlas (1 ), El nadmlmto m cautiverio de 

dichos anlmaln ropresentan el prlmrr reporte para Mético. 

3.2 Medicina. 

Los cotom>1 m peligro de tJClindón corren el riesgo de ver aíectada seriamente su 

población por la prescnladón de alguna mfennedad daconoclda para ellos. admt41 de que 

las poblaciones con baja variabilidad ¡rméllra <bajo grado de helmxil!Olill son más 

IUICeplibles a la praentadón de brota eplzoHc:or de mfermedad, que los pueden empuJar al 

borde de la e><linción (14, 19,54), 

Se ha ob5CIVildo que esta ave gwta mucho de bajar al plw de la pajarera por lo que se 

le daparasita de l! a 3 vues por año (35,31,47). En el Parque ºlos Coyotes• m Métic:o 

nunca se observó la presencia de par.hitos, pero al ingre.o de los animales se daparalitaron 

prewntivammle con 300 mg. de Adipalo de piperazlna • • 

• Camml.lrio pmonal M.V.Z. Rub!n /\¡¡ilar c;.SEDESOL 



3.2.1 Enl'emlededet 

Adualmenle no existen reportes ;icen:¡¡ de las enfmncdadcs que padece la Cotorra 

Serrana. por lo que debemos penaar que puede w afectada por cwlqulera de las 

enfcnnedadcs y problema, que aquejan a los pliladdos y olraa aws de joula. Daaibir aida 

uno de dios resultaña impráctlro para los Rna de este traba/o. por lo que aolamente se hará 

referencia a los problelllaJ y su origen en el cuadro 1 (6,57,59), 

Sin embarsa vale la ptna mencionar los lisulentcs datos Je mume o enfmnedad en 

Cotorra Smana. En el proyttlo para mtablecer la Cotona Pico duro m Atizona, el cual 

utiliza animales ronfi0tadoa por tr.!firo ilegal, en 1988 Texas se decomisaron 37 loros, nuew 

de ellos murieron m ruarmtma por ándrome de perdida de pao, el CUill es incurable, por lo 

que fue Imposible utilizar loa animales mtantea para el proyecto (16). 

Lu causas de muerte de los polluelos nacidos en la Fundación Jeruy, Inglaterra fu.:ron 

laa lisulenta: cotddiosis 11.11'1b, apla¡tamiento por los padres 11.11'1b, lníecdón bacteriana 

11.11'1b, lmJMlctación de molleJa 7.4'111, neumonla 7.4'1b y dabolan« Ca-P 7.4'1b, habiendo 

otras 1.1! muertes (4'.44'1bl cuya alUlil no fue retPstrada m. 

En la (jranja "la Siberia" se han tenido bajas por slndrome de baja de peso y por 

neumonla.• 

En el Zoológico de Chapultepec un animal Juvenil presentó problemas respiratorios. 

diarrea y muerte el 11 de enero de 1993, la descripción miao.Wpica del üUO (B93-l! Dep. 

JMltolotila FMVZ VNAM.) reporta~ pulmones congesllonadoa con edema moderado 

dif1110, en riil6n: nef'rosis moderada diÍllla, en intestino: exfoliación del epltelio1 sin poda 

Uegar a un dia¡¡nosllco preciso de la muerte. 

• Com. pmonal C. R<>bnt A. Wolf W· c;ran;a ·r.., Sibtri•"· 
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3.2.3 Procedimientos especl•les. 

Reproducción en cautiverio: Dentro de los programas de reproducción en 

cautiverio es Importante el poder establecer piu-ejao, aol como saber el número de 

mach0& y hembras cautivas disponibles para el programa, para este efecto ea 

Importante contar con un método de sexado adecuado. 

Los mélodos de roado m ava que no timm un marrado dimorfismo llCNOI, como es 

el (llSQ de la cotorra serrana. 10n Jos stsulmtes: 

1.- Secado por mdoocopia.- el <Ual es un mélodo útil ya que se puede obtrrwr el 

atado Interno del animal y el estado de desarrollo de las gónadas. este método oauiona 

mucho alris m los animolcs y, aunque implica un método quirúrgico sencillo, es una técnica 

invasiva que pone m riego la vida del animal.12,0l!I 

2.- Estudio de csleroldes fecales.- este se basa en la ddecd6n de honnonas en las 

heas rea.ta de w 4\"CI. la hembra produce eran cantidad de esteroides, mientras que el 

macho produce más testosterona. Su U10 m los Estados Unidos no a común ya que esta 

pruebe a Incierta por mconbane lnftumdada por la edad del animal ad cnmo por el atado 

reproductivo del mismo, pudiendo Uellilr a ser un método muy útil para mostrar el momento 

de D..,.da a la tpoca reprodudiVil m animales de un grupo. si se llevan a cabo pniebas 

seriadas (2). 

3.- El atudio aom010mal •• - se realiza obsavando la eslnlctura aom010mal m cilulas 

de la sangre de d ave. ya sea tomada de una pluma en credmimto o de una uña rmtn 

cortada. se identifica d par crom010mico sexual teniendo en d calO de las hembras. un 

aom010ma mas corto llamado •y•, y en los machos ambos cromosomas 10n tsuales 

llamándosela "zz", este a un método con buenas ventajas oobre los olros dos. ya que puede 

utilizarse con mucha sesuridad indUIO en aves jóvenes 121, Pero al parecer no hay 

laboratorios m México que de manera comercial realiam esta pnieba .• 
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U Allmentllol6n '/ Nutt1ol6n en CllllttVerlO. 

En el Consejo lntunadonal para la Pmcrvad6n de la Vida Silvcolre en Jersey 

Inglaterra. las cotomu 10n mantenidas en parejas. asda adulto pesa en promedio 300 I· y se 

les administra la comida por la mañana una vez al dio. la dieta corui.te en una mezda de 

semillas (lcrn, de giruol, man! y uucara• con nuez de pino), Pdleb para primate (25'lb de 

P.C, l.9'1b F.C. 7.4'lb E.E. l49 ma.lk Fe, 2.14'lb Ca. 1.46'1b PI una vez por semana, fruta 

picada de la estad6n, dote. mc:zcla de vílamtnas y minerales. hueso de jibia, arava fina y 

•sua fm<:a 141. 

En el Comcjo lntemad01111l paro la l'melvodón de la Vida Silvntre en Jersey 

lnglalcna, utilizaban la dieta de aianza del Zool6j¡ico de San Diq¡o, pero tuvieron algunos 

problemas nutridonales durante la crianza a mano de los pollos, a los cuales retiniban del 

nido a los 17 dlas de edad. ya que los padres no los ataban a tmnino, algunos de estos 

problemas íumm dabalance Ca-P, e lmpactadón de molleja (20). 

En el Zool6gico de Son Dic¡¡o la dieta admlnillrada a los polluelos aiados a mano es: 

1/ 4 de taza de Fr.ore< o de nomen! ("), 114 de taza de avma. dos huevos ÍTcllCOI, 1 wcharada 

de mid de malz, 1/4 de cucharoda de hueso de Jibia molldal""l o l! cucharadas de collocal-D, 

1 ¡¡oladeavidet(")(l5). 

En J'llcmanla la dieta reawnendada ,.ra las Coloms ftl semilla de girasol, ..-. 

asashuates. ormlllas y ramas de conlferas. manzana y zanahoria, adidOllllndo pUtano, uvas y 

pan con leche cuando hfty mas en el nido (31 ), 

l'"l Sepia o Jibia,- Molusco afalópodo parecido al aslamar. En el dono llcw u1111 

concha asllza de hasta l!G an. de lonattud. Jibión o Hueso de Jibia~pfc:za asllza de la pbla, los 

avícultom la utilizan en aUmmtadón. 

(") Nombres comerciales de los productos m E.V .A 



27 

En Mtxtco te rqtstro y l'fllOl'ló la sltutcn!• dtna pans 3 antmaleJ albqados en la 

misma jaula en el Parqur "Los Coyoln"1 1 !!O ll de semilla de pool, 200 9. de cac:ahuate con 

cAtara, huno de jibia a Ubre ae<n0 , 100 9. de una mezci. de fruta frac-a con hunoo que 

aportaba 1ó.65 l!b de pmldna cruda, (18.86 l!b edrado Ubre de nilrÓIJt"O, 2.66 l!b fibra auda, 

y 9,,1 l!b de edrado dbeo. ad a>mo ramas frnais en rdollo de conlf'aa. elote, larvas de 

ao:arabajo de harina ( T ~ moliloil y ocadonalmmte alimento balanceado pera pmo (11. 

En la Qranja "la Siberia" IC la olí-. Alimento balanceado de la llJBnja 6, alimento 

balancado para paro, JCmllla de llirasol. date, Ml'ilnja. y ooulonalmenle fMu de 

temporada y calabadta, nopal o chile lalapeño. 

En d Zool6giai de Uón 1C In ofm:c ttmllla de gtraool, QKilhuale, malz mnojado y 

manzana. 

En el Zoolótllco de Zamnao se les ofrece semllla de gir.uol, fruta fresca pirada. y 

carahuole. 

En el Zoológico d~ Chopulbtpoc 1C In allmenfa con JCmilla de glruol, <n>quetas para 

paTO. cacahuate, fTula frnai ocasionalmente (naranja, IMI, sandia, jltomalel, lechu• y 

supl~mtos vilamlnlcos ocasionalrmnte (Vrtafort.Potenay <nombre aimcrdal>I 

s.•. Cautiverio en Múleo y Estldos Unidos. 

3A.1 Ant111d1ntu. 

&te loro fue exhibido por primera wz en los Ettados Vnld!ll de i\mtrka dentro del 

Nallonal Zoo en 1917 y el primer evmto de repn>duc:ción en cauttwrio ocurrió en el San 

d Se dtte0noct la fannula de este a.Umento. 
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OiellCI Zoo en 1905 siendo ..,uidos por otros ewntos slmilarn en el Los Angeles Zoo y rl 

Mzona- Sonora Detert Murcvm (20). 

3.,,z Sllllllel6n Actual en Caut1Yer1o. 

En Estados Unidos haota 1988 habla 08 Cotorras pico duro registradas en d libro 

p1111 manejo reproducttll'O en rauHY<rio de la especie (Studbook). Esto conslslla de 3• machos 

y 33 Hembras con 1 no identificado, repartidos en 11 insHtuciona y colea:lones privadas. 

Dd total de 08 Individuos. 55 son fundadores con solo 13 nacidos en rautiwrio. Esto Indica 

que el 8111b de los animales contabilizados parad pl'Oil'ilma de superviwnda de apedes con 

.de en d Zoológico de San Di<llCI. provienen de vida libre 120), 

En los E.V .A. existen pocas parejas con disposid6n para la crianza de sus polluelos, ya 

que la mayorla de ellas abandonan los huevos. o no realizan la crianza completa de los 

polluelos (l!O). 

En anos anlrriora a 1985 solo se produdan uno o dos pollos por año, en 1985 no 

hubo pollos de la Cotorra Smana, y en 1980 se produfo una nidada poro no sobrevivió, 

siendo en daño 1987 cuando de 10 pollouobrevivieron 7 (20). 

En el 6ltimo par de años (1987, 1988) muchas nuevas parejas se han establecido 

dentro del programa de preservad6n de la especie, por lo que en los prólllmos anos se espera 

en los E.V .A. poder incrementar la poblad6n cautiva (l!O). 
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En Mbdco 6nkamente • limr conodmlmto de la erillmcfa de Cotorra Semina en 

las sl81lfenta colm:ionn: 

ColC!Xióo ~ Pn>cedcnrit 

Zool6tko Sin Juan de l'\nlp (11 Vida libre 

Zool6tko Zaamao en T oluca m Vida libre 

Zool6tko (iuldalajnra (oe dnconoc:e cantidad). 

Zool6tl<n de León m Vida Ubre 

Zool6trla> Chlpultepoc (51 2Vlda libre 

3 cautiverio (11 

Qranja "la Siberia" (291 Vida libre 

En d CcnlJO para Decomisos "Los Cayotes", por razona admlnlllraHvas. los animales 

t"JClstenles l'Uavn canalizados a olnlJ Instituciones a ftnoles de 1992 quedando de la sl¡¡ulenle 

manera1 la pareja rcpn>ductiva íue entr<9lda en custodia al Dr. Jesús EstudiDo l.ópu, 

quedando depositada en la (iranjn "La Slberia" trasladándose tambiñl d nido que habla sido 

utilizado par la pareja durante dos épocas de crianza, ale trmlado a Importante, porque se 

trabl de que par lmltadón se Inicie la rqiroducci6n en los apedmena de dicha aranJa.' 

Un animal decomisado adulto y los 4 animales naddos en cautiverio en las 

lnsfaladones de la SEPVE con anillos de ldentlñcación PLC 04 y 05-91 y PLC 06 y 07·92, 

f'umm ~dos en cuslodla al Zoológico de Chapullcpcc ("). 

Desafortunadamente poco tiempo dapuú, en el ZoolÓllÍCO de Chapultepoc murió el 

macho Juvenil de la nidada 1992. <"l. 

'Commtarioop<!Qllllcsd•C. Robnt/I,. WolfW.-<;ranj.o 'La 5ibflia·. 

l'I Comunlcadón personal M.V L Rubén Aguilar Qarda.-SEDESOL 
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En los alados de Oilhuahua y Duran¡¡o habitan 9 apedes de •- encUmlcas que se 

encumlran en al11<m ria¡¡o de cdincl6n. al ipl que 18 apeda de mamlfrros. 2 apedes 

""' de ·- no endbnlcar. 8 de reptila. 5 de anfibios y 28 peas dul<aaliaJ&u (9). a 
alablcdmienlo de un plan para la c:oruervad6n de Li Colona Serrana serfa una medid.. 

lr.umidenle por lratanc de un anlnwl endmilc:o que presenta movimientos miwalorios 

cotidianos y aladonales. 

Para prot<t<fla ,. requi<ft de el ntabledmlmto de varia• 6reas naturales protegidas, 

en sus zona• de anldad6n y a lo largo de sus rutas de movimiento, ~ndolu mn ms 

de ""' fornlal controlado o oelecttvo, marcando asl la existmcia de arredom biol6jkol 

Importantes. Esto es valido no solo para la Cotorra Serrana, sino tambim para las apedn que 

con ella mmporten las mmuntdadn de pino y pi~no de la Sima Madre Oa:idmtal de 

Máko. 

&ciden diez calq¡oriu disllnfat de áreas naturales protegidas enli.iad.u por la VICN 

en 1978 lln, las <Uilles pueden ICI" utilizadas de forma combinada para conservor una 

superlide importante en dimenJiona. a fin de minimizar los eíedos de isla y de borde sobre 

las áreas de coruervad6n base, como serfan las zonas de anidamiento y las de 

megadivmidad. establcdendo comdora que permitan el Intercambio de material ¡¡crXllco y 

los movimientos miltJ'll!oriOI de las apedn animales. 

(") Comunk:ad6n pmonal M.V Z. Ewrardo Monlfort Ramlrez. Zool6¡¡ico de 

Oiapultepec. 
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Rnptdo al r.auliwrlo m Mbko, al pa,_. no oe ha ~o m ala colom!, 111 

8'8n lmportanda como nprde Medr.ana, única por IU taxonomla. dlstribud6n y 

comportamlmto. En los zool6ticos se le brindaba hasta ha<l< poco tlnnpo muy poca 

Importancia, llqando en ocasiona a mantmme denlro de loo exhibidorn o en las áreas de 

cuarmtmt sin saber ~mmte de que esp<dc se trataba. 1 Sin <mbaflO, las to1a1 no han 

aimbiado mucho pera ata nprcie, ya que se le slp mantenlmdo como el mas común de los 

P'fln>c o como un perfecto daconocido, por ofrtttr al publico Información errónea y poco 

U..matM. 

Aunque los zool611ko1 llepn a contar con reprod<Kción de la especie, su liberación 

representa un rlClfO Importante, por posibílidad de Introducir enícrmedadcs nuevas a la 

pobl;ltión. Se m¡ulcre un11 ¡¡ran lnvmi6n y mucho !raba fo para poder cslablear un IJl'Olll'ilma 

de reproduca6n o rehabilitación y rc-inlroducd6n cfcdlw que dé buenos raultado-. y no sea 

solo buena YOluntad. como .uadi6 con proyectos puados de la SEDUE. 

PROPUESTAS. 

Es diftál el atableccr' propuntas conadas de prom:dón cuando se carece de 

fnformad6n Wslai reciente, tanto de la esp<:de, como de las áreas naturales y los demás 

organismos con los que la especie comparte el hábitat. sin embargo oe pueden maroir 

su¡crcnda1 de las ncca!dades para fundamentar las prepuestas en cada área. 

Por la importancia de nta esp<:de. la rápida pérdida de los bOlque y la poca 

información existente. oe requiere ur¡¡mtemente d: 

1.- Efectuar mayor inves\ilJllción sobre las poblaciones silvestres de cotorra serrana. 

al lnvcstl1J1ción sobre su ámbito 00.rcño. 

' Commtario pmonal C. Robnt Woll W. Qnnf• "1.4 Sibnla" 
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b) Alimmladón y t<qWrimlmlos nutridonala. 

el Parúllos y Enímnedadeo. 

dl&ttto~. 

e) Tamaño pobladonal y tau de actimlcnto. 

1) Identificar las áms crtticas para conoervedón. 

si Cale11lar las áras mlnlmas m¡ucridu por la apcdc, o bien para w apeáa 

prioritarias de Li 'º""' 

2, Establecimiento de Ar.a. Naluntla Prolctlda• que resguardm las rcglOtla de 

mayor biodtwnldad, las 4ms crtticat1 p11ra la biocottllft'Vll y laJ áreas crttiau p11ra las 

especia c:omidmdls altamente wlnerabla en la zona (9). 

Las arcas pnife¡¡idas para a:>rucMll' a la ColDrR Serrana dcbm ser áttas wanda de 

booque maduro de pino, que se encuentren por arriba de los 2000 m.s.n.m. de o1lHtud. en alas 

.,..,. pndomiM un dima de los subtipos 5Cfltiliio subhumcdo con lluvias en verano, tcmpl.do 

subhumedo con Duvial en wrano y templado subhumedo, con unil pralpilddón del mes mAs 

seco menor de 40 mm. y presipitad6n anual total entre 700 y 1000 mm~ las temperaturas 

medias anuales van de 1 O a 1 a • C. dependiendo de la altitud del área. (23,2•1. 

Las aras más amplias de ate tipo con menor cantidad de camil'IOS y poblad6n 

humana ""' copilados en el cuadro /\. pudiendo ser estudiados con miras a 111 inclwi6n en <I 

Sldcma Nacional de Attas Naturales Prolqidas. 

:s~ Fundamentar polHlcas y prowamas de collJCYildón. 

a) Informar a los habiiantn de las áreas acrmi de lo nptdal que a la cotorra, uf 

CXJ1110 lo Importante de su permanencia en el lugar. 

b) Involucrar al scdor público y privado regional en los proyedos de coruorwdón. 
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el Con la lnfonnad6n biológica, fundammtar pro¡l<ltSl.a• para ti ntablftimlmto de 

Amis naturalH protegidas acordes con la capacidad de manejo regional. 

d) Establecimiento de Centros de lnvntljlild6n y viAILmcla en la zona, buscando el 

apoyo de la1 comunidades para capacitar a la 11Cnle que lo de>ee, de manera que eUos sean 

admln!Wad~ y protectores de lo• reainos. 

e) Capacitar a la1 comunidades para tmer un desarrollo acorde con la protección de 

los m:unoc de la regl6n. 

fl Fomentar proyed05 de Ecolurimlo controlado por el ¡¡oblemo con aJUOrla de la 

comunid4d dentlfica en la zona. 

'~ Qen<rar lnfonnad6n sobre lll mantenimiento y propagación en cauliverlo 

considerando los siguientes aspectos. 

al Anatomla y fidologfa. 

b) lnmunoprofílaxis y valores hemáticos 

el lndaladonu y requerimiento¡ nutridonales. 

d) Susc:rplibllldad a parádlm y enfennedades. 

-Para 105 indlvidu05 mantenido¡ en cautiverio a importante que se: Establezca una 

comld6n para el acoplo y dislrlbuci6n de la Información referente a 105 procedimlentm para 

la prolea:i6n de la upede, que ademá• sea la coordinadora responsable de la formación de 

parejas, dgulendo un plan tJeTK«co preestablecido. As! como la elaborad6n de un libro de 

reflfslror, donde se enlisten las colecciones que posean la cotorra serrana y se refieran los 

manejo¡ realizado¡ sobre la especie buscando ad meforar la olstencia en cautiverio de 105 

animdles. 



- La reproducd6n en cauttwrio o •l demmlso d• mascotas para rehabilttad6n y 

llberaci6n, son a todas lt1tts proyedos allam•nt• costos y de b<ilo dudoso, por lo que •I autor 

sugiere que esta opción qued• romo ull\mo ~ para tratar de ayudar a las nptdn en 

pellllJ'O, es mas l'fdituable en runti6n de consorvadón el ntablecimlento de ~reas naturales 

prol~gtdas, lnvedlgadón vigilancia en la zona y apo'/o para el desarroRo de las romunldadn 

locales. 
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ENl"ERMEDADE8 QUE PUEDEN AFECTAR A LA COTORRA 

SERRANA. (&,&2,'4) 

Ngmbrc de la mfmpcdad 

Psitacosis Cla mydia psittasi 

VTRALES 

Enfermedad de Pacheco Herpesvirus 

New\'.iUl!e Paramlxovirus 

lnflumza Aviar Orthomlxovirus 

Hapcsvirus 

llACTER//\N/IS 

S..lmonclosis S..lmondla sp. 

(20 especies aprox) 

Paudolubemllosis Yersinia pseudotuberculosis 

Pasteurella pseudotubertulosis 



~.sk la mfrmmlad 

Erisipela 

T ubm:ulosis 

Micoplasmosis 

l.átcriosis 

Colibacilosis 

Klcbslclosis 

MICOSIS 

Aspergllosis 

Condid18sl1 

40 

Wí/1111 

Eiyslpelotm Insidiosa 

E. rhuslopothiac 

Mycob¡acterium avium 

Mycoplasma pleuroneumonte 

lliteria monodtogenes 

Et<:hmchia coli 

Klepsicl!a pneumonle 

Alpersillus fumill"lus 

Candida albltan• 

INFECC/Óf\I POR PROTOZOll/IJOIS 

Tricomoniasls Trichomona1 gallina• 

Elmeria sp. 

Qiardiasls 

IAucocttOZOllOÁI 

Hemoprotcu1 

llOSpMI sp. 

Quiardla sp. 

l..eukocytozoon sp. 

Hacmoprolcu1 ¡p. 

Panihaemoproteu11p. 



Npmbrc dg Ja gnfmncslad 

HELMINTIASIS 

Rlarillás 

l'«arldiaá1 

All~Ol'ODOS 

Knemklocopta 

Atarorofo 

., 

Diplotrtama sp. 

Serratospiculum 'I'· 

Al<artdta hmnaphodita 

A.columbac 

A.g;illt 

Capillarta sp. 

Syngamus tracha 

Acuarta¡p. 

Spiroptera sp. 

Hetcrakl5 isolonche 

H.!l'lllinae 

Omithostrontl)'IUJ quadriradtatu1 

Pomxaecum enslcaudatum. 

Knemid01X1ptn pila~ 

DmnanySSlll gaUinae 



Nqmlzrt de la m&rmsdad 

Osleomalalla (Adultos! 

Raquitismo <Juvmllnl 

Bocio 

Neaotls de etbíago y buthe 

Amlnasdo de la pluma 

OTROS 

Relacionado a 11>-balanm de Ca:P y 

defldmda de VII, D. 

Deflcienda severa de yodo en la dl\?la. 

Dnconodda. 

Aparentes deficiencias nutriclonolcs 

uxiado con factores hemlltarios. 

,Vldo ortatnado por pnirito lmenso y 

aburrimlettlo. 

Atoc:lado a diela5 altu 

en protelno. y lesión 

mlill. 



FIGURA 11 
NIDO ELABORADO EN CAUTIVERIO POR COTORRA SERRANA. (1) • 
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MAPA 11 A.rea de distribución de la Cotorra serrana. 
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