
Número 68 · Diciembre 2023

REGISTRO NOVEDOSO
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 VER NOTA ONLINE →

EL CARPINTERITO OCRÁCEO (Picumnus nebulosus) 
EN YAPEYÚ, CORRIENTES: ACTUALIZACIÓN Y 
EXTENSIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EN ARGENTINA 

THE MOTTLED PICULET (Picumnus nebulosus) IN YAPEYÚ, CORRIENTES: 
UPDATE AND EXTENSION OF ITS DISTRIBUTION

Alejandro Bodrati1* & Facundo G. Di Sallo1,2

1Proyecto Selva de Pino Paraná, Vélez Sarsfield y San Jurjo S/N, San Pedro (3352), Misiones, Argentina
2Instituto de Biología Subtropical, CONICET-Universidad Nacional de Misiones, Bertoni 85, Puerto Iguazú (3370), Misiones, 
Argentina
*alebodrati@gmail.com

RESUMEN: En Argentina, el Carpinterito Ocráceo (Picumnus nebulosus) es considerado críticamente amenaza-
do. Entre las causas claves que influirían en su estado de conservación se encuentran: el reducido rango de 
distribución y la potencial construcción de la represa Garabí-Panambí que anegaría la mayor parte del hábitat 
de la especie. En este artículo, presentamos un registro documentado en selva ribereña del río Uruguay, con 
abundancia de lianas trepadoras, en Yapeyú, Corrientes, el 20 de agosto de 2022. El registro se produjo 235 
km al sur de las localidades con registros actuales, extendiendo 10 veces la distribución moderna, y unos 65 
km al sur la distribución histórica. Este sector no sería impactado en caso de la implementación de la represa 
Garabí-Panambí. Sugerimos que la especie podría encontrarse en localidades más australes de la Argentina. 

PALABRAS CLAVE: Picidae, distribución, extensión, Corrientes, Argentina

ABSTRACT: In Argentina, the Mottled Piculet (Picumnus nebulosus) is considered critically endangered. Among 
the key reasons for its conservation status are: its reduced range and the potential construction of the Gara-
bí-Panambí dam, which would flood most of the species’ habitat. In this article, we present a documented re-
cord in riparian forest along the Uruguay River, with an abundance of climbing lianas, in Yapeyú, Corrientes, on 
August 20, 2022. The record occurred 235 km south of the known localities in Argentina, extending the modern 
distribution by a factor of 10, and the historical distribution about 65 km to the south. This sector would not be 
impacted in case of the implementation of the Garabí dam. We suggest that the species could be found in more 
southerly localities in Argentina. 
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INTRODUCCIÓN

El Carpinterito Ocráceo (Picumnus nebulosus) es 
una especie considerada en “Peligro Crítico” en Ar-

gentina, y como “Cercana a la Amenaza” en el orden 
internacional (SAyDS y AA/AOP 2017; BirdLife Inter-
national 2022). La distribución general de la especie 
incluye los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio 
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Grande en el sudeste de Brasil, la mitad oriental del 
Uruguay, y en Argentina se distribuye en un reducido 
sector del extremo sudeste de Misiones y noreste de 
Corrientes (Olrog 1979; Belton 1984; Azpiroz 2001; 
De la Peña 2020; Winkler et al. 2020; Bodrati et al. 
2021). La inclusión de la especie en la avifauna argen-
tina se produjo entre mayo y julio de 1961, cuando 
WH Partridge colectó 20 individuos en las localidades 
de Barra Concepción (14 individuos), en el extremo 
sudeste de Misiones, y Garruchos (6 individuos) en el 
extremo noreste de Corrientes (Partridge 1962). 

Recientemente se dio a conocer una serie de pie-
les, de la colección Partridge obtenidas en 1961 y 
1962, depositadas en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales (MACN) que extendieron la distribución 
histórica de la especie hasta la localidad de Alvear, 
unos 120 km al sudoeste de la distribución moderna 
conocida (Bodrati et al. 2021). Por lo que la distribu-
ción histórica abarcaba desde Barra Concepción en el 
extremo sudeste de Misiones hasta Alvear en el centro 
este de Corrientes (Bodrati et al. 2021). Sin embargo, 
en las últimas décadas, todos los registros provienen 
de solo 4 localidades (Puerto Azara, arroyo Chimiray, 
Garruchos y Colonia Garabí), en un sector que se 
restringe a unos 20 km sobre la angosta faja de selva 
costera del rio Uruguay, y no existen registros de la 
especie en el sur de su distribución histórica (Bodrati 
et al. 2021). 

Partridge (1962) describe el ambiente del Carpin-
terito como: “selvas empobrecidas de la costa del rio 
Uruguay con ausencia casi total del denso sotobosque 
de bambuseas (géneros Guadua, Chusquea y Merosta-
chys)”. Otros autores indican a los tacuarales (Poaceae) 
como hábitat clave para la especie (Pearman & Areta 
2020) o tacuarales secos en bordes de selva y capue-
ras en el noreste (Narosky & Yzurieta 2003; Chebez 
2008). López-Lanús (2020) menciona que la especie 
habita selvas en galería, bordes de selva y tacuarales, 
pero destaca que no es un especialista de tacuaras o 
bambúes. Sin embargo, la poca atención que recibió 
la especie desde su descubrimiento generó que el co-
nocimiento del hábitat en el que ocurre sea poco claro 
y discutido (Bodrati et al. 2021). 

Las causas por las cuales la especie se conside-
ra críticamente amenazada en Argentina incluyen: 
poblaciones en disminución, rango acotado de geo-
nemia, falta de áreas protegidas que amparen sus 
poblaciones, degradación y empobrecimiento de su 
hábitat, así como la potencial concreción de la repre-

sa Garabí-Panambí que destruiría definitivamente el 
hábitat de la especie en tres de las cuatro localidades 
actuales (Bodrati et al. 2021; BirdLife 2022).

En este trabajo presentamos un registro recien-
te que extendería considerablemente al sudoeste 
la distribución actual del Carpinterito Ocráceo en 
Argentina. 

MÉTODOS

Realizamos esfuerzos intencionados para buscar 
al Carpinterito ocráceo en la localidad de Yapeyú, 
depto. San Martín, Corrientes (29°29’S, 56°49’O) en 
ambientes de selva costera que consideramos pro-
picios en base a información previa (Partridge 1962; 
Bodrati et al. 2021). 

Específicamente recorrimos un tramo costero con 
selva nativa de aproximadamente 3 km entre el área 
urbana de Yapeyú y la desembocadura del arroyo 
Guaviraví. Previamente se habían realizado 18 horas 
de esfuerzo entre el 5 y el 7 de octubre de 2017, 15 
horas entre 28 y 30 de enero de 2018, 10 horas entre 
el 14 y 15 de 2018, 8 horas entre el 27 y 28 de julio de 
2018, y 14 horas entre el 29 al 31 de enero de 2019 
(Bodrati et al. 2021). Entre los días 19 y 21 de agosto 
de 2022, hicimos recorridas a pie en ambientes de 
selva costera de rio Uruguay, efectuamos reproduc-
ciones de sonidos previamente grabadas de la espe-
cie utilizando un parlante JBL Clip 3, principalmente 
utilizamos playback del típico golpeteo sonoro y pro-
longado (drumming) del Carpinterito. 

Hicimos observaciones con prismáticos (Nikon 
Monarch 3), tomamos fotografías (Canon SX 70) y gra-
baciones de audio de voces de forrajeo y del golpeteo 
nervioso con grabadora Zoom HN4 Pro y micrófono 
Sennheiser ME66. Con el programa QGis, medimos 
la distancia en km desde la localidad al norte con 
registros modernos documentados (Colonia Garabí) 
siguiendo el tortuoso trazado de la costa del río Uru-
guay, de manera de asegurarnos de medir la distancia 
del ambiente utilizado por la especie y no aproximar-
la solo en línea recta a través de ambientes que quizás 
la especie no utilice.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El 20 de agosto de 2022, a las 14:45 h encontramos 
dos individuos de Carpinterito Ocráceo en una estre-
cha franja de selva o monte ribereño del río Uruguay, 
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2,5 km al sudoeste del poblado de Yapeyú (29°29’S, 
56°50’O), cerca de la desembocadura de arroyo Gua-
viraví en el río Uruguay.

Observamos, fotografiamos y grabamos a una 
hembra que forrajeaba a mediana altura en una 
rama fina y seca de un Laurel Negro (Ocotea disopyri-
folia: Lauraceae), luego la hembra pasó a forrajear 
en lianas, de distinto grosor, que cubrían el mismo 
árbol (Fig. 1). El individuo había sido localizado por 
el golpeteo sonoro que efectuaba sobre la rama donde 
forrajeaba. Poco después, observando al individuo, 
realizamos reproducciones del sonido que la especie 
hace golpeando sobre ramas para contactarse, y la 
hembra no mostró signos de nerviosismo ni cambios 
en su comportamiento. Seguidamente hicimos re-
producciones de una de las voces de la especie, y fue 
cuando la hembra se aproximó y contestó vocalizan-
do con la voz reproducida (Fig. 2). Enseguida, luego 
de reproducir la voz, oímos a un segundo individuo a 
unos 50 m que contestó vocalizando a las reproduc-
ciones, pero no pudimos tener contacto visual con 
este individuo. 

En el lugar del registro la faja selvática medía 135 
m desde la costa del río Uruguay hasta su abrupta 
finalización en una sabana con pastizal. El ambiente 
se componía de árboles emergentes como el Timbó 
(Enterolobium contortisiliquum: Fabaceae), Yvyra Pytã, 
(Peltophorum dubim: Fabaceae), Kurupay (Parapiptade-
nia rigida: Fabaceae), Laurel del Río (Nectandra angusti-
folia: Lauraceae), Azota Caballo (Luhea divaricata: Mal-
vaceae), Guayaibí (Cordia americana: Boraginaceae), 
Camboata (Cupania vernalis: Sapindaceae), y parches 
aislados de Takuarussú (Guadua chacoensis: Poaceae), 
en el estrato intermedio aparecían Kokú (Allophyllus 
edulis: Sapindaceae), Laurel Negro, Ingá (Inga verna: 
Fabaceae), Aguaí (Pouteria salicifolia: Sapotaceae), el 
Canelón (Myrsine parvula: Myrsinaceae), varias espe-
cies de mirtáceas (familia Myrtacea) como Ubajay 
(Hexachlamis edulis), el Ñangapirí (Eugenia uniflora), el 
Guayabo Colorado o Lapachillo (Myrcianthes cisplaten-
sis), Guabiyú (Myrcianthes pungens), Guayabo Blanco 
(Eugenia uruguayensis) y Guayabo Amarillo (Myrcia 
selloi). En el estrato inferior predominaban especies 
de los géneros Trichilia sp. y Sebastiana sp. Sobre los 
bordes, en el ecotono con la sabana, se encontraban 
sauces (Salix humboldtiana: Salicaceae), Quebracho 
Flojo (Acanthosyris spinescans: Santalaceae), Aguaí 
Saiyú (Pouteria gardneriana: Sapotaceae), y sectores 
con profusos parches de lianas trepadoras. Nuestras 
observaciones apoyarían la idea de que la especie ha-

bita ambientes selváticos costeros, bordes de selvas, 
selvas bajas mixtas, selvas en galería y en ocasiones 
en áreas con tacuaras, pero no estaría fuertemente 
asociado, ni dependería, de formaciones de tacuaras 
(Short 1982; Sick 1997; López-Lanús 2020; Winkler 
et al. 2020; Bodrati et al. 2021). También es plausible 
pensar que los sectores donde predominan lianas tre-
padoras podrían ser de importancia para la especie y 
seria clave estudiar la asociación de las lianas con el 
Carpinterito Ocráceo (Bodrati et al. 2021). 

Se ha sugerido que existiría un avance hacia el 
sur de las poblaciones del Carpinterito Cuello Cane-

Figura 1: Hembra de Carpinterito Ocráceo (Picumnus nebu-
losus) forrajeando en ramas finas de Laurel Negro (Ocotea 
disopyrifolia), el 20 agosto de 2022, al sur de la localidad de 
Yapeyú, Corrientes, Argentina. Fotografía: Di Sallo F.

Figura 2: Espectrograma de la voz emitida por la hembra 
de Carpinterito Ocráceo (Picumnus nebulosus) encontrada en 
cercanías de la localidad de Yapeyú, el 20 de agosto de 2022. 
La vocalización consistía de 4 o 5 elementos que emitía de 
forma repetitiva. Grabación: Di Sallo F.
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la (Picumnus temminckii) siendo incluso más fácil de 
detectar que su congénere en las localidades del ex-
tremo noreste de la provincia de Corrientes (Bodrati 
et al. 2021). En la actualidad en las áreas donde está 
presente el Carpinterito Ocráceo cohabitan ambas es-
pecies, y sería importante estudiar si la expansión del 
Carpinterito Cuello Canela funciona en detrimento de 
las poblaciones del Carpinterito Ocráceo (Bodrati et 
al. 2021). Destacamos que, durante nuestras prospec-
ciones en la localidad de Yapeyú, no encontramos al 
Carpinterito Cuello Canela. Por otra parte, encontra-
mos al Carpinterito Barrado (Picumnus cirratus) pero 
en ambientes antrópicos del ejido urbano del poblado 
de Yapeyú, y en matorrales alejados del ambiente sel-
vático de la costa del rio Uruguay.

El presente registro extiende 235 km hacia el su-
doeste la distribución actual, y 67 km la distribución 
histórica de la especie siguiendo el trazado tortuoso 
del río Uruguay (Fig. 3). Al medir la distancia en línea 
recta, como lo realizado en Bodrati et al. (2021), la dis-
tribución actual se extiende unos 195 km y la históri-
ca unos 60 km. La presencia del Carpinterito Ocráceo 
en Yapeyú sugiere que la especie podría tener una 

distribución más amplia que la conocida hasta el mo-
mento. Esta idea sería fundamentada por registros en 
el extremo sudoeste del estado de Rio Grande do Sud, 
Brasil, sobre la margen oriental del río Uruguay en 
dos localidades como Uruguayana, y aún más al sur 
como Barra do Quaraí (Wiki Aves 2022), esta última 
frente a la localidad de Monte Caseros, en el sudes-
te de la provincia de Corrientes. La especie podría 
estar presente en ambas márgenes del río Uruguay, 
e incluso en el departamento Artigas en la República 
Oriental del Uruguay (Bodrati et al. 2021). 

El registro que aquí reportamos, y la presencia 
del Carpinterito Ocráceo en sectores meridionales 
son claves para la conservación de la especie en Ar-
gentina. La potencial implementación de la represa 
Garabí-Panambí anegaría, en el norte, la mayoría de 
las localidades donde hoy está presente el Carpinte-
rito Ocráceo en Argentina. En el sitio de nuestra ob-
servación el sotobosque mostraba impacto moderado 
por la presencia de ganado que pernocta en algunos 
sectores. Sin embargo, el bosque tenía abundantes 
lianas en distintos sectores, como en el lugar donde 
obtuvimos el registro de la especie.

Figura 3: Mapa donde se destaca la distribución del Carpinterito Ocráceo (Picumnus nebulosus) basada en registros históricos 
(en amarillo) y modernos (en rojo). Los puntos negros con borde blanco son localidades que tienen registros históricos y/o 
modernos de la especie, y con una estrella blanca se destaca el registro obtenido en las cercanías de la localidad de Yapeyú 
reportado en esta nota, y que extiende la distribución de la especie en Argentina. 
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El sector donde detectamos al Carpinterito Ocrá-
ceo fue visitado en años anteriores, con un esfuerzo 
de 65 horas en el campo sin encontrar a la especie 
(Bodrati et al. 2021). Esto demostraría la importancia 
de dedicar esfuerzos de búsquedas sostenidas en el 
tiempo de especies con abundancias bajas. Por lo 
tanto, alentamos a investigadores, observadores y na-
turalista a seguir realizando búsquedas, en sectores 
intermedios entre los registros norteños y la localidad 
de Yapeyú, e incluso en áreas más australes a esta lo-
calidad. Nueva información ayudaría a esclarecer la 
distribución y la situación de amenaza en el país.
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