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La perdiz Eudromia formosa habita en bosques de zonas áridas, sabanas y bosque seco de 

la región del Chaco, en Paraguay y Argentina (Cabot, 1992). La certeza que se tiene sobre 

la presencia de esta especie en Bolivia parecería hasta ahora dudoso y según Hennessey et 

al. (2003) no pasa de ser hipotética. En Sagot & Guerrero (1998), se propone incluir a E. 

formosa en la lista de aves del país, previa confirmación de dos observaciones en el 

Departamento de Tarija, la primera procedente del camino que une Boyuibe con Garay 

(Diego Maichos, Abril de 1996) y una segunda por François Dupret en la Reserva Natural 

Corvalán (Mayo de 1997). Por su parte, Tobias & Seddon (2007) sugieren que E. formosa 

se encuentra en la zona de Capirenda (Departamento de Tarija), en base a la información 

proporcionada por cazadores y por el tipo de hábitat presente. A ser conocido, desde un 

lugar cercano a esta misma localidad (15 Km al Noreste de Capirenda), un polluelo 

presumiblemente de Eudromia elegans habría sido colectado en 1957 (Banks, 1977), pero 

Remsen & Traylor (1983, 1989) consideran que debería confirmarse su identificación ya 

que E. formosa podría estar también en el país. A continuación se reportan recientes 

registros visuales y auditivos de Eudromia formosa, así como también información 

proporcionada por pobladores locales desde cinco sitios en la Provincia Gran Chaco del 

Departamento de Tarija.  

 

El 22 de Julio de 2004, J.G.A. observó un individuo (16:00) de E. formosa a ca. 9 Km al 

Oeste de Purísima (21°12'58"S, 62°39'56"O), y a otros cuatro a ca. 15 Km al Oeste de 

Crevaux (21°21'59"S, 62°39'49"O), a horas 16:30. Ambas visualizaciones fueron 

efectuadas al borde del camino, en bosque chaqueño de medianamente a bien drenado de la 

serie Schinopsis quebracho-colorado y Acacia emilioana con presencia de Bulnesia foliosa.  

 

Posteriormente el 10 de Enero 2008, J.Q.V. observó dos individuos de esta especie en la 

Reserva Natural El Corvalán (21°39'S, 62°28'O, 290 m). Ambos individuos estaban juntos, 

en un área de matorrales xéricos con presencia de algunas cactáceas, donde el suelo era casi 

limpio y algo arenoso. Los ejemplares cruzaban un sendero que va en dirección Norte del 

área. La observación fue por algunos minutos ya que huyeron aparentemente por la 

presencia del observador. Las personas del lugar comentaron que nunca habían visto a esta 

especie antes, lo que podría indicar que es rara, Por otro lado, los comunarios indicaron 

también que otras especies de perdices como Crypturellus tataupa y Nothoprocta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?language=es&params=21_31_54_S_64_43_52_W_
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cinerascens, son comunes en la zona. Es importante aclarar que el observador conocía 

previamente a E. formosa desde el Parque Nacional Copo (Provincia Santiago del Estero) 

en Argentina. 

 

A su vez, entre el 6 y 11 de Enero de 2009, L.C.F. realizó una búsqueda de esta especie en 

el área de La Grampa (21º55'S, 63º37'O, 620 m.) y El Bagual (21º60'S, 63º40'O, 630 m). 

En ambas localidades se realizó playback utilizando una grabación de Paul Smith 

(www.xeno-canto.com, XC15601). Se permaneció los días 6 al 8 desde las horas 07:00-

10:30 y 17:00-19:00 en La Grampa, donde no se registró la especie. Seguidamente en El 

Bagual se trabajó en los días 9 al 11 desde 07:00-10:30 y 17:00-19:00 horas, en una zona de 

pastizales altos (1-1.5 m). Durante la tarde (18:45) del 11 de Enero, después de realizar 

playback (2-3 min por intervalos de 10-15 min en casi una hora) se logró escuchar en dos 

oportunidades el canto de la especie, pero debido a las condiciones climáticas (viento y 

llovizna continua) no se consiguió grabar la vocalización. En estas dos localidades, también 

se realizaron entrevistas a 12 comunarios (5 hombres, 7 mujeres), de los cuales 10 estaban 

seguros de haber visto y cazado a esta especie en sitios cercanos a su comunidad. El 

reconocimiento de E. formosa se hizo a través de láminas de guías de campo (Narosky & 

Yzurieta, 2006; Erize et al., 2006), donde las personas lograban diferenciarlas de las demás 

perdices por su inconfundible cresta, misma que afirmaban era muy delicada y que se salía 

con facilidad al cazarla. 

 

Si bien es cierto que no existe una prueba tangible como un espécimen, grabación o 

fotografía que corrobore los registros anteriormente mencionados, creemos que los datos 

presentados en el presente trabajo representan un indicio sobre la presencia de Eudromia 

formosa en Bolivia, por lo cual se propone incluirla en la lista de aves del país.  
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