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INTRODUCCIÓN 

El oeste de Bolivia, en los últimos años ha proveído una serie de extensiones de rango para 

especies de vertebrados amenazados o raros (Tarifa et al., 2001; Hennessey, 2002a; 

Gottdenker et al., 2003; Martínez, 2010), nuevos registros bolivianos (Hennessey & Gómez, 

2003; Ríos-Uzeda, 2004; Maillard et al., 2007; Martínez et al., 2010), nuevas especies de 

vertebrados (Wallace et al., 2006); así como especies de vertebrados potencialmente nuevas 

para la ciencia (Wallace & Painter, 1999; Hennessey, 2002b; Herzog et al., 2008), sumándose 

a estos, el presente estudio realizado en el Territorio de los Toromonas, Provincia Ixiamas 

departamento de La Paz, entre el 15 de junio y el 6 de julio de 2009. Por otra parte, en el norte 

amazónico de Bolivia y particularmente el departamento de Pando, algunos sitios como el río 

Tahuamanu (Schulenberg et al., 2000), Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica 

Manuripi (Martínez, 2000; Herencia, 2003) y el río Madre de Dios (O’Shea et al., 2003) 

fueron ampliamente estudiados. Sin embargo, el nordeste del departamento de Pando 

(Provincia Federico Román), ha sido poco estudiado, solo se conocen las evaluaciones 

biológicas rápidas de biodiversidad (Parker & Hoke, 2002; Stotz et al., 2003) y el presente 

estudio realizado en la Reserva Municipal Bruno Racua de la provincia Federico Román del 

30 de octubre al 22 de noviembre de 2006. 

La familia Pipridae es propia de las regiones húmedas más calidas desde el sur de México 

hasta el norte de Argentina y Paraguay (Hilty & Brown, 2001; Snow, 2004). En Sudamérica 
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existen 47 especies descritas, de las cuales siete pertenecen a la subfamilia Neopelminae y 40 

a la subfamilia Piprinae (Remsen et al., 2016). En Bolivia, existen 15 especies de pípridos 

(Hennessey et al., 2003), tres de ellas (Neopelma pallescens, Antilophia galeata, Xenopipo 

atronitens) sólo fueron registrados escasamente al este de Bolivia, principalmente en el área 

protegida Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM), a este lote se puede agregar 

también a Heterocercus linteatus que primariamente fue registrado en PNNKM y escasamente 

en el Beni y norte de La Paz; otras tres especies (Lepidothrix nattereri, Manacus manacus, 

Chiroxiphia pareola,), sólo han sido registradas en la Amazonía principalmente en los 

departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz (Hennessey et al., 2003). 

La familia Pipridae es conocida con el nombre de saltarines, aves solitarias y sólo en época 

reproductiva, hembras y machos suelen juntarse. Durante esta época, los machos se reúnen en 

sitios denominados “leks” o arenas. Dentro de la arena, los machos desarrollan una serie de 

movimientos complejos mezclados con cantos, que varían considerablemente entre las 

especies, para tratar de impresionar a la hembra y así poder copular (Álvarez, 2010). En X. 

atronitens, los machos suelen ejecutar saltos desde una misma posición levantando las alas 

hacia arriba, seguido de un giro circular por el aire hasta quedar en la misma posición en la 

arena (Lindsay et al., 2015). 

El Saltarín Negro (X. atronitens) y el Saltarín de Corona Roja (H. linteatus) son mejor 

conocidos en el Brasil y fueron registrados simultáneamente en sitios como Tapajós-Xingu al 

este de la Amazonía de Brasil (Pacheco & Olmos, 2005), Estado de Tocantins (Dornas, 2009), 

Sierra de Cachimbo, Estado de Pará (Dantas Santos et al., 2011), Estado de Rondonia (Olmos 

et al., 2011), Estado del Acré (Guilherme, 2012) y el río Madeira (hacia el sistema Solimões-

Amazonas) en el Estado Amazonas (Cohn-Haft et al., 2007). En el Perú, estas especies fueron 

identificadas en las Pampas del Heath, aunque ambas fueron consideradas como raras (Parker 

et al., 1994b). En Bolivia, ambas especies son conocidas en el Parque Nacional Noel Kempff 

Mercado (PNNKM) de Santa Cruz (Hennessey et al., 2003). Similarmente, recientes registros 

ornitológicos en el Bosque Seco Chiquitano de Santa Cruz incluyen a ambas especies (Vides-

Almonacid et al., 2007). En este estudio, se reportan dos registros de extensión de rango de 

distribución y primer registro de H. linteatus para el departamento de Pando y 12 registros de 

extensión de rango de X. atronitens y primer registro para el departamento de La Paz, Bolivia.  

 

SALTARÍN NEGRO: Xenopipo atronitens (Cabanis 1847) 

Distribución geográfica: El Saltarín Negro (X. atronitens) se distribuye desde las Guyanas 

(Braun et al., 2007; Norde, 2011), Nourages, Guyana Francesa (De Melo-Valente, 2005); 

sureste de Venezuela, nor-oeste de Brasil y extremo este de Colombia, conocido solo en el río 

Vaupés (Meyer de Schauensee, 1948), Amazonas de Brasil (Río Negro y drenaje hacia los ríos 

Amapá y Araguaia), registros aislados en el este de Perú (Loreto, Madre de Dios) y extremo 

noreste de Bolivia, al nordeste de Santa Cruz (Snow, 2004), pero es muy local en la Amazonía 

(Schulenberg et al., 2010), es decir podría considerarse que tiene distribución en parches, 

principalmente al suroeste de su rango, como así lo demuestran los mapas de distribución de la 

especie en Colombia: cuatro parches (Hilty & Brown, 2001), Perú: dos parches (Schulenberg 

et al., 2010) y en Bolivia donde la especie es poco conocida (Figura 1). 
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Figura 1. Rango de distribución de X. atronitens en Sudamérica (Snow, 2016). 

 

El grueso de la población de X. atronitens se encuentra en Brasil donde es llamado “Pretinho” 

(Figura 1), donde fue registrada en regiones del Parque Nacional Jaú, río Negro, Estado de 

Amazonas donde fue considerada común (De Melo-Valente, 2005; Borges, 2006), el Estado 

de Roraima (Dantas Santos, 2005; Naka et al., 2006), Estado de Rondonía (Olmos et al., 

2011), río Tanguro afluente del Xingu, Parque Nacional Xingu (12°38'40"S, 52°23’5"; 

12°41'15"S, 52°21'38"O), Estado de Mato Grosso (Macedo Mestre et al., 2011), la Sierra de 

Aracá al noroeste de la Amazonia (Borges et al., 2014). En Colombia, X. atronitens fue 

registrado en el río Apaporis, departamentos de Vaúpes y Amazonas (Stiles, 2010), 

departamento del Casanare (Zamudio et al., 2011) y en Perú en la Reserva Tambopata (Parker 

et. al, 1994a) y la cuenca alta del río Ucayali (Harvey et al., 2014). 

Descripción del hábitat: Los pípridos han logrado adaptarse a los Neotrópicos principalmente 

a las zonas de bosques bajos tropicales, con algunas excepciones como (X. atronitens), especie 

que es ampliamente conocida en la Amazonia, pero la misma tiene una fuerte asociación con 

hábitats abiertos como “campinas” y “campinaranas” con suelos arenosos, lo cual implica una 

distribución extremadamente puntual y fragmentada caracterizada por lugares atípicos con 

relación a los miembros de su familia como son los bosques de sabana y pantanal de Brasil 

(Snow, 2004; Álvarez, 2010; Dantas Santos et al., 2011).  

Las campinaranas son matas ralas caracterizadas por la presencia de árboles bajos con troncos 

finos o tortuosos, cuyo dosel puede variar de pocos a cerca de 20 metros de altura, presenta 

una cortina fina de hojas pequeñas, permitiendo una buena penetración de luz filtrada. 

Algunas plantas características de este ambiente incluyen árboles del género Ruizterania 

(Vochysiaceae), el “macucu” (Aldina heterophylla, Leguminosae) y a la palmera buritirana o 

Mauritiella armata (Conh-Haft et al., 2007). Estas campinarana, están espaciadas como 

“islas” en asociación con campinas abiertas. Las campinas, en Brasil son también llamadas 

“campos da natureza”, son formaciones abiertas que se asemejan a los cerrados del Brasil 

central, pero difieren en su composición de flora, fauna y tipos de suelos (Cohn-Haft et al., 

2007). Las campinas son siempre cerradas por una faja de campinarana de extensión variable 

y representan el extremo de encharcamiento periódico de suelos en tierra firme. Durante la 

época de lluvias, una camada rasa de agua, que varía de algunos centímetros hasta casi un 

metro e algunas localidades, aflora la superficie del suelo arenoso (Figura 3b), muchas veces 

cubierta por una camada “turbosa” de materia orgánica. Plantas típicas de campinas incluyen 
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arbustos de los géneros Pagamea (Rubiaceae) y Clusia (Clusiaceae), una “mungubiña” 

(Pachira sp., Bombacaceae), una pequeña palmera espinosa (Bactris campestris) y una alta 

diversidad de herbáceas, ciperáceas y eriocauláceas (Conh-Haft et al., 2007). 

En el Parque Nacional Sierra de Cutia, Estado de Rondonia (Brasil), de un total de 281 

especies registradas, 39 de ellas ocurrieron en hábitats de sabanas y 16 especies fueron 

exclusivas a bosques de palmeras y su transición a sabanas, localmente consideradas como 

“campinarana”, donde X. atronitens fue una especie típica (Olmos et al., 2011). En el Campo 

de Pruebas Brigadeiro Veloso (CPBV), del suroeste del Estado de Pará (Brasil), fueron 

colectados ocho especímenes, todos en campina, campinarana y bosque de galería (Dantas 

Santos et al., 2011). Similarmente, Capurucho et al. (2013) indican que X. atronitens es un ave 

especialista en campina y arena blanca. En el Perú, río Ucayali Alto, el Saltarín Negro, ocupo 

bosques bajos en Cohengua (10°41'S, 73°68'W; 370 m), un área de matorrales y bosque de 

estatura baja en suelos arenosos pobremente drenados, es decir en bajíos a menudo inundables 

dominados por pastizales y palmares de Mauritia, con arroyos de aguas negras (Harvey et al., 

2014). En la Reserva Explorer’s Inn (12°50.3' S, 69°17.7' O; 270-290 m) de Tambopata 

(Perú), el hábitat donde fue registrado esta especie es localmente conocido como “zabolo” o 

bosque de bancos ribereños caracterizado por árboles como Cecropia, Ochroma y Erythrina 

con presencia de Gynerium, bambú Guadua y plantas como Costus y Heliconia. 

En Bolivia X. atronitens fue registrado únicamente en el Parque Noel Kempff Mercado, 

departamento de Santa Cruz (Hennessey et al., 2003). El hábitat de X. atronitens en las 

localidades de Huanchaca I y Piso Firme del Parque Nacional Noel Kempff Mercado 

(PNNKM), del departamento de Santa Cruz, fue una sabana arbustiva, con árboles bajos y 

matorrales en la primera localidad, y márgenes de arroyos, en el segundo caso (Bates & 

Parker, 1998). Registros más recientes de X. atronitens, la incluyen al Bosque Seco 

Chiquitano pero también solo en el departamento de Santa Cruz (Vides-Almonacid et al., 

2007). En el Área de Inmovilización Madre de Dios, Localidad Naranjal (Pando), la especie 

fue detectada solo por canto grabado en hábitats de pampas cubierta por manchas discontinuas 

de árboles y arbustos resistentes al fuego como Phycocalymma scaberrimum (Chaquillo, 

Lythraceae), Mollia cf. lepidora (Tiliaceae), Macairea (Melastomataceae) y varios géneros de 

Bignoniaceae, Fabaceae y Malpighiaceae (O’shea et al., 2003). Por otra parte, en la localidad 

de las Piedritas, Provincia Federico Román (Pando), el hábitat de sartenejales tenía una 

variedad y cantidad de aves muy baja, apenas los saltarines (Pipridae) fueron comunes, entre 

ellas X. atronitens, y varias especies asociadas con las sabanas o matorrales de arena blanca de 

la Amazonía (Stotz et al., 2003). 

En nuestro sitio de estudio, la localidad de Toromonas se encuentra en la Provincia Ixiamas 

del departamento de La Paz, a orillas del río del mismo nombre, a su vez, el río Toromonas 

drena sus aguas hacia el norte, al río Madre de Dios (Figura 2). Su territorio está caracterizado 

por bosques amazónicos con unidades vegetales que comprenden desde bosques altos de 

Tierra Firme, bosques amazónicos siempre verdes, bosques bajos transicionales hasta sabanas 

con pampas y pampa monte. El hábitat de Toromonas, donde fueron registrados 12 individuos 

de X. atronitens fue un bosque bajo, con árboles medianos (5-10 m) dispersos en pastizales de 

sabana, con presencia de palmeras de Mauritiella armata (Figura 3a). La palmera Mauritiella 

armata crece en planicies terciarias del Escudo Precámbrico, crece en sabanas húmedas en 
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suelos permanentemente inundados, en sabanas cubiertas por termiteros en terrenos aluviales 

recientes, también a lo largo de antiguos cursos fluviales de sabanas húmedas estacionales 

(Moraes, 2004). Nuestro sitio de estudio, similarmente estaba caracterizado por sabanas 

abiertas con típicos bosques pantanosos con presencia de esta palmera (Figura 3b). 

 
Figura 2. Imagen satelital LANDSAT, mostrando las extensas Pampas del Heath en territorio boliviano, 
así como el sitio de estudio en las Pampas de Toromonas (Modificado del RAP 06: Foster et al., 1994). 
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Figura 3. a) Un detalle del hábitat en las Pampas de Toromonas y b) bosque bajo pantanoso, donde 

fueron capturados 12 individuos de X. atronitens y una hembra de H. linteatus, Provincia Iturralde, 
Departamento de La Paz. 

 

Registros en este estudio: Durante tres días (del 26 al 28 de junio de 2009), fueron 

trampeados aves terrestres con el uso de 8 redes niebla de 12 metros, dispuestas al azar en un 

fragmento de pampa-monte de la localidad (12°45'S, 68°12'O; 210 m) de Toromonas. 

Diariamente, fueron capturados varios individuos de X. atronitens (Figura 4, Tabla 1). 

Tabla 1. Datos biométricos de los individuos capturados del Saltarín Negro (X. atronitens) en las 
Pampas de Toromonas, provincia Iturralde, La Paz. 

# Fecha Sexo 
Datos biométricos (cm) Peso 

LT LA LP Ev LC Lt W (g) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

26-06-09 
26-06-09 
26-06-09 
26-06-09 
26-06-09 
26-06-09 
26-06-09 
27-06-09 
27-06-09 
28-09-09 
28-09-09 
28-09-09 

Macho 
Macho 

Hembra 
Hembra 
Hembra 
Macho 

Hembra 
Macho 

Hembra 
Hembra 
Macho 
Macho 

11.5 
11.0 
11.0 
12.2 
11.7 
11.0 
11.0 
11.0 
12.0 
10.6 
11.0 
11.5 

7.2 
7.2 
7.3 
7.0 
7.2 
6.6 
6.8 
7.2 
7.4 
6.0 
7.0 
7.0 

1.45 
1.45 
1.45 
1.40 
1.40 
1.25 
1.20 
1.4 

1.25 
1.65 
1.5 
1.4 

16.0 
17.0 
16.5 
16.5 
17.5 
14.5 
16.5 
16.0 
16.1 
15.0 
18.0 
17.5 

4.3 
4.5 
4.5 
3.5 
4.4 
4.0 
4.0 
4.4 
4.1 
3.0 
4.6 
4.0 

1.2 
1.15 
1.15 
1.4 
1.0 

1.35 
1.3 
1.1 

1.15 
1.3 
1.2 
1.2 

14.0 
14.5 
14.0 
15.0 
16.0 
13.5 
15.5 
14.0 
14.0 
14.5 
15.0 
14.5 

Datos biométricos: LT = Largo total, LA = Largo del ala, LP = Largo del pico, Ev = Envergadura, LC = Largo de la cola y Lt = Largo del tarso. 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 4. a) Un macho de X. atronitens, capturado en bosque bajo y Pampas de Toromonas, 

Provincia Iturralde, Departamento de La Paz, Bolivia, b) Una hembra capturada en el mismo sitio. 

 

SALTARÍN CORONA ROJA: Heterocercus linteatus (Strickland 1850) 

Distribución geográfica: El Saltarín de Corona Roja (H. linteatus), se distribuye desde el 

noreste de Perú (este de Loreto), centro de Brasil (este del drenaje del río Xingú y sureste del 

Mato Grosso) y extremo noreste de Bolivia, existe también una población en el sureste de Perú 

(Puerto Maldonado y en el sureste del Madre de Dios) (Snow, 2016) (Figura 5). Al igual, que 

el Saltarín Negro, el grueso de la población del saltarín de Corona Roja, se distribuye mejor en 

el Brasil, donde es conocido en áreas como la Floresta Nacional de Caxiauanã en el Estado de 

Pará, Parque Nacional de Amazonia, Alta Floresta y Cachoeira Nazeré (De Melo-Valente, 

2005). 

 
Figura 5. Rango de distribución de H. linteatus en Sudamérica (Snow, 2016). 

 

Descripción del hábitat: El hábitat de H. linteatus es el bosque estacionalmente inundado 

(várzea) y bosque de galería en tierras bajas hasta cerca de 500 m (Snow, 2016). En la 

Estación Científica Ferreira Penna de la Floresta Nacional de Caxiauanã, Estado de Pará 

(Brasil), el hábitat de H. linteatus son bosques inundables de igapo y várzea (De Melo-

Valente, 2005). En Bolivia, el hábitat del Saltarín de Corona Roja en las localidades de Los 

Fierros, Flor de Oro, Huanchaca I y boca del río Paucerna en el Parque Noel Kempff Mercado, 

a) b) 
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departamento de Santa Cruz, es un bosque estacionalmente inundado; filo de bosque; una 

sabana arbustiva con árboles bajos más matorrales, y márgenes de río, respectivamente (Bates 

& Parker 1998). Por otra parte, en el territorio de los Araonas, río Manupare y Cráter Iturralde, 

en el norte de La Paz, la especie fue registrada en márgenes de río y bosque bajo (Maillard et 

al., 2007). 

 
Figura 6. Imagen satelital LANDSAT, mostrando las Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua en la 

Provincia Federico Román (Bolivia) y nuestro sitio de estudio Arroyo Yatorana. A, B, C, D y E, fueron 
los sitios de estudio del equipo Rapid Biological Inventories 06: Bolivia: Pando, Federico Román 

(Modificado de Alverson et al., 2003). 

 

En nuestro sitio de estudio, la localidad de Arroyo Yatorana (09°56'16.4"S, 65°22'0.4"O; 150 

m), se ubica a 2.5 km al nor-oeste de la Las Piedritas, ésta última ubicada a orillas del río 
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Madera (Pando). El Arroyo Yatorana se caracteriza por hábitats de bosque estacionalmente 

inundado (várzea) con terrenos accidentados y ondulados a lo largo de dicho arroyo que 

desemboca sus aguas a las pampas de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua hacia el 

norte-centro de la Provincia Federico Román (Figura 6). 

Registros en este estudio: Durante tres días (del 8 al 10 de noviembre de 2006), fueron 

trampeados aves terrestres con el uso de 5 redes niebla de 12 metros, dispuestas al azar en un 

fragmento de bosque inundado de varzea en el Arroyo Yatorana (09°56'16.4"S, 65°22'0.4"O; 

150 m) a 2.5 km al nor-oeste de la localidad de Las Piedritas que se asienta a orillas del río 

Madera, sistema hídrico que separa Bolivia del Brasil. El 9 de noviembre de 2006, una pareja 

de H. linteatus fue capturada en una red al borde del Arroyo Yatorana en un bosque semi-alto 

con terrenos inundados y en semialturas (Figura 7, Tabla 2). 

 

 
Figura 7. a) Una pareja de H. linteatus, capturada en bosque de varzea, Provincia 

Federico Román, Departamento de Pando, Bolivia, b) Detalle del plumaje de la cabeza del macho. 
 

Tabla 2. Datos biométricos de los individuos capturados del Saltarín de Corona Roja (H. linteatus) en 
los Departamentos de La Paz (LP) y Pando (PA), Bolivia. 

# Lugar Fecha Sexo 
Datos biométricos (cm) Peso 

LT LA LP Ev LC Lt (g) 

1 
2 
3 

Arroyo Yatorana, PA* 
Arroyo Yatorana, PA* 

Toromonas, LP** 

09-11-06 
09-11-06 
28-06-09 

Macho 
Hembra 
Hembra 

13.2 
13.2 
14.0 

9.0 
8.2 
8.2 

- 
- 

2.0 

- 
- 

14.
2 

5.5 
5.0 
5.5 

- 
- 

1.4 

21.5 
24.0 
29.5 

*PA = Pando. ** LP = La Paz. Datos biométricos: LT = Largo total, La = Largo del ala, LP = Largo del pico, Ev = Envergadura, LC = Largo de la 
cola y Lt = Largo del tarso. 

Similarmente, en la localidad Toromonas del norte del departamento de La Paz (el mismo sitio 

donde fueron capturados varios individuos de X. atronitens – ver Figura 2), se capturó una 

hembra solitaria de H. linteatus, en áreas de sabana con fragmentos de bosque inundado y 

palmeras dispersas de Mauritiella armata (Figura 8, Tabla 2). 

b) b) 
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Figura 8. Una hembra de H. linteatus, capturada en áreas de sabana y bosque pantanoso, Provincia 

Ixiamas, Departamento de La Paz, Bolivia. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Estas aves son consideradas poco conocidas y raras en Bolivia. Existen estudios como el de 

Stotz et al. (2003) que corroboran la presencia de las dos especies (aunque X. atronites no está 

incluida en la lista de especies, sino solamente descrita en el texto) de pípridos en el este 

(provincia Federico Román) del departamento de Pando. Stotz et al. (2003), registraron a X. 

atronitens en la localidad Las Piedritas (09°57.22'S, 65°20.23'O), ubicado en el río Madera 

(Pando), la misma se caracteriza por hábitats de sartenejales bajos, bosques inundados 

temporales a lo largo de una arroyo de aproximadamente 1 km al oeste del campamento y en 

los hábitats a lo largo del río Madera, particularmente los sartenejales fueron hábitats para los 

pípridos, donde se registró en estos hábitats varias especies asociadas con las sabanas o 

matorrales de arena blanca de la Amazonía, entre ellas X. atronitens. Cabe señalar, que esta 

especie no se encontraba registrada en el departamento de Pando (Hennessey et al., 2003). Sin 

embargo, en nuestro estudio (arroyo Yatorana-Las Piedritas) no fue registrada la especie X. 

atronitens, sino solamente, H. linteatus. El presente registro del Saltarín Corona Roja es 

considerado el primero para el departamento de Pando en relación a Hennessey et al. (2003). 

Sin embargo, la localidad, Las Piedritas, se encuentra a orillas del río Madera y nuestro sitio 

de estudio (Arroyo Yatorana) se encuentra a 2.5 km al nor-oeste de Las Piedritas. En 

definitiva, nuestro registro de H. linteatus, en relación a los datos de Stotz et al. (2003), 

considerarían el mismo tipo de bosque y hábitat. 

Similarmente, en la banda oriental (lado brasileño) del río Madera (al norte de nuestro sitio de 

estudio), localidad de Taquaras Campina (09°44'S, 65°13'O), muchos machos y hembras de X. 

atronitens, fueron observadas como especialistas de suelos arenosos y considerados poco 

comunes y estos registros fueron los primeros para el Estado de Rondônia en Brasil (Whitaker, 

2004). Asimismo, poblaciones cercanas del Saltarín Negro fueron descritas en el noreste de 

Bolivia, en Santa Cruz sobre la Serranía de Huanchaca (Ridgely & Tudor, 1994). En el Brasil 

el sitio más cercano de X. atronitens con relación a nuestro sitio de estudio fue en el suroeste 

del Matto Grosso (Ridgely & Tudor, 1994).  
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Por otra parte, X. atronitens y H. linteatus fueron considerados como especies “esperadas” 

para el oeste del departamento de La Paz (Remsen & Parker, 1995), en el actual Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Sin embargo, en dos sitios de las 

Pampas del Heath (Enahuipa y Juliaca) de Perú y otros dos sitios del Alto Madidi (Puerto 

Moscoso & Serranía Eslabón) en Bolivia, sólo H. linteatus fue registrado por el equipo RAP 

24, en los sitios peruanos, siendo común en Juliaca y escaso en Enahuipa (Stotz et al., 2002). 

En Puerto Moscoso, que se caracteriza por sartenejales inundados de forma perpetua 

anualmente y con presencia de “mauritiales” (Mauritia flexuosa) tampoco fueron registrados 

estas especies en dos estudios, el primero con trampeo de 4 redes niebla de 12 metros del 15 al 

21 de julio de 1995 (Martínez, 1996) y el segundo con el trampeo de 8 redes niebla de 12 

metros del 1 al 17 de agosto de 2007 (Martínez, 2008).  

En el Territorio Indígena de los Araonas, hacia el río Manupare y Cráter Iturralde en el norte 

del departamento de La Paz, solamente se registró a H. linteatus en dos ocasiones: i) una 

hembra capturada (23/10/1998) en una red ubicada en un bosque ribereño inundable cerca al 

río Manupare y ii) un macho capturado (22/09/2002) en un claro de bosque de dosel bajo 

(cerca a 12 m), en la orilla del río Nuanu (Maillard et al., 2007). Comparando estos datos con 

nuestros registros se evidencia la importancia de los mismos, reflejando algunas pautas sobre 

patrones biogeográficos de las especies en cuestión. En el caso de H. linteatus, nuestro registro 

de la especie en Toromonas es considerado el más norteño para el departamento de La Paz, 

indicando una extensión de rango desde el río Manupare (Territorio Indígena Araona) de 70 

km con rumbo norte hasta el Territorio Indígena de los Toromonas, hacia el río del mismo 

nombre. 

Con relación a X. atronitens el equipo RAP 6, registro su presencia en la Reserva Tambopata 

(12°50.3'S, 69°17.7'O; 270-290 m) de Perú (Parker et al. 1994), que sería el sitio más cercano 

a los nuevos registros de este estudio. Con lo que se confirma una extensión de rango de 65 

km desde la Reserva Tambopata (Perú) al territorio de Toromonas en dirección noreste para el 

Saltarín Negro, pero si consideramos los registros históricos conocidos para Bolivia en 

PNNKM (Hennessey et al. 2003), este rango de extensión se extiende a 790 km en dirección 

oeste, siendo los registros de este estudio los primeros para el departamento de La Paz. 

Además, tomando en cuenta los datos de Stotz et al. (2003) y este estudio, se amplía la 

presencia del Saltarín Negro a tres departamentos: Santa Cruz, Pando y ahora La Paz. 

En el caso de H. linteatus, considerando los registros históricos de PNNKM en Santa Cruz 

(Hennessey et al. 2003), se evidencia una extensión de rango hasta la localidad de Las 

Piedritas-Arroyo Yatorana en el departamento de Pando (este estudio) de 730 km en dirección 

norte, por tanto se confirma su presencia en el nordeste de Bolivia, ahora incluyendo también 

al departamento de Pando, Bolivia.  

Finalmente, extraña la no presencia del X. atronitens y H. linteatus para la Reserva 

Inmovilizada de Iténez en el departamento de Beni (Ten et al. 2001), dicha reserva estaría en 

la mitad de la ruta entre el PNNKM y la localidad, Las Piedritas (Pando), sitio donde fueron 

registrados los dos saltarines. Similarmente, en 1990 se realizó un estudio de aves en el área de 

Ixiamas (norte de La Paz) en hábitats de sabanas registrándose 135 especies (Parker 1991), 

pero no se registró las especies en cuestión, además no se indican los sitios exactos, pero 

aparentemente fueron concentrados en los alrededores de la localidad de Ixiamas, puesto que 
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se indica que existen áreas principalmente de pastizales prístinos y bosques de galería en áreas 

despobladas entre Ixiamas y el río Beni hacia el este de La Paz (Parker & Bailey, 1991), estos 

sitios descritos coinciden con nuestros sitios de estudio en el territorio de Toromonas, 

corroborando la falta de estudios al este del río Toromonas y evidenciando la importancia de 

los presentes registros. 
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