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in southwestern Ecuador
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Resumen.- Pyrrhura orcesi (Perico de El Oro) es una especie endémica y amenazada que habita 
en los Andes al suroeste de Ecuador en una estrecha franja de bosque nublado, ca. 100 km x 
8 km en una gradiente altitudinal entre 800 y 1300 m. Este trabajo evalúa por vez primera las 
poblaciones de pericos en toda su área de distribución e identifica sitios importantes para la 
conservación. La búsqueda de pericos se realizó mediante recorridos visuales-auditivos de 2 a 3 
km en cada sitio de muestreo. Se implementaron puntos fijos de conteo, en donde se detectó 
la presencia frecuente de pericos. Entre los años 2009 y 2012, se estimó un total de 695-714 
individuos de 109-112 bandadas, en 13 localidades. Se utilizaron los datos regionales obtenidos 
para correr modelos predictivos de distribución e impacto potencial del cambio climático en la 
futura distribución de las poblaciones de P. orcesi en el suroeste del Ecuador. Esta información 
permitirá desarrollar lineamientos preliminares para la conservación de los bosques nublados 
del suroeste del Ecuador en donde habita esta especie de perico. 
 
Palabras clave: corredor de conectividad, cambio climático, estimación, rango altitudinal, 
distribución potencial. 

Abstract.- Pyrrhura orcesi (El Oro Parakeet) is an endemic and threatened species restricted to 
a narrow band of Andean cloud forests in southwestern Ecuador. It occupies an area of ca. 8 km 
x 100 km, at between 800 and 1300 m altitude. For the first time, we assess the El Oro Parakeet’s 
populations across their distribution and identify important conservation areas. Parakeet 
detection was carried out through visual-auditory surveys along 2 to 3 km transects on each 
sampling site. Several fixed counting points were established where parakeets were frequently 
present. Between 2009 and 2012, 695-714 individuals from 109-112 flocks were estimated in 13 
locations. These regional records were used to run predictive distribution models and to assess 
the potential impact of climate change on the future distribution of this species in southwestern 
Ecuador. This information will enable the development of guidelines for conserving cloud forests 
of southwestern Ecuador where the El Oro Parakeet is present.
 
Keywords: altitudinal range, connectivity corridor, climate change, estimation, potential 
distribution

Introducción
Los Andes tropicales occidentales son un área importante para la biodiversidad, que aloja una 
de las biotas más diversas y endémicas del planeta (Myers et al. 2000; Ceballos and Ehrlich 
2006; Morrone 2014), con especies de rangos geográficos restringidos y amenazadas a nivel 
global (Voss 2003; Mena et al. 2011; Amori et al. 2013; Prado et al. 2014). El origen geológico de 
esta área ha sido un factor trascendental que ha moldeado ambientes novedosos provocando 
especiación y produciendo nuevos linajes de colonización (Esquerré et al. 2019). 

1Instituto Nacional de Biodiversidad 
(INABIO). Calle Rumipamba 341 y 
Av. de los Shyris, Quito 17078976, 
Ecuador.
2Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Escuela de Ciencias 
Biológicas,, Av. 12 de Octubre 1076 
y Roca, Quito 170525, Ecuador. 
cesar.garzon@biodiversidad.gob.ec
Orcid: https://orcid.org/ 
0000-0001-6171-3686
3Fundación EcoMinga, Av. 12 de 
noviembre and Luis A Martínez, 
Baños, Tungurahua, Ecuador
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-
6670-3687
4Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Museo de Zoología 
(QCAZ), Escuela de Ciencias 
Biológicas, , Av. 12 de Octubre 1076 
y Roca, Quito 170525, Ecuador
Orcid: https://orcid.org/ 
0000-0003-1039-2645

*Autor de correspondencia: 
cesarleo5@yahoo.com

DOI: 10.26807/remcb.v43i1.933

Recibido: 6-05-2022
Aceptado: 8-05-2023
Publicado: 27-05-2023

Como citar este artículo:
Garzón CL, Monteros MF, Merino-
Viteri A. 2023. Evaluación de la 
población de Pyrrhura orcesi 
(Perico de El Oro) en el suroeste 
del Ecuador. Revista Ecuatoriana de 
Medicina y Ciencias Biológicas 44(1): 
19-34. doi: 10.26807/remcb 
.v43i1.933



20

Una muestra representativa de aquella biodiversidad se encuentra en los Andes del suroeste 
del Ecuador, consideradas como áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad 
ecuatoriana (Cuesta et al. 2015). En las estribaciones de esta zona de los Andes habita el perico 
de El Oro (Pyrrhura orcesi) en una estrecha franja altitudinal entre los 700 – 1300 m a través de 
100 km de largo y 8 km de ancho, en las provincias de Azuay y El Oro (Ridgely and Robbins 1988; 
Ridgely y Greenfield 2006). P. orcesi es una especie endémica y categorizada como En Peligro 
de Extinción (EN) (Freile et al. 2018; BirdLife International ([cited 2023]). BirdLife (2000) estimó 
una población regional de 2000 a 10000 individuos, sin embargo, actualmente se estima una 
población de 250 a 999 individuos maduros, lo que equivale a 375-1499 individuos en total 
(Birdlife International [cited 2023]).

El perico de El Oro es una especie gregaria y en época de nidificación existen tanto parejas 
monógamas como grupos cooperativos (Klauke et al. 2013, 2014). Esta especie anida en 
cavidades ubicadas en árboles, principalmente copales (Dacryodes peruvianum), palmas (Iriartea 
deltoidea), tangaré (Carapa guianensis) y la bella María (Nectandra sp.) (Garzón-Santomaro et al. 
2020). Los grupos familiares conformados por más de tres individuos, tienen sólo una pareja 
reproductiva activa, los demás pericos (exclusivamente machos) ayudan a cuidar y alimentar a 
los pichones, indicando que sólo una parte de la población es activa reproductivamente (Klauke 
et al. 2014) (Figura 1). 

Figura 1. Bandada de P. orcesi anidando en un nido artificial en la Reserva Buenaventura.

P.orcesi se encuentra únicamente protegido en la Reserva Buenaventura localizada en el cantón 
Piñas, provincia de El Oro y manejada por la Fundación de Conservación Jocotoco. Desde el 
año 2002, en la reserva se han realizado varios estudios como, estimación y monitoreo de la 
población de pericos, uso de hábitat, área de vida con radio-telemetría, estudio genético 
poblacional, colocación y monitoreo de nidos artificiales, entre otros (Garzón-Santomaro et al. 
2019). En el 2003, se estimaron un total de 187 individuos (Schaefer and Schmidt 2003) y 192 
individuos en el año 2007 (Garzón-Santomaro and Juiña 2007). 

La franja altitudinal (1000 – 3000 m) en las laderas occidentales de los Andes presenta un elevado 
riesgo de fragmentación, debido a la conversión del hábitat por actividades antropogénicas. 
Justamente, el estudio de P. orcesi realizado en la Reserva Buenaventura evidenció que la 
deforestación representa la mayor amenaza para su supervivencia, la falta de conectividad ha 
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acarreado que las poblaciones de pericos presenten bajas tasas efectivas de dispersión y el flujo 
genético sea extremadamente bajo (Klauke et al. 2016). 

A partir de este amplio conocimiento de la ecología y estado de conservación de P. orcesi en la 
Reserva Buenaventura, en este trabajo evaluamos las poblaciones de pericos en las estribaciones 
de los Andes del suroeste del Ecuador. Esto nos permitió conocer por vez primera la estimación 
poblacional de pericos y la identificación de nuevas áreas de ocurrencia de P. orcesi en el 
suroeste del Ecuador. Para esto, utilizamos los datos de presencia de P. orcesi y una combinación 
de variables ambientales para determinar su distribución potencial. Los resultados desprendidos 
de este trabajo servirán para conocer el tamaño poblacional en toda la distribución del perico 
de El Oro y a su vez, priorizar áreas importantes para la conservación de su habitar en el suroeste 
del Ecuador.

Materiales y métodos
Área de estudio. Se localiza en las estribaciones de la cordillera de los Andes al suroeste del 
Ecuador, es una zona de transición entre los regímenes bioclimáticos Húmedo Tropical a los 
600 m y Húmedos Subtropical y que pertenece al complejo “Darién-Chocó-Western Ecuador” 
considerado como uno de los mundialmente conocidos “hotspots” (Myers et al. 2000).

Se visitaron 22 localidades distribuidas en dos áreas de estudio: zona norte, ocho localidades 
ubicados en las provincias de Azuay, El Oro y Guayas, en la denominada cordillera de Molleturo; 
zona sur, 12 localidad de muestreo en la denominada cordillera de Chilla en la provincia de El Oro 
y dos en la provincia del Azuay (03°15′43′′S - 79°38′08′′O) y Pucará (03°18′01′′S - 79°31′21′′O) 
ubicadas en la provincia de Azuay (Tabla 1, Figura 2). Las localidades estuvieron separadas entre 
2 a 3 km en promedio, sin embargo las localidades de Azuay fueron las que presentaron un 
mayor distanciamiento.

Pyrrhura orcesi (Perico de El Oro) en el suroeste del Ecuador
Garzón, Monteros y Merino-Viteri 2023

Figura 2. Ubicación de los sitios de muestreo de P. orcesi (Perico de El Oro) en el suroeste del Ecuador.



22

Tabla 1. Número individuos y bandadas de pericos presentes en los sitios de muestreo en el suroeste del Ecuador.

Localidad Provincia
Coordenadas Zona Norte Zona Sur Total Regional

N-S E-O
Nro.

Pericos
Nro. 

Grupos
Nro. 

Pericos
Nro. 

Grupos
Nro. 

Pericos
Nro. 

Grupos

Manta Real Azuay 02°34′17′′S 79°19′57′′O - - - -

Tamarindo Azuay 02°38′59′′S 79°26′16′′O - - - -

Guaramales Azuay 2°43′03′′S 79°30′04′′O 31 6 31 6

Cerro de Hayas Guayas 02°44′22′′S 79°36′44′′O - - - -

San Carlos Azuay 03°07′51′′S 79°38′43′′O 18 3 18 3

Ponce Enríquez Azuay 03°03′32′′S 79°39′17′′O - - - -

El Carmen Azuay 02°58′25′′S 79°33′49′′O 14 3 14 3

San Miguel de 
Brasil

El Oro 3°09′37′′S 79°40′22′′O 42 7 42 7

Playa Azuay 03°15′43′′S 79°38′08′′O - - - -

Pucara Azuay 03°18′01′′S 79°31′21′′O - - - -

Chilla El Oro 03°22′52′′S 79°34′37′′O - - - -

Daucay El Oro 03°29′26′′S 79°43′25′′O - - - -

El Placer El Oro 03°40′00′′S 79°46′56′′O - - - -

Cerro Azul El Oro 03°29′22′′S 79°43′31′′O 80 11 80 11

Limón Playa El Oro 03°29′ 39′′S 79°44′49′′O 9 2 9 2

Birón El Oro 03°33′07′′S 79°46′21′′O 11 2 11 2

Palo Solo El Oro 03°41′23′′S 79°46′27′′O 97 13 97 13

Ñalacapac El Oro 03°41′04′′S 79°46′13′′O 77 15 77 15

Aguacatillo El Oro 03°43′33′′S 79°48′47′′O 30 5 30 5

Panupali El Oro 03°35′26′′S 79°47′ 04′′O 19 4 19 4

Guayacán El Oro 03°42′35′′S 79°57′16′′O 25 4 25 4

Buenaventura El Oro 03°38′35′′S  79°45′00′′O 261 37 261 37

Media poblacional 26.25 67.67 37.75 6.38

Desviación 11.05 75.08 65.62 2.99

Confianza 95% 95% 95% 95%

Error ±10.83 ±49.05 ± 35,67 ± 0,55

Tamaño Muestra 4 9 13

Intervalo de confianza 15,42 - 37,08 18,61 - 116,72 19,25 - 90,59 5,82 - 6,92

Máximo número de pericos y bandadas 91-105 19 547-609 93 695-714 109-112

Se observaron tres hábitats que predominaron en el área de estudio: a) bosques naturales 
maduros, que se encuentran en áreas pendientes, quebradas y zonas casi inaccesibles; b) 
bosque natural intervenido, situados en zonas no muy pendientes y abarcando hábitats como 
bosques secundarios, con extracción de madera y en regeneración y; c) pastos arbolados 
comúnmente situados en llanos o planicies, que se caracterizan por tener árboles en medio 
de los pastizales.

Métodos. Se efectuaron recorridos en lugares donde históricamente se registraron poblaciones 
de P. orcesi (Ridgely y Robbins 1988; Ridgely y Greenfield 2006). Los registros se obtuvieron 
mediante observaciones directas y auditivas para determinar la presencia o ausencia de pericos. 
En cada localidad, se efectuaron recorridos de 3 a 4 km dependiendo de la topografía del 
terreno y se realizaron paradas aleatorias de observación en lugares con amplio panorama de 
visualización para identificar de mejor manera a los grupos de pericos. 
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Después de detectar y confirmar la presencia de pericos en una localidad determinada, se 
estableció puntos fijos de conteo en lugares estratégicos de observación para su seguimiento 
(cerros, crestas de montañas, bordes de bosque, zonas abiertas, etc.), desde donde se podían 
contabilizar fácilmente el número de individuos por grupo o bandada de pericos, ya sea dentro 
de un bosque o en un área abierta. Las localidades con presencia de pericos fueron visitadas 
cuatro veces al año y durante cuatro días. El muestreo fue realizado entre las 07:00 a 17:00 
utilizando dos horas en cada punto fijo, ubicados a una distancia mínima entre sí de 200 a 300 m. 
Para evitar contar los mismos individuos o grupos de pericos y lograr una estimación más exacta 
se tomó en cuenta dos factores: a) cada sitio de muestreo presentó dos o tres observadores 
simultáneos en distintos puntos fijos de conteo y así evitar contar los mismos grupos de pericos; 
b) se visitaron durante tres semanas a un mes todos los sitios de muestreo en todo el rango de 
distribución de P. orcesi, bajando la probabilidad de confundir una población o contar la misma 
población dos veces, en una localidad determinada. La selección de este factor es debido a 
que los pericos presentan un área de vida relativamente pequeña, no tienen desplazamientos 
amplios, especialmente en cortos períodos de tiempo (2 meses) a comparación de otros 
psitácidos (Garzón-Santomaro 2004; Garzón-Santomaro et al. 2019). Este desplazamiento y 
comportamiento de los pericos, minimizó la probabilidad de contar los mismos grupos o 
individuos en diferentes sitios de muestreo. 

Esta metodología se ha utilizado desde que se inició el estudio de P. orcesi en la Reserva 
Buenaventura al suroeste del Ecuador (Schaefer and Schmidt 2003; Garzón Santomaro 2004; 
Naranjo-Saltos 2007; Echeverría Vaca 2014; León-Hernández 2015; Echeverría-Vaca y Garzón-
Santomaro 2016). 

Las localidades, correspondientes a los puntos de conteo y a los hábitats presentaron el mismo 
tiempo de esfuerzo de muestreo, para realizar las respectivas comparaciones de las preferencias 
de hábitat de los pericos. Para la observación y seguimiento de los pericos fue necesario el uso de 
binoculares y un GPS para georeferenciar los puntos de observación y la ubicación de los pericos 
dentro del área de estudio. Es importante citar, que no se realizó búsqueda intensiva de nidos, 
así que únicamente se incluye en este trabajo la estimación local y regional de poblaciones de 
P. orcesi.

Los datos que fueron tomados en cuenta para la estimación poblacional de los pericos son los 
siguientes: código del punto de conteo, fecha, hora de inicio y fin de estancia en el punto fijo, 
número de individuos, hábitat, distancia y dirección de vuelo. Los datos fueron ingresados y 
sistematizados en una base de datos en el software Excel, luego procedimos a sumar los pericos 
de diferentes puntos de observación, sin embargo, nunca se sumaron los individuos contados 
en diferentes horarios de una misma localidad, porque generalmente puede tratarse de los 
mismos grupos. Tras estimar el número de pericos por cada localidad, se sumaron los individuos 
que por el horario de las observaciones no podían solaparse (Cockle et al. 2007; Fariña et al. 2009; 
Segovia y Cockle 2012).

Con respecto a los modelos de distribución potencial, se utilizaron los datos obtenidos 
directamente de campo, entre los años 2009-2012 y se analizaron mediante Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). Para determinar modelos de distribución potencial, se utilizó el 
algoritmo MaxEnt 3.2.1 (Phillips et al. 2006; Peterson et al. 2011), usando el 80 % de los registros 
de presencia como puntos de entrenamiento y el 20 % de validación. Se analizó la distribución 
de los puntos de presencias/ausencias de los pericos, rango geográfico de residencia según la 
lista roja de IUCN, historia natural, distribución de franjas altitudinales máximas y mínimas según 
la literatura (Ridgely y Grennfield 2006; McMullan y Navarrete 2017; Freile y Restall 2018). 

Se utilizó un conjunto de variables que se obtuvo de la plataforma WorldClim versión 2.2, de 
las cuales once corresponden a temperatura y ocho a precipitación (Hijmans et al. 2005), con 
una resolución espacial de 30 arcosegundos lo que equivale en terreno aproximadamente de 
1 km (www.worldclim.org). En cada modelo se realizaron dos ejercicios: primero para saber la 
contribución relativa de cada una de las 19 variables y la segunda corrida se efectuó con las 
variables bioclimáticas que más influyeron en el modelo y no estaban correlacionadas entre sí.

Pyrrhura orcesi (Perico de El Oro) en el suroeste del Ecuador
Garzón, Monteros y Merino-Viteri 2023
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El modelo final de la distribución potencial de P. orcesi, se elaboró a partir de la selección del 
modelo que presentó el error de omisión más bajo y valores más altos del área bajo la curva AUC 
(Area Under the Curve) y que está comprendido entre 0,5 y l. Estos valores miden la capacidad 
del modelo para clasificar correctamente a una especie como presente o ausente (Phillips et al. 
2006; Contreras-Medina et al. 2010). Para considerar estadísticamente confiable el modelo final, 
se utilizaron valores aproximados a 1 pero mayores a 0,8 de AUC, tanto de prueba como de 
entrenamiento (Phillips et al. 2006).

Se realizarón cinco réplicas usando el método de Bootstrap, cada réplica fue proyectada a futuro, 
utilizando los escenarios de emisiones de los gases de efecto invernadero, aplicados en un 
horizonte de tiempo a 50 años (promedio para 2041-2060) y se encuentran disponibles en el 
portal Worldclim conocidas como, Vías Representativas de Concentración (RCP por sus siglas 
en inglés) y están disponibles cuatro escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, 
RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5 ((Moss et al. 2010; IPCC 2014; Van Vuuren et al. 2011).). Los 
escenarios seleccionados fueron el RCP 4.5 (referente al escenario futuro de menores emisiones 
de dióxido de carbono) y la RCP 8.5 (referente al escenario futuro de mayores emisiones de 
dióxido de carbono) determinadas como las más probables para la región (Moss et al. 2010; 
Picasso et al. 2013). 

Por último, a partir de los valores de cada variable ambiental seleccionada de P. orcesi, y en 
base al método de quiebres de Jenks y al umbral de corte, clasificamos en cinco categorías 
de idoneidad de hábitat: 1) Muy alta, 2) Alta, 3) Media, 4) Baja y, 5) Muy baja (Jenks 1967). 
Posteriormente a estos análisis, la distribución potencial de P. orcesi fueron proyectados en el 
programa ArcGis 10.3.

Resultados
Estimación de la poblacional del perico de El Oro en su rango de distribución
Se identíficó la presencia de P. orcesi en cinco localidades en el año 2009 y fueron registrados 
otras 13 localidades en el año el 2012. En este último año, debido al encuentro de un mayor 
número de localidades, se realizó la estimación regional de pericos, obteniendo un total de 695 
-714 individuos de 109-112 bandadas o grupos familiares. El número promedio de pericos en 
las localidades de muestreo fue de 54,92 individuos (± 35,67, n = 13), con un rango de variación 
entre los 19,27 y 90,59 individuos (Intervalo de Confianza del 95 %). La alta desviación obtenida 
se debió al registro de poblaciones grandes de pericos en la provincia de El Oro, principalmente 
en la Reserva Buenaventura y sus alrededores (Ñalacapac, Palo Solo, Cerro Azul). Por otro lado, 
el tamaño promedio de las bandadas o grupos de pericos fue 6,38 individuos (± 0,55, n = 
112), variando entre 5,82 y 6,93 individuos (Intervalo de Confianza del 95 %). El tamaño de las 
bandadas de pericos se registró un mínimo de dos individuos y un máximo de 14 individuos 
(Tabla 1). 

En la zona norte, en la cordillera de Molleturo, identificamos poblaciones de pericos en cuatro 
de las ocho localidades muestreadas: Guarumales, San Carlos, El Carmen y San Miguel de Brasil 
(Tabla 1). Estas localidades presentaron poblaciones pequeñas de pericos y poco frecuentes, con 
un tamaño promedio de 26,25 individuos (± 11,05 n = 4), variando entre 15,42 a 37,08 individuos 
en las localidades de muestreo. En total se estimó entre 91-105 pericos y 19 grupos familiares en 
la provincia de Azuay (Tabla 1).

En la zona sur, se presentron poblaciones de pericos en nueve de las 14 localidades muestreadas. 
Las localidades que presentaron las poblaciones de pericos más importantes fueron: Reserva 
Buenaventura y a una distancia de 2 a 3 km las localidades de Palo Solo, Ñalacapac y Cerro 
Azul (Tabla 1). El número promedio de pericos en las localidades de muestreo fue de 67,67 
individuos (± 49,05 n = 9), variando entre los 18,61 y 116,72 individuos por localidad. En general, 
se estimó entre 547-609 individuos y 93 grupos familiares, mostrando que la provincia de El Oro 
presenta las localidades más importantes y de mayor congregación de pericos en toda el área 
de distribución conocida.

REMCB 44 (1): 19-34, 2023
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El mayor número de registros de P. orcesi en todo su rango de distribución se obtuvo en los 
potreros con árboles, ubicados en medio de los remanentes boscosos y en zonas con bajas 
pendientes. Un menor número de observaciones se registraron en los remanentes boscosos, 
sean en los bosques naturales maduros ubicados principalmente en áreas pendientes y 
quebradas, y en los bosques secundarios, generalmente con extracción de madera y ubicados 
en zonas con pendientes no muy pronunciadas. El patrón de registro de pericos fue muy similar 
en todos los años de estudio, siendo los potreros arbolados los hábitats más importantes 
(Figura 3). El tiempo de observación de pericos fue el mismo en cada uno de los hábitats 
visitados. 
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Figura 3. Registros de pericos en hábitats del suroccidente del Ecuador.

Modelo de distribución potencial del perico de El Oro 
Después del ejercicio del modelamiento con las 19 variables bioclimáticas de Worldclim, se 
realizó una segunda corrida con las cinco variables que presentaron una alta contribución 
al modelo y no estaban correlacionadas entre sí (Temperatura máxima del mes más cálido, 
Precipitación total anual, Precipitación del mes más seco, Temperatura mínima del mes más 
frío, Estacionalidad de la temperatura). La Precipitación total anual y la Temperatura máxima 
del mes más cálido fueron las que aportaron más en la construcción del modelo y las que más 
influenciaron en la distribución potencial de P. orcesi (Tabla 2).

Tabla 2. Contribución estadística de cada variable climática seleccionada que contribuye al modelo.

Código Variable 
Porcentaje de 
Contribución

Importancia de 
Permutación

bio5 Temperatura máxima del mes más cálido 33.9 45.1

bio12 Precipitación anual 24.8 10.9

bio14 Precipitación del mes más seco 17 6.4

bio6 Temperatura mínima del mes más frío 15.7 32.1

bio4 Estacionalidad de la temperatura 8.7 5.6

Pyrrhura orcesi (Perico de El Oro) en el suroeste del Ecuador
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La validación del modelo arrojó un valor probabilístico de 0,945 (AUC). También se tomó el AUC 
de los registros que sirvieron para la prueba de evaluación del modelo, obteniendo un valor de 
0,950. P. orcesi presenta una distribución potencial que va desde la provincia de Cañar hasta el 
norte de la provincia de Loja, cruzando las provincias del Azuay y Guayas. 

La mayor parte de la distribución potencial del P. orcesi se encuentra en la provincia de El Oro y en 
menor proporción en Loja, Cañar, Guayas y una mediana parte en Azuay. El área predicha total 
del modelo es de 2 910,46 km2, sin embargo, cuando solapamos las capas de cobertura vegetal 
y usos de suelo del Ecuador continental, el área que presenta las condiciones ambientales y el 
tipo de vegetación favorable para P. orcesi se reduce a 2367,29 km2 (81,33 % del área predicha), 
siendo 905,96 km2 de cobertura boscosa (38,36  % del área predicha) y 1461 km2 de pastizal 
(61,71 %) (Figura 4). 

Figura 4. Cobertura vegetal en el área predicha del modelo de distribución potencial de P. orcesi.
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Figura 5. A) Distribución potencial de P. orcesi, escenario de cambio climático RCP 4.5; B) Distribución potencial de P. orcesi, escenario de cambio 
climático RCP 8.5.

Tomando en cuenta los escenarios de cambio climático para el año 2050 (promedio para 2041-
2060), P. orcesi en un escenario RCP 4.5 presenta un área predicha de 764,07 km2 de condiciones 
ambientales favorables entre los 1500 a 2000 m.s.n.m., disminuyendo en un 73,75  % de su 
distribución potencial (Figura 5). Mientras que en el escenario RCP 8.5 es de 583 km2 entre los 
1500 a 2500 m, disminuyendo un 79,93 % (Figura 5). Observamos que la mayor ocurrencia de 
pericos en estas áreas predichas se ubica en la provincia del Azuay en la Cordillera de Molleturo-
Mollepungo, contrariamente, a lo que ocurre actualmente, en donde la mayor probabilidad de 
presencia de poblaciones de P. orcesi es la provincia de El Oro.

Los ejercicios del modelado de nicho ecológico de P. orcesi y su ponderación indica que la 
provincia de El Oro presenta las mayores zonas de idoneidad ecológica, siendo los sitios más 
importantes la Reserva Buenaventura y sus alrededores como, las localidades de Ñalacapac, 
Cerro Azul y Palo Solo (Figura 6). En la provincia de Azuay existe una menor idoneidad 
ecológica, lo que corrobora los pocos registros de campo de grupos de P. orcesi. Zonas fuera 
de la distribución de P. orcesi, también presentan una idoneidad ecológica importante, al norte 
en la provincia de Chimborazo y al sur de la provincia de Loja (Figura 6). Sin embargo, estas 
áreas son estimaciones de áreas potenciales, lo que quiere decir, que reflejan las condiciones 
ambientalmente óptimas para la especie, sin considerar los efectos de origen antrópico que 
puedan limitar la óptima distribución de P. orcesi. En general, el ecosistema que presentó la 
mayor idoneidad ecológico en toda la distribución de P. orcesi fue el bosque siempreverde 
piemontano.
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Figura 6. Mapa de idoneidad de hábitat de P. orcesi con cinco categorías en base a los quiebres naturales 
de Jenks. En círculo azul las áreas más importantes de idoneidad de hábitat.

Discusión
La estimación que realizamos de las poblaciones de P. orcesi en el suroeste del Ecuador, coincide 
en cierta medida a lo citado por Birdlife International ([cited 2023]), que estima una población de 
250 a 999 individuos maduros que equivale a 375-1499 individuos en total.

Las poblaciones de pericos registrados en este estudio estuvieron dentro del rango de distribución 
(Ridgely and Robbins 1988; Ridgely y Greenfield 2006; Freile and Restall 2018), mostrando que no 
se extienden mucho más de sus límites identificados desde su descubrimiento. Posiblemente, la 
presencia de pericos en una zona determinada está fuertemente relacionado con la abundancia 
de algunas especies arbóreas que le sirven de alimento frecuentemente como, Ficus sp., Cecropia 
reticulata, Heliocarpus popayanensis, Iriartea deltoidea (Garzón-Santomaro and Juiña 2007). Otros 
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psitácidos como el perico pintado Pyrrhura roseifrons y perico pechiblanco Pyrrhura albipectus 
distribuidos al sureste del Ecuador, o el perico pechipardo Pyrrhura calliptera, especie endémica 
de Colombia, consumen siconos de Ficus sp, llegando a ser especialistas en este tipo alimento 
(Rodríguez y Hernández 2002). Estas especies de árboles que conforman la dieta de los psitácidos 
son importantes para delinear estrategias de conservación no sólo para P. orcesi, sino para otras 
especies de psitácidos del Ecuador y Sudamérica. Junto a esto, mencionar la gran importancia 
que tiene el copal Dacriodes peruvianum para la reproducción y anidación de P. orcesi (Garzón-
Santomaro et al. 2020).

Los grupos de pericos están formados entre 3 y 14 individuos, en algunas ocasiones se 
congregan con otros grupos para buscar alimento, descansar y realizar actividades de forrajeo 
(suman grupos de hasta 60 individuos). Estas grandes bandadas, posiblemente están formadas 
por múltiples parejas relacionadas o juveniles no reproductivos de varias generaciones. Esto se 
observa en otras especies de psitácidos, específicamente lo observado en Guaruba guarouba 
(Laranjeiras 2011), y lo que puede reforzar la idea en que P. orcesi también pueden formar clanes. 
Las bandadas o grupos de pericos presentan el mismo tamaño a lo largo del año y solo cambian 
al entrar en época de reproducción, mismo comportamiento observado en otras especies de 
psitácidos como el perico dorado G. guaruba (Laranjeiras 2011).

El Oro es la provincia que presentó la mayor abundancia de pericos con más del 85 % del total 
de la población, así mismo, en las localidades se evidenció la constante presencia de pericos en 
varios períodos del día, en diferentes hábitats y en todos los meses de muestreo. Estos resultados 
obtenidos se deben a varios factores, sin embargo, lo más evidente es la presencia de la Reserva 
Buenaventura en la provincia de El Oro. La reserva presenta una gran extensión de remanentes 
boscosos y áreas de anidación, esta última gracias a la asistencia del sistema de nidos artificiales. 
Se observó que la abundancia de pericos posiblemente está relacionada con la cercanía a la 
Reserva Buenaventura, en donde, se han identificado localidades con poblaciones numerosas 
de pericos (Cerro Azul, Palo Solo, Ñalacapac). Posiblemente, la reserva es un sumidero de las 
poblaciones de pericos y un área importante para su reproducción y anidación. 

Los sitios de muestreo donde no fueron registradas poblaciones de pericos fueron visitados tres 
veces por año para confirmar su presencia o ausencia. Durante cuatro años, en nueve sitos de 
muestreo no fueron registradas bandadas de pericos, aunque las localidades eran parte de su 
zona de distribución. Seoane and Bustamente (2001), mencionan que se asumen implícitamente 
que los hábitats adecuados para una especie están ocupados por ella, sin embargo, un área 
adecuada puede estar vacía ya sea porque aún no se ha colonizado o porque la población 
existente se ha extinguido. Para confirmar esta aseveración en el caso de P. orcesi, se necesita 
monitorear a largo plazo y medir otros factores como, calidad de hábitat, áreas de anidación, 
fenología, comportamiento, fragmentación entre otros. 

Es conocido que la fragmentación a menudo ocasiona una disminución en la capacidad de 
desplazamiento de los animales silvestres dentro del paisaje modificado (Johnson et al. 1992). A 
pesar de ello se ha observado que las poblaciones de P. orcesi son muy tolerantes a la modificación 
de su hábitat y ocupan los pastos arbolados como áreas de dispersión, alimentación y anidación 
(Echeverría y Garzón 2016; Klauke et al. 2016; Garzón et al. 2020). La especie P. orcesi persiste en 
su área de distribución gracias a la presencia de remanentes boscosos que se restringen a zonas 
pendientes y quebradas, que su vez, se encuentran alrededor de las áreas intervenidas. Además, 
estas áreas presentan todavía árboles de los cuales se alimentan frecuentemente como el Ficus 
sp., y disponen de árboles con cavidades para la anidación. Esta observación es similar en varias 
especies de psitácidos como el G. guarouba (Laranjeiras 2011), en el perico paramuno Leptosittaca 
branickii (Montes and Verhelst 2011) en el loro vinoso Amazona vinaceae (Segovia y Cockle 2012), 
la cotorra chiripepé Pyrrhura frontalis (Kristoch and Marcondes-Machado 2001), los cuáles, ocupan 
las zonas abiertas o perturbadas para actividades de forrajeo e inclusive para la anidación. 

Sin embargo, se cree que las altas tasas de deforestación representan una amenaza inminente, 
especialmente para la supervivencia del perico de El Oro (Klauke et al. 2016). Aunque en el 
siglo XX no se tiene datos de censos exhaustivos sobre el tamaño de la población de pericos, 
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estimaciones sugieren una disminución de la población en las últimas tres décadas de 8000 
-10000 individuos a aproximadamente, 1500 individuos en las tres últimas décadas (Birdlife 2000, 
Birdlife International (2023). 

El modelo obtenido corrobora la distribución actual de los pericos, en los bosques piemontanos 
entre los 800 a 1300 m y, potencialmente en los bosques montanos bajos hasta los 1600 m. 
Al incrementar la temperatura mediante un escenario de cambio climático futuro, la especie 
puede ampliar su distribución hasta los 2500 m, este dato que se debería tomar en cuenta para 
implementar estrategias de conservación. Estos resultados concuerdan en cierta medida con 
el estudio realizado en la Reserva Buenaventura por Hermes et al. (2018), quien observó que, 
el rango de distribución del perico ha aumentado altitudinalmente a una velocidad promedio 
de 90 m por década, lo que corresponde a un desplazamiento de aproximadamente 420 m 
por cada 1°C de calentamiento, aumento que podría ser causado por una baja tolerancia a los 
cambios de temperatura por parte de los pericos. La Fundación Jocotoco al evidenciar estos 
cambios drásticos en la distribución de P. orcesi, ha proyectado ampliar altitudinalmente a la 
Reserva Buenaventura hasta 2200 m con una expansión aproximada de 2000 ha (Michael Moens 
com. pers.). A través de los resultados de cambio climático de máximas emisiones de dióxido de 
carbono de nuestro estudio, se observa que la mayor ocurrencia del área predicha se encuentra 
en la provincia del Azuay en la Cordillera de Molleturo-Mollepungo. Es por este motivo que, la 
implementación de una estrategia de conservación de P. orcesi debe estar orientada no solo a las 
zonas altas de la provincia de El Oro, sino incluir también a los bosques de altura del Azuay, que 
poseen condiciones idóneas.

Los ecosistemas piemontanos de la provincia de El Oro presentan una muy alta idoneidad 
en una franja altitudinal entre los 800 a 1300 m. Además, el modelo identificó nuevas zonas 
climáticamente potenciales con muy alta idoneidad fuera de la distribución normal de 
poblaciones de pericos, ubicadas en la provincia de Loja en el cantón Puyango, en la localidad 
de Orianga y en las partes altas de los bosques de Cedropamba y Cochancay de la provincia de 
Cañar. Aunque no se realizaron búsquedas y muestreos en los bosques nublados de la provincia 
de Chimborazo debido a que históricamente no se ha registrado poblaciones de P. orcesi, sin 
embargo, no se descarta su presencia, por continuidad física del flanco suroccidental de los 
Andes, desde la cordillera de Molleturo-Mollepungo en Azuay, a la cordillera de Bulubulu en 
Chimborazo y Guayas. 

Las predicciones de modelos geográficos siempre deben ser interpretadas con precaución, ya 
que los datos utilizados pueden ser algo limitados al usar solo presencia de registros y esto 
puede disminuir la probabilidad de predecir presencias (Merow et al. 2013). Así mismo, los 
modelos no consideran factores ecológicos, barreras físicas, o aspectos históricos que también 
son importantes predictores de las distribuciones de especies (Seoane and Bustamente 2001), lo 
que puede causar representaciones incompletas de la realidad y sus hábitats. Para contrarrestar 
estos problemas, todos los datos generados para los modelos se efectuaron directamente en 
campo, por lo que se conoció in situ toda el área de estudio. Además, el alcance de este estudio 
fue visualizar de manera general las zonas más importantes que presenta el P. orcesi, y de esta 
forma priorizar los sitios en donde se podría ampliar los estudios e implementar estrategias de 
conservación.

Conclusiones
Los futuros estudios de investigación no solo de P. orcesi sino de otras especies endémicas 
y amenazadas, podrían integrar información específica y diferenciada de actividades de 
comportamiento como, áreas de anidación, alimentación y dormideros en los que se modele 
cada actividad y se realice posteriormente, de ser necesario un modelo de ensamblado (D´Élia 
et al. 2015). Por otro lado, es importante tomar en cuenta el medio en el que se desarrolla la 
especie e incluir otros elementos predictores relevantes como, la riqueza de especies de plantas, 
presencia de competidores y producción de frutos (Ramírez and Stevenson 2019), lo que podría 
ayudar a construir una mejor imagen de la distribución y hábitat potencial de P. orcesi. Además, 
se debería tomar en cuenta procesos de deforestación y cambios de uso del suelo, de lo cual 
podría desprenderse resultados predictivos más precisos (Varela-Largo 2019). 
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Es importante el conocimiento sobre la distribución y ecología de una especie, para desarrollar 
iniciativas de conservación. La protección a nivel regional de P. orcesi surge con base a la 
recopilación de información bioecológica en estos años de estudio, en los cuales, fueron 
identificados algunos atributos ecológicos de los pericos y sus amenazas. 

Tomando en consideración las características ecológicas de P. orcesi y la visión de asegurar que 
muchas especies se beneficien, el corredor de conectividad debe presentar un amplio rango 
altitudinal y a futuro una orientación a la conservación y uso sustentable. El suroeste del Ecuador 
muestra varias zonas que se deben restaurar y otras proteger, así como, aquellas áreas que deben 
desarrollar prácticas de manejo sostenible sin desmedro de sus funciones sociales, culturales, 
económicas, entre otras (Garzón-Santomaro et al. 2019).

El estudio de la población de P. orcesi es prioritario y se recomienda que el monitoreo en toda 
su distribución se lo realice por lo menos cada 10 años y a nivel local cada 5 años, para conocer 
los cambios en el tamaño de su población, su ascenso altitudinal en la cordillera de los Andes y 
nuevas localidades de ocupación. El monitoreo servirá como una herramienta de gestión para 
proponer a entidades públicas y privadas nuevas medidas de conservación y manejo de los 
ecosistemas montanos del suroeste del Ecuador.
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