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ABSTRACT. - Despite their charisma and notoriety, native parrots have been little studied in Chile. To assess the 
knowledge level about Chilean parrots, we collected information on its biology published between 1967 and 2023 
using the Google Scholar search engine. We classified each reference based on nine topics: conservation, parasites, 
diet, reproduction, genetics, morphology, paleontology, geographic distribution, and medical studies. Subsequently, 
we compared the information available per topic per species to determine the relative state of knowledge and detect 
information gaps. Our results revealed that the Burrowing Parrot (Cyanoliseus patagonus) is the most studied species 
with a marked numerical increase in published studies in the last 15 years. In addition, the studies on the Burrowing 
Parrot cover all the topics defined here. The number of publications about the Burrowing Parrot (n = 65) was almost 
three times greater than that of the Austral Parakeet (Enicognathus ferrugineus; n = 21) and Slender-billed (Enicog-
nathus leptorynchus; n = 20). The Andean Parakeet (Psilopsiagon aurifrons) is the least studied species, with only 
two publications on its parasites, one on its reproduction and another on morphology. We hope our revision will guide 
future research on the Chilean parrots.
KEY WORDS: Cyanoliseus patagonus, Enicognathus ferrugineus, Enicognathus leptorynchus, Psilopsiagon auri-
frons.

RESUMEN.- A pesar de su carisma y notoriedad, los loros nativos están poco estudiados en Chile. Para evaluar el 
nivel de conocimiento sobre este grupo de aves, recopilamos información de su biología publicada entre 1967 y 2023 
usando el buscador Google Académico. Clasificamos cada documento en nueve temas: conservación, parásitos, dieta, 
reproducción, genética, morfología, paleontología, distribución geográfica y estudios médicos. Comparamos el núme-
ro de publicaciones por tópico por especies para determinar el estado de conocimiento relativo y detectar vacíos de 
información. Nuestros resultados revelaron que el tricahue (Cyanoliseus patagonus) es la especie más estudiada con 
un aumento ostensible en el número de estudios publicados en los últimos 15 años. Además, los estudios sobre el tri-
cahue cubren todos los temas definidos aquí. La cantidad de publicaciones acerca del este loro (n = 65) fue tres veces 
mayor que la de la cachaña (Enicognathus ferrugineus; n = 21) y del choroy (Enicognathus leptorynchus; n = 20). El 
periquito cordillerano (Psilopsiagon aurifrons) es la especie menos estudiada, existiendo solo dos publicaciones sobre 
sus parásitos, una sobre su reproducción y otra sobre morfología. Esperamos que nuestra revisión contribuya a orientar 
las futuras investigaciones sobre los loros chilenos.
PALABRAS CLAVE: Cyanoliseus patagonus, Enicognathus ferrugineus, Enicognathus leptorynchus, Psilopsiagon 
aurifrons.
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INTRODUCCIÓN
Las revisiones bibliográficas sistemáticas permiten resu-
mir los resultados de los estudios existentes en la literatu-
ra científica e identificar vacíos en el conocimiento acu-
mulado (Moher et al. 2015, Grijalva et al. 2019). Varios 
investigadores han revisado el estado de conocimiento 
de ciertos grupos de animales chilenos, incluyendo aves 
rapaces, felinos silvestres, quirópteros y anfibios (Tre-
jo et al. 2006, Raimilla et al. 2012, Iriarte et al. 2013, 
Sierra-Cisterna & Rodríguez-Serrano 2015, Correa et al. 
2016). En estas revisiones, los autores evaluaron tantos 
los avances como vacíos de investigación e identificaron 
las prioridades de conservación de las especies dentro de 
cada grupo.

El grupo de los loros (psitácidos) se caracteriza 
por su gran capacidad de desplazamientos que les permi-
te ocupar distintos hábitats y explotar recursos distantes 
dentro de un paisaje heterogéneo (Legault et al. 2011). En 
general, los loros silvestres se alimentan de frutos, semi-
llas y flores de distintas especies de plantas y en ocasiones 
consumen néctar, hojas, maderas e insectos (Renton 2001, 
Chapman 2007, Díaz & Peris 2011). Este grupo de aves 
utiliza cavidades naturales para reproducirse (Monterru-
bio-Rico & Escalante-Pliego 2006). Por lo tanto, sus tasas 
reproductivas están sujetas a la disponibilidad de cavida-
des con condiciones adecuadas para nidificar (Cockle et 
al. 2008). La extinción de algunas especies de loros sil-
vestres en sus hábitats primarios parece estar relacionado 
directamente con la pérdida de sus sitios de nidificación 
(Collar 1997).

A lo largo de la historia humana, los loros silves-
tres han llamado la atención de las personas (Cockle et 
al. 2012). Varias especies de loros silvestres son atrayen-
tes debido a su carisma, longevidad, plumaje llamativo, 
comportamiento y capacidad de imitar el habla humana 
(Wright et al. 2001). En general, los loros silvestres son 
gregarios; i.e., forman grupos numerosos que recorren lar-
gas distancias entre sus dormideros y sitios de alimenta-
ción (Barría et al. 2017). 

Globalmente, los loros silvestres están entre los 
grupos de aves más amenazados. De las 398 especies de 
loros conocidas en el mundo, el 28% está clasificada como 
amenazada por la Unión Internacional para Conservación 
de la Naturaleza (UICN; Olah et al. 2016). Los factores de 
amenazas más importantes son la caza furtiva y la pérdida 
y degradación de sus hábitats (Snyder et al. 2000, Parr & 
Juniper 2010, Pires & Clarke 2012). 

El carisma de los loros silvestres parece no haber 
servido para promover un mayor interés sobre su historia 
natural y ecología básica. En Chile solo hay información 
escasa y dispersa sobre los loros nativos, lo cual dificul-
ta el desarrollo de programas de conservación. De las 

118 especies de loros propios de Sudamérica, solo cuatro 
habitan en Chile: el tricahue (Cyanoliseus patagonus), 
la cachaña (Enicognathus ferrugineus), el choroy (Eni-
cognathus leptorhynchus) y el periquito cordillerano 
(Psilopsiagon aurifrons). El tricahue está amenazado en 
toda su área de distribución geográfica. Los expertos han 
determinado que la especie está “en peligro” en las áreas 
centrales de su distribución y es “vulnerable” en el extre-
mo norte y sur de su distribución (Ministerio del Medio 
Ambiente 2018). El choroy y el periquito cordillerano 
están en la categoría de preocupación menor. Esto es a 
pesar de que el choroy es una especie endémica a Chile 
y de que el periquito cordillerano tiene una distribución 
restringida. En Chile, el periquito cordillerano presenta 
dos subpoblaciones poco estudiadas, una restringida al 
Norte Grande  y otra distribuida entre la zona central y 
parte del Norte Chico. Respecto de la cachaña, los exper-
tos no han establecido su estatus de conservación.

Aquí analizamos la información disponible acerca 
de los loros chilenos con el objetivo de determinar el es-
tado actual de conocimiento e identificar vacíos acerca de 
su ecología e historia natural. Además, analizamos la pro-
cedencia geográfica de los estudios realizados. Sistemati-
zar el conocimiento científico sobre los loros chilenos es 
fundamental saber (i) hacia dónde los investigadores han 
dirigido sus esfuerzos y (ii) hacia dónde enfocar futuros 
estudios y estrategias de conservación.   

MATERIALES Y MÉTODOS
Las fuentes bibliográficas incluidas en nuestra revisión 
fueron artículos, libros y tesis publicados entre 1967 
hasta 2023. Respecto de los artículos, incluimos aque-
llos publicados en revistas científicas tanto indexadas 
como no indexadas. Para completar nuestra búsqueda, 
ingresamos en el buscador de Google Académico el 
nombre común y científico de cada especie, tanto en es-
pañol como en inglés. Lo nombres comunes en español 
fueron “periquito cordillerano”, “cachaña”, “choroy” 
y “tricahue”. Los nombres comunes en inglés fueron 
“Andean Parakeet”, “Austral Parakeet”, “Slender-billed 
Parakeet” y “Burrowing Parrot”. Después de excluir 
las publicaciones con información demasiado general 
o poco específica, reunimos 97 documentos. De estos, 
90 fueron artículos científicos, dos fueron libros y cin-
co fueron tesis (Fig. 1). Debido a que nuestro objetivo 
fue encontrar literatura específica sobre las especies de 
loros objetivo,  no consideramos libros naturalistas ni 
guías de campo (e.g., Housse 1945, Jaramillo 2003, At-
las de aves nidificantes). No obstante, el criterio de ex-
clusión fue más flexible para el tema “parásitos” debido 
a que incluimos documentos referidos al menos a una 
especie de loro objetivo.
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Clasificamos cada publicación según la especie, 
el año, tema y área geográfica. Dado que algunas publi-
caciones incluyeron más de un tema o especie de loro 
buscada, el número total de artículos revisados no re-

presenta proporcionalmente la cantidad de información 
disponible. Después de revisar todas las publicaciones, 
dividimos la información en nueve temas: dieta, repro-
ducción, conservación, distribución geográfica, paleon-

Figura 1. Proceso de búsqueda y selección de las publicaciones científicas acerca de la biología de los loros chilenos.  La búsqueda incluyó la 
literatura científica publicada entre 1967 y 2023. La letra n indica el número de publicaciones encontradas.

Tabla 1. Definición de los temas seleccionados en la revisión bibliográfica sobre los loros chilenos. La revisión incluyó la litera-
tura científica publicada entre 1967 y 2023.

Tema Definición

Dieta Tipo de alimento y hábitos alimenticios, estrategias de búsqueda de alimento, preferencia 
trófica y procesos ecológicos asociados

Reproducción Conducta de apareamiento, nidificación, postura de huevos y cuidado de polluelos. Incluye 
estudios de loros en cautiverio

Conservación Etología, protección de las especies y/o clasificación de estas. Categorías o prioridad de 
conservación, amenazas

Distribución geográfica Rango de distribución, nuevos registros y estudios poblacionales

Paleontología Estudio de registros fósiles de psitácidos

Genética Estudio sobre genes, herencia y poblaciones genéticas

Parásitos Ectoparásitos, endoparásitos, bacterias, virus, hongos y protozoos

Morfología Estudios sobre plumaje, coloración y malformaciones

Estudios médicos Estudios de células sanguíneas e información fisiológica de las aves
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Estudios por especie
El tricahue es la especie que más estudios ha recibido en-
tre los loros chilenos. Aunque esos estudios cubren todos 
los temas definidos aquí, la mayoría aborda aspectos sobre 
reproducción, conservación, parásitos y distribución geo-
gráfica (Fig. 2, Apéndice 1). El número de publicaciones 
sobre la cachaña y el choroy es considerablemente menor 
respecto del tricahue (N = 21 y N = 20, respectivamente; 
Fig. 2, Apéndice 2 y 3). Aunque estas dos últimas especies 
han recibido una cantidad si milar de estudios, la propor-
ción de estudios por tema es diferente. La mayoría de los 
estudios sobre la cachaña abordan aspectos de su dieta y 
sus parásitos (Fig. 2). En cambio, los estudios sobre el 

tología, genética, parásitos, morfología y estudios médi-
cos. Esta categorización temática resultó de la variedad 
de contenidos identificados durante la búsqueda (Fig. 1). 
Para mayor claridad, en la tabla 1 proporcionamos una 
definición de cada uno de los temas categorizados.

  
RESULTADOS
Entre las 97 fuentes bibliográficas revisadas, encontramos 
119 menciones a las especies de loros chilenos. De estas 
menciones, cuatro fueron para el periquito cordillerano, 
22 para el choroy, 22 para la cachaña y 71 para el tricahue 
(Apéndices 1˗4).

Figura 2. Publicaciones científicas sobre loros chilenos clasificadas en nueve temas biológicos. Las barras grises indican la proporción de 
publicaciones por tema y los números sobre las barras indican el numero de publicaciones. La figura revela que el tricahue no es solamente 
la especie más estudiada, sino que todos los aspectos sobre su biología fueron cubiertos. Claramente, el periquito cordillerano es la especie 
menos estudiada con un sesgo evidente hacia la relación parasito-hospedero. 
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Figura 3. Número de publicaciones acumuladas entre 1967 y 2023 sobre la biología de los loros chilenos. La figura revela que el nivel de cono-
cimiento acumulado difiere ampliamente entre especies. La cantidad de publicaciones sobre el choroy es tres veces mayor que aquellas de la 
cachaña y el choroy. El periquito cordillerano es una especie casi desconocida en cuanto a su biología.

choroy abordan mayormente aspectos sobre sus parásitos. 
El periquito cordillerano ha recibido apenas cuatro estu-
dios hasta la fecha. Dos de estos estudios abordan aspec-
tos sobre sus parásitos, uno acerca de su reproducción y 
uno sobre la malformación de pico (Fig. 2).

Origen geográfico de los estudios
La mayor parte de los estudios sobre el tricahue y la ca-
chaña provienen desde Argentina. La proporción de es-
tudios argentinos fueron las siguientes: tricahue = 60% y 
cachaña = 57%. Para el choroy hay más estudios en Chile: 
68% en Chile vs 16% en Argentina. Respecto del peri-
quito, dos artículos son originarios de Argentina, uno de 
Chile y uno de EE. UU. 

Tendencia temporal en el interés de investigación
Con excepción del periquito cordillerano, el número de 
estudios sobre los loros chilenos ha incrementado notoria-
mente en las últimas dos décadas. Sin embargo, el caso del 
tricahue es sorprendente. Mientras el número de publica-
ciones acumuladas entre 1968 y 2000 no superó las ocho, 
este número incrementó abruptamente a 65 entre 2000 y 
2023 (Fig. 3). Es decir, la tasa de publicaciones por año 

durante este último periodo fue nueve veces mayor com-
parado con el primero (2,47 publicaciones/año vs 0,25 pu-
blicaciones/año). 

El interés de investigación sobre la cachaña y el 
choroy parece haber surgido recién en 2006. No obstante, 
entre ese año y 2022 el número de publicaciones sobre 
ambas especies incrementó sostenida y similarmente (Fig. 
3). Aun así, el número acumulado de publicaciones sobre 
estas especies es tres veces menor que el del tricahue; una 
diferencia de 45 publicaciones.

Para el periquito cordillerano hubo una publica-
ción en 1967 y posteriormente tres publicaciones entre 
2000 y 2018. Es decir, en cinco décadas hubo 0,08 pu-
blicaciones/año.

Conocimiento ganado y vacíos de información
La información acumulada ha permitido saber que las ca-
chañas y tricahues no solo consumen intensamente cier-
tos frutos y semillas de plantas nativas, sino que también 
los dispersan de manera efectiva. Algunos casos son el 
roble (Nothofagus obliqua; Corvalán & Jiménez 2010), 
el piñón (Araucaria araucana; Sheperd et al. 2008), el 
calafate (Berberis microphylla; Bravo 2020) y algarrobos 
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(Prosopis sp.; Blanco et al. 2021). Así, las cachañas y los 
tricahues tienen un rol en la mantención de la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas nativos.

Existe información sobre la reproducción de las 
cuatro especies. En el caso del tricahue hay un avanza-
do conocimiento sobre su biología reproductiva. Por 
ejemplo, Santibáñez (2016) caracterizó genéticamente la 
población chilena mediante marcadores moleculares mi-
tocondriales. Ramírez-Herranz et al. (2017) también en-
contró que existen características ambientales importantes 
que influyen en como los tricahues seleccionan sus sitios 
de nidificación. A pesar de que los tricahues nidifican ma-
yoritariamente en barrancos y acantilado, también pueden 
nidificar en algarrobos (Prosopis caldenia; López et al. 
2018). La información sobre la distribución geográfica de 
los tricahues es mucho más completa que en los casos de 
las otras especies de loros (Fig. 2).

A nivel nacional, la cachaña y el choroy han reci-
bido más estudios en el tema de parásitos, con poca re-
presentatividad en las demás temáticas de esta revisión a 
pesar de que ambas especies son los loros más comunes 
de Chile. Los estudios sobre los parásitos de los loros chi-
lenos han permitido saber que son hospederos de ácaros, 
piojos, pulgas, nemátodos, protozoos, bacterias y virus 
(Apéndices 1-4). Cabe mencionar que la presencia de pa-
rásitos es común en los psitácidos.

En el ámbito de la conservación, la única especie 
que cuenta con un plan nacional de conservación es el loro 
tricahue. Esta especie, junto con la cachaña y el periquito, 
están clasificados en alguna categoría de conservación a 
nivel nacional. 

Los vacíos de información en el caso de la cachaña 
y el choroy son evidentes en sus aspectos genéticos, mé-
dicos, morfológicos y paleontológicos. El vacío de infor-
mación es aún mayor para el periquito cordillerano ya que 
sólo existe información sobre parasitismo, reproducción y 
morfología.

DISCUSIÓN
El caso del periquito cordillerano
Nuestra revisión reveló que existe un desconocimiento 
crítico sobre la biología del periquito cordillerano. La es-
casa información disponible sobre el periquito cordillera-
no es explicable porque esta especie habita zonas remotas 
y poco pobladas (Salvador & Medrano 2018). Además, 
los periquitos cordilleranos son difíciles de avistar ya 
que usan sitios específicos en la cordillera de los Andes, 
a menudo casi inaccesibles. Solo es posible registrarlos 
durante el período reproductivo ya que sus colonias de 
nidificación son algo más conspicuas (Salvador & Medra-
no 2018). El hecho que el periquito cordillerano sea más 
ubicuo en los países vecinos a Chile no ha contribuido a 

generar más conocimiento sobre su biología. En Tacna, 
Perú, el periquito cordillerano es un loro bastante común 
y observable al final de la temporada húmeda (Ventura 
2014). En Bolivia es considerado un loro común en zonas 
arbustivas y campos cultivados y es posible mantenerlo en 
cautiverio (Acebey et al. 2004). Quizá una solución para 
ganar más conocimiento sobre el periquito cordilleranos 
es realizar estudios en los sitios antes mencionados y ex-
trapolar la información a las poblaciones chilenas.

El caso de la cachaña y el choroy
Las cachañas y los choroyes son comunes y fáciles de ob-
servar en toda su área de distribución. Así, es sorprendente 
el escaso número de estudios realizados hasta ahora en 
nuestro país. De hecho, mucha de la información reunida 
en las últimas décadas sobre la cachaña proviene de estu-
dios realizados en Argentina. Aunque entre 2011 y 2012 
aparecieron varias publicaciones acerca de conservación 
y reproducción del choroy en el sur de Chile (Peña-Foxon 
et al. 2011, Jiménez & White 2011, Carneiro et al.2012a, 
2012b y 2013), esto no promovió mucho más el interés de 
investigación. 

Un aspecto crítico que es necesario estudiar acerca 
de los choroyes y cachañas, es su relación con las comu-
nidades humanas rurales. Ya que ambas especies se con-
gregan en grandes bandadas para alimentarse sobre siem-
bras agrícolas, los agricultores perciben a las cachañas y 
choroyes como especies dañinas. Esta situación conflicti-
va explicaría el envenenamiento masivo de choroyes en 
algunas localidades del sur de Chile (Jiménez et al. 2020). 
Así, es fundamental conocer cuál es impacto real sobre 
cachañas y choroyes en los cultivos agrícolas.

El caso del tricahue
Después de nuestros resultados, la pregunta que surge es-
pontáneamente es, ¿Por qué hay desproporcionadamente 
más información sobre el loro tricahue? La respuesta pue-
de ser sencilla. Esta es una especie que estuvo al borde de 
la extinción tanto en Chile como Argentina. En Chile, su 
población está actualmente restringida a dos zonas aisla-
das: una unidad norte entre las regiones de Atacama y Co-
quimbo, y una unidad sur entre las regiones de O´Higgins 
y Maule (Garrido 2018). En estas unidades, los tricahues 
son monitoreados bajo un programa de conservación que 
ha permitido reunir bastante información sobre su historia 
natural y ecología. De hecho, la estrategia de conserva-
ción del tricahue es una de las más exitosas en Chile (Ric-
ci et al. 2020). 

Vacíos de información y posibles soluciones
Es evidente que hay una gran carencia de conocimiento 
sobre los loros silvestres que habitan en Chile. Nuestra 
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revisión reveló que sabemos muy poco sobre el periquito 
cordillerano (ver también Salvador & Medrano 2018) y 
existen aspectos escasa o totalmente desconocidos acerca 
de la cachaña y el choroy. Algunas acciones que podrían 
contribuir a reunir más información sobre los loros chile-
nos son las siguientes: (i) crear una red de especialistas u 
observadores de loros silvestres; (ii) establecer programas 
de monitoreo en común con comunidades locales; (iii) 
promover la relevancia de estudiar a los loros silvestres 
para comprender de manera más profunda su rol ecoló-
gico; y (iv) evaluar el conflicto entre agricultores y loros 
silvestres. Frente al conocimiento deficiente acerca de los 
loros chilenos, pequeños avances en el conocimiento de 
su historia natural podrían contribuir considerablemente 
en su conservación. 
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APÉNDICES

Apéndice 1. Publicaciones científicas sobre la biología del tricahue (Cyanoliseus patagon) agrupadas en tema y 
año. La búsqueda incluyó la literatura científica publicada entre 1967 y 2023. N = número de publicaciones. Las 
publicaciones que incluyen más de un tema están en letra negrita.

Tema N Publicaciones 

Conservación 14 Glade 1985, Beltrami 1994, Beltrami et al. 2004, Masello & Quillfeldt 2004a, Ga-
laz et al. 2005, Pérez et al. 2005, Fuenzalida & Muñoz 2005, Failla et al.2008, 
Rojas-Martínez 2008, Tella et al. 2014, Speake 2015, Sánchez et al. 2016, 
Rojas-Rubio 2018, Amione 2020.

Parásitos 14 Price & Beer 1968, Mey et al. 2002, González-Hein 2006, Masello et al. 2006a, 
Blank et al. 2007, Bystiák 2007, Thompson et al. 2008, Cordon 2009, Cicchino 
& González-Acuña 2009, Di lorio et al. 2010, Aramburú 2012, Hernández et al. 
2015, Snak et al. 2015, Lareschi et al. 2016, Origlia et al. 2019.

Reproducción 13 Leonardi & Oporto 1983, Bucher et al. 1987, Masello 2002, Masello et al. 2002, 
Masello & Quillfedlt 2002, 2003, 2004a y 2012, Masello et al. 2004, Tella et al. 
2014, Ramírez-Herranz et al. 2017, López et al. 2018, Amione 2020.

Distribución geográfica 13 Manríquez 1984, Bucher & Rodríguez 1986, Bucher et al. 1987, Masello & Quill-
feldt 2005, Masello et al. 2006b, Alzamora et al. 2009, Grilli et al. 2012, Vargas & 
Squeo 2014, Barría et al. 2017, González et al. 2017, Ricci et al. 2018, Lera et al. 
2022, Romero-Figueroa et al. 2023.

Genética 5 Masello et al. 2002, Klauke et al. 2009, Masello et al. 2009, 2015, Santibáñez 
2016.

Estudios médicos 4 Masello & Quillfeldt 2004b, Masello et al. 2009a, Plischke et al. 2010 y Zungu et 
al. 2012.

Morfología 3 Masello et al. 2004, 2008 y 2009b.

Dieta 3 Rojas-Martínez 2008, Corvalán & Jiménez 2010, Blanco et al. 2021

Paleontología 2 Tambussi et al.2007 y 2009.

N° de menciones 71

N° de publicaciones 65

Apéndice 2. Publicaciones científicas sobre la biología de la cachaña (Enicognathus ferrugineus) agrupadas en 
tema y año. La búsqueda incluyó la literatura científica publicada entre 1967 y 2023. N = número de publicaciones. 
Las publicaciones que incluyen más de un tema están en letra negrita.

Tema N Publicaciones

Dieta 8 Díaz & Kitzberder 2006, Shepherd et al. 2008; Díaz & Peris 2011, Díaz et al. 
2012, Tella et al. 2016; Gleiser et al. 2017, Speziale et al. 2018, Bravo et al. 2020

Parásitos 8 Atyeo 1989, González-Hein 2006, Cicchino & González-Acuña 2009, González-
Hein et al. 2010a y 2010b; Aramburú 2012; Valdebenito et al. 2015, Pinto et al. 
2018

Reproducción 3 Díaz et al. 2012; Díaz & Kitzberger 2013, Veloso-Frías & González-Acuña 2020

Conservación 2 Díaz 2012, Figueroa 2019

Distribución geográfica 1 Díaz & Ojeda 2008

N° de menciones 22

N° de publicaciones 21

la & J. Wiley. 2001. Nest poaching in neotropical 
parrots. Conservation Biology 15: 710˗720.

Zungu, M.M., M. Brown & C.T. Downs. 2013. Season-

al thermoregulation in the burrowing parrot (Cyan-
oliseus patagonus). Journal of Thermal Biology 38: 
47˗54.
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Apéndice 3. Publicaciones científicas sobre la biología del choroy (Enicognathus leptorhynchus) agrupadas en tema 
y año. La búsqueda incluyó la literatura científica publicada entre 1967 y 2023. N = número de publicaciones. Las 
publicaciones que incluyen más de un tema están en letra negrita.

Tema N Publicaciones

Parásitos 11 Atyeo 1989, González-Hein 2006, Mey et al. 2006, González-Acuña et al. 2007, 
Cordón et al. 2009, Cicchino & González-Acuña 2009, González-Hein et al. 
2010a, González-Hein et al. 2010b, Aramburú 2012, Valdebenito et al. 2015, 
Pinto et al. 2018 

Conservación 5 Carneiro et al.2012a, 2012b, 2013, Arias et al. 2015, Figueroa 2019.

Reproducción 4 Peña-Foxon et al. 2011, Jiménez & White 2011, Carneiro et al. 2013, White & Ji-
ménez 2017

Dieta 2 Carneiro et al. 2012a, 2012b.

N° de menciones 22

N° de publicaciones 20

Apéndice 4. Publicaciones científicas sobre la biología del periquito cordillerano (Psilopsiagon aurifrons) agrupadas 
en tema y año. La búsqueda incluyó la literatura científica publicada entre 1967 y 2023. N = número de publicaciones.

Tema N Publicaciones 

Parásitos 2 Price & Beer 1967, Aramburú 2012

Morfología 1 Quiroga et al. 2018

Reproducción 1 Carrasco 2001

N° de menciones 4

N° de publicaciones 4
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