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Contributions to the knowledge of the reproductive biology of the 
‘salinas monjita’ (Xolmis salinarum, Passeriformes: Tyrannidae)

Aportes al conocimiento de la biología 
reproductiva de la Monjita Salinera 
(Xolmis salinarum, Passeriformes: 
Tyrannidae)

RESUMEN

La Monjita Salinera es un ave endémica de ambientes salinos del centro de Argenti-
na, de la cual existe escasa información sobre su biología y reproducción. Reportamos 
nuevos registros sobre la biología reproductiva de la especie, particularmente sobre 
un sitio de nidificación, parámetros de postura y pichones. Los registros resultaron 
de relevamientos en dos sitios de las Salinas Grandes de la provincia de Córdoba, de 
los cuales solo en uno tuvimos éxito. Observamos bandadas de entre 20 y 40 indi-
viduos en otoño e invierno, respectivamente, mientras que en primavera solo pocas 
parejas dispersas y tres individuos, realizando posibles despliegues de cortejo. En 
verano, se localizó un nido con 2 pichones, ubicado sobre el suelo en la base de un 
jume. Los pichones estaban cubiertos de plumón color gris perla, el pico amarillo 
pálido y las patas amarillentas. A los 7 días ambos habían crecido y mudado gran 
parte de su plumón, sin embargo uno se encontraba debilitado y el otro sin vida. 
Esto pudo deberse a las altas temperaturas cercanas a los 45ºC que hubo en días 
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INTRODUCCIÓN

La Monjita Salinera (Xolmis salinarum) es una especie de aproximadamente 17 cm 
de largo, que pertenece a la familia Tyrannidae. Es endémica del centro de Argenti-
na, restringiendo su distribución a ambientes salinos de las provincias de Córdoba, 
Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja (Farnsworth, Langham, Boesman, 2020). 
Aunque en las últimas dos décadas se han sumado algunos registros en las provincias 
de San Luis (Nellar, 1993; Haene, 2005; Chebez, 2009), San Juan (Martínez et al., 
2009; Gelain y Pereyra Lobos, 2011; Lucero, 2013a y 2013b), Mendoza (Martínez et 
al., 2009; Lucero, 2013a) y Salta (Moschione, Spitznagel, González, 2013). 

Esta especie fue descripta por primera vez por Nores e Yzurieta (1979), quienes 
la consideraron como subespecie de la Monjita Castaña (Xolmis rubetra). Si bien en un 
primer momento algunos autores sostenían que no existen diferencias para elevarla 
a nivel de especie (Nores, 1996; Stotz, Fitzpatrick, Parker III, Moskovits, 1996), 

previos. Luego del monitoreo, una lluvia de unos 90 mm inundó el sitio y el nido 
con los pichones había desaparecido al día siguiente. Se reporta por primera vez un 
comportamiento que podría vincularse a la competencia entre machos para cortejar 
una hembra, la descripción de un nido y datos de la primera muda de los pichones. 
Se espera que futuros estudios puedan aportar un mayor conocimiento sobre la bio-
logía reproductiva de la Monjita Salinera.

Palabras clave — Aves, Córdoba, Endemismo, Salinas Grandes.

ABSTRACT

The ‘salinas monjita’ is an endemic bird of the saline environments from central 
Argentina and there is little information about its biology and reproduction. We 
report new records on the reproductive biology of the species, particularly on a nest-
ing site, posture parameters and chicks. The records resulted from surveys at sites in 
Salinas Grandes salt flats in the province of Córdoba, of which we were successful 
in only one. We observed flocks of between 20 and 40 individuals in autumn and 
winter, respectively, while in spring only a few scattered pairs and three individuals, 
performing possible courtship displays. In the summer, a nest with two chicks was 
located on the ground at the base of a jume. The chicks were covered with pearl 
grey down, the beak was pale yellow and the legs were yellowish. After seven days, 
both had grown and molted much of their down, but one was weak and the other 
lifeless. This may have been due to the high temperatures of 45ºC in the previous 
days. After monitoring, a 90 mm rain shower flooded the site and the nest with the 
chicks had disappeared the next day. For the first time, we reported a behavior that 
could be linked to competition between males to court a female, description of a 
nest and data on the nestlings first molt. It is hoped that future studies can provide 
greater knowledge about the reproductive biology of the salinas monjita.

Keywords — Birds, Córdoba, Endemism, Salinas Grandes.
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actualmente existe consenso científico para considerar a X. rubetra y X. salinarum 
como especies diferentes. Este consenso se basa en la existencia de diferencias en el 
tamaño de las aves, el plumaje de adultos y de pichones, migración, comportamien-
to y hábitat (Olrog, 1984; Narosky e Yzurieta, 1987; Canevari, et al., 1991; Mazar 
Barnett y Pearman, 2001; Remsen et al., 2020).

El hábitat que más frecuenta la Monjita Salinera es el Matorral Halófito Bajo 
de Allenrolfea patagonica y Heterostachys ritteriana (Jumes), que comprende vegetación 
arbustiva halófita en los límites de las playas salinas con un estrato herbáceo ausente 
o muy reducido. El alejamiento de los bordes salinos y las elevaciones del terreno 
favorecen la aparición de otros elementos vegetales, como el Jume o Vinagrillo (Sa-
licornia ambigua) o arbustos espinosos como el Cachiyuyo (Atriplex argentina), Zampa 
(Atriplex lampa), Mastuerzo o Retortuño (Prosopis reptans), entre los más caracterís-
ticos (Cabido y Zak, 1999). Ocasionalmente, la Monjita Salinera puede alcanzar 
los bordes del bosque chaqueño, en el ecotono con las salinas (Remsen et al., 2020; 
Farnsworth et al., 2020). 

Se considera a la Monjita Salinera como una especie de poco a bastante común 
o frecuente (Nores, 1996; Salvador, Salvador, Ferrari, Vitale, 2016; Farnsworth et 
al., 2020). Generalmente se la observa posada en sitios visibles o corriendo por el 
suelo en busca de alimento. Durante la época reproductiva se la observa en parejas 
dispersas, mientras que en invierno se agrupa en bandadas que pueden llegar a con-
tabilizar hasta 40 individuos (Remsen et al., 2020; obs. pers.). En reposo sexual se cree 
que pueda efectuar algunos desplazamientos, ya que ha sido hallada ocasionalmente 
en Salta en esta época (Moschione, Spitznagel y González, 2012).

Globalmente se la clasifica como Cercana a la Amenaza, y a nivel nacional como 
Vulnerable (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentinas, 
2017; BirdLife International, 2020). Si bien se indica que su población se encontraría 
estable, su número poblacional es desconocido, así como gran parte de su biología en 
general. En cuanto a su biología reproductiva en particular, existe un único registro 
documentado donde se describen un nido con 1 huevo y 1 pichón, 3 nidos vacíos, 
los meses de comienzo de reproducción, el cortejo y la crianza de los pichones y 
juveniles de la Monjita Salinera (Cobos y Miatello, 2011). Por otra parte, existe un 
registro fotográfico del año 2017 en San José de las Salinas (provincia de Córdoba) 
de un nido con 2 huevos construido sobre el suelo (Uranga, 2017), y otro del año 
2020, en el mismo sitio, de un adulto alimentando a un joven (Caballero, 2020).

Debido a la falta de conocimiento general de la especie y más aún a las ciertas 
características de su reproducción, nos propusimos como objetivo: estudiar la bio-
logía reproductiva de la Monjita Salinera, particularmente el lugar donde ubican los 
nidos, parámetros de postura de huevos y de sus pichones, a través de relevamientos 
de dos sitios de las Salinas Grandes de la provincia de Córdoba. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El sitio de estudio se ubica en la Reserva de Usos Múltiples Salinas Grandes, al 
noroeste de la provincia de Córdoba. La Reserva cuenta con 190.000 ha, y dentro 
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de ella se encuentra también el Refugio de Vida Silvestre Monte Las Barrancas de 
7.656 ha. Esta última área protegida es una elevación sobre la superficie de las salinas, 
con barrancas en el oeste de hasta 8 m de altura. El gradiente de salinidad entre las 
tierras elevadas y bajas determina una sucesión que va desde un bosque Chaqueño 
Árido en las barrancas, hasta la vegetación halófita de la estepa salina (Figura 1). 
Es por ello que el Refugio de Vida Silvestre Monte las Barrancas se considera una 
“isla boscosa” dentro de una matriz de salinas. Las precipitaciones son irregulares 
espacialmente y concentradas entre los meses de noviembre y marzo (Contreras, 
Coirini, Karlin, Ruiz Posse, 2010), promediando anualmente entre 300 y 492 mm, 
que suelen inundar temporariamente las zonas más bajas. La temperatura media 
anual ronda los 21ºC, registrándose máximas de 50ºC.

Sobre la base de la información y de relevamientos previos, realizamos un total 
de 11 campañas en dos de los sitios de mayor probabilidad de ocurrencia de la espe-
cie. Uno de estos sitios se localiza a aproximadamente 2.5 km al este de la localidad 
de San José de las Salinas, y fue visitado en tres oportunidades: junio y julio de 2018, 
y julio de 2019. El otro sitio está ubicado a 5 km al noroeste del paraje Las Toscas, 
y fue visitado en ocho oportunidades entre febrero de 2019 y enero de 2020.

Cada campaña abarcó 1 día de muestreo, comenzando a las 06:00 h y finalizando 
a las 17:00 h, aproximadamente. En las campañas participaron cinco observadores, 

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios donde se realizaron las campañas. El recuadro rojo indica 
la ubicación de las Salinas Grandes y los círculos rojos los sitios de relevamiento.

Figure 1. Geographical location of the sites where the campaigns were carried out. The red box 
indicates the location of the Salinas Grandes and the red circles the survey sites.
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los cuales se desplazaban por transectas paralelas de entre 2 y 3 Km de largo, sepa-
radas por 10 m y distribuidas en el gradiente entre la vegetación arbustiva halófita 
y la playa de la salina, que son las áreas de mayor probabilidad de encuentro con la 
especie. Para detectar los sitios de nidificación se siguió con binoculares a individuos 
acarreando material para la construcción del nido o llevando alimento en su pico 
por espacio de varios minutos, lo cual indicaría que se encuentra construyendo el 
nido o alimentando a los pichones (Ralph et al., 1996).

RESULTADOS

En los tres relevamientos realizados en San José de las Salinas no se detectó ningún 
ejemplar, por lo que se concentró el esfuerzo de muestreo en el Refugio de Vida 
Silvestre Monte las Barrancas, donde tuvimos encuentro con la especie en todas las 
visitas. En este último sitio se registraron bandadas de 20 ejemplares en junio de 
2019 y de 40 ejemplares en julio del mismo año. Las bandadas no eran compactas y 
los individuos se situaban entre 3 y 10 m de distancia entre ellos. Realizaban vuelos 
cortos y bajos alternando con recorridos en el suelo, posándose cada tanto en los 
arbustos. 

En las seis campañas de primavera y verano, se observaron tres parejas en no-
viembre de 2019, separadas entre sí entre 150 y 300 m y el 3 de diciembre de 2019 
se registraron tres individuos. Uno de ellos realizaba vuelos a gran velocidad en 
dirección hacia otro, y viceversa. Ambos individuos que interactuaban, además 
desplegaban vuelos verticales con las alas abiertas y el dorso dirigido hacia el otro 
individuo, para luego posarse en un jume. Mientras tanto el tercer individuo per-
maneció en el suelo. 

El 22 de diciembre de 2019 se observó solo una pareja y detectamos que uno 
de los ejemplares tenía alimento en el pico e ingresó en la base de un arbusto. Allí 
observamos un nido de Monjita Salinera con 2 pichones, que se encontraba sobre el 
suelo, semiexpuesto en la base de un jume (Salicornia sp.), en el límite de vegetación 
antes que comience la estepa salina (30º09’2,6’’ S; 64º54’13,4’’ W). La altura del jume 
era de 50 cm y se encontraba rodeado por otros jumes a distancias de 60, 85 y 160 cm 
(Figura 2). El nido estaba construido mayormente con tallos y fibras vegetales, tenía 
forma de taza y medía 14.5 cm de diámetro externo, 7.5 cm de diámetro interno y 
3.4 cm de profundidad. Ambos pichones medían 5.5 cm de pico a cola, presentaban 
los ojos cerrados y se encontraban cubiertos de un plumón color gris perla. Tenían 
el pico de color amarillo pálido con el borde amarillo más intenso y el interior de la 
boca rojo, mientras que las patas eran de color amarillento (Figura 3).

A los 7 días posteriores al hallazgo, pudimos detectar a un adulto a menos de 
10 m del nido. Constatamos que ambos pichones habían crecido y medían 8 cm de 
pico a cola, y uno de ellos había mudado la mayor parte de su plumón de la zona 
de la cabeza, dorso, remeras primarias y secundarias y cobertoras hacia un plumaje 
juvenil o primer básico, con plumas pardas y castañas, presentaba los ojos abiertos, se 
encontraba inmóvil la mayor parte del tiempo y cuando realizaba algún movimiento, 
lo hacía con lentitud. El otro pichón se hallaba sin vida, mostraba signos de muda 
en las mismas zonas que el otro, pero aún conservaba algo de plumón (Figura 4). 
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Figura 2. Ambiente y ubicación del nido de Xolmis salinarum con dos pichones. Fotografía: Gui-
llermo Sferco.

Figure 2. Environment and location of the nest of Xolmis salinarum with two chicks. Photo: Gui-
llermo Sferco.

Figura 3. Pichones de Xolmis salinarum, donde se aprecia el color del plumón, picos y patas. Foto-
grafía: Guillermo Sferco.

Figure 3. Xolmis salinarum chicks, showing the color of the down, beaks and legs. Photo: Guillermo 
Sferco.
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Luego de esta visita hubo una gran tormenta donde precipitaron aproximadamente 
90 mm de lluvia, y como consecuencia se inundó el suelo salino. Comprobamos que 
la zona en donde se encontraba el nido estaba completamente anegada, formándose 
incluso corrientes de agua que bajaban por las barrancas y se dirigían hacia la estepa 
salina. No se logró hallar el nido, presumiblemente porque se encontraría bajo el 
agua o habría sido desplazado por la corriente, por lo que asumimos que el pichón 
restante también murió. 

La última campaña se realizó el día 26 de enero de 2020. Se detectó la presencia 
de dos adultos de Monjita Salinera a una distancia de 30 m de un nido vacío, que 
por su tamaño y materiales de construcción, pertenecería a esta especie. El mismo 
se encontraba a 30 cm del suelo, oculto dentro de un jume (Figura 5).

DISCUSIÓN

En primavera se observó la formación de un trío de Monjita Salinera en el que dos 
de los individuos interactuaban, mientras que el restante permanecía en el suelo 
forrajeando. Nuestras observaciones se encuentran en concordancia con la idea de 
que el comportamiento registrado podría ser utilizado por los machos de la Monjita 
Salinera para cortejar a la hembra y/o competir con otros machos. Sin embargo, 

Figura 4. Pichones de Xolmis salinarum a los siete días del hallazgo. El de la derecha, con más plu-
món, se hallaba sin vida. Fotografía: Gabriel Orso.

Figure 4. Xolmis salinarum chicks seven days after being found. The one on the right, with more 
down, was lifeless. Photo: Gabriel Orso.



G. Sferco et al.: Biología reproductiva de Xolmis salinarum (Passeriformes: Tyrannidae)168

Cobos y Miatello (2001) describen una interacción entre parejas similar al observado 
por nosotros, aunque mencionan un solo individuo realizando los despliegues y lo 
atribuyen a un cortejo.

El nido activo reportado en este trabajo, se ubicaba en la base de un jume, sobre 
el suelo, coincidente con el registro fotográfico realizado por Uranga (2017). Sin 
embargo, el nido abandonado que se registró en el último muestreo se encontraba 
a unos 30 cm del suelo, en similar ubicación a los 4 nidos (1 nido activo y 3 nidos 
vacíos) reportados por Cobos y Miatello (2001). Estos autores sugieren que la altura 
a la que se encuentra el nido podría ser un carácter diagnóstico de la Monjita Casta-
ña y la Monjita Salinera, ya que la primera lo construye sobre el suelo (Vuilleumier 
1994) y la segunda en altura, posiblemente debido al sustrato barroso de las salinas 
en época de lluvia y a la disponibilidad de arbustos en la zona (Cobos y Miatello, 
2001). Sin embargo, teniendo en cuenta todos los registros, podríamos estar en pre-
sencia de una variabilidad intraespecífica de estrategia de construcción de nido en 
la Monjita Salinera.

El hallazgo del nido con pichones de Monjita Salinera es el segundo documen-
tado en la literatura, de allí la importancia de la descripción realizada en el presente 
estudio. Nuestra descripción de la coloración del plumón como gris perla coincide 
con la realizada por Cobos y Miatello (2001). Sin embargo, los autores señalan que 
el pico era de color amarillento con la comisura blancuzca y el interior del mismo 

Figura 5. Nido abandonado, atribuible a Xolmis salinarum. Fotografía: Carlos Carmona.

Figure 5. Abandoned nest, attributable to Xolmis salinarum. Photo: Carlos Carmona
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anaranjado, mientras que los pichones aquí descriptos presentaban el pico de co-
lor amarillo pálido con el borde amarillo más intenso y el interior de la boca rojo. 
Además, el color de las patas de los pichones del presente estudio era amarillento y 
Cobos y Miatello (2001) las describen de color rosáceo. Esto puede deberse a dife-
rencias individuales de cada observador en la percepción del color o a descripciones 
de distintas etapas de desarrollo de las aves, ya que una semana después del hallazgo 
los pichones de este estudio habían mudado parte de su plumón por plumas pardas 
y castañas, y presentaban el pico de color marrón oscuro con los bordes naranja 
virando a amarrillo claro en la comisura. Estas descripciones son de considerable 
importancia debido a que la coloración del plumón y del pico son tenidas en cuenta 
como caracteres diagnóstico para justificar la separación de la Monjita Salinera y la 
Monjita Castaña en dos especies diferentes (SACC, 2008).

La muerte de uno de los pichones y la baja actividad del otro podría deberse a 
las altas temperaturas máximas registradas en esos días (entre 35ºC y 45ºC). A su vez, 
la violenta tormenta y la consiguiente inundación del área, provocó la desaparición 
del nido y la probable muerte del pichón restante. Si bien pueden existir diferentes 
causas por las cuales una pareja abandone un nido en actividad, no creemos que este 
haya sido el caso. Como reportamos, en los encuentros constatamos la presencia de 
uno o dos adultos en cercanías del nido y los pichones habían crecido de tamaño 
y habían mudado el plumaje, lo cual significa que durante el período de nuestras 
observaciones, existió cuidado parental. Las características ambientales y climáti-
cas extremas donde ocurre la Monjita Salinera (Contreras, Coirini, Karlin, Ruiz 
Posse, 2010) podrían eventualmente afectar negativamente el éxito reproductivo de 
la especie. Nuestro aporte sobre algunos aspectos de la biología reproductiva de la 
Monjita Salinera, resulta de considerable importancia para una especie endémica de 
la que se posee escasa información. Se reporta por primera vez la interacción entre 
3 individuos, que podría vincularse a la competencia entre machos o un cortejo de 
una hembra, la descripción de un nido y datos de la primera muda de los pichones. 
No obstante, las observaciones que pudimos aportar resultan insuficientes para po-
der definir la estrategia reproductiva en esta especie. Se espera que futuros estudios 
puedan aportar un mayor conocimiento sobre la biología reproductiva de la Monjita 
Salinera, que pueda ser útil para la conservación de la especie.
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