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RESUMEN
La ardilla de vientre rojo es un roedor arborícola de origen asiático introducido en la provincia de 
Buenos Aires, Argentina. En esta nota presentamos dos eventos de depredación de nidos registrados 
en el partido de Luján, Buenos Aires. El primer registro es la extracción y consumo de un pichón vivo 
de Furnarius rufus (Gmelin, 1788) del nido; y el segundo, un ataque a un nido con huevo de Turdus 
amaurochalinus (Cabanis, 1850). Este tipo de comportamiento brinda información sobre el rol que 
esta especie puede tener como depredadora, y sobre las consecuencias que pueden existir en las 
poblaciones de aves nativas.
Palabras clave: ardilla invasora, ataque a nidos, consumo huevo, consumo pichón, interacción con 
aves

ABSTRACT - Documentation of nest predation events by the red-bellied squirrel Callosciurus 
erythraeus (Rodentia, Sciuridae) in the town of Luján, Buenos Aires
The red-bellied tree squirrel is native to Southeast Asia and was introduced into the province of Buenos 
Aires, Argentina. In this note, we present two nest predation events recorded in the district of Luján, 
Buenos Aires. The first record is the extraction and consumption of a live Furnarius rufus (Gmelin, 1788) 
chick from the nest; and the second, an attack of on a nest with eggs of Turdus amaurochalinus (Cabanis, 
1850). This kind of behavior provides information about the role that this species can have as a predator 
and about the consequences that may exist in populations of native bird.
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Las especies exóticas invasoras (EEI) pueden impactar de manera negativa de va-
rias formas, ya sea sobre las especies autóctonas, sobre las funciones ecosistémi-
cas y las contribuciones de la naturaleza a las personas, así como también sobre las 
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economías y la salud humana (Jaksic & Castro 2021). La dinámica y estructura de 
los ecosistemas pueden verse afectadas por las especies exóticas en diferente grado, 
mediante diversos mecanismos como la competencia, depredación, parasitismo, her-
bivoría, hibridación, transmisión de enfermedades, toxicidad e interacción con otras 
especies invasoras (Blackburn et al. 2011). En la actualidad las EEI se consideran una 
de las mayores amenazas para la conservación de la biodiversidad, llegando incluso 
a ser responsables de la extinción de poblaciones de especies nativas en forma local 
(Simberloff et al. 2013; Paolucci et al. 2013). En Argentina se ha registrado la intro-
ducción de 730 especies, de las cuales 33 son mamíferos y 16 de estos están catalo-
gados como especies con riesgo ambiental alto (SNIEEI 2021).

Dentro de los mamíferos, las ardillas (Sciuridae) suelen ser invasoras exitosas ya 
que combinan su atractivo ornamental con un alto potencial reproductivo y una alta 
probabilidad de establecimiento a partir de pocos individuos fundadores (Palmer et 
al. 2007; Wood et al. 2007; Bertolino 2008). Muchas especies de ardillas son capaces 
de habitar ambientes muy modificados y urbanizados (Castro et al. 2007; Keller et al. 
2011) y generar distintos impactos negativos como el consumo y/o daño a árboles 
y cultivos por descortezado, y daños a la infraestructura entre otros. Por ejemplo, 
la introducción de la ardilla gris Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 en Europa gene-
ró pérdidas en la producción forestal y afectó negativamente a la ardilla roja nativa 
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 por competencia y por transmisión de enfermedades 
(Gurnell et al. 2004; Rushton et al. 2006; Bertolino et al. 2014). 

Dentro de los impactos a la biodiversidad, particularmente las poblaciones de aves 
pueden verse afectadas sea por competencia de recursos, por interferencia o por 
depredación. Si bien se considera a las ardillas como herbívoras y ocasionalmente 
omnívoras, pueden ser depredadores facultativos y oportunistas que consumen oca-
sionalmente huevos, pichones y carroña (Callahan 1993; Willson et al. 2003; Zugma-
yer & Koprowski 2007). En este sentido, incluso se han registrado eventos de depre-
dación activa, entendida como la matanza y consumo de presas móviles, por parte de 
especies de ardillas terrestres como Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) (Kacha-
makova et al. 2022) y arborícolas como Sciurus griseus Ord, 1818 (Callahan 1993). 
Por ejemplo, la introducción de la ardilla roja Tamiasciurus hudsonicus (Erxleben, 
1777) en áreas costeras de Estados Unidos se ha asociado con la disminución tanto 
en la abundancia como en la distribución altitudinal de aves costeras, debido a la de-
predación de nidos y la ocupación de los bosques marítimos (Martin et al. 2008; Ro-
bineau-Charette et al. 2023). Del mismo modo, la presencia de la ardilla gris Sciurus 
carolinensis ha generado impactos sobre las poblaciones de aves nativas europeas, 
mediante la depredación de huevos y pichones, así como la ocupación de sitios de 
anidación de gran tamaño (Hewson & Fuller 2003; Newson et al. 2010; Broughton 
2020). 

La ardilla de vientre rojo Callosciurus erythraeus (Rodentia, Sciuridae) es origina-
ria del sudeste de Asia y fue introducida en la región pampeana en 1970 (Guichón et 
al. 2005; Guichón & Doncaster 2008). Es considerada una especie invasora exitosa 
en la región (Bertolino & Lurz 2013; Benitez et al. 2013; Guichón et al. 2015), dado a 
varios atributos, como una dieta amplia, hábitos generalistas, una distribución nativa 
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extensa, y una alta capacidad de dispersión (Palmer et al. 2007; Wood et al. 2007; 
Bertolino 2008; Bertolino & Lurz 2013). Estas características, junto con su percep-
ción por parte de la sociedad como especie carismática, han generado al menos 31 
translocaciones de individuos y en consecuencia 22 poblaciones satélites distribui-
das en cuatro provincias (Benitez et al. 2013; Guichón et al. 2020; 2023). Debido a 
los daños que ocasiona, esta especie se encuentra clasificada a nivel Nacional como 
especie invasora de uso restringido por el Ministerio de Ambiente de la Nación (Res. 
109/21 MAyDS) y en Buenos Aires, la provincia más afectada, se encuentra cataloga-
da como especie perjudicial (Decreto 279/18). En particular, las ardillas de vientre 
rojo ocasionan daños y pérdidas económicas debido al descortezado de árboles, con-
sumo de flores y frutos en plantaciones y arbolado ornamental, al roído de cables, 
cañerías de PVC y sistemas de riego, entre otros (Pedreira et al. 2017, 2020, 2023; 
Gozzi et al. 2023). Desde el punto de vista sanitario, se sabe que esta especie es por-
tadora de la bacteria Leptospira interrogans, enfermedad transmisible al ser huma-
no (Gozzi et al. 2014, 2023). También puede afectar a la biodiversidad ya que esta 
especie tiene la capacidad de dispersar semillas de especies exóticas (Casuarina sp. 
y Morus sp.) (Bobadilla et al. 2016). Su dieta se basa en material arbóreo, principal-
mente frutos y semillas, y en menor grado por flores, hojas y corteza. Eventualmente, 
puede consumir invertebrados, hongos, líquenes, musgos y huevos de aves (Zarco 
2008; Lurz et al. 2013; Zarco et al. 2018). Debido a su alimentación y a su modo de 
vida predominantemente arborícola, la ardilla de vientre rojo podría tener un efec-
to negativo sobre las poblaciones de aves nativas debido a una interferencia o por 
competencia por el alimento y por sitios de nidificación (Hori et al. 2006; Guichón & 
Doncaster 2008). Messetta et al. (2015) evaluaron el impacto de la ardilla de vientre 
rojo sobre la comunidad de aves en el partido de Luján. En su trabajo encontraron 
tanto una composición diferente de la comunidad como una menor riqueza de aves al 
comparar sitios invadidos por ardillas con sitios no invadidos. La posibilidad de de-
predación de nidos, entendida en este trabajo como cualquier actividad que reduzca 
el éxito de reproducción de las especies de aves, como puede ser el ataque a nidos 
activos, y la destrucción y/o consumo de huevos y consumo de pichones (Martin 
et al. 2008; Newson et al. 2010; Messetta et al. 2015; Zhengde et al. 2018), es otro 
factor a tener en cuenta al momento de evaluar el impacto negativo generado por la 
ardilla de vientre rojo sobre las poblaciones de aves nativas (Guichón & Doncaster 
2008). En este sentido, existen grabaciones de individuos de ardillas de vientre rojo 
ingresando y/o atacando nidos, tanto naturales como artificiales, en Japón (Shinichi 
& Masatoshi 2018; Zhengde et al. 2018). También existen trabajos en los que se in-
forma el consumo o destrucción de huevos de aves por parte de la ardilla de vientre 
rojo en experimentos de cafetería y en silvestría tanto para Argentina (Zarco 2008; 
Borgnia et al. 2013; Messetta et al. 2015) como para Japón (Azuma 1998; Zhengde et 
al. 2018). En relación a la interacción con pichones, en la localidad de Luján se obser-
vó a un individuo adulto de ardilla de vientre rojo manipular un pichón de benteveo 
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) (Chicco com. pers.). En cuanto al consumo de 
pichones, existe un registro de un ataque a un nido con pichones de paloma picazu-
ró Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) en la localidad de Jáuregui, Luján en el 
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que se observa a un individuo de ardilla de vientre rojo ingresar al nido, extraer y 
consumir las plumas de un pichón (Montero 2021). En este sentido, los registros de 
eventos de depredación sobre pichones por parte de la ardilla de vientre rojo en el 
país son escasos y suelen ser relatos informales de diferentes observadores. Por lo 
tanto, esta nota tiene como objetivo presentar y brindar nuevas evidencias sobre el 
registro de eventos de depredación de nidos de aves nativas por parte de la ardilla 
de vientre rojo en la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires, incluyendo imá-
genes descriptivas de los eventos, en los que se observa el ataque de un nido con la 
consecuente destrucción de un huevo de zorzal chalchalero Turdus amaurochalinus, 
y el consumo de un pichón de hornero Furnarius rufus. 

Los eventos de depredación de nidos por parte de la ardilla de vientre rojo que se 
describirán a continuación tuvieron lugar en dos localidades pertenecientes al foco 
principal de invasión denominado foco Luján (partido de Luján). Este foco de inva-
sión es el más antiguo, posee un área de ocupación de 1300 km2, y se encuentra en 
constante crecimiento, tanto en abundancia de individuos como en su distribución 
geográfica (Benitez et al. 2013; Gozzi et al. 2023; Guichón et al. 2023). El primer 
evento se registró a principios del mes de noviembre de 2023, en un domicilio ubica-
do dentro del casco urbano de la localidad de Jáuregui (latitud -34,599674; longitud 
-59,173637) cerca del mediodía. Durante ese evento, se observó a un individuo adul-
to de ardilla de vientre rojo ingresar a un nido de hornero Furnarius rufus y extraer 
un pichón. El nido se encontraba activo y ubicado sobre una construcción (Fig. 1A). 
La ardilla se alejó con el pichón en su boca por una viga unos metros desde donde 
se hallaba el nido, y luego comenzó a manipularlo y a mordisquear principalmente 
el pico y las plumas (Fig. 1B). Al advertir movimientos de quien estaba registrando 
lo que estaba sucediendo, la ardilla abandonó al pichón que cayó al suelo (Fig. 1C). 
Unos instantes después el pichón fue tomado por un chimango Daptrius chimango 
(Vieillot, 1816). El evento fue documentado por el Sr. Javier Fernando Frinch, quien 
logró grabar parte de la secuencia con un teléfono celular (Video S1). Posteriormente 
el video fue compartido al grupo de Ecología de Mamíferos Introducidos (EMI) de 
la Universidad Nacional de Luján por un familiar del señor. A su vez, el Sr. Alvarado 
Hernán, reconocido docente y naturalista de la ciudad de Jáuregui, se comunicó con 
una integrante de nuestro grupo para comentarle sobre este registro, ya que también 
había sido informado por quien grabó el evento.

El segundo evento también tuvo lugar en el mes de noviembre de 2023, duran-
te la tarde, en el parque recreativo del Automóvil Club Argentino (ACA) (latitud 
-34,582890; longitud -59,053627) de 20 ha, que se ubica dentro de la zona urbana 
en la localidad de Luján. En este caso integrantes de nuestro grupo de investigación, 
que se encontraban realizando tareas en el sitio, observaron a un individuo adulto 
de ardilla de vientre rojo huir por una rama mientras era atacado por una pareja de 
zorzales chalchaleros Turdus amaurochalinus. Al acercarse al lugar donde se había 
observado el hecho en forma inmediata, las personas encontraron un huevo en el 
suelo con un pichón completamente desarrollado (Fig. 2). La secuencia observada, el 
comportamiento adoptado por los zorzales y por la ardilla, junto con la inmediatez 
en la que se acercó al lugar del hecho, podría sugerir que la ardilla había depredado 
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el nido perteneciente a los zorzales chalchaleros quienes lo defendieron atacándola. 
El registro de este tipo de eventos para la ardilla de vientre rojo concuerda con lo 

observado para otras especies de ardillas en las que se describe el consumo de hue-
vos y de pichones. El consumo directo de huevos por parte de distintas especies de 
ardillas con la consecuente disminución en la abundancia de aves se ha observado 
en Norteamérica para las ardillas nativas Tamiasciurus hudsonicus (Erxleben, 1777) 
(Bayne & Hobson 2002; Martin & Joron 2003; Martin et al. 2008) y Tamiasciurus 
hudsonicus grahamensis (Allen, 1894) (Zugmayer & Koprowski 2007), y en Europa 
por la ardilla roja Sciurus vulgaris (Shuttleworth 2001). Los registros de distintas 
especies de ardillas con un rol de depredador activo se ven ejemplificados por el 
consumo de pichones en América del Norte por parte de la ardilla roja Tamiasciurus 
hudsonicus (Siepielski 2006), la ardilla voladora del norte Glaucomys sabrinus (Shaw, 
1801) (Bradley & Marlzuff 2003) y la ardilla gris norteamericana Sciurus carolinensis 
(Broughton 2020). La eventual captura y consumo de aves adultas por parte de otros 
sciúridos también se ha registrado, como es el caso del consumo de gorriones Passer 
domesticus (Linnaeus, 1758) por parte de las ardillas terrestres Spermophilus citellus 
(Linnaeus, 1766) y Spermophilus tereticaudus Baird, 1858 nativas de Europa y Nor-
teamérica respectivamente (Straka 1961; Bradley 1968; Kachamakova et al. 2022). 
Estos casos de consumos de aves adultas atípicos se relacionaron con la escasez es-
tacional de semillas altamente nutricionales y a las mayores necesidades energéticas 
por parte de las ardillas en época reproductiva (Kachamakova et al. 2022). En este 
sentido, la ardilla de vientre rojo también ha mostrado plasticidad en la dieta. En Tai-
wán se observó que existe un aumento en el consumo de otros componentes, como 
la corteza, ante la escasez de frutos (Tamura & Miyashita 1984). Otros autores ade-
más de variación estacional en la proporción de ítems consumidos hallaron restos 
de plumas, tanto en heces, colectadas en Córdoba durante el invierno (Zarco 2008), 
como en contenido estomacal de ardillas capturadas en Japón durante la primavera 
(Minoru & Waranabe 1967). Sin embargo, no se puede determinar si estos hallazgos 
estaban asociados con la ingesta involuntaria al armar nidos o con la depredación de 
aves.

Si bien la interacción con nidos, huevos y/o aves por parte de la ardilla de vientre 
rojo en Argentina ya ha sido mencionada por distintas personas de la comunidad 
local (Borgnia et al. 2013; Montero 2021; Griffini com. pers.) y se ha corroborado 
mediante estudios de dieta y ensayos de cafetería (Zarco 2008; Messetta et al. 2015; 
Zarco et al. 2018), en este trabajo se amplía la información con la que se cuenta al 
momento sobre este tipo de comportamiento mediante imágenes y video. Es impor-
tante mencionar que el registro del ataque al pichón de hornero documenta tam-
bién el ingreso de la ardilla de vientre rojo a un nido de tipo cerrado. Los nidos de 
hornero son domos de barro, con una abertura de ingreso de menos de 10 cm de 
alto y 4 de ancho (Doello-Jurado 1919), por lo que nidos que posean tamaño de en-
tradas similares a los de horneros podrán ser susceptibles al ataque por parte de 
la ardilla de vientre rojo. Los nidos cerrados pueden proporcionar a las aves una 
mejor protección contra la depredación y las condiciones climáticas en comparación 
a los nidos abiertos (Vanadzina et al. 2024), por lo que es probable que los mismos 
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sean vulnerados con mayor frecuencia de lo que se conoce hasta el momento. La 
documentación de los eventos presentada en este trabajo realiza aportes sobre el 
modo de alimentación de los sciúridos, y aporta conocimiento sobre el rol que posee 
esta especie invasora como depredadora con el consecuente impacto que este tipo de 
comportamiento podría tener sobre poblaciones de aves nativas. 

La distribución de ardilla de vientre rojo se encuentra en continua expansión, e 
incluye áreas protegidas como la reserva Natural de Pilar (Partido de Pilar) y la Re-
serva Pereyra Iraola (Partido de Berazategui) (Guichón et al. 2020). Es importante 
mencionar que el foco de invasión Escobar se encuentra cercano al Parque Nacional 
Ciervo de los Pantanos y al ecosistema deltaico de la provincia, sitios con alto valor 
de conservación (Benitez et al. 2013). Registros recientes indican que los avistajes en 
zonas urbanas se han incrementado (Plataforma de Ciencia Ciudadana ArgentiNat) 
lo que podría acelerar el proceso de invasión. Teniendo en cuenta la potencialidad del 
aumento de la distribución y abundancia de esta especie invasora, son preocupantes 
las consecuencias que la depredación sobre nidos podría tener sobre la composición 
de la comunidad de aves, principalmente en estos sitios, con diferente estacionalidad 
y de calidad de alimentos disponibles. Estas consecuencias podrían ser aún más gra-
ves sobre especies de aves nativas, que posean estado crítico de conservación o sean 
poco frecuentes. Debido a los eventos registrados resulta de interés realizar nuevos 
estudios, sistemáticos y en diferentes sitios que permitan establecer la frecuencia de 
depredación sobre nidos por la ardilla de vientre rojo bajo diferente disponibilidad 
de alimentos. Además, es recomendable estudiar la depredación de los nidos frente 
a diferentes especies de aves, a fin de establecer si se modifica según el tamaño del 
huevo/ave, tipo de nido o su comportamiento y poder así identificar especies más 
susceptibles a los ataques.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Sr Javier Fernando Frinch por compartir el video con nuestro gru-
po de investigación. Y a Denisse Chicco, Hernán Alvarado y Corino Griffini por sus 
comentarios sobre interacciones entre aves y ardillas. También a los revisores anóni-
mos que aportaron valiosas sugerencias al texto. 

FINANCIAMIENTO

Subsidiado por el Departamento de Tecnología de la Universidad Nacional de Lu-
ján mediante una beca de investigación Categoría Perfeccionamiento.



Depredación de nidos por Callosciurus erythraeus

N OTAS   S O B R E M A M Í F E RO S  S U DA M E R I C A N O S8       

Figura 2. Huevo abandonado por una ardilla de vientre rojo Callosciurus erythraeus mientras era perseguida por 
una pareja de zorzales chalchaleros Turdus amaurochalinus en Luján, Buenos Aires. Figure 2. Egg abandoned 
by a red-bellied squirrel Callosciurus erythraeus while being chased by a pair of chalchalero thrushes Turdus 
amaurochalinus in Luján, Buenos Aires.

Figura 1. Secuencia fotográfica del evento de depredación sobre un pichón de hornero Furnarius rufus por parte 
de un ejemplar de ardilla de vientre rojo Callosciurus erythraeus registrado en la localidad de Jáuregui, partido 
de Luján. A) Nido de hornero activo depredado por un individuo de ardilla de vientre rojo; B) ardilla de vientre 
rojo manipulando y mordiendo el pichón; C) Pichón de hornero fotografiado en el piso luego de que la ardilla de 
vientre rojo lo soltara al sentir la presencia del observador. Créditos fotografías (A y C) y video S1 (Captura B) 
Sr Javier Fernando Frinch. Figure 1. Photographic sequence of the predation event on a hornero chick Furnarius 
rufus by a red-bellied squirrel Callosciurus erythraeus recorded in the locality of Jáuregui, Luján district. A) Active 
hornero nest predated by an individual of red-bellied squirrel; B) Red-bellied squirrel manipulating and biting 
the chick; C) Hornero chick photographed on the ground after the red-bellied squirrel released it upon sensing 
the presence of the observer. Photo credits (A and C) and video S1 (Capture B) Mr. Javier Fernando Frinch.
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