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El Clarinero Negro Quiscalus lugubris (Icteridae) se distribuye desde las Antillas Menores hasta el norte de 
Suramérica (Fraga, 2020). Es una especie con marcada antropofilia, común cerca de plazas, pueblos y áreas 
residenciales o zonas fuertemente intervenidas, así como en áreas cultivadas y perturbadas (Strewe et al., 2006). 
Desde hace décadas se ha reportado su posible expansión geográfica por colonización siguiendo cambios en la 
cobertura boscosa (Fraga, 2020). Quiscalus lugubris se encuentra de forma natural en la desembocadura del 
Amazonas, en Brasil (Restall et al., 2006), pero ha expandido su distribución hacia el interior de la cuenca 
amazónica en las últimas décadas (eBird, 2023).  
 
 En esta nota reporto los primeros registros de esta especie en Ecuador. El 3 de octubre de 2022, Pablo Hualinga 
y Miguel Aguilar registraron por primera vez en el país tres individuos perchados y vocalizando en árboles 
ornamentales de la familia Myrtaceae en el Parque Lineal de Shushufindi, provincia de Sucumbíos (-0,18806, -
76,6466) (Hualinga & Aguilar, 2022). Al día siguiente, el autor observó seis individuos forrajeando en los 
espacios verdes del Parque Central de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos (0,0851, -76,8835). En esta misma 
localidad observé lo que pudo ser esta misma especie en agosto de 2022, pero no pude confirmar su 
identificación. El 5 de diciembre de 2022 observé un individuo vocalizando y forrajeando en las jardineras del 
Parque Central de La Joya de los Sachas, provincia de Orellana (-0,2973, -76,85739). Ambos registros fueron 
inicialmente cargados en la plataforma eBird (2023). Estos primeros reportes de Q. lugubris en la Amazonía 
del Ecuador se encuentran entre 104 y 150 km al sur desde los registros documentados más australes en la 
Amazonía colombiana (eBird, 2023). 
 
La llegada de Q. lugubris a la región amazónica posiblemente sucedió a través de las cordilleras orientales de 
Colombia y Venezuela o desde los llanos del Orinoco. En Colombia ha teniendo una dramática expansión en 
los últimos 20 años (Strewe et al., 2006). Además, los registros en la cordillera central y oriental de Colombia 
(Salaman et al., 2002) sugieren una ampliación en su rango de distribución siguiendo frentes de deforestación 
hacia el sur hasta la provincia de Sucumbíos, Ecuador. La llegada de Q. lugubris al noreste de Ecuador era 
previsible por la expansión de la deforestación, como se ha evidenciado en otras especies de aves como el 
Sinsonte Tropical Mimus gilvus (Aguilar et al., 2016) y el Íbis Escarlata Eudocimus ruber (Nilsson et al., 2014).  
 
La deforestación beneficia a algunas especies de aves que ocupan áreas alteradas (Didham et al., 2007). Estas 
expansiones de distribución suelen ser rápidas (Young, 2009), por lo que Q. lugubris podría expandir su rango 
de distribución en Ecuador hacia el oeste y sur de la región amazónica en corto tiempo. Es importante 
documentar casos de expansión del rango de este tipo de especies para comprender mejor las consecuencias 
globales de las perturbaciones antropogénicas (Didham et al., 2007). 
 
 Agradezco a Pablo Hualinga y Miguel Aguilar por compartir los primeros registros de Q. lugubris en 
Ecuador, a Juan Neira y Edison Jiménez por la identificación de las especies vegetales, a Juan Francisco Herrera 
y un revisor anónimo por sus comentarios y ediciones de la presente nota de campo. 
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Figura 1: Clarinero Negro Quiscalus lugubris forrajeando en el suelo del Parque Central de Nueva Loja, provincia de 
Sucumbíos, 4 de Octubre de 2022 (G. Maldonado). 


