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Imagen de la portada:  Carpintero Habado (Melanerpes ru-

bricapillus), una especie que ha extendido su distribución en 

el valle del río Cauca, Colombia; véase el artículo de Garcés-

Restrepo et al. (págs. 54-60) 
Fotografía por Sebastián Restrepo-Calle 
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¿Una luz al final del túnel? 

Con la publicación del número 12 de Ornitología 

Colombiana, hay algunas razones para creer que 

2013 será un buen año para la revista y para la 

ornitología (y para el estudio de la biodiversidad 

en general) en Colombia.  Para la revista, porque 

al fin hemos superado un período algo frustrante 

de demoras en la recepción de evaluaciones y 

revisiones de manuscritos (y para los editores, 

haber superado un período excepcionalmente 

pesado de tareas de docencia), y al fin hemos 

logrado reunir un buen número de artículos y 

notas breves para este número.  Ya tenemos 

varios manuscritos más adelantados para dar 

esperanzas para otro número en el primer 

semestre de 2013.  Por otra parte, después de 

varios números con pocos resúmenes de tesis, 

hicimos una llamada a la RNOA – y ¡pronto nos 

llegó una rica cosecha! Llama la atención que 

entre los resúmenes que publicamos están 

representadas muchas universidades, y se 

destacan los programas de investigación y 

docencia de varios jóvenes profesores que están 

consolidando grupos de investigación activos.  ¡El 

estudio de las aves sigue cogiendo vuelo en el 

país! Otro asunto que nos alegra es que, por 

primera vez, publicamos en Ornitología 

Colombiana un trabajo realizado en Argentina; 

que autores de esa parte del continente se estén 

animando a publicar sus estudios en la revista 

habla muy bien de nuestro creciente 

posicionamiento a nivel internacional. 

 

Para los estudios sobre la biodiversidad en 

general, incluyendo a la ornitología, parece que al 

fin el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible está prestando atención a la crítica 

situación relacionada con la obtención de 

permisos de investigación, especialmente los 

relacionados con colecciones biológicas y estudios 

genéticos.  La problemática actual en torno a los 

permisos mencionados se remonta a 1996, con la 

Decisión Andina de Cartagena, en reconocimiento 

de la necesidad de frenar la llamada biopiratería: 

el aprovechamiento de los conocimientos de 

plantas medicinales de los pueblos étnicos por 

parte de multinacionales farmacéuticas para 

extraer y propagar tales plantas, patentar y 

obtener ganancias de sustancias usadas en sus 

drogas, sin repartir los beneficios a los pueblos 

mismos.  De esto se derivó la política de requerir 

“contratos de acceso a recursos genéticos”.  El 

decreto 309 de 2000 amplió esto para exigir 

permisos de investigación para estudiar la 

biodiversidad, y generó una serie de leyes que 

tejían una telaraña de requisitos burocráticos para 

la obtención de tales permisos.  Una de las más 

onerosas fue la ley 70 de 1993, que exigió que, 

para cada investigación propuesta, el Ministerio 

del Interior debía certificar que ésta no ocurriría en 

tierras de los pueblos étnicos (indígenas y 

afrodescendentes); de lo contrario, se exigía una 

consulta previa a las comunidades involucradas 

por parte de funcionarios de este ministerio, cuyos 

costos serían asumidos por el investigador.  Estas 

consultas podrían agregar montos de ca. $25 

millones al presupuesto del proyecto mismo, y 

conllevaban demoras de meses y hasta años para 

la realización de la consulta y su aprobación (o no) 

por parte de la comunidad.  El resultado fue 

efectivamente erigir un obstáculo al acceso de casi 

un 30% del territorio nacional para cualquier 

estudio de la biodiversidad, fuera puramente 

científico o de bioprospección con fines de lucro.  

Mientras tanto, los contratos de acceso al recurso 

genético estaban empantanados en el 

Minambiente: de unos 565 proyectos de 

investigación genética, en su gran mayoría 

relacionados con filogenia y estructura poblacional 

de especies silvestres, sólo 48 suscribieron 

contratos entre 2007 y 2012, así frenando el 

progreso de un área de punta en el estudio de la 

biodiversidad y restringiendo las colaboraciones 
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internacionales para científicos colombianos.  

Colombia estaba llegando a ser un “hueco negro” 

para estudios de gran envergadura: un 

investigador recopiló más de 50 tales estudios de 

los últimos tres años que presentaban datos de 

secuencias génicas de todos los países vecinos 

pero no de Colombia, en muchos casos cuando 

las áreas críticas para resolver problemas de 

taxonomía y sistemática estaban precisamente 

aquí.  Además, paradójicamente, las trabas a la 

investigación estaban restringiendo la producción 

de nueva información necesitada por el gobierno 

para diseñar mejores políticas de conservación. 

 

Al haber firmado el protocolo de Nagoya en 2011, 

para ver si posteriormente se ratificaría como ley 

de la República, Colombia se comprometería a 

agilizar la expedición de los permisos de 

investigación y los temas de acceso, pero la 

situación seguía igual, a pesar de los reclamos de 

la comunidad científica: las leyes trataban a los 

científicos nacionales como amenazas para la 

biodiversidad que necesitaban regulaciones 

severas para evitar abusos.  Si bien hay que 

reconocer que estas leyes tenían como objetivo la 

protección de la biodiversidad y los conocimientos 

de las etnias y sus derechos sobre sus recursos 

naturales, era evidente que los que las escribieron 

no entendían la naturaleza e importancia de los 

especímenes y colecciones biológicas, ni la 

naturaleza de las poblaciones naturales como 

recursos renovables mientras sus hábitats se 

mantuvieran intactos.  Además, quienes 

redactaron las leyes desconocieron la diferencia 

entre bioprospección y la investigación científica 

sin fines de lucro, para la cual el intercambio y la 

publicación de información es esencial.  Como 

consecuencia de dicha legislación, muchos 

científicos se sintieron especialmente ofendidos 

por el contraste entre las trabas para permisos de 

investigación sobre biodiversidad y la facilidad de 

obtener autorización para realizar actividades 

mineras y madereras, incluso en áreas protegidas, 

que representan amenazas severas para la 

biodiversidad y el funcionamiento de los 

ecosistemas. 

 

Hace un año la copa se rebosó con la resolución 

0260 de la recién creada Agencia Nacional de 

Licencias Ambientales, que estableció cobros para 

todos los trámites para obtener permisos de 

investigación relacionada con la biodiversidad 

(aumentando los costos de cualquier proyecto en 

varias millones de pesos) y con la presentación del 

Minambiente de una propuesta de proyecto de 

ley para regular la “colecta científica sin fines de 

lucro” que, lejos de agilizar la obtención de estos 

permisos, agregaría más obstáculos burocráticos.  

La comunidad científica reaccionó con una serie 

de cartas y documentos dirigidos al Minambiente 

y el Presidente de la República protestando por las 

nuevas imposiciones.  Entre éstos estuvo una carta 

de la junta de la ACO, con un análisis detallado 

del proyecto de ley demostrando sus 

inconsistencias y falencias (véase http://bit.ly/

UJ20r6 y http://bit.ly/VObi4U).  Afortunadamente, 

la reacción de los científicos produjo una serie de 

reuniones, talleres y foros con participación de 

varias agencias gubernamentales y representantes 

de la comunidad científica, incluyendo uno en 

octubre de 2012 en donde el Minambiente dio 

muestras (al fin) de entendimiento del problema.  

Con otras reuniones hacia finales del año, se 

conoció que el Minambiente está elaborando un 

nuevo proyecto que toma en cuenta muchas de 

las recomendaciones de la comunidad científica, 

eliminando muchas de las trabas especialmente 

para las universidades con colecciones biológicas 

registradas y grupos de investigación reconocidos.  

En la nueva reglamentación, se quiere que 

eliminen los requisitos de los contratos de acceso 

al recurso genético para estudios puramente 

científicos que utilicen herramientas moleculares, 

la necesidad de permisos de colección para 

actividades relacionadas con la docencia e 

investigación liderada por universidades y 
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colecciones biológicas registradas y la necesidad 

de la consulta previa para los estudios que no 

comprometen las tradiciones y bienestar de las 

comunidades étnicas, entre otras cosas.  Este 

nuevo proyecto se presentaría por parte de 

Minambiente en los primeros meses de 2013 y 

sería importante que todos lo examinemos con 

cuidado.  Entre otras cosas, sería importante 

evaluar con cuidado lo referente a las ONG que 

realizan investigaciones importantes sobre la 

biodiversidad -entre las cuales hay varias 

asociaciones ornitológicas miembros de la RNOA- 

y a lo referente a los estudios de impacto 

ambiental.  De todas formas, al parecer, el nuevo 

proyecto representará una mejoría sustancial para 

el estudio y la conservación de la biodiversidad.  

¡Al fin parece que habrá una luz al final del túnel!   

Con una mayor facilidad para hacer investigación, 

también esperamos que se pueda producir una 

mayor cantidad de artículos científicos de 

creciente calidad, muchos de los cuales 

esperamos recibir en un futuro para publicación 

en Ornitología Colombiana. 

  

F. Gary Stiles & Carlos Daniel Cadena 

Editores, Ornitología Colombiana  
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Observations on the breeding of Ochre-breasted Antpitta 

(Grallaricula flavirostris) in Ecuador 

 
Observaciones sobre la reproducción de la Gralarita Ocrácea (Grallaricula flavirostris) en 

Ecuador 

Harold F. Greeney1,2, Alejandro Solano-Ugalde2,3, Mery E. Juiña J.1,2 and Rudy A. Gelis2,4 

 
1Yanayacu Biological Station and Center for Creative Studies c o Foch 721 y Amazonas, Quito, Ecuador.    
2Natural History of Ecuador’s Mainland Avifauna, 721 Foch y Amazonas, Quito, Ecuador. 
3Fundación Imaymana, Paltapamba 476 San Pedro del Valle Nayón, Quito, Ecuador. 
4Pluma Verde Tours, Pasaje Manuel García y 18 de Septiembre N20-28, Quito, Ecuador. 

revmmoss@yahoo.com 

Abstract  

 

The Ochre-breasted Antpitta (Grallaricula flavirostris) is the most widespread species of its genus, occurring from Central 

America south to Bolivia.  Its nest and eggs have been described from both extremes of its range but data from the central 

portion are lacking.  Here we report on five nests found at three localities in Ecuador, representing three separate subspe-

cies.  Nests and eggs of all three subspecies appear similar, but more data are needed on this highly polymorphic species. 

 

Key words: Ecuador, Ecuador, egg, nest, parental care, nestling diet, Ochre-breasted Antpitta, Grallaricula flavirostris.  

 

Resumen 

 

La Gralarita Ocrácea (Grallaricula flavirostris) es la especie con la distribución más amplia de su género, desde Centro Améri-

ca hasta Bolivia. Su nido y huevos han sido descritos en ambos extremos de su distribución geográfica, pero faltaban datos 

de la porción central. Aquí presentamos datos de cinco nidos encontrados en tres localidades en Ecuador, representando 

tres subespecies distintas. Los nidos y huevos de las tres subespecies son aparentemente parecidos, pero necesitamos más 

datos sobre esta especie variable.  
 

Palabras clave:  Ecuador, huevo, nido, cuidado parental, dieta de pichones, Gralarita ocrácea, Grallaricula flavirostris.  

Introduction  

 

The genus Grallaricula contains eight species of 

small (10-11.5 cm), elusive, and poorly known 

antpittas distributed from Costa Rica to Bolivia 

(Krabbe & Schulenberg 2003).  Most species have 

fairly restricted ranges with the exception of the 

highly-variable (Robbins & Ridgely 1990) Ochre-

breasted Antpitta (G. flavirostris), which occurs 

throughout the range of the genus, and may in-

clude several species (Ridgely & Tudor 1994, 

Ridgely & Greenfield 2001).  Ochre-breasted 

Antpittas inhabit the undergrowth of humid, mid-

elevation forests (500- 2750 m), generally foraging 

alone or in pairs (Fjeldså & Krabbe 1990, Krabbe & 

Schulenberg 2003).  Due to their elusive nature, 

there has been little published on their behavior, 

but nests have been described from both ex-

tremes of their range, in Costa Rica (ssp. costari-

censis; Holley et al. 2001) and in Bolivia (ssp. bo-

liviana; Maillard & Vogle 2003). Here we provide 

novel observations on the reproduction of three of 

the currently recognized eight subspecies of 

Ochre-breasted Antpitta (Krabbe & Schulenberg 

2003), from both the eastern (ssp. flavirostris) and 

western (ssp. mindoensis and zarumae) Andean 
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slopes in Ecuador.   

 

Materials and Methods 

 

We studied two nests of the Ochre-breasted 

Antpitta in December 2002 on the slopes of the 

Sumaco Volcano (SU), Napo Province, Ecuador, at 

an elevation of 1750 m.  We also studied two 

nests at Reserva Intillacta (RI), elevation 1800 m 

(00°03`N, 78°42`W), in the Pichincha Province of 

northwestern Ecuador where we found one in 

September 2006 and one in March 2007. We lo-

cated a final nest in March 2007 at the Buenaven-

tura Reserve (BV) of the Joctococo Foundation, El 

Oro province, southwestern Ecuador at an eleva-

tion of 1015 m (03°38.4” S 79°45.5”W).  At the SU 

nests we used Hi8 video cameras to monitor activ-

ity at the nests with cameras placed on a tripod 5-

6 m from the nest.   

 

Results 
 

Two nests of Ochre-breasted Antpitta were found 

in December 2002 at SU (ssp. flavirostris).  The first 

was found on 3 December at which time it con-

tained two nestlings.  The following day they 

weighed 6.5 and 7.0 g, respectively.  The nestlings 

were bare, dark skinned, paler on the ventral sur-

face, with orange legs.  Their bills still bore egg 

teeth and were orange with pale yellow to white 

gapes and strikingly bright orange mouth linings.  

Contour and flight feather pins were just begin-

ning to break the skin’s surface.  Six days later the 

nestlings were covered in thick rusty down (Fig. 1) 

and each weighed 13.5 g. Their legs were pale 

pink with an orange cast to the feet.  Their bills 

were similar to previously, but had developed a 

dark grey to black coloration along the middle of 

the upper mandible.  Primary pin feathers had 

broken their sheaths 1-1.5 mm and secondary and 

tertiary feathers were broken their sheaths 2-3 

mm.  At this nest we videotaped activity for 230 

min from 13:15 to 17:05 h (EST) on 4 December 

and for 172 min from 07:15 to 10:05 h on 10 De-

cember.  The weather was sunny on both filming 

days and we observed two adults feeding the  

nestlings. 

 

On 3 December, upon encountering the first nest, 

we observed an adult feed one of the nestlings a 

ca. 2 cm-long (snout-vent length) Eleutherodacty-

lus sp. frog.  The following day during filming of 

the nest adults fed the nestlings 11 times.  On two 

additional occasions adults arrived at the nest with 

prey but did not feed the nestlings.  Once the 

adult ate a small prey item and once they brought 

a 4-5 cm, hairless, green lepidopteran larva which 

was too big to feed to the nestlings and was con-

sumed by the adult.  On only two occasions the 

adults arrived without food and sat down to 

brood.  Additional food items included two nema-

toceran flies (Diptera) and one adult lepidopteran.  

Nestlings produced five fecal sacs, two of which 

were eaten by the adults and three of which were 

carried from the nest.  When arriving at the nest 

adults spend an average of 26 ± 46 s standing on 

the rim, either feeding or peering about before 

leaving the nest or sitting to brood. In general they 

stayed on the rim longer, peering about and 

twitching in typical Grallaricula fashion when they 

were preparing to remain at the nest to brood. 

The nestlings were brooded during a total of 11 

bouts lasting a mean of 16.1 ± 18.0 min (range = 
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Figure 1. Mid-aged nestling of Ochre-breasted Antpitta (G. f. 

flavirostris), December 2002, Napo Province, Ecuador.   



3.4-52.2 min).  Nestlings were brooded for 177.4 

min (77.2%) of the observation time.  While 

brooding, the adults occasionally stood up and 

peered into the nest (7.6 times/h).  On only six oc-

casions did they simply peer down into the nest.   

 

On eight standing bouts they probed sharply into 

the nest lining 1-4 times.  Twenty standing bouts 

included rapid probing of the nest lining as de-

scribed for other antpittas (Greeney et al. 2008), 

spending 1.2% of time brooding engaged in this 

activity and 1.4% of their time engaged in probing 

of some type.  In total, while adults were present 

at the nest they spent the majority of their time sit-

ting quietly on the nestlings, peering about with 

sharp movements of their head.  All activities in-

volving movement occupied 4.3% of adults’ time 

at the nest.   

 

On 10 December the nestlings were fed a total of 

25 times.  One nestling was fed 10 times, the other 

14 times, and once we were unable to determine 

which was fed.  Parents brought single food items 

to the nest, generally small invertebrates.  Of 24 

feeds, we were unable to see six prey items. Nine 

prey items were 5 mm or less, eight prey items 

were between 5 and 10 mm, and only two items 

were greater than 10 mm (but less than 20 mm).  

During feeding visits adults spent an average (± 

SD) of only 26±16 s on the nest and an average of 

6.0±5.9 min away from the nest.  Only once did an 

adult brood the nestlings for 1.3 min.  During this 

time they stood twice (1 and 6 sec), to probe    

rapidly into the nest lining.  While at the nest, in-

cluding time spent on the rim feeding, adults 

spent 3.6% of their time occupied by non-vigilant 

activities.   
 

A second nest was discovered at SU on 5 Decem-

ber at which time it contained two eggs (Fig. 2).  

The eggs were sub-elliptical and pale brown with 

heavy dark brown blotching, fairly evenly distribut-

ed and overlaying paler lavender spots.  They 

measured 20.9 by 16.6 mm and 20.7 by 16.6 mm, 

respectively.  Upon our return on 10 December we 

observed both nestlings hatching at 09:00 h (Fig. 

3).  Although not fully out of their shells, both  

nestlings were capable of begging when the nest 

was gently bumped.  The nestlings were dark-

skinned with orange bills, legs, and cloacas.  Their 

mouth linings were bright orange and their rictal 

flanges were pale creamy-yellow.  They were bare 

with no sign of feathers developing below the skin.  

They weighed 6 g together using a 50 g pesola 

spring scale. Their tarsi measured 8.0 and 7.9 mm.  

Twenty-four hours later their appearance was   

unchanged and they weighed 6.5 g together and 

their tarsi measured 8.9 and 8.6 mm.  We filmed 

this nest on 10 December for 214 min from 09:05 

to 12:40 h.   

 

At this nest all food items brought by adults were 

less than 5 mm.  Adults arrived at the nest 16 

times, bringing food on only 9 occasions.  Only 

one fecal sack was produced and was consumed 

immediately by the attending adult.  Nestlings 

were brooded for 73% of the observation period 

in bouts lasting 12.1±8.7 min.  While brooding, the 

adult stood and peered into the nest on only one 

occasion (3 s), rapidly probing the lining twice.  In-

cluding periods when adults arrived at the nest 
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Figure 2. Nest and complete clutch of Ochre-breasted Antpit-

ta (G. f. flavirostris), December 2002, Napo Province, Ecuador.   



and were feeding or standing on the rim, move-

ment bouts at the nest occupied 2.0% of the 

adult’s time.   

 

At RI we discovered two nests of ssp. mindoensis. 

The first was found while clearing a trail on 2 Sep-

tember 2006, at which time we flushed a bird from 

a nest attached to the main trunk (80 cm above 

the ground) of a canopy tree within partially dis-

turbed forest. Two eggs rested inside a fairly big 

mossy nest (outer diameter 7.5 cm, outer height 

13.0 cm, and depth 3.8 cm). Eggs were similar to 

those described from SU, however they had a 

greenish cast to the ground color.  The eggs 

measured 20.5 by 16.1 mm and 20.4 by 15.0 mm. 

This nest was subsequently abandoned and later 

discovered to be in use by Scaled Antpitta 

(Grallaria guatimalensis), when at the time the nest 

looked as if rebuilt.  

 

The second nest, discovered on 4 March 2007, 

was about 8 m distant from the first nest. This nest 

was simpler (mostly twigs and little moss), and was 

supported by a vine tangle (45 cm above ground, 

outer diameter 11.7 cm, outer height 9.0 cm, and 

inner cup depth 3.8 cm). The nest contained a sin-

gle egg (21.0 by 16.9 mm), similar in pattern and 

coloration to those previously described, but with 

a greater amount of blotching towards the larger 

end. This nest was checked again one week later, 

at which time it was found destroyed, with pieces 

of eggshell nearby. 

 

We found a fifth nest on 6 March 2007 at BV (ssp. 

zarumae).  The nest was beside a small stream and 

contained a single ca. week-old nestling.  The nest 

was composed externally of moss and was lined 

with dark flexible fibers.  Below this mossy struc-

ture was a sparse platform of small sticks and large  

leaf petioles.  It was placed 1.2 m up in a small 

Melastomataceae shrub and supported by three 

ca. 3 cm diameter branches (Fig. 4).  Externally the 

nest was 15.5 cm tall and 11 cm in diameter (1.7 

cm deep) appearing to have possibly been built 

on top of another nest which accounted for ap-

proximately 6 cm of this total external height.  Fig-

ure 5 shows the tall mossy nest and what appears 

to be two separate nests piled one upon the oth-

er, separated by a sparse platform of sticks similar 

to that described at the bottom of the overall 

structure.  Internally the nest cup was 7.4 cm wide 

and 4.7 cm deep.  The single nesting was covered 

in dense red-brown down and its primary feathers 

were just beginning to break their sheaths (Fig. 4).  
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Figure 3. Hatching at a nest of Ochre-breasted Antpitta (G. f. 

flavirostris), December 2002, Napo Province, Ecuador.   
 

Figure 4. Nest with single mid-aged nestling of Ochre-

breasted Antpitta (G. f. zarumae), March 2007, El Oro Provin-

ce, Ecuador.   



The bill was mostly orange, duskier on the upper 

mandible, the gape was pale yellow-white and the 

mouth lining was a strikingly bright orange.   

 

Discussion 

 

The nest, in form and placement, and eggs, in col-

or and markings, of Ochre-breasted Antpitta in 

Ecuador closely match those of other Grallaricula 

antpittas (Greeney et al. 2008 and references 

therein). It is interesting to note, however, that the 

eggs of ssp. mindoensis appear to vary slightly in 

ground-color from those of other subspecies, 

more closely matching that described for Rusty-

breasted Antpitta (Grallaricula ferrugineipectus) 

(Schwartz 1957).  Nests of Ochre-breasted Antpit-

ta have now been described from three countries 

within its extensive range: Costa Rica (ssp. costari-

censis; Holley et al. 2001); Ecuador (ssp. flavirostris, 

mindoensis and zarumae; this study); Bolivia (ssp. 

boliviana; Maillard & Vogel 2003).  While all nests 

and eggs are described as being superficially simi-

lar, additional detailed studies are required to con-

firm apparent similarities in these and other parts 

of its range.  With the nests described here, five of 

the eight recognized subspecies (Krabbe & Schu-

lenberg 2003) now have published nest descrip-

tions.  As species limits are unclear (Ridgely & Tu-

dor 1994; Krabbe & Schulenberg 2003), further 

detailed studies of this species are needed, in par-

ticular of vocalizations (Krabbe & Schulenberg 

2003), to properly assess how many species-level 

taxa are involved. 

 

Perhaps the most remarkable observation from 

the data presented here is the apparent shared 

use of a nest by Scaled Antpitta and Ochre-

breasted Antpitta, two species which build quite 

different nests (Greeney et al. 2008).  While we do 

not know which species originally built the nest 

described here, our observations suggest that 

there may be some intergeneric competition for 

nesting sites within the Grallariidae.  Given that all 

G. flavirostris nests described (Holley et al. 2001, 

Maillard & Vogel 2003, this study), have been sup-

ported by several rather small branches, it seems 

likely that in the case presented here Ochre-

breasted Antpitta was taking advantage of the 

platform provided by an old nest of Scaled Antpit-

ta, as many Grallaria spp. often reuse old nesting 

sites (HFG pers. observ.).  Further observations on 

such interactions are needed, however, before any 

strong conclusions may be drawn.    
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Abstract 

 

We present the first detailed descriptions of the breeding biology of the Blue-naped Chlorophonia (Fringillidae; Chloropho-

nia cyanea). In the Santa Marta Mountains, the Blue-naped Chlorophonia builds domed nests on vegetated roadbanks or 

roadside cliffs. They generally used existing vegetation to form the dome; in one case we inferred that a pair actively exca-

vated a nest. This species lays a clutch of three eggs, white with reddish-brown speckling. The incubation period is 18-20 

days, while the nestling period lasts 20-21 days. Both adults provision the nestlings equally, feeding regurgitated fruit in a 

stereotyped pattern, with an overall feeding rate of 3.5 feeding trips/hr. The main breeding season of the Blue-naped Chlo-

rophonia in the Santa Marta Mountains is February to May.  
 

Key words: Breeding seasonality, Chlorophonia cyanea, nest architecture, nest placement, parental care. 

 

Resumen 

 

Presentamos las primeras descripciones detalladas sobre la biología reproductiva de la Clorofonia Verdiazul (Fringillidae; 

Chlorophonia cyanea). En la Sierra Nevada de Santa Marta, C. cyanea construye nidos en forma de domo en pendientes 

cubiertas por la vegetación al borde de caminos o carreteras. Las aves utilizaron generalmente la vegetación circundante 

para la construcción del domo; en uno de los casos, inferimos que una pareja excavó activamente su nido. La nidada de C. 

cyanea consta de tres huevos blancos con un salpicado café-rojizo. El período de incubación es de 18-20 días, mientras que 

el período de cría dura de 20 a 21 días. Ambos adultos participan en el cuidado parental, alimentando a los polluelos de 

forma estereotipada mientras regurgitan fruta, con una tasa total de atención de 3.5 viajes/hora. El principal período de re-

producción de C. cyanea en la Sierra Nevada de Santa Marta es de febrero a mayo. 

 

Palabras clave: Arquitectura del nido, Chlorophonia cyanea, cuidado parental, período de reproducción, ubicación del nido.  

Introduction 

 

The genus Chlorophonia consists of five species of 

frugivorous finches (Fringillidae) that inhabit humid 

foothill and subtropical forests from southern 

Mexico to northern Argentina (Isler & Isler 1987, 

Burns 1997, Yuri & Mindell 2002). Chlorophonia 

species are sexually dichromatic; although both 

sexes exhibit a characteristic green and yellow 

plumage pattern, males are more brightly colored 

(Isler & Isler 1987). Chlorophonia breeding biology 

is generally poorly described, with the notable ex-

ception of the Golden-browed Chlorophonia 

(Chlorophonia callophrys) studied by Skutch 

(1954) in the Costa Rican highlands. Other pub-

lished notes (e.g. Isler & Isler 1987) agree with 

Skutch’s observations on the breeding biology of 

Golden-browed Chlorophonia; Chlorophonia spe-

cies are socially monogamous, both sexes assist in 

building a domed nest, complete with side en-
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trance, and both sexes provision the nestlings with 

regurgitated fruit (Skutch 1954). However, the de-

tails of parental care and nest architecture remain 

unknown for most Chlorophonia species. 

 

The Blue-naped Chlorophonia (Chlorophonia cya-

nea) is the most widespread species of Chloro-

phonia, with a disjunct distribution in South Ameri-

ca; it inhabits Andean slopes from Venezuela to 

Bolivia, the Pantepui region of Venezuela, and the 

coastal mountains and Atlantic rainforest of south-

eastern Brazil, adjacent Paraguay and extreme 

northeastern Argentina (Isler & Isler 1987). Taxon-

omists recognize seven subspecies, including psit-

tacina, endemic to the foothills (600-2100 m) of 

the Santa Marta Mountains (Hilty & Brown 1986, 

Isler & Isler 1987). Todd and Carriker (1922) de-

scribed three nests of Blue-naped Chlorophonia 

located on vertical cliffs in these mountains. This 

contrasts with a nest description from the Atlantic 

Forest of Paraguay, where Bertoni (1919) de-

scribed a nest hidden in epiphytes near a tree 

trunk (Bertoni 1919). Todd and Carriker (1922) also 

described the eggs of the Blue-naped Chloropho-

nia on the Santa Marta Mountains, where they lay 

clutches of three eggs, white with chestnut sprin-

kling. We are unaware of any further published 

descriptions of the natural history of the Blue-

naped Chlorophonia, and here present the first 

quantitative observations of parental care in this 

species, with additional notes on nest architecture 

and structure. 

 

Methods 
 

We studied six Blue-naped Chlorophonia nests in 

the Santa Marta Mountains between March 2008 

and February 2010. We found the nests along the 

road that ascends the San Lorenzo ridge, on the 

northwest side of the Santa Marta Mountains, at 

elevations between 1650 and 2070 m. Vegetation 

in these elevations is predominately mature  sec-

ondary subtropical forest interspersed with small 

farms and gardens, with one large patch of scrub-

by (i.e., <5 m tall) regenerating forest dominated 

by ferns and terrestrial bromeliads. 

 

We found the first (focal) nest under construction 

on 21 March 2008, in a garden of the ecolodge of  

El Dorado Nature Reserve (11°06’ N, 74°04’ W; 

1954 m elev.), owned and managed by the Co-

lombian NGO Fundación ProAves. This nest con-

tained one egg on 24 March, and when we re-

turned to check the nest on 28 March the nest 

contained a complete clutch of three eggs. We 

monitored the eggs sporadically, and last ob-

served the eggs on 11 April. We found three 

young nestlings in the nest on 14 April and subse-

quently used a nearby balcony as a blind to ob-

serve the nest, accumulating 17.1 h of nest obser-

vations from 15-30 April. Nest observations took 

place opportunistically; in total, they covered the 

entire daily period. 

 

We found the second nest, already with two eggs, 

on 19 April 2008, located near the local school at 

1690 m elevation along the road ascending San 

Lorenzo ridge. Residents reported that this nest 

originally contained three eggs, but one had been 

broken, probably by schoolchildren. This nest 

failed, likely as a result of this human interference. 

The third and fourth nests were found on 18 April 

2008 and 2 May 2008 at 2050 m elevation along 

the San Lorenzo ridge road; both appeared to be 

in the incubation stage when discovered but were 

inaccessible and could not be monitored closely. 

We found a fifth nest, with two eggs, on 2 June 

2008 in the garden of the El Dorado Natural Re-

serve. This nest was later abandoned under uncer-

tain circumstances; it contained two cold eggs and 

an additional, broken egg on 12 June. Finally, we 

found a sixth nest under construction on 12 Feb-

ruary 2010, again near the local school. This nest 

contained one egg at 08:00 h on 14 February, and 

three eggs on the morning of 16 February. How-

ever, when we were able to return to the nest on 

26 February, it contained only one cold egg and 

was abandoned; we again suspect that schoolchil-

www.ornitologiacolombiana.org/revista.htm 2012 | Número 12 11 

Freeman et al. 



dren tampered with the nest. The last five nests, 

three of which unequivocally failed, were observed 

opportunistically during the course of other field-

work. 

 

Results 

 

NEST LOCATION AND ARCHITECTURE.- Five of the nests 

we studied were located on vertical roadbanks 

and cliffs. Three nests were located 0.9, 1.0 and 

1.2 m above the road on small (< 2 m tall) road-

banks, vegetated with a mixture of small ferns, 

grasses and herbaceous plants (Fig. 1). The other 

two roadbank nests were located in dense moss at 

the top of a roadside cliff (7 m tall) where, separat-

ed by 12 m, both nests were simultaneously active. 

Finally, the focal nest was constructed within a 

hanging orchid basket in the lodge’s garden (Fig. 

1). 

 

All six nests were domed, and featured horizontal 

side entrances. Following the standard terminolo-

gy of Simon & Pacheco (2005), the nests were 

closed/globular/base nests, although the focal 

nest, featuring an extended entrance tube, could 

also be classified as closed/retort/base. The nests 

were constructed using a mixture of moss and 

brown rootlets. However, natural concavities and 

hollows in the roadbank were used in all instances, 

forming much of the nest’s structure (Fig. 1). For 

example, the walls of the focal nest’s interior 

chamber consisted of packed soil, roots and or-

ganic material previously present in the root mass 

of the hanging orchid. Additionally, while all the 

nests we studied were domed, the dome ap-

peared to consist of  preexisting vegetation for 

roadbank nests, and was only certainly construct-

ed in the February 2010 roadbank nest.  

 

We were able to measure the four accessible nests 

in detail (measurements presented are mean ± 

s.d.). When discovered, the entrance openings 

measured 4.0 ± 0.1 cm wide by 2.6 ± 0.9 cm tall 

(n = 3).  The focal nest featured an entrance tube 

4.6 cm front-to-back, with an opening measuring 

4.1 cm wide by 3.7 cm tall (Fig. 1). This opening 

became horizontally distended with use during the 

nestling period, and measured 5.7 cm wide after 

fledging. All the nests we studied were closed; the 

interior space of the nests measured 5.6 ± 1.6 cm 

tall by 6.5 ± 1.9 cm wide by 8.2 ± 0.8 cm front-to-

back (n = 4). Two nests were lined with shallow 

egg cups within the interior space of the nest;  
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Figure 1. Two nests of the Blue-naped Chlorophonia 

(Chlorophonia cyanea) found in the Santa Marta Mountains, 

Colombia. (A) The nest is a typical roadbank nest, built in a 

preexisting natural concavity in a vegetated roadbank. Note 

the female incubating in her normal posture with her head 

facing out the nest entrance. (B) The focal nest, located in a 

hanging orchid basket, with an arrow pointing to the nest 

entrance. 



these egg cups were constructed of small brown 

and very fine black fibers (likely rootlets), and 

measured 4.6 cm wide by 4.2 cm deep and 4.3 cm 

wide by 2.1 cm deep. 

 

EGGS.- We measured seven eggs from three differ-

ent nests. Egg size ranged from 16.9 to 20.1 mm 

long by 12.5 to 14.1 mm wide (18.2 ± 1.2 mm 

long by 13.1 ± 0.6 mm wide, n=7). All eggs were 

off-white in color with red-brown speckling,  heav-

iest at the blunt end of the egg (Fig. 2). We did not 

collect any nests or eggs.   

 

PARENTAL CARE.- We did not quantify incubation or 

brooding behavior, although we note that the in-

cubation period at our focal nest lasted 18-20 

days. We observed female-plumaged birds incu-

bating at five nests; at each nest the female incu-

bated while looking directly out the nest entrance 

(Fig. 1). In all observations at the focal nest, which 

included several hours with young nestlings (< 7 

days old), we observed just one occasion where 
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Figure 2. Eggs and nestlings of the Blue-naped Chlorophonia (Chlorophonia cyanea) found in the Santa Marta Mountains, 

Colombia. (A & B) Two measured eggs. Note the reddish-brown speckling in both eggs. (C) Nestlings that are approximately 

five days old, with pink skin and a small amount of grayish down on the head. (D) Nestling near the focal nest entrance, 

showing dark-grey natal down over the head area.  



the female brooded. On this occasion, she brood-

ed for an unrecorded time period following a 

feeding trip. 

 

When we discovered three nestlings in the focal 

nest on 14 April 2008, they appeared to be ap-

proximately three days old, with closed eyes, yel-

low gape flanges, pink skin and a small amount of 

grayish down on the head area (Fig. 2). By 18 April 

2008, they had dark-grey natal down on the head 

and back areas, but their eyes were still closed 

(Fig. 2). They fledged between 7:00 and 8:00 h on 

1 May, suggesting that the nestling period lasted 

around 20-21 days. During this period, adults 

made 3.5 feeding trips/h to the nest. This equates 

to an overall rate of 1.2 feeds/nestling/h, but 

adults generally fed multiple nestlings on each 

feeding trip. There was no observed change in 

feeding rate during the course of this study.  

 

The adults fed nestlings sequentially in a stereo-

typed fashion. We observed 30 feeding trips by 

the pair, with minimal variation in the pattern. First, 

the pair flew together to a set of perches in bush-

es within 5 m of the nest, and gave soft musical 

notes. Then, both adults flew silently towards the 

nest. Halfway to the nest, the female always 

wheeled away and returned to her perch while the 

male continued to the nest entrance, where he 

perched with his body in a vertical position and in-

serted his head to feed (male time at nest en-

trance = 25.2 ± 6.1 s, n = 23). After feeding, the 

male left the nest and flew to join the female at 

the set of perches. Subsequently, both adults flew 

toward the nest entrance before the male re-

turned to his perch while the female arrived at the 

nest entrance. The female then inserted her head 

to feed the nestlings, remaining at the nest en-

trance for 64.2 ± 10.5 s (n = 23). When the nest-

lings were older (ca. 10-12 days), they moved to 

the nest entrance during a feeding visit, eliminat-

ing the need for the feeding adult to insert its 

head into the nest. During this stage, we could ob-

serve that the female generally fed for only 20-30 

s. After feeding, she remained at the nest en-

trance, sometimes glancing around the nest’s en-

virons, while the nestlings retreated into the nest 

chamber and ultimately produced one or more fe-

cal sacs. The female immediately ate the fecal sacs, 

and then flew into the canopy of nearby trees and 

began foraging, joined mid-flight by her mate. 

Both adults always gave typical musical notes as 

they flew together away from the nest.  

 

It was difficult to determine the food items adults 

fed to nestlings. Both adults carried food in their 

throats to the nest, where they regurgitated their 

meals to the nestlings. We could not discern the 

identity of the regurgitated food items, but we did 

observe adults eating Cecropia fruit immediately 

prior to feeding nestlings on two occasions.  

 

OTHER OBSERVATIONS.- On 2 May 2008, we ob-

served an extended confrontation between the 

two pairs nesting on the same roadside cliff. At 

this    time, the more southerly nest had nestlings, 

and the more northerly nest, where we never ob-

served nestling provisioning, likely had eggs. 

When we arrived at the nest cliff at 11:10 h, three 

male and two female-plumaged individuals were 

calling agitatedly from a brushy area below the 

cliff. Although juvenile males are difficult to distin-

guish from females, we believe that both female-

plumaged birds were likely females, and for sim-

plicity refer to these birds as “females.” One of the 

males soon left, and the four remaining birds flew 

up to the vicinity of the nests, where the two males 

began to frequently attack each other, making 

physical contact face-to-face in mid-air. All four 

individuals gave sharp “chip” notes and frequently 

flicked their wings; rapid flights made it impossible 

to follow individuals during the course of this ob-

servation.  
 

After nearly ten minutes of repeated bouts of ag-

gressive behavior, one of the females entered the 

more northerly nest to incubate. On three occa-

sions the second female approached this northern 
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nest and each time this second female was at-

tacked in mid-air by a male, preventing her from 

reaching the nest. Later, a male approached the 

incubating female in the northern nest and landed 

unmolested at the nest entrance, where he began 

to forcefully peck the incubating female in the 

head area. He continued this behavior for roughly 

40 s, at which point the female left the nest and 

flew away while the attacking male continued to 

peck at her in mid-air. After her departure at 11:30 

h, the two males continued to attack each other in 

flight in short (5-10 s) irregular bouts for several 

minutes until one male finally left at 11:35 h. At 

this time the remaining pair appeared to feed their 

nestlings at the southern nest sequentially, the 

male feeding first. After feeding, the remaining 

pair departed the area.  

 

Discussion 
 

The nests of C. cyanea we studied were similar in 

location, architecture, egg color and clutch size to 

Todd and Carriker’s (1922) observations on the 

breeding biology of C. cyanea in the Santa Marta 

Mountains. The species’ parental care was also 

broadly similar to the only other Chlorophonia 

with published descriptions of parental care, C. 

callophrys (Skutch 1954). In particular, our obser-

vations of the stereotyped pattern of adult arrival 

to the nest and nestling provisioning, with both 

adults regurgitating food to the nestlings, the male 

feeding first and only the female disposing of fecal 

sacs, are very similar to observations at six nests of 

C. callophrys (Skutch 1954). Our estimated nestling 

period of 20-21 days, however, is slightly lower 

than the 23-25 day nestling period documented 

for C. callophrys (Skutch 1954). 

 

Five of the six nests we studied were located in 

crevices in overhanging cliffs or vertical roadbanks, 

similar to the three nests previously described 

(Todd & Carriker 1922). This affinity for using steep 

cliffs or roadbanks as nesting sites may be a trait 

specific to psittacina.  A nest of C. cyanea de-

scribed from Paraguay was “pouch-shaped” and 

hidden among a profusion of mosses and ferns on 

a heavy tree trunk (Bertoni 1919), and nest sites 

hidden among epiphytic vegetation in the midsto-

ry and canopy appear to be the norm in other 

Chlorophonia as well (Skutch 1954, Howell & 

Webb 1995, Strewe 2001, although Chaves et al. 

(2008) described a roadbank nest in the Golden-

browed Chlorophonia). Although very preliminary, 

these observations suggest geographical variation 

in preferred nest site within the Blue-naped Chlo-

rophonia. 

 

Perhaps related to their nest-site selection, the in-

dividuals we studied appeared to use existing 

roadbank vegetation to form the dome of their 

nest; they did not weave the nests’ dome as has 

been observed in the Golden-browed Chloropho-

nia (Skutch 1954, but see Chaves et al. 2008).  We 

were able to closely examine four nests; of these, 

the dome appeared to be pre-existing vegetation 

in three nests, and was only clearly constructed in 

one nest. 

 

Our observations suggest that Blue-naped Chloro-

phonias might occasionally excavate their nest. 

The focal nest we studied was located in a hang-

ing planted orchid with a bulbous root mass. Alt-

hough the entrance tube was constructed of wo-

ven rootlets and moss, the interior chamber of the 

nest did not include an egg cup or any typical 

nesting materials. Instead, this interior chamber 

appeared to be dug out by the adults from a crev-

ice within the orchid’s root mass; the remaining 

root mass formed the bottom, sides, and dome of 

the chamber. It is unlikely that this hanging orchid 

contained a preexisting chamber in its root mass; 

although we did not observe nest construction at 

this nest site, we infer that the adults excavated 

the chamber, the first probable record of nest ex-

cavation within Chlorophonia. There is a record of 

nine nests of Thick-billed Euphonia (Euphonia 

laniirostris) constructed in hanging baskets around 

a house (Johnson & Washington in litt. in Isler & 
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Isler 1987), but it is unclear if the individuals exca-

vated their nests.  
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Abstract  

 

We investigated the parental care and time-activity budget of a breeding pair of Black-chested Buzzard-Eagles (Geranoaetus 

melanoleucus) in southern Patagonia, Argentina. Female and male shared daytime incubation (male 30.3%, female 69.7%), 

but the female was responsible for a larger percentage in the middle and late stages of incubation. Two chicks hatched, only 

one of which (a female) survived after days 8-12 of the nestling period and fledged at 56 days. In the nestling period, the 

female spent 62.2% of her time attending the nest, vs. 10.9% for the male. During this period, prey for the female and nestl-

ing(s) was almost exclusively delivered by the male (n=46, 95.8%).  The female delivered prey to the nestling only twice, be-

tween days 31 and 40. The male did not reduce his provisioning rate during later stages of the nestling period. The female 

performed most of the feeding of the offspring. After the nestling was >40 days old, the parents nearly stopped feeding it. 

Overall, results of this study are consistent with the division of labor between the sexes observed in other large mammal- 

and bird-eating raptors from temperate regions outside of the Neotropics. However, in this pair the female did not become 

a significant prey-provider during the second half of the nestling period; the male was almost the only food provider. Further 

studies should examine a larger number of nests to determine if this is a common behavior in this species or unique to this 

pair. Moreover, the role that biotic (brood size, age of adults, food availability, competition with other predators) and abiotic 

(day length, topography, weather) factors may have in the parental care and time-activity budget of Black-chested Buzzard-

Eagles across its complete range should be investigated. 

 

Key words: Black-chested Buzzard-Eagles, Geranoaetus melanoleucus, parental care, Patagonia, time-activity budget 

 

Resumen 

 

Investigamos el cuidado parental y la actividad diaria de una pareja anidante de Águilas Moras (Geranoaetus melanoleucus) 

en la Patagonia Sur, Argentina. La incubación estuvo a cargo del macho (30.3%) y de la hembra (69.7%), pero la hembra fue 

la principal encargada de la incubación luego del primer tercio del período. De los dos pichones nacidos, uno murió entre 

los días 8 y 12, mientras que el otro, una hembra, sobrevivió y abandonó el nido a los 56 días de edad.  En el período de 

crianza en el nido la hembra dedicó 62.2% de su tiempo a atender el mismo mientras que el macho solo consagró un 10.9% 

de su tiempo a esta actividad. En este período, el aporte de presas estuvo casi exclusivamente a cargo del macho (n =46, 

95.8%). La hembra aportó presas únicamente en dos ocasiones, entre los días 31 y 40 del período de crianza en el nido. El 

macho no disminuyó el ritmo de aporte de presas durante los estadios finales de este período. La alimentación de los picho-

nes fue casi actividad exclusiva de la hembra. A partir de los 40 días de edad los adultos ya no alimentaron al pollo sobrevi-

viente. En general, los resultados de este estudio concuerdan con la división de labores observada en machos y hembras de 

aves rapaces consumidoras de mamíferos y aves que habitan áreas templadas no neotropicales. Sin embargo, opuesto a lo 

que ocurre en estas otras especies no neotropicales, en esta pareja de G. melanoleucus el papel de la hembra como pro-

veedora de alimento durante la segunda mitad del periodo de crianza fue prácticamente nulo. Futuros estudios del cuidado 

parental y actividad diaria de la especie deberán examinar un mayor número de nidos para así poder determinar si esto es  

      A
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Introduction 

 

Comparative studies of the breeding behavior of 

raptors indicate that species feeding on insects, in-

vertebrates and reptiles have reduced sex-based 

division of labor during the breeding period com-

pared to species preying on mammals and birds, 

such as Buteonine hawks, Accipiter hawks, larger 

falcons and eagles (Newton 1979, Olsen 1995, 

Gaibani & Csermely 2007). In species preying on 

mammals and birds, males and females have dif-

ferent roles during different stages of the nesting 

season; males usually are the main food providers 

during pre-incubation, incubation and early stages 

of chick development, whereas females are mainly 

responsible for incubation of the eggs and brood-

ing of the nestlings (the prey-partitioning hypoth-

esis; Newton 1979, Olsen 1995, Simmons 2000). In 

later stages of the nestling period when food de-

mands increase, females increase the time they 

spend hunting and providing food to nestlings 

(Newton 1979, Olsen 1995, Simmons 2000, Gaiba-

ni & Csermely 2007). Most of the information on 

breeding behavior, parental care and time-activity 

budgets of large raptors that eat mammals and 

birds comes from studies conducted on Nearctic, 

Palearctic, African and Australasian species (Brown 

1977, Newton 1979, Cramp & Simmons 1980, 

Palmer 1988, Olsen 1995). The amount of behav-

ioral information available for Neotropical raptors 

is minimal (Bierregaard 1995, Trejo 2007).   

 

The Black-chested Buzzard-eagle (Geranoaetus 

melanoleucus) ranges from Venezuela and Co-

lombia to Tierra del Fuego in southern Argentina 

and Chile (Jimenez & Jaksic 1990). It is one of the 

largest Buteonine raptors inhabiting open, tem-

perate areas of South America (Jimenez & Jaksic 

1990). Reversed sexual dimorphism is marked in 

this species (Jimenez & Jaksic 1990).  Its prey are 

small- and medium-sized mammals along most of 

its range (Jimenez & Jaksic 1990, Pavez et al. 1992, 

Trejo et al. 2006, but see also Zorzin et al. 2007 

and Salvador. et al. 2008 who described birds as 

its main prey in Brazil). In Argentina, the Black-

chested Buzzard-Eagle is commonly found in   

Patagonian steppes, coastal areas, and savanna 

woodlands (Jimenez & Jaksic 1990). It is consid-

ered a common, non-threatened species through-

out its range, although local human persecutions, 

collisions with power lines and poisonings have 

been reported (De Lucca & Saggese 1989, 1995, 

Bellati 2000, Alvarado & Roa 2010).  Elements of 

the behavioral ecology, agonistic behavior and 

habitat selection of the species have been          

reported (Jimenez & Jaksic 1989, Farquhar et al. 

1994, Bustamante et al. 1997, Salvador et al. 

2008). Its breeding ecology and nesting ecology 

have been extensively studied along its distribution 

in Argentina, Chile, Peru, Ecuador and Brazil 

(Schoonmaker 1984, Sierra 1985, Jimenez & Jaksic, 

1990, Hiraldo et al. 1995, Travaini et al. 1994, De 

Lucca & Saggese 1995, Donázar et al. 1996, 

Cardozo De Souza 1999, Pavez 2001, Saggese & 

De Lucca 2001, 2004, Zorzin et al. 2007, Salvador 

et al. 2008). However, detailed observations of pa-

rental care and time-activity budgets have not 

been reported. In this study we examine the pa-

rental care and time-activity budget of a breeding 

pair of Black-chested Buzzard-Eagles in Santa 

Cruz province, a temperate area in southern Pata-

gonia, Argentina.    
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común para la especie o un fenómeno exclusivo de esta pareja. Además, se deberá investigar el papel que factores bióticos 

(tamaño de la postura, edad de los adultos, disponibilidad de alimento, competencia con otros depredadores) y abióticos 

(extensión del período de horas luz, clima, topografía) pueden tener en determinar el cuidado parental y actividad diaria de 

G. melanoleucus en toda su distribución geográfica. 

 

Palabras clave: Actividad diaria, Águila mora, Geranoaetus melanoleucus, cuidado parental, Patagonia  



Methods  

 

The study was conducted from 20 Sep 1987 to 5 

Jan 1988 (Patagonian spring and early summer) in 

Estancia El Cuadro, Department of Deseado, Santa 

Cruz Province, Argentina (47°30’S, 68°10’W), ap-

proximately 150 km west of Puerto Deseado and 

135 km from Jaramillo and Fitz Roy, the closest 

towns by road. The study area is located in the 

Central Patagonia District within the Patagonian 

Province phytogeographic region (Cabrera 1976). 

Topography is characterized by a succession of 

mesas, cliffs, valleys, and small canyons. Elevation 

ranges from 150 to 290 m. The vegetation is typi-

cal of the Central Patagonia District, dominated by 

tussock grasses (Stipa spp., Poa spp.) and small 

shrubs such as Algarrobo Patagónico (Prosopis 

denudans), Molle (Schinus sp.), Quilembay 

(Chuquiraga avellanedae), and Calafate (Berberis 

cuneata) (Cabrera 1976). Wet meadows (locally 

called mallines) and small ponds formed by rainfall 

and natural springs are found scattered in the val-

leys. During 1987-1988 sheep ranching was the 

main human activity in the study area; the vegeta-

tion showed severe signs of overgrazing.  Several 

aspects of the breeding ecology of Black-chested 

Buzzard-Eagles and additional characteristics of 

the study area have been described elsewhere (De 

Lucca & Saggese 1995, Saggese & De Lucca 1995, 

2001, 2004).  

 

We monitored one pair of eagles from a blind lo-

cated 70 m from the nest and used 7 X and 10 X 

50 binoculars for detailed observations and quan-

tification of the parental care and time-activity 

budget.  Observations covered a total of 374 h 17 

min (22,457 min) of direct monitoring using an an-

imal and nest focal technique (Lehner 1979). Ob-

servations were conducted at randomly selected 

periods and times of day, from sunrise to sunset. 

In spring observations started at 07:00 h and end-

ed by 19:00 h; near the summer solstice we con-

ducted observations from 06:00 to 21:30 h.    

Both members of the pair were in adult plumage 

and sexes were easily identified while flying, perch-

ing or incubating by unique plumage characteris-

tics (missing feathers), and size and color patterns 

of under-wing coverts, breast and abdominal 

feathers. Breeding periods were determined by di-

rect observation of adult behaviors and by the 

presence of eggs and chicks in the nest. Behaviors, 

time and activity budgets were recorded during 

three different nesting periods of the nesting sea-

son defined as: (1) pre-incubation period (from 23 

Sep to 7 Oct, total 2,276 min), (2) incubation peri-

od (from 8 Oct to 12 Nov, total 8,781 min [further 

divided into early, mid-, and late incubation stages 

of 3,960, 2,550 and 2,271 min, each 12 days long]) 

and (3) nestling period (from 13 Nov to 2 Jan, total 

11,400 min). This last period was separated into 

two early nestling stages of 10 days each (days 1 

to 10, 2,390 min and days 11 to 20, 2,839 min) 

and two later nestling stages of 10 days each (days 

31 to 40, 4,226 min and days 41 to 50, 1,945 min). 

No observations were conducted between days 21 

and 30.  

 

Nesting material delivery and prey provisioning 

rates were defined as the number of events per 

hour of observation. Additional details of behavior 

were recorded and categorized for adults and the 

single nestling. Activity is expressed here as per-

centage and/or as a rate of events (e.g. feeding or 

mating events) per hr of the total observation time 

for the whole study or for each period/stage as 

defined above. For each member of the pair, 

events included: time spent away from the nesting 

cliff (out of sight, e.g., hunting) perching on the 

nesting cliff (rocks and trees), incubating, providing 

nest material, brooding, standing on the nest, 

feeding (itself, nestling or mate).  

 

Results  

 

Pre-incubation period. By the time our observa-

tions began at the initiation of this study, the pair 
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spent most of their day time flying and performing 

courtship and territorial displays (66.5% and 81.8% 

of the daily time for the female and male, respec-

tively). The female spent more time at the nest 

(11.8%) and perching at the nesting cliff (21.6%) 

than the male (1.1% and 17.1%, respectively). Both 

members of the pair were seen together at the 

nest during 0.6% of this period. The nest was left 

unattended 87.7% of this time. Yellow tussock 

grasses were delivered to the nest by both mem-

bers on 12 occasions (0.32 deliveries per h); the 

male made 5 (41.6%) and the female 7 (58.3%) of 

them. Copulation was observed on five occasions 

in this period at a rate of 0.13 mating events per 

hour (Saggese & De Lucca 2001). 

 

Incubation period. We first observed incubation 

and confirmed a clutch of two eggs on 8 October. 

The female spent 65.0% of the time at the nest, 

88.1% of this time incubating and overall being re-

sponsible for 69.7% of the time eggs were incu-

bated. She spent the remaining time out of the 

nest feeding and gathering nesting material 

(31.0%) or perched on the nest cliff (3.9%). The 

male spent 35.4% of this period at the nest, 85.6% 

of this time incubating and overall being responsi-

ble for 30.3% of the time eggs were incubated. He 

spent the remaining time perching at the nest 

(5.1%), perching on the nesting cliff (10.7%) and 

flying or out of sight (53.9%). The nest was unat-

tended only 1.3% of this period (Fig. 2). 

 

During the early incubation stage the male partici-

pated more in incubation than in later stages (Figs. 

1 and 2). In contrast, the percent of time the fe-

male spent incubating increased from the first to 

the second stage and then decreased at the end 

(third stage) of this period, when temperatures 

were extremely high and sun rays pointed directly 

on the nesting cliff  (Fig 1.). The male spent sub-

stantial time away from the nesting cliff and this 

absence steadily increased during the incubation 

period (Fig. 3). As incubation progressed, the fe-
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Figure 1. Percentage of daytime spent incubating by sex in a 

pair of Geranoaetus melanoleucus during three stages of the 

incubation period.  

Figure 2. Percentage of daytime spent perching on the nest-

ing cliff by members of a pair of Geranoaetus melanoleucus 

during three stages of the incubation period.  
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Figure 3. Percentage of daytime spent away from the nesting 

cliff by members of a pair of Geranoaetus melanoleucus   

during three stages of the incubation period.  
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male spent less time away from the nest cliff and 

less time perched on the cliff, spending most of 

her time incubating (Figs. 1-3). During the incuba-

tion period the parents delivered yellow, dry, tus-

sock grass to the nest on 20 occasions, at a rate of 

0.136 deliveries per hour.  The female contributed 

materials on 15 (75%) occasions and the male five 

(25%) times.  

 

Nestling period. Two chicks hatched at this nest; 

one of them disappeared between 8 and 12 days 

of age, and the other fledged at 56 days. The sin-

gle offspring that fledged was a female, as deter-

mined morphometrically (Saggese & De Lucca 

2001) at the end of the study. During the nestling 

period the adult female spent most of her time at 

the nest (62.2%). The remaining time was spent 

perching on the nesting cliff (14.1%) or either fly-

ing near the nesting site and flying or performing 

other activities out of sight (23.7%). In contrast, the 

male spent only 10.9% of his time at the nest; the 

remainder of his time was spent either perching 

on the nesting cliff (15.6%) or flying near the cliff 

and out of sight (73.9%). The male and female 

were together on the nest only 3.1% of the time. 

Overall, the nest was unattended 30% of the nestl-

ing period.  

 

The parents delivered yellow tussock grasses to 

the nest 20 times; the female brought most of the 

material (n = 19; 95%) at a rate of 0.11 deliveries 

per h.  In contrast, prey was almost exclusively 

provided by the male (n = 46; 95.8%) at a provi-

sioning rate of 0.25 prey deliveries per h. The fe-

male provided prey on only two occasions (4.2% 

of the total prey provided to the nest). Both events 

occurred when the nestling was 31-40 days old.  

 

The nestling was fed almost exclusively by the fe-

male; the duration of feeding events ranged from 

1 to 37 min (Table 1, mean = 12.1 min).  Feeding 

involved only 5.3% of the time-activity budget in 

this period. After the nestling was >40 days old, 

parents almost ceased feeding it (Table 1). At this 

age, the chick fed itself 4 times (2.3% of the time 

activity budget of this chick during this stage) at a 

rate of 0.12 feeding events per hour. Duration of 

these events averaged 12 min (range 1-25 min).  

 

Discussion  

 

For most of the behaviors studied here, the male 

and female Black-chested Buzzard-Eagles had 

clearly distinct roles during the different stages of 

the breeding cycle. This is consistent with the role 

of males and females in well-studied non-

Neotropical Buteonine hawks and eagles from 

temperate areas that also feed on mammals and 

birds (Brown 1977, Newton 1979, Cramp & Sim-

mons 1980, Olsen 1995). One important differ-

ence relative to other similar large-bodied raptor 

species observed in this study was the limited par-

ticipation of the female in providing food to the 

nestling late in the nestling period; the male was 

the main and almost exclusive food provider dur-

ing the whole nestling period.  These findings do 

not fully support the prey-partitioning hypothesis, 

at least with regard to an increased involvement of 

the female in providing prey during the second 

half of the nestling period. Whether this represents 

a distinctive characteristic of this species or a trait 

of this particular pair is not known.  

 

Pavez (2001) and Salvador et al. (2008) also ob-

served limited involvement of female Black-

chested Buzzard-Eagles in providing prey to the 

nestlings, but the provisioning rate and the exact 

stage of the nestling period when female provi-

sioning happened was not reported in those stud-

ies. However, the results of those studies and ours 

may support the hypothesis that female Black-

chested Buzzard-Eagles have limited involvement 

in providing prey to the nestlings. Alternative ex-

planations may be related to the number of nest-

lings in broods (in this study only one for most of 

the time, thus reducing the demands), potential 
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Activity Days in nestling period 

  Days 1-10 Days 11-20 Days 31-40 Days 41-50 

Observation time (min/h)  2,390/39.83 2,839/47.31 4,226/70.43 1,945/32.41 

Feeding (events and rate)         

Male  0 0 
2 1 

(0.028/h) (0.030/h)      

Female  
16 14 14 

0 
 (0.401/h) (0.295/h) (0.199/h) 

Total  
16 14 16 1 

(0.401/h) (0.295/h) (0.227/h) (0.030/h) 

Duration (mean and range) 9.5  15.63  11.69  NA 

  (3-25) (6-26) (1-37)   

Nest material provisioning (events and rate)         

Male  0 0 
1 

0 
(0.014/h) 

Female  
2 3 9 5 

(0.050/h) (0.063/h) (0.127/h) (0.154/h) 

Total  
2 3 10 5 

(0.05/hr) (0.063/hr) (0.141/hr) (0.154/hr) 

Food provisioning (events and rate) 
        

 

Male  
7 11 20 8 

(0.175/h) (0.232/h) (0.283/h) (0.246/h) 

Female  0 0 
2 

0 
(0.028/h) 

Total  
7 11 22 8 

(0.175/h) (0.232/h) (0.312/h) (0.246/h) 

Male attending nest (%)         

Brooding  0.014 0 0 0 

Feeding nestling  0 0 0.23 0.15 

Total  12.55 9.58 12.49 7.66 

Female attending the nest (%)         

Brooding 53.76 3.56 0 0 

Feeding nestling 6.34 7.71 4.42 0 

Total  86.23 79.40 49.26 34.09 

Nestlings unattended (%) 4.44 14.97 40.87 59.69 

Perching at nesting site (cliff, trees) (%)         

Male 11.38 11.73 17.96 18.20 

Female 2.80 3.73 20.16 30.13 

Out of sight (flying, displaying, hunting) (%)         

Male 76.06 78.69 69.55 74.14 

Female 10.96 16.87 29.98 35.78 

Table 1. Time-activity budget of male and female Geranoaetus melanoleucus during the nestling period.  



nest predators in the vicinity, or intra-pair varia-

tions in provisioning their nestlings, as individual 

differences in the division of labor between the 

sexes are known to occur among birds of prey 

(Newton 1979).  In some species of raptors the fe-

male does not do any appreciable hunting until 

the young fledge; female participation seems to 

be dependent on the male’s ability to provide 

food during this period, and, when food is abun-

dantly provided by the male, the female is less ob-

ligated to leave the nest and hunt to provide food 

to the nestlings (Newton 1979). Both parental care 

and time-activity budgets of male and female rap-

tors may vary as result of several biotic (e.g., 

brood size, age of adults, food availability, compe-

tition with other predators) and abiotic (e.g., day 

length, topography, weather) factors (Boulet et al. 

2001, Palmer et al. 2001). Further studies examin-

ing a larger number of nests and investigating the-

se factors are necessary to better understand pa-

rental care and time-activity budgets of Black-

chested Buzzard-Eagles over its extensive distribu-

tional range.   
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Abstract  

 

We present the first description of the nest and eggs of the Santa Marta Brush-Finch (Atlapetes melanocephalus), a species 

endemic to the Santa Marta Mountains, Colombia. Three nests were found; all were bulky cups built with different materials 

and located in different vegetation types, as found in other members of the genus Atlapetes. Nests contained two eggs,  

white with small brown spots. Nesting of A. melanocephalus apparently is not restricted to a specific habitat, suggesting that 

nests of the species could be found in almost any habitat with dense vegetation within its elevational range. 
 

Key words: Atlapetes melanocephalus, eggs description, nest description, reproductive biology, Santa Marta Mountains. 
 

Resumen  

 

Presentamos la primera descripción del nido y los huevos del Gorrión-montés de Santa Marta (Atlapetes melanocephalus), 

una especie endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Encontramos tres nidos, todos en forma de taza abul-

tada pero construidos con materiales distintos y ubicados en sitios con diferentes tipos de vegetación, como se ha encontra-

do en otros miembros del género Atlapetes. La nidada era de dos huevos blancos con manchas cafés. Aparentemente la 

anidación de A. melanocephalus no está restringida a un tipo de hábitat, lo que sugiere que sus nidos pueden encontrarse 

en casi cualquier hábitat con vegetación densa en el rango de elevaciones ocupadas por la especie. 
 

Palabras clave: Atlapetes melanocephalus, biología reproductiva, descripción de nido, descripción de huevos, Sierra Nevada 

de Santa Marta. 
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Introduction 

 

The Santa Marta Brush-finch (Emberizidae,        

Atlapetes melanocephalus) is one of at least 20 

bird species restricted to the Santa Marta Moun-

tains, northern Colombia. In this mountain range, 

A. melanocephalus is abundant between 700 and 

3200 m elevation (Hilty & Brown 1986, Remsen & 

Graves 1995) in different types of forest, brush, 

forest edges, grown pastures, coffee plantations, 

and gardens (Todd & Carriker 1922; C. A. Olacire-

gui, pers. obs). Individuals move about in pairs or 

small groups actively and conspicuously, some-

times as a part of mixed-species flocks; in such 

flocks A. melanocephalus is a nuclear species and 

one of the most numerous (Hilty & Brown 1986). 

In fact, A. melanocephalus is probably the most 

common endemic bird species on the San Lo-

renzo Ridge. The species is likely to be closely re-

lated to the Perijá Brush-Finch Atlapetes nigrifrons 

(Paynter 1978, Donegan & Huertas 2006) and also 

to the “A. latinuchus” group (Paynter 1978).  

 

Little information regarding the reproductive biol-

ogy of A. melanocephalus has been published, as 

with the other endemic species of the Santa Marta 

mailto:eboterod@gmail.com


massif. Historically, M. A. Carriker reported birds in 

reproductive condition between January and April, 

and T. B. Johnson observed adults with fledglings 

between November and June in the San Lorenzo 

Ridge (Hilty & Brown 1986). There are no nest   

descriptions for the species, except for that of 

Todd & Carriker (1922), who reported a         

dome-shaped nest with two white eggs. This ob-

servation was considered in need of confirmation 

by Todd & Carriker (1922) and thought to be 

“suspect” by Paynter (1978) because no other spe-

cies of Atlapetes is known to build domed nests. 

Here we present the first confirmed description of 

nests and eggs of A. melanocephalus. This new in-

formation contributes to a better understanding of 

the reproductive biology of the genus, which re-

mains poorly documented (Peraza 2009).  

 

Methods 

 

Nesting records of A. melanocephalus were ob-

tained in the El Dorado Nature Reserve (11°06' N, 

74°04' W) and its buffer zone, on the San Lorenzo 

Ridge, Santa Marta Mountains. The reserve pro-

tects 700 ha of wet, mostly montane forest be-

tween 900 and 2600 m elevation, and is located in 

an Important Bird Area (Franco & Bravo 2005) and 

an Alliance-for-Zero-Extinction site (Ricketts et al. 

2005). Forests in different successional stages, as 

well as mostly intact forest, are found in the area. 

In the lower part, the vegetation is typical of hu-

mid tropical forest towards the Gaira River Basin, 

with a canopy up to 25 m tall. In the middle part, 

sub Andean forests are characterized by tall trees 

reaching 20 m (e.g., Ficus spp., Moraceae; Chryso-

phyllum sp., Sapotaceae; Sloanea sp., Elaeocar-

paceae) and high epiphytism. Low vegetation is 

typical of ridges in the highest part, with          

high-elevation elements like Paragynoxys 

(Asteraceae), Escallonia (Escalloniaceae), Hes-

peromeles (Rosaceae), Ceroxylon (Arecaceae), and 

Brunellia (Brunelliaceae). Above 2300 m, the abun-

dance and dominance of Chusquea sp. (Poaceae) 

bamboo is highly noticeable. We found two nests 

through observations of individuals or pairs of 

adults exhibiting characteristic behavioral states: 

frequent visits to one site, aggressive and anxious 

behaviors, repeated vocalizations, and transport of 

insects (Ralph et al. 1996). The third nest was 

found opportunistically.  

 

We took the following measurements of nests in 

cm: nest height, external and internal diameter, 

nest depth, and nest height above the ground. We 

also described nesting materials. To characterize 

vegetation structure of nesting sites, around each 

nest we established a 2 m x 2 m (8 m2) plot  to es-

timate the percentage of plant material present 

around each site. We assigned plant species and 

materials to different categories based on taxo-

nomic (a dominant species or genera) or ecologi-

cal (a dominant structure) parameters.   

 

Results 

 

NEST FINDING.- The first nest was found on 22 May 

2008 in ferns on the edge of an ecological path of 

El Dorado Nature Reserve. The nest was discov-

ered through observations of an individual         

repeatedly returning to the same point following 

the same route with insects in its bill. The second 

nest was found on 22 June 2008, close to the 

edge of a road. The nest was discovered because 

an active pair returned to the same site on several 

occasions, where they behaved anxiously and    

vocalized frequently. A third nest was found on 2 

June 2009 in the garden of the El Dorado lodge.  

 

NEST CONTENT AND FATE.- On the day the first nest 

was found, it contained two nestlings. The next 

day, it was found empty. Due to the young age of 

the nestlings, they were almost certainly preyed 

upon. The second nest was found with two       

nestlings, which fledged successfully (Fig. 1A, 1B). 

The third nest was found containing two eggs, but 

was later abandoned. 
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NEST SITE CHARACTERISTICS AND VEGETATION COVER.- 

The first nest was found approximately 80 cm from 

the edge of an ecological path, at approximately 

2100 m elevation. It was placed among ferns 

(Pteridium spp. and Sticherus sp.; Fig. 2A). The se-

cond nest was found near a cliff on the edge of 

the road at approximately 2580 m elevation (Fig. 

2B). The third nest was found on the top of a cy-

press bush (Cupressus sp.) in the garden of the El 

Dorado lodge at 1960 m. All nests differed notice-

ably in the structure and composition of the vege-

tation of the nesting site and this was observed to 

influence the materials used to build two of the 

nests.  

 

Major differences in vegetation composition be-

tween nesting sites found in natural vegetation 

were due to a higher homogeneity of the site of 

nest 1 with respect to nest 2; in the former, the 

vegetation cover was dominated mainly by bro-
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Figure 1. (A) Adult of Atlapetes melanocephalus in the San Lorenzo Ridge feeding chicks in the second nest; (B) Chicks of A. 

melanocephalus begging.  

Figure 2. Vegetation cover of nesting sites of first (A) and second nest (B) of Atlapetes melanocephalus in the San Lorenzo 

Ridge. 



meliads (i.e., Mezobromelia hospitalis; 51%) and 

ferns (Pteridium sp. and Sticherus sp.; 42%) where-

as in the latter, despite it being dominated by 

Chusquea bamboo (47%), vegetation cover was 

highly heterogeneous. Such heterogeneity was re-

lated to the terrain because in some areas the 

slope favored the presence of some plants like Ly-

copodium sp. (Lycopodiaceae; 23%) and Mono-

chaetum rotundifolium (Melastomataceae; 12%), 

whereas other species dominated in flat zones.  

 

NEST AND EGG CHARACTERISTICS. All nests were open  

bulky cups composed largely of relatively long, flat 

plant materials including bark strips, grass blades, 

and bamboo leaves. However, they differed in de-

tail in the composition of the cup and some meas-

urements (Table 1). The first nest was constructed 

mainly with dry leaves of a grass (Poaceae), with 

thin bark strips on the outer side covering the up-

per edge of the cup and with some Sphagnum 

moss in the middle portion of the cup, externally 

(Fig. 3A). Internally, it was lined with some thin 

plant fibers. The second nest was internally cov-

ered with the same type of fibers, but it was con-
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Figure 3. Nest structure for the first (A) and second (B) Atlapetes melanocephalus nests found in the San Lorenzo Ridge. 

Figure 4. Eggs of Atlapetes melanocephalus in a third nest found in the San Lorenzo Ridge.  



structed primarily with dry leaves of bamboo 

(Chusquea tuberculosa) on two crossed hanging 

limbs of Macleania sp. (Fig. 3B). The third nest was 

composed mainly of dry grass (Poaceae), with the 

same lining in the interior. Clutch size was two 

eggs, both white, densely covered with brown 

blotches, one egg more than the other (Fig. 4A, 

4B). They measured 20.9 x 15.1 mm and 19.4 x 

15.2 mm, respectively.  

 

Discussion 

 

The clutch size of two eggs found in A. melano-

cephalus is similar to that of other species in the 

genus Atlapetes (Rowley 1962, Paynter 1978,   

Oppel et al. 2003, Cisneros-Palacios 2005, Bian-

cucci & Martin 2008). The timing of nesting was 

generally consistent with information recorded by 

Fundación ProAves (unpubl. data) indicating indi-

viduals in reproductive condition are found from 

April to June; also, Morales et al. (2009) observed 

nest construction by this species in July. 

 

The open-cup nests described here for A. melano-

cephalus differ from the dome-shaped nest made 

of grass and rootlets reported by Todd & Carriker 

(1922). Almost all of the nests described for       

Atlapetes have been characterized as bulky cups 

(reviewed by Paynter 1978, Peraza 2009) which in-

dicates our findings are more consistent with what 

is thought to be the dominant nest type in the ge-

nus. Also, Todd & Carriker (1922) reported two 

pure white eggs, an observation inconsistent with 

our finding of strongly marked eggs.  

 

Based on the inconsistencies noted above, the 

nest reported by Todd & Carriker (1922) probably 

belonged to another species. Black-Striped Spar-

row (Arremonops conirostris), also found in the 

range of A. melanocephalus, lays pure white eggs 

and may have dome-shaped nests (H. Greeney 

pers. obs.). However, there remains the possibility 

that the nest found by Todd & Carriker (1922) in-

deed was of Atlapetes melanocephalus and they 

simply misinterpreted the architecture of the nest 

they found, thinking that naturally fallen material 

was a “dome” built by the birds. Also, with greater 

sample sizes for A. melanocephalus nests, they 

may prove to occasionally lay unmarked eggs as 

the ones described by the previous authors, as is 

known for other species of emberizids such as     

Arremon (formerly Lysurus) castaneiceps (H. 

Greeney pers. obs.). 

 

Although nesting materials for Atlapetes nests 

have been found to be primarily grasses and dry 
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Characteristic Nest 1 Nest 2 Nest 3 Mean and SD 

Height (cm) 
6.7 6.7 7.2 6.87 ± 0.28 

External Diameter (cm) 
10.0 8.8 9.2 9.33 ± 0.61 

Internal Diameter (cm) 
6.5 5.3 6.8 6.21 ± 0.77 

Depth (cm) 
5.0 6.4 4.8 5.4 ± 0.87 

Height above ground (cm) 
83.7 116 245 148.23 ± 85.34 

Table 1. Measurements of nests of Atlapetes melanocephalus found on the San Lorenzo Ridge, Sierra Nevada de Santa 

Marta, Colombia.  



leaves, other materials like dry and fine or thick 

twigs, grass or bamboo stems, fern leaves, pine 

needles, lichens and mosses may also be incorpo-

rated (Rowley 1962, Greeney et al. 1998, Salaman 

et al. 1998, Oppel et al. 2003, Cisneros-Palacios 

2005, Biancucci & Martin 2008). Nesting material is 

generally taken from the surroundings and varies 

according to the local vegetation; for example, in 

A. pallidiceps nesting material varied from almost 

entirely bamboo (90%), to 70% grasses, with twigs 

and stems but not bamboo (Oppel et al. 2003). In 

the nests of A. melanocephalus we examined, the 

nest material used was also influenced by the sur-

rounding vegetation. 

 

A. melanocephalus nested in sites with dense veg-

etation and nests were well concealed, as in other 

species of the genus (Oppel et al. 2003,   Biancucci 

& Martin 2008). All nests were placed in low, 

bushy vegetation and were found just below the 

top layer of the foliage, as in other species (Oppel 

et al. 2003). Nest placement has been found to 

vary between Atlapetes species, from overhanging 

branches away from the main stem (Oppel et al. 

2003) to a small cavity shielded by tall herbaceous 

vegetation at the foot of a landslide (Salaman et 

al. 1998).  

 

Our observations and evaluations show that    

nesting of A. melanocephalus is not restricted to a 

specific type of habitat. We conclude that nests of 

the species can be found in almost any habitat  

especially with dense vegetation, including coffee 

plantations in the lower part of its elevational 

range. The characteristics of the nest will be useful 

for locating other nests of the species and to     

develop studies on reproductive biology. 
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Resumen 

 

El Periquito de Santa Marta (Pyrrhura viridicata) es una especie endémica y amenazada de Colombia, cuyas necesidades de 

conservación incluyen determinar su estado poblacional y distribución geográfica. En este trabajo recopilamos y analizamos 

datos geográficos y poblacionales obtenidos entre 2006 y 2012, aportando información para facilitar la definición de la si-

tuación actual de la especie. Modelamos su distribución potencial mediante el algoritmo MaxEnt y empleamos un sistema 

de información geográfico para estimar su área de ocupación y hábitat remanente e identificar sus principales vacíos de 

conservación. Extrapolamos estimados de densidad poblacional obtenidos en la cuchilla de San Lorenzo en 2006 y 2008 al 

área de ocupación y hábitat remanente para así estimar el tamaño de la población de la especie. El modelo de distribución 

reveló que P. viridicata se restringe a bosques húmedos principalmente entre 2000-3000 m de elevación en el flanco norte 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, en zonas donde la estacionalidad de la precipitación y de la temperatura es baja. Supo-

niendo una ocupación de todo su hábitat original remanente (680 km2) y una densidad poblacional similar en toda su distri-

bución, la población total de la especie se encontraría entre 2900 y 4800 individuos. En caso de una ocupación parcial de 

dichas áreas, es probable que la población no sobrepase los 2500 individuos. Un análisis de vacíos indicó que el 80% de la 

distribución de P. viridicata estaría dentro de áreas protegidas, pero que es necesario aumentar la cobertura mediante nue-

vas áreas e incrementar la efectividad de la protección al interior de las ya establecidas. De acuerdo al análisis, es probable 

que las poblaciones de la cuenca del río Ranchería estén aisladas de las otras ubicadas en el macizo, ya que eventuales mi-

graciones requerirían de amplios movimientos por zonas extensamente deforestadas o por fuera de su distribución altitudi-

nal. La futura validación del modelo permitirá identificar otras zonas de presencia de la especie. Monitoreos poblacionales y 

estudios sobre selección de hábitat, ámbito de acción y dinámica poblacional permitirán confirmar las conclusiones de nues-

tros análisis. 

 

Palabras clave: Análisis de vacíos, estado poblacional, hábitat remanente, Pyrrhura viridicata, Sierra Nevada de Santa Marta.  
 

Abstract  

 

The Santa Marta Parakeet (Pyrrhura viridicata) is an endemic and threatened species from Colombia, whose conservation 

needs include determining its population status and geographical distribution. This study compiled and analyzed geographic 

and population data obtained between 2006 and 2012 to aid the establishment of the species' current status. We modeled 

the species' potential distribution using the MaxEnt algorithm, and we estimated the area of occupancy and remaining habi-

tat using a geographic information system. We combined these results to identify conservation gaps. Extrapolating from 

population density values obtained on the San Lorenzo slope in 2006 and 2008, we estimated the species’ population size 

based on its area of occupancy and the extent of remaining habitat. The distribution model revealed that P. viridicata is re-

stricted to humid forests mainly between 2000-3000 m elevation on the northern flank of the Sierra Nevada de Santa Marta, 

in areas where seasonality in precipitation and in temperature is low. Assuming total occupation of remaining habitat (680 

km2) and similar population densities across the species range, we estimate a population size of 2900-4800 individuals. If 

occupation is only partial, then the population is not expected to exceed 2500 individuals. A gap analysis indicated that 80% 

of the species’ predicted range lies within protected areas, but we recommend increasing coverage through the  creation of 

      A
rtícu

lo
  

Ornitología Colombiana 12: 32-46 2012 32 

mailto:esteban.botero@selva.org.co
mailto:esteban.botero@selva.org.co


Introducción 

 

La familia Psittacidae es uno de los grupos de aves 

más amenazados debido a la pérdida de hábitat y 

la persecución para diversos fines (Collar 1997). En 

Colombia, 11 de las 53 especies presentes se en-

cuentran bajo alguna categoría de amenaza de 

acuerdo a los criterios de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (BirdLife In-

ternational 2012). La expansión de la frontera agrí-

cola y la persecución para comercio o caza de 

sustento son las principales amenazas que pesan 

sobre estas aves, y el amplio desconocimiento de 

su historia natural es un gran impedimento para 

delinear medidas para su conservación (Quevedo-

Gil 2006, Botero-Delgadillo & Páez 2011a).  

 

Una de las especies de Psittacidae más amenaza-

das de Colombia es el Periquito de Santa Marta 

(Pyrrhura viridicata), endémica a la Sierra Nevada 

de Santa Marta, y cuya localidad típica es el Cerro 

Quemado, en la cuchilla de San Lorenzo 

(Rodríguez-Mahecha & Hernández-Camacho 

2002). Su distribución geográfica ha sido estimada 

entre 456 y 1080 km2 (Rodríguez-Mahecha & 

Renjifo 2002, Velásquez-Tibatá & López-Arévalo 

2006). Además, se presume que la especie ha per-

dido entre el 26 y el 84% de su hábitat original y 

que su población no superaría los 500 individuos 

(Rodríguez-Mahecha & Renjifo 2002, Velásquez-

Tibatá & López-Arévalo 2006). Debido a esto, P. 

viridicata se considera en peligro de extinción en 

el ámbito nacional (EN B2ab-iii-; C2a-ii-; VU B1ab-

iii-; Renjifo et al. 2002) y global (EN B1a+b-i,ii,iii,iv-; 

VU C2a-ii-; BirdLife International 2012). 

Debido al estado de amenaza de P. viridicata, la 

Fundación ProAves de Colombia diseñó una serie 

de estrategias para aumentar el conocimiento de 

esta y de otras especies de loros amenazados, con 

el ánimo de brindar directrices para efectuar ac-

ciones que favorecieran su conservación 

(Quevedo-Gil 2006). Este trabajo ha incluido varios 

estudios para conocer los requerimientos ecológi-

cos y diversos aspectos de la biología de los loros 

amenazados (Botero-Delgadillo & Verhelst 2011a, 

2011b, Botero-Delgadillo & Páez 2011b, Olacire-

gui & Borja 2011). A este esfuerzo se han unido 

acciones de otras entidades como la Fundación 

Ornitológica de la Sierra Nevada de Santa Marta 

(FOSIN) y la Alianza para Ecosistemas Críticos 

(ALPEC). No obstante estos trabajos, las estimacio-

nes de tamaño poblacional y de distribución geo-

gráfica en los que se fundamenta la categoría de 

amenaza de P. viridicata son anteriores a los datos 

recopilados en los últimos años.  

 

Con el fin de aportar información actualizada que 

pueda ser empleada para discernir el estado de 

conservación de P. viridicata con mayor exactitud, 

en este trabajo utilizamos el modelamiento de ni-

cho climático, sistemas de información geográfica 

y recopilaciones de información geográfica y po-

blacional obtenida entre 2006 y principios de 2012 

para los siguientes propósitos: (1) determinar la 

distribución ecológica y geográfica de la especie e 

inferir su área de ocupación y pérdida de hábitat; 

(2) proveer estimados recientes de su densidad y 

tamaño poblacional; y (3) identificar la representa-

tividad de su área de ocupación en áreas protegi-

das legalmente reconocidas. Todos nuestros resul-
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reserves while simultaneously increasing the efficacy of protective measures in existing protected areas. According to the gap 

analysis, it is likely that populations in the Ranchería River Basin are isolated from other populations in the massif, because 

any local migration would require flights through extensively deforested areas or across areas outside of the species' 

elevational range. Validation of the model will help identify other areas of potential occurrence for the species. Population 

monitoring and studies of habitat selection, home range and population dynamics, will help confirm our conclusions. 

 

Key words: Gap analysis, population status, Pyrrhura viridicata, remaining habitat, Sierra Nevada de Santa Marta.  



tados fueron contrastados con los datos que han 

sido empleados previamente para la categoriza-

ción de la especie en el ámbito nacional y global. 

 

Materiales & Métodos 

 

ALCANCE GEOGRÁFICO.- Este estudio recopiló infor-

mación obtenida en cuatro localidades de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, norte de Colombia (Fig. 

1). La mayor parte fue obtenida en la cuchilla de 

San Lorenzo, ubicada en el flanco noroccidental 

de la sierra en el departamento del Magdalena, y 

considerada un área de importancia para la con-

servación de las aves (AICA CO005; Franco & Bra-

vo 2005). Una menor proporción de datos se ob-

tuvo en el valle del río Frío, ubicado en el mismo 

flanco del macizo en el departamento del Magda-

lena, también considerada un AICA (CO007; Fran-

co & Bravo 2005). La información restante fue re-

copilada en la cuenca media del río San Salvador y 

la cuenca del río Ranchería, dos localidades del 

sector norte de la sierra en el departamento de la 

Guajira (Fig. 1). 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLÓGICA.- Utilizamos el 

modelamiento de nicho climático y localidades de 

presencia de P. viridicata referenciadas geográfi-

camente para determinar su distribución geográfi-

ca y ecológica. Las referencias geográficas fueron 

obtenidas de tres bases de datos públicas: Proyec-

to BIOMAP (http://www.biomap.net/), DATAVES 

(2006) y e-Bird (http://ebird.org/content/

colombia). También empleamos registros históri-

cos publicados  (Rodríguez-Mahecha & Hernán-

dez -Camacho 2002, Rodríguez-Mahecha & Renji-

fo 2002), registros recopilados por los autores en-

tre 2006-2012 y observaciones inéditas (véanse 

agradecimientos). Un total de 28 registros fueron 

recopilados y sometidos a un proceso de valida-

ción y depuración mediante el programa DIVA-

GIS (Hijmans et al. 2006) acorde a las recomenda-

ciones de Hijmans et al. (1999) y Chapman (2005), 

identificando datos extremos en espacio geográfi-

co y climático. El conjunto de datos se redujo a 12 

registros espaciados a no menos de 3 km entre sí 

(Fig. 1). 

 

Utilizamos el algoritmo de máxima entropía 

MaxEnt ver. 3.3.3 (Phillips 2010) para el modela-

miento de la distribución potencial debido a su 

buen desempeño comparado con otros algorit-

mos   (Elith et al. 2006, Peterson et al. 2007, Orte-

ga-Huerta & Peterson 2008), especialmente con 

muestras reducidas (Pearson et al. 2007). Los da-

tos climáticos para el modelamiento fueron obte-

nidos de la base de datos WorldClim a una resolu-

ción espacial de 1 km2 (http://www.worldclim.org/). Para 

evitar los efectos de la multicolinealidad de las va-

riables ambientales, redujimos el conjunto original 

de 19 a 10 variables (ver Tabla 1) mediante un 

análisis de componentes principales (véase Araujo 

& Guisan 2006). Con el fin de evitar un sobreajuste 

del modelo, empleamos una constante de regula-

rización de 1 y las opciones de ajuste lineal y cua-

drático de las variables climáticas (Phillips et al. 
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Figura 1. Alcance geográfico del estudio poblacional y 

geográfico de Pyrrhura viridicata en la Sierra Nevada de 

Santa Marta, norte de Colombia. Se detallan las cuatro 

localidades de donde provienen los datos y la ubicación de 

los doce registros empleados para el modelamiento de la 

distribución en cada uno de los departamentos.  



2006, Phillips & Dudik 2008, Elith et al. 2011). El al-

cance del modelo se restringió a la Sierra Nevada 

de Santa Marta y el fondo fue fijado en 1000 pun-

tos de muestreo para aminorar la sobre-

predicción alrededor de las localidades de registro 

(véanse detalles del procedimiento en Elith et al. 

2011).  

 

Teniendo en cuenta el relativo éxito del remues-

treo en el modelamiento de distribuciones con 

una muestra reducida (Pearson et al. 2007), utili-

zamos el método de validación cruzada de 10 ite-

raciones (Refaeilzadeh et al. 2009) para evaluar la 

incertidumbre del ajuste del modelo y para obte-

ner una predicción consenso que representara 

confiablemente la distribución geográfica de la es-

pecie (ver Dormann 2007, Elith et al. 2011). Para 

probar el ajuste de las réplicas de los modelos, es-

timamos el valor promedio del área bajo la curva 

de la característica operativa del receptor (ROC 

por sus siglas en inglés), donde valores cercanos a 

uno indican un alto desempeño (ver Elith et al. 

2011). El valor promedio de ganancia 

(regularizada y no regularizada) de las réplicas 

también fue usado como indicador de un alto 

ajuste, donde valores superiores a 1.5 sugieren 

una verosimilitud relativamente alta (ver Phillips et 

al. 2006, Phillips & Dudik 2008).  

 

Para determinar la distribución geográfica poten-

cial de P. viridicata, escogimos la media de las 10 

réplicas obtenidas mediante validación cruzada 

como modelo consenso. Seleccionamos el forma-

to logístico de salida y lo exportamos al programa 

ArcGIS 9.3 (ESRI 2008). El modelo logístico fue 

ajustado a un formato de presencia-ausencia me-

diante el umbral acumulativo del percentil 20 de 

los datos de aprendizaje (Graham et al. 2010). Da-

do que la resolución de los modelos fue de ca. 1 

km2 por celda, un conteo de las celdas permitió 

estimar la extensión de la distribución. 

 

La distribución ecológica fue evaluada como el 

porcentaje de representación de cada bioma pre-

sente en la distribución geográfica modelada de P. 

viridicata. Para esto, usamos el programa ArcGIS 

9.3 para superponer el modelo de distribución de 

presencia-ausencia con una capa de información 

geográfica de biomas de Colombia disponible en 

el portal del Sistema de Información Geográfica 

para el Ordenamiento Territorial (SIG-OT) del Ins-

tituto Geográfico “Agustín Codazzi” (http://

sigotn.igac.gov.co/sigotn/). Con el fin de identificar 

las variables ambientales que podrían estar limi-

tando la distribución de la especie en la Sierra Ne-

vada de Santa Marta, superpusimos un mapa digi-

tal de las zonas de vida de Holdridge (http://

www.fao.org/geonetwork/srv/) y capas de valores 

de temperatura y precipitación (WorldClim) con el 

modelo de distribución potencial de la especie. 

Además, usamos el método de jacknife incluido en 

MaxEnt para estimar los valores de contribución 

porcentual de cada variable climática para la cons-

trucción del modelo (Phillips et al. 2006, Phillips & 

Dudik 2008). 

 

ÁREA DE OCUPACIÓN Y PÉRDIDA DE HÁBITAT.- El mode-

lo consenso fue usado para estimar el área de 

ocupación de P. viridicata mediante el programa 

ArcGIS 9.3, de acuerdo a los criterios impartidos 

por la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza UICN (IUCN 2011). El hábitat poten-

cial fue tomado como el área de ocupación, esti-

mada a partir de la superposición del modelo de 

distribución potencial y una capa de información 

geográfica de cobertura vegetal y uso del suelo 

de 2008 disponible en el portal del SIG-OT. La es-

timación resultó del conteo del número de celdas 

donde la especie estaría presente y su hábitat po-

tencial no ha sido removido (IUCN 2011). El hábi-

tat potencial fue definido de acuerdo a los reque-

rimientos de hábitat del taxón, por lo que además 

de los remanentes de bosque premontano y mon-

tano (i.e., vegetación original), las áreas de vegeta-

ción nativa en regeneración y los fragmentos de 

bosque secundario también fueron incluidos 
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(Botero-Delgadillo & Páez 2011b). 

 

La pérdida de hábitat original fue determinada al 

estimar el área total de la distribución potencial de 

la especie donde la vegetación original ha sufrido 

cualquier modificación, acorde a las capas de in-

formación sobre ecosistemas y uso del suelo de 

2008 del SIG-OT. Por ende, definimos como hábi-

tat remanente aquellas áreas donde persiste la ve-

getación original. 

 

DENSIDAD Y TAMAÑO POBLACIONAL.- La información 

poblacional de P. viridicata fue obtenida única-

mente en la localidad de San Lorenzo en 2006 y 

2008 (Fig. 1A). Específicamente, los datos provie-

nen de la Reserva Natural El Dorado de la Funda-

ción ProAves y zonas de amortiguación en el Ce-

rro Quemado. Empleamos conteos en puntos 

ventajosos, ideales para especies que suelen so-

brevolar el dosel (Wunderle 1994). Los conteos se 

llevaron a cabo en cuatro puntos ubicados entre 

los 2140 y 2590 m de elevación y distanciados a 

más de 1 km entre sí, entre las 06:00 y 08:00 horas 

únicamente debido a las frecuentes lluvias de la 

tarde. Cada punto fue visitado tres veces al mes 

entre julio y diciembre de 2006 y entre abril y no-

viembre de 2008, para un total de 168 conteos. 

Además, hicimos exploraciones dentro de la reser-

va y en áreas de amortiguación en busca de la es-

pecie, abarcando un área total de 15.43 km2 de 

bosques entre los 1600 y 2700 m. Dicha área fue 

estimada mediante el programa ArcGIS 9.3 y la 

capa de cobertura vegetal de 2008 del SIG-OT. 

 

Debido a la imposibilidad de estimar la probabili-

dad de detección mediante los puntos ventajosos 

(Bibby et al. 2000), calculamos un intervalo en el 

que se supone se encuentra el tamaño de la po-

blación en San Lorenzo. El grupo más grande ob-

servado durante cualquiera de los días de conteo 

fue tomado como el límite inferior del intervalo; la 

suma máxima de todos los individuos observados 

durante un mismo día en el periodo de muestreo 

fue tomado como el límite superior. Para evitar el 

reconteo de individuos para estimar la suma máxi-

ma, solo tuvimos en cuenta los datos cuando se 

emplearon conteos simultáneos con observadores 

en cada punto. Los grupos contados más de una 

vez fueron descartados al comparar la hora, tama-

ño del grupo y dirección de vuelo de cada banda-

da registrada por cada observador.  

 

El cociente entre los valores del intervalo del ta-

maño de la población y el área muestreada fue 

tomado como un intervalo en el cual se encuentra 

la densidad poblacional en San Lorenzo. Los inter-

valos obtenidos para 2006 y 2008 fueron compa-

rados entre sí y con los estimativos consignados 

por Rodríguez-Mahecha y Renjifo (2002). Luego, y 

suponiendo una densidad poblacional similar en 

San Lorenzo y las otras localidades, extrapolamos 

los intervalos del tamaño poblacional de la espe-

cie al área de ocupación, con el fin de sugerir un 

tamaño poblacional para la especie. Este estimado 

fue comparado con los valores empleados para la 

categorización de amenaza en los ámbitos nacio-

nal (Rodríguez-Mahecha & Renjifo 2002) y global 

(BirdLife International 2012). 

 

VACÍOS DE CONSERVACIÓN.- El análisis de vacíos fue 

realizado utilizando el programa ArcGIS 9.3, su-

perponiendo las capas de hábitat potencial (i.e. 

área de ocupación) y hábitat remanente de la es-

pecie con una capa del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas SINAP (Vásquez-V. and Serrano-G. 

2009). También evaluamos la representatividad de 

las AICAs CO005 y CO007 en su distribución, con 

el fin de identificar otras áreas complementarias al 

SINAP y que podrían ser tenidas en cuenta para 

incrementar el área ya protegida. Finalmente, eva-

luamos la presencia y cercanía de centros pobla-

dos al hábitat remanente de la especie con el fin 

de identificar áreas donde la transformación del 

paisaje y la persecución pudiesen ejercer mayor 

presión. 

 

Debido a la aparente dependencia de la continui-

dad en el dosel de los bosques nativos que pre-
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sentan las especies del género Pyrrhura para reali-

zar movimientos a escala del paisaje (Botero-

Delgadillo & Páez 2011b), determinamos la conti-

nuidad en la cobertura boscosa entre las localida-

des de registro para inferir la posibilidad de co-

nectividad entre estas zonas. Utilizando ArcGIS 

9.3, establecimos si cada una de las localidades 

estaba conectada por una línea continua a través 

de grandes extensiones de bosque o fragmentos 

separados por menos de 2 km entre los 1500 y 

3000 m de elevación. Los criterios para la distancia 

máxima entre fragmentos y el rango altitudinal de 

la franja boscosa se basaron en la información 

hasta ahora disponible para P. viridicata (Botero-

Delgadillo & Páez 2011b).  

 

Resultados 

 

MODELAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN.- El modelo obte-

nido de las 10 réplicas de validación cruzada mos-

tró un buen ajuste de acuerdo a los criterios em-

pleados para su evaluación. La ganancia regulari-

zada promedio de los datos de aprendizaje fue 

1.66 (DE= 0.18), la ganancia no regularizada pro-

medio fue de 2.49 (DE = 0.20) y la ganancia pro-

medio de los datos de prueba fue 2.03 (DE= 1.63). 

La media del área bajo la curva ROC fue de 0.94 

(DE= 0.11). El valor promedio de la entropía entre 

todas las réplicas de validación cruzada (i.e., área 

predicha por el modelo) fue de 5.24 (DE= 0.19) y 

su escasa variación indicó que la predicción de la 

distribución geográfica fue similar en todos los ca-

sos, lo que apoya la selección del promedio de las 

réplicas como modelo consenso. 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLÓGICA.- El área pro-

medio predicha por el modelo de distribución po-

tencial fue de 967 km2 (DE= 37). Dicha predicción 

abarcó un continuo en el flanco noroccidental de 

la Sierra Nevada de Santa Marta (en adelante 

SNSM) y un área considerablemente menor y más 

fragmentada en la región norcentral y nororiental 

de dicho macizo (ver Fig. 2A). De acuerdo al mo-

delo, las condiciones ambientales propicias para la 

presencia de P. viridicata se encontraron entre 

2000 y 3500 m de elevación (72.4% de la distribu-

ción predicha) y en menor proporción entre 1500 

y 2000 m (12.9%; Fig. 2A). Unos pocos píxeles fue-

ron predichos entre 500 y 1500 m (14.7%; Fig. 2A), 

aunque la probabilidad de presencia de la especie 

asociada a éstos fue menor al 35%. Los biomas 

ocupados por esta ave serían el Orobioma bajo 

de Santa Marta y Macuira (15.1% de todo el ran-

go), el Orobioma medio de Santa Marta (52.9%) y 

el Orobioma alto de Santa Marta (31.9%). 

 

El modelo de nicho climático indicó que P. viridi-

cata se restringe a las zonas del bosque húmedo 

premontano y bosque húmedo montano (sensu 

Holdridge 1963), pues el 62% de su distribución 

fue predicha en áreas con valores de precipitación 

anual entre 2000 y 2500 mm, mientras el 38% co-

rrespondió a zonas con más de 2500 mm (ver Fig. 

2B). La presencia modelada de P. viridicata no solo 

coincidió con la zonificación de áreas húmedas en 

la SNSM (Fig. 2B), sino con los límites de zonas 

donde la variación estacional en los niveles de 

precipitación y de temperatura son menos pro-

nunciados (Figs. 2C y 2D).  

 

El estimado heurístico de la contribución relativa 

de cada variable ambiental al modelo indicó que 

las variables más relevantes para la delimitación 

del área predicha fueron la temperatura mínima 

del mes más frío del año (diciembre), el valor pro-

medio del ámbito mensual de la temperatura, y la 

precipitación del mes más húmedo (octubre) y del 

mes más seco (enero) (Tabla 1). Las pruebas de 

jacknife para la ganancia regularizada de los datos 

de entrenamiento mostraron que la variable que 

más aportó para la construcción del modelo fue la 

temperatura del mes más frío, mientras que el 

ámbito mensual de temperatura fue la que contu-

vo la mayor cantidad de información ausente en 

las otras variables. El mismo resultado fue evidente 

al analizar los valores de la prueba de jacknife pa-
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ra la ganancia de los datos de prueba. 

 

ÁREA DE OCUPACIÓN Y PÉRDIDA DE HÁBITAT.- La com-

binación del modelo de presencia-ausencia 

(manteniendo solo los datos por encima del per-

centil 20, i.e. píxeles con probabilidad de presencia 

≥ 0.35) con las capas de uso del suelo y ecosiste-

mas permitió estimar el hábitat potencial (y por 
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Figura 2. Distribución geográfica potencial y distribución ecológica de Pyrrhura viridicata en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

(A) Modelo de distribución respecto al gradiente de elevación comprendido entre los 500 y 3500 m de elevación; (B) 

Modelo de distribución respecto a la zonificación de los valores anuales de precipitación (en mm); (C) Modelo de 

distribución respecto a la zonificación de la estacionalidad de la precipitación, tomada como el coeficiente de variación de 

los valores anuales de lluvias; (D) Modelo de distribución respecto a la zonificación de la estacionalidad de la temperatura, 

tomada como la isotermalidad (rango de la temperatura media mensual/rango anual de la temperatura *100).  



ende el área de ocupación) de P. viridicata en 794 

km2 (DE= 37; Fig. 3A). Al considerar únicamente 

los bosques naturales continuos o fragmentados 

(sensu IDEAM 2010) para la superposición de ca-

pas, el estimado del hábitat original remanente 

fue de 680 km2 (DE= 73; Fig. 3B). Esto quiere decir 

que el hábitat original de P. viridicata se ha trans-

formado en un 29.7%. 

 

DENSIDAD Y TAMAÑO POBLACIONAL.- Obtuvimos 72 

registros de P. viridicata en 2006, con un  prome-

dio de 8.7 (DE= 16.5) individuos por avistamiento. 

En 2008 obtuvimos 97 registros, con un promedio 

de 7.1 (DE= 15.2) individuos por avistamiento. La 

abundancia promedio de la especie en San Loren-

zo varió entre 4.8 y 12.6 individuos/conteo en 

2006, y entre 2.5 y 10.3 en 2008.  

 

El intervalo del tamaño poblacional estimado en 

San Lorenzo para 2006 estuvo entre 68 (el grupo 

más grande observado en todo el semestre) y 97 

individuos (el número máximo de individuos con-

tados en un mismo día). El intervalo de 2008 fue 

de 62 a 104 individuos. Suponiendo que el área 

explotable (explotación sensu Mac Nally 1995) pa-

ra la especie en San Lorenzo está constituida por 

bosques naturales y matorrales, la densidad po-

blacional de la especie en 2006 equivaldría a 4.4-

6.3 individuos/km2, y en 2008 a 4.1-7.1 individuos/

km2. Suponiendo que la densidad poblacional de 

P. viridicata es similar en otras localidades, y que 

ésta explota el 100% de su área de ocupación, la 

población de la especie se encontraría entre 3500 

y 5600 individuos. Por el contrario, si solo el hábi-

tat original remanente es completamente explota-

do, la población estaría entre 2900 y 4800 indivi-

duos.  
 

VACÍOS DE CONSERVACIÓN.- Un área protegida de 

orden nacional y dos de orden regional protegen 

vastas áreas en distintos ecosistemas de la SNSM. 

El hábitat potencial y remanente de P. viridicata 

solo se encuentran representados en el Parque 

Nacional Natural SNSM (PNN SNSM), cuya exten-

sión supera los 4000 km2. Dos reservas de nivel lo-

cal también cubren parte de su distribución  
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Figura 3. Extensión del hábitat potencial y remanente de Pyrrhura viridicata en la Sierra Nevada de Santa Marta. (A) Área de 

ocupación o hábitat potencial, estimado a partir del remanente del hábitat original remanente y áreas de vegetación 

secundaria y matorrales; (B) Extensión del hábitat original remanente (bosque primario y bosque secundario avanzado) y 

áreas donde la vegetación nativa ha sido transformada.  



 

(reservas “El Dorado” de ProAves y “La Cumbre” 

apoyada por ALPEC), pero no fueron incluidas en 

los análisis. Los estimados indican que el PNN 

SNSM cubriría el 78.5% (ca. 623 km2) del hábitat 

potencial de la especie. Al tener en cuenta única-

mente el porcentaje de áreas de la distribución 

geográfica con hábitat sin transformar, encontra-

mos que el 79.1% (ca. 538 km2) estaría protegido 

(Fig. 4A). También observamos que las AICAs 

CO007 y CO005 se superponen con parte del há-

bitat remanente de la especie en la cuchilla de San 

Lorenzo y el valle del río Frío, donde ca. 86 km2 

están cubiertos por las AICAs pero no por el PNN 

SNSM (Fig. 4B).  

 

Identificamos tres áreas donde la cercanía a cen-

tros poblados podría imponer mayor presión a las 

poblaciones de P. viridicata. La primera estaría 

constituida por seis centros poblados ubicados ca. 

45 km al norte del municipio de Pueblo Bello, de-

partamento del Cesar, cuya distancia promedio a 

la extensión de hábitat remanente de la especie es 

de 9.4 km (DE= 3.74; Fig. 4C). La segunda zona 

corresponde a cuatro asentamientos ca. 35 km al 

suroccidente del municipio de Dibulla, Guajira, lo-

calizados a unos 9.7 km en promedio (DE= 2.5) 

del hábitat de la especie (Fig. 4C). La tercera in-

cluiría dos poblaciones localizadas a unos 16 km 

de Santa Marta y a tan solo 4 km de zonas habita-

das por la especie (Fig. 4C). Si bien la segunda zo-

na de asentamientos está dentro del PNN SNSM y 

la tercera es muy cercana a las reservas “El Dora-

do” y “La Cumbre”, las áreas de influencia de di-

chos centros poblados exhiben un alto nivel de 

transformación y fragmentación de la vegetación 

original (Figs. 4C y 4D). 

 

Los análisis indicaron que las poblaciones de San 

Lorenzo, río Frío y San Salvador podrían mantener 

contacto mediante vuelos de más de 25 km a lo 

largo de las zonas ambientalmente propicias para 

la presencia de la especie (por encima de 1500 m 

de elevación) evitando áreas transformadas de 

más de 2 km2 (Fig. 4D). No obstante, los resulta-

dos sugieren que la población de la cuenca del río 

Ranchería requeriría de movimientos de más de 

70 km a lo largo de zonas completamente trans-

formadas o por fuera de su distribución altitudinal 

(línea punteada en Fig. 4D).  

 

Discusión 

 

Nuestro ejercicio de modelamiento de nicho su-

giere que la distribución potencial de P. viridicata 

se restringe a bosques de áreas húmedas del flan-

co noroccidental, norte y nororiental de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, principalmente por enci-

ma de los 2000 m de elevación. Nuestros resulta-

dos indican que el área de ocupación de la espe-

cie posiblemente no exceda los 800 km2 y que un 

elevado porcentaje de ésta se encuentra dentro 

del PNN SNSM. Pese a la existencia de esta área 

protegida, algunas zonas dentro del mismo par-

que albergan asentamientos humanos donde la 

especie podría estar expuesta a diversas presiones 

(Figs. 4B, 4C y 4D). Este podría ser el caso de la 

población de la cuenca del río Ranchería, donde la 

transformación de los bosques es mayor que en 

otras áreas (Fig. 4D). 

 

El modelo predijo la presencia de P. viridicata en 

un área continua que incluyó las cuatro localidades 

donde ha sido registrada en los últimos años, 
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Variable 
Contribución 

Porcentual (%) 

Temp. min. del mes más frío 31.6 

Rango de la temp. media mensual 29.9 

Precip. del mes más húmedo 16.1 

Precip. del mes más seco 11.9 

Precip. del trimestre más cálido 7 

Precip. del trimestre más frío 1.9 

Precip. del trimestre más húmedo 1.2 

Precip. del trimestre más seco 0.3 

Precip. anual 0.2 

Temp. media del trimestre más frío 0 

Tabla 1. Estimados heurísticos de la contribución porcentual 

de cada una de las variables climáticas a la construcción del 

modelo de distribución potencial de Pyrrhura viridicata. 
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Figura 4.  Análisis de vacíos de conservación para Pyrrhura viridicata en la Sierra Nevada de Santa Marta. (A) Cobertura de la 

distribución de la especie por el Parque Nacional Natural SNSM; (B) Cobertura de la distribución por Áreas de Importancia 

para la Conservación de las Aves del norte de Colombia. AICA CO-005 o “San Lorenzo”; AICA CO-007 o “Valle del río Frío”; 

(C) Zonas de concentración de centros poblados alrededor del hábitat remanente de la especie. Ver texto para detalles 

sobre cada una; (D) Estado actual del bosque primario y secundario avanzado en la SNSM y la ubicación de las localidades 

de registro de la especie y los principales centros poblados. Las líneas representan el trayecto hipotético más corto entre las 

localidades. Las líneas continuas son movimientos a través ambientes con dosel continuo ubicados en el ámbito de 

elevaciones ocupados por la especie. La línea punteada representa desplazamientos que requieren atravesar extensas áreas 

transformadas o por fuera del ámbito de elevaciones de la especie para mantener contacto. 



lo que indica una buena representación de las 

condiciones ambientales habitadas por la especie 

por parte del modelo (Guisan & Thuiller 2005).  

 

Aunque el tamaño de muestra utilizado fue limita-

do, la reducción de la extensión y  el  fondo   em-

pleada para el modelamiento aminoró la posibili-

dad de un sobreajuste del modelo (Elith et al. 

2011), lo que permitió predecir la presencia de la 

especie en zonas distanciadas de las localidades 

de registro. Mediante la validación cruzada de 10 

iteraciones se obtuvo una distribución promedio 

poco variable (967 ±37 km2), lo que sugiere que el 

modelo consenso fue representativo de la distri-

bución geográfica de la especie (Dormann 2007, 

Pearson et al. 2007, Elith et al. 2011). Los valores 

promedio del área bajo la curva ROC y de ganan-

cia confirmaron que la incertidumbre en torno al 

ajuste del modelo fue baja, lo que fue corrobora-

do por los bajos valores de varianza de la entropía 

y prevalencia entre todas las réplicas (Elith et al. 

2011). Aunque modelos futuros con más registros 

podrán ajustarse mejor a la distribución real de la 

especie, la concentración del área predicha en 

áreas de bosques húmedos en nuestro modelo 

parece ser un reflejo confiable de su distribución 

ecológica, a juzgar por la información existente 

para otras especies de Pyrrhura con requerimien-

tos ecológicos similares (Collar 1997, Forshaw 

2010, Botero-Delgadillo & Páez 2010, Botero-

Delgadillo & Páez 2011b, Botero-Delgadillo et al. 

2011). 

 

La distribución potencial de P. viridicata se restrin-

gió a zonas con altos niveles de precipitación en el 

norte de la SNSM y, especialmente, a zonas don-

de la variación estacional de la temperatura y la 

precipitación es leve. Esto fue indicado por la su-

perposición de las capas ambientales con el mo-

delo obtenido, análisis que sugirió que la interac-

ción entre la precipitación anual y la variación 

anual de la temperatura y la precipitación serían 

los factores ambientales que limitan la presencia 

de la especie en otras zonas del macizo (Fig. 2; la 

contribución de las variables climáticas a la cons-

trucción del modelo mostró un patrón similar, Ta-

bla 1). La aparente restricción a regiones húmedas 

parece ser un patrón común a muchas especies 

de Pyrrhura (Collar 1997, Botero-Delgadillo & 

Páez 2011b), especialmente a aquellas cuya distri-

bución se asocia a ecosistemas de montaña 

(Botero-Delgadillo et al. 2011).  

 

Nuestros resultados sugieren que el hábitat po-

tencial (i.e. área de ocupación) de P. viridicata es 

de ca. 794 km2 si las zonas de vegetación secun-

daria son tomadas en cuenta, y de ca. 680 km2 si 

solo se considera el hábitat original remanente. 

Aunque los estimados de Rodríguez-Mahecha y 

Renjifo (2002) y Velásquez-Tibatá y López-Arévalo 

(2006) difieren (1080 y 455 km2,  respectivamente), 

es posible concluir a partir de todos estos estima-

dos que el área de ocupación de la especie se 

concentra en el flanco norte de la SNSM y que no 

excedería los 1000 km2. Otros análisis (BirdLife In-

ternational 2012) sostienen que la distribución de 

esta ave no excede los 460 km2, por lo cual ha si-

do ubicada en la categoría en peligro (EN) de 

acuerdo al criterio B1 (IUCN 2011). Si bien nues-

tros estimados muestran un escenario un poco 

menos alarmante, éstos no indican que la catego-

rización del grado de amenaza de la especie deba 

ser reevaluada.  

 

Los valores de pérdida de hábitat de P. viridicata 

propuestos aquí (29.7%) se asemejan a los de Ro-

dríguez-Mahecha y Renjifo (2002), quienes esti-

maron una pérdida de vegetación original del 

26%. La diferencia entre ambos porcentajes po-

dría explicarse por el aumento en el área defores-

tada entre 2002 y 2008, o a diferencias entre las 

capas de uso de suelo y ecosistemas empleadas 

por cada estudio. En contraste, otros investigado-

res han sugerido que la transformación del hábitat 

de P. viridicata superaría el 80% (Velásquez-Tibatá 

y López-Arévalo 2006, BirdLife International 2012), 
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un valor extremadamente distinto de los anterio-

res. El hecho de que estas conclusiones se basen 

en el estudio de imágenes remotas sugiere que 

debe tenerse una extrema cautela al momento de 

interpretarse, especialmente cuando la informa-

ción más reciente de uso del suelo no está dispo-

nible. Dado que nuestros análisis emplearon capas 

de uso del suelo de 2008, consideramos que los 

estimativos de pérdida de hábitat aportados aquí 

serían los más fiables hasta ahora. 

 

La densidad poblacional de P. viridicata en San 

Lorenzo en 2006 y 2008 fue relativamente baja y 

similar a la de congéneres como P. picta y P. rupi-

cola (7 y 8 individuos/km2, respectivamente; Rodrí-

guez-Mahecha & Renjifo 2002). Al extrapolar estas 

densidades a las áreas de ocupación, encontra-

mos que los intervalos de la población total de la 

especie (2900-4800 individuos) no difieren nota-

blemente de los estimados previos de entre 4000 

y 4500 aves (BirdLife International 2012). Esta simi-

litud obedece, en parte, a que dicho intervalo fue 

obtenido con el mismo método de este trabajo, 

proyectando el tamaño de la población de San 

Lorenzo (estimada en 120 aves) a toda el área de 

bosques disponibles en su distribución (Strewe 

2005). Tanto en el estudio de Strewe (2005) como 

en el nuestro se supone que la especie ocupa to-

da el área de hábitat disponible con densidades 

poblacionales similares, lo que podría conducir a 

sobrestimar el tamaño poblacional. Tomando en 

cuenta lo anterior y basándonos en toda la infor-

mación recolectada en 2006 y 2008, consideramos 

que el tamaño poblacional real podría no superar 

los 2500 individuos. Una evaluación de los tama-

ños poblacionales en todas las localidades de re-

gistro permitiría obtener una visión más exacta del 

estado de la especie. 

 

Encontramos que cerca del 80% del hábitat rema-

nente de P. viridicata estaría dentro de la jurisdic-

ción del PNN SNSM (véase también Velásquez-

Tibatá y López-Arévalo 2006, quienes obtuvieron 

resultados similares). Pese al elevado porcentaje, 

se ha resaltado la necesidad de representar la to-

talidad de la distribución geográfica de la especie 

en el SINAP debido a su extensión reducida 

(Velásquez-Tibatá & López-Arévalo 2006) y a la 

baja efectividad de la protección del hábitat en al-

gunos sectores del PNN SNSM (Botero-Delgadillo 

y Páez 2011b, BirdLife International 2012). Por 

ejemplo, el análisis de vacíos demuestra que la 

transformación de la vegetación natural dentro del 

parque es elevada en la cuenca del río Ranchería 

(Figs. 4C y 4D). Además, la cercanía de asenta-

mientos humanos en dicha zona también incre-

menta la presión por persecución; en algunos ca-

seríos indígenas se ha observado el uso de la es-

pecie como mascota (L. F. Cáceres, com. pers.). 

Por ende, futuros esfuerzos para incrementar el 

área del SINAP en la SNSM podrían tener en 

cuenta entre otras potenciales zonas, los 80 km2 

abarcados por las AICAs CO007 y CO005 en San 

Lorenzo y el valle del río Frío y que actualmente 

no hacen parte del parque (Fig. 4). En el contexto 

de la evaluación del grado de protección de los 

ambientes ocupados por P. viridicata, vale recono-

cer que algunas reservas de la sociedad civil ya se 

han establecido en San Lorenzo: la Reserva Natu-

ral “El Dorado” de la Fundación ProAves, y la Re-

serva Natural “La Cumbre”, apoyada por ALPEC. 

 

A pesar de la evidente transformación y fragmen-

tación del hábitat de P. viridicata en todas las loca-

lidades de registro (Fig. 4D), nuestros análisis indi-

can que la continuidad de los remanentes de bos-

que aún permitirían la conectividad entre las po-

blaciones de San Lorenzo, río Frío y San Salvador. 

Por el contrario, encontramos que la población de 

la cuenca del río Ranchería requeriría de extensos 

movimientos a través de áreas transformadas y 

por fuera de su distribución altitudinal típica para 

mantener contacto con las demás. Teniendo en 

cuenta la aparente sensibilidad de las especies de 

Pyrrhura a la fragmentación y su dependencia de 

la continuidad del dosel para realizar movimientos 

a escala del paisaje (Gilardi & Munn 1998, Botero-

Delgadillo & Páez 2011b), es plausible que la po-
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blación en Ranchería se encuentre aislada.  

 

Aunque en este trabajo recopilamos y analizamos 

la información más reciente sobre población y dis-

tribución de P. viridicata, varias de nuestras con-

clusiones deben ser reexaminadas por estudios 

más específicos. Debido a que los estimados del 

tamaño poblacional y el área de ocupación re-

quieren de ciertos supuestos debido a la ausencia 

de información, es probable que la situación de la 

especie sea más crítica de lo presupuestado de 

presentarse alguno de varios escenarios que nues-

tro trabajo no contempla. Entre éstos se encuen-

tran una tasa de deforestación anual que no de-

crezca, una densidad poblacional menor a la de 

San Lorenzo en las otras localidades, un número 

total de individuos maduros inferior al tamaño po-

blacional actualmente propuesto, la no ocupación 

uniforme de todo el hábitat remanente, un área 

de ocupación menor que la estimada, aislamiento 

entre las poblaciones que aquí se supone están 

conectadas, una baja variabilidad genética y baja 

tasa de reclutamiento de nuevos individuos cada 

año. Lo anterior evidencia que muchas preguntas 

requieren atención en un futuro cercano. Algunas 

exploraciones deberán ser llevadas a cabo para 

validar el modelo de distribución que hemos pro-

puesto y confirmar la presencia de la especie en 

sectores alejados de las localidades de registro, 

pero donde las condiciones climáticas y biofísicas 

serían adecuadas para su presencia (Botero-

Delgadillo & Páez 2011b). El uso de técnicas como 

telemetría permitirán entender los patrones de se-

lección del hábitat y el ámbito de acción de los 

grupos familiares, con el fin de confirmar si en 

efecto, las otras poblaciones podrían mantener 

contacto entre sí (Botero-Delgadillo & Páez 

2011b). Un monitoreo poblacional a largo plazo y 

estudios sobre la estructura genética poblacional 

serán esenciales para comprender los movimien-

tos y el flujo entre las poblaciones.  
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Primeros registros del Pato Serrucho Pechicastaño (Mergus 

serrator) para las islas de Providencia y San Andrés, Caribe 

Colombiano 

 

First records of the Red-breasted Merganser (Mergus serrator) for Old Providence  

and St. Andrew Islands, Colombian Caribbean  
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1UAESPNN - Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon, Colombia 
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Resumen 

 

Presentamos los primeros registros del Pato Serrucho Pechicastaño (Mergus serrator) en el Caribe insular colombiano, con 

evidencias fotográficas.  La presencia de esta especie en las islas de Providencia y San Andrés probablemente se deba a 

desplazamientos erráticos por fuera de su área regular de distribución en la migración de otoño, tal vez como resultado de 

un fuerte invierno en Norteamérica y de frentes fríos en el Caribe cuando las aves fueron registradas. 

 

Palabras clave: Primeros registros, Mergus serrator, Providencia y San Andrés, Caribe colombiano.  
 

Abstract  

 

We present the first records of the Red-breasted Merganser (Mergus serrator) in the Colombian Caribbean, with photo-

graphic evidence.  The presence of this species in the islands of Old Providence and Saint Andrew (i.e., Providencia and San 

Andrés) probably relates to erratic movements outside its regular fall migration range, perhaps as a result of a severe winter 

in North America and the occurrence of cold fronts in the Caribbean when the birds were recorded. 

 

Key words: First records, Mergus serrator, Old Providence and St. Andrew Islands, Colombian Caribbean.  

De las especies de la familia Anatidae registradas 

en el Caribe occidental, los patos serruchos son 

considerados los más raros (Raffaele et al. 1998). 

Estas aves se distribuyen ampliamente en el he-

misferio Norte y se reproducen en latitudes mayo-

res a los 75º N en áreas de tundra y bosque bo-

real  (Titman 1999). En el Caribe invernan dos es-

pecies, Mergus serrator y Lophodytes cucullatus 

(Raffaele et al. 1998). Además, Mergus menganser 

se ha registrado en la península de la Florida, y en 

las costas y el golfo de México (Sibley 2000). En 

sus áreas de invernada, estas aves utilizan princi-

palmente aguas saladas, estuarios, bahías protegi-

das y, con menor frecuencia, grandes cuerpos de 

aguas interiores (Palmer 1976, AOU 1998). 

 

El Pato Serrucho Pechicastaño (Mergus serrator) 

migra durante el otoño a lo largo de la costa 

atlántica de Norteamérica, desde Nueva Escocia 

hasta el norte de México (SDJV 2004), y sólo ca-

sualmente llega hasta algunas de las Antillas, en 

donde es considerada una especie rara u ocasio-

nal, registrada cada 5 a 10 años (Raffaele et al. 

1998, AOU 1998). Sin embargo, la presencia de 

esta especie en Cuba es bastante regular en abril 

en Maspotón, Pinar del Río (O. Garrido & A. 

Kirkconnell com. pers., Rodríguez & Sánchez 

1995).  Hasta la fecha, la especie no aparece regis-

trada en las listas de aves de Colombia y de San 

Andrés y Providencia (Bond 1950, Hilty & Brown 

2009, Raffaele et al. 2003, López & Blanco 2005, 

Salaman et al. 2009); tampoco aparece registrada 

en los documentos generados en el departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
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Catalina (Barriga  et al. 1969, Naranjo 1982, Chiriví 

1988 y McNish 2003). 

 

En esta nota presentamos los primeros registros 

de M. serrator en dos localidades del departamen-

to Archipiélago de San Andrés, Providencia y San-

ta Catalina. El primer registro fue hecho el 4 de 

enero de 2008 a las 09:40, cuando VWB se encon-

traba en el puente flotante conocido como el 

“Malecón de los Enamorados”, que comunica las 

islas de Providencia y Santa Catalina. Desde ese 

momento hasta el 6 de enero, se observó una pa-

reja con plumaje no reproductivo, en horas del 

día. Las aves se sumergían continuamente en bus-

ca de alimento y se acicalaban mientras nadaban 

o mientras perchaban sobre un tallo caído emer-

gido en una zona de praderas de fanerógamas 

marinas con aguas someras bordeada por Mangle 

Rojo (Rhizophora mangle), ubicada en el canal 

Aury hacia la orilla de Providencia (13º 23' N,  81º 

22' W).  

 

Un segundo registro fue hecho el 16 de febrero 

de 2008 a las 08:00, durante un recorrido del Cen-

so Neotropical de Aves Acuáticas, cuando JLZ ob-

servó un macho en las bahías de San Andrés y 

Hooker. Él se sumergía continuamente entre las 

praderas de fanerógamas marinas de la bahía de 

San Andrés, muy cerca a la playa de Los Almen-

dros (12º 35' N, 81º 42' W). A las 09:00 horas este 

individuo fue observado mientras descansaba en 

un muelle de una empresa pesquera a la entrada 

de la bahía Hooker, Old Point Mangrove Regional 

Park (12º 34' N, 81º 42'W). 

 

Las características físicas de los individuos registra-

dos coincidían con las descritas para M. serrator 

con plumaje no reproductivo (Raffaele et al. 2003, 

Titman 1999, Sibley 2000, SDJV 2004, National 

Geographic Society 2006). La cresta en la parte 

posterior de la cabeza, el pico largo de color rojo 

anaranjado, los ojos rojos, la forma de los parches 

blancos en las alas y las patas con coloración de 

naranja a rojo anaranjado, fueron suficientes para 

identificar estos individuos de manera inequívoca 

(Fig. 1). El tamaño corporal aparente, el color del 

plumaje y el pico, y la forma y longitud de las 

crestas de las otras dos especies de patos serru-

cho presentes en otras áreas del Caribe son clara-

mente distintas de las de los individuos observa-

dos (Raffaele et al. 1998, 2003). 

Nuestros registros de M. serrator en el departa-

mento Archipiélago San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina son los primeros de la especie para 

Colombia. Consideramos que la llegada de estos 

individuos de M. serrator a las islas colombianas 

sería el resultado de desplazamientos erráticos por 

fuera del ámbito regular de distribución conocida 
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Figura 1. Pareja de M. serrator nadando muy cerca al puente 

“Malecón de los Enamorados”, canal Aury, islas de 

Providencia y Santa Catalina, Caribe colombiano.  



de la especie durante la migración de otoño (i.e., 

Cuba, Islas Caimán, Haití, República Dominicana y 

Puerto Rico; Raffaele et al. 1998, 2003; Fig. 2). 

Además, nuestros registros sucedieron en mo-

mentos con condiciones climáticas adversas. El 

primer registro coincidió con un invierno severo 

en Norteamérica en 1995-1996, el cual aparente-

mente causó un incremento en el número de indi-

viduos de M. serrator en Cuba cerca de enero 

(Wallace et al. 1999). El segundo registro coincidió 

con un frente frío que se desplazó desde el golfo 

de México y las costas de la Florida hasta las Anti-

llas Mayores, y que afectó en menor grado el no-

reste del Caribe insular colombiano entre el 2 y 4 

de enero de 2008 (COAPS 2012). Estos hallazgos 

sugieren la necesidad de implementar programas 

de monitoreo continuos que permitan conocer la 

regularidad de las visitas de esta especie y las con-

diciones ambientales que las determinan. 
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Depredación de un marsupial por parte de un Barranquero 

Andino (Momotus aequatorialis)  
 

Predation of a marsupial by an Andean Motmot (Momotus aequatorialis) 

Juan Fernando Acevedo-Quintero1,2 

1Grupo de Mastozoología - CTUA. Instituto de Biología, Universidad de Antioquia 
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juanfer13@gmail.com 

Resumen 

 

Documento por primera vez el consumo de un marsupial del género Micoureus por parte de un Barranquero Andino 

(Momotus aequatorialis) con base en observaciones hechas en un bosque de montaña de la cordillera Central de Colombia. 

Aunque el consumo de pequeños vertebrados por parte del Barranquero Andino ya había sido reportado, la presa registra-

da corresponde a la más grande conocida para el género Momotus. 

Palabras clave: Andes, depredación, marsupial, Micoureus, Momotus aequatorialis 

 

Abstract 

 

I document for the first time the consumption of a marsupial in the genus Micoureus by an Andean Motmot (Momotus 

aequatorialis) based on observations made in a montane forest in the Cordillera Central of Colombia. Although consumption 

of small vertebrates by Andean Motmot had already been reported, the prey documented here is the largest known for the 

genus Momotus. 

Key words: Andes, predation, small opossum, Micoureus, Momotus aequatorialis 

El Barranquero Andino (Momotus aequatorialis), 

recientemente separado como una especie distin-

ta del resto del complejo de Momotus momota 

(Stiles 2009), se distribuye en regiones montaño-

sas del norte de los Andes entre los 1500 y 3200 

m de elevación (Hilty y Brown 1986, Stiles 2009). 

Aunque los miembros del género Momotus se ali-

mentan principalmente de artrópodos y frutas 

(Remsen et al. 1993), se ha documentado que 

también pueden alimentarse de varios vertebra-

dos como ranas (Master 1999), serpientes (Stiles & 

Skutch 1989), aves (colibríes; García-C & Zahawi 

2006) y mamíferos (ratones, murciélagos, musara-

ñas; Delgado-V. & Brooks 2003, Chacón-Madrigal 

& Barrantes 2004, Greeney et al. 2006, Sandoval 

et al. 2008). En esta nota describo el primer regis-

tro de consumo de un marsupial del género Mi-

coureus por parte de M. aequatorialis. 

 

Las observaciones se hicieron en el alto La Rome-

ra, municipio de Sabaneta, departamento de An-

tioquia, Colombia (6°07'21''N, 75°36'01''W; 2000 

m), una localidad en la zona de vida bosque muy 

húmedo montano bajo (Holdridge 1987). La vege-

tación está dominada por especies de las familias 

Melastomataceae y Rubiaceae, y por varias espe-

cies colonizadoras primarias de las familias        

Asteraceae y Piperaceae (AMVA 2008).  

 

El 23 de mayo de 2010 a las 12:23 observé un in-

dividuo de M. aequatorialis posado en un árbol a 

8 m del suelo.  El ave sostenía en su pico un mar-

supial del género Micoureus (Fig. 1). La identifica-

ción fue posible pues el marsupial presentaba la 

cola larga con la base muy peluda de entre 20 y 

50 mm, de color pardo en la mitad anterior y 

blanco en la posterior (Cuartas-Calle y Muñoz 

2003). La presa fue golpeada repetidamente con-

tra la percha en la que se encontraba el ave al 

menos durante 3 minutos. Luego, el ave voló lle-
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vándola consigo. Estas observaciones son similares 

a las reportadas por Sandoval et al. (2008), quie-

nes describieron cómo un barranquero M. lessonii 

atrapó una musaraña (Cryptotis sp.) y luego la 

golpeó contra el suelo por al menos 5 minutos.  

 

Aunque el consumo de pequeños vertebrados por 

parte de los miembros del género Momotus ha si-

do reportado en varias ocasiones (Delgado-V. & 

Brooks 2003), mis observaciones representan el 

primer registro en el cual la presa era un marsu-

pial. Además, debido a que Micoureus sp. presen-

ta un tamaño cabeza-cuerpo de entre 125 y 210 

mm (Gardner 2007), ésta podría ser la presa más 

grande registrada hasta el momento para el géne-

ro Momotus. Los registros anteriores correspon-

derían a vertebrados de menor tamaño como ra-

nas, serpientes, colibríes, ratones, murciélagos y 

musarañas, e incluso se había sugerido que las 

musarañas del género Cryptotis sp (~60 mm) es-

tarían en el límite superior de tamaño de las pre-

sas consumidas (Sandoval et al. 2008). La capaci-

dad de ingestión de presas grandes por parte de 

los momótidos podría deberse a características 

peculiares en su sistema osteomuscular, el cual 

permite suavizar o cortar las presas mediante los 

bordes crenados de su ranfoteca (Korzun et al. 

2004). 

 

Mis observaciones contribuyen a conocer mejor 

algunos aspectos de la historia natural y las rela-

ciones ecológicas de las especies involucradas que 

son pobremente conocidos debido a que son ra-

ros o difíciles de registrar en vida silvestre. En la 

medida en que se acumulen más datos será posi-

ble abordar preguntas como qué tan frecuente es 

el consumo de presas vertebradas o bajo qué cir-

cunstancias se presenta este tipo de comporta-

miento. Por esto, es importante que este tipo de 

observaciones sigan siendo publicadas. 
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Resumen 

 

Entre octubre de 2006 y julio de 2009 registramos al Carpintero Habado (Melanerpes rubricapillus) en el valle geográfico del 

río Cauca (VGRC), departamento del Valle del Cauca, Colombia. Calculamos que esta especie ha ampliado su distribución 

cerca de 200 km desde su último registro publicado en Armenia (Quindío). En el VGRC muchos estudios de aves en las últi-

mas décadas no encontraron evidencia de la presencia de esta especie, lo cual apoya nuestra suposición de su reciente lle-

gada a esta zona. Las localidades de registro presentan condiciones climáticas similares a las que se registran en la distribu-

ción conocida; sin embargo, ha sido observada en localidades con características diferentes. Esto permite suponer que la 

especie se ve favorecida por cambios en coberturas de la vegetación. Datos de reproducción apoyan la hipótesis de presen-

cia de poblaciones y no de individuos errantes. Considerando que en el VGRC habitan otras especies de carpinteros, la lle-

gada del Carpintero Habado puede estar conduciendo a competencia entre especies de la misma familia. 

 

Palabras clave: distribución, área de expansión, Melanerpes rubricapillus, reproducción, Valle del Cauca.  
 

Abstract  

 

Between October 2006 and July 2009 we recorded Red-crowned Woodpecker (Melanerpes rubricapillus) in the Geographic 

Cauca River Valley-VGRC, Department of Valle del Cauca, Colombia. We estimate that this species has expanded its distribu-

tion over 200 km from its last record published in Armenia (Quindío). In the VGRC many studies of birds in recent decades 

found no evidence of the presence of this species, which supports our assumption of its recent arrival in this area. The sites 

where the species has been recorded show climatic conditions similar to those recorded in the known distribution, but Red-

crowned Woodpeckers have also been observed in areas with different characteristics. This suggests that the species is fa-

vored by changes in vegetation coverage. Reproductive data support the hypothesis of the presence of populations in the 

study region, rather than wandering individuals. Because other woodpecker species inhabit the VGRC, the arrival of Red-

crowned Woodpecker may lead to interspecific competition. 

 

Key words: distribution, range expansion, Melanerpes rubricapillus, breeding, Valle del Cauca.  

Los tamaños de la distribución geográfica de las 

especies tienen una gran importancia en la investi-

gación biológica pura y aplicada (Quinn et al. 

1996, Gaston & Fuller 2009). Sin embargo, los ám-

bitos geográficos no son constantes, sino que 

pueden variar notablemente a través de la historia 

de las especies, desde su origen hasta su extin-

ción. Por ello, comprender la dinámica de las dis-
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tribuciones geográficas es tanto o más importante 

que conocer los tamaños del área de distribución 

de las especies en un momento o período dado 

(Gaston 2008). La expansión del área de distribu-

ción de las especies influye sobre los sistemas bio-

lógicos (e.g., depredación y competencia) y sobre 

sistemas productivos (e.g., plagas; van den Bosch 

et al. 1992). Para que una especie amplíe su área 

de distribución, debe vencer restricciones ambien-

tales, físicas o biológicas (Terborgh & Weske 1975) 

mediante la sinergia entre reproducción, supervi-

vencia y dispersión (van den Bosch et al. 1992). 

Muchas ampliaciones de distribución son de espe-

cies introducidas, aunque existen varios ejemplos 

de especies que han colonizado naturalmente 

nuevos ambientes (Hengeveld & van den Bosch 

1991, van den Bosch et al. 1992, Battisti et al. 

2005). Las colonizaciones naturales de nuevas zo-

nas dentro de la distribución geográfica de una 

especie parecen depender de preadaptaciones en 

relación con sus preferencias de hábitat. Por ejem-

plo, muchas especies de ambientes abiertos pue-

den verse favorecidas por procesos de transfor-

mación y alteración de hábitats que permitirían su 

dispersión, lo cual también ocurre con especies de 

dietas generalistas y con poca especificidad de há-

bitat (Arendt 1998). 

 

La transformación del paisaje y la pérdida de hábi-

tats en la región del valle geográfico del río Cauca 

(VGRC), Colombia, al parecer han afectado la dis-

tribución de muchas especies (Cárdenas 1998, 

Stiles et al. 1999, De Las Casas et al. 2004, Hilty & 

Brown 2001, Sociedad Antioqueña de Ornitología 

2003, Johnston-González et al. 2005, 2008).  Por 

ejemplo, durante los últimos años ha sido evidente 

una ampliación del área de distribución geográfica 

del Carpintero Habado (Melanerpes rubricapillus) 

en el departamento del Valle del Cauca, pero esta 

información no había sido recopilada y no se ha-

bía calculado la extensión de su avance. En esta 

nota presentamos información sobre la presencia 

del Carpintero Habado en el centro y sur del 

VGRC con base en la recopilación de bibliografía y 

de información de campo de varios proyectos 

desarrollados en el departamento entre octubre 

de 2006 y julio de 2009. También documentamos 

algunos eventos reproductivos e interacciones con 

otras especies.  

 

El Carpintero Habado es una especie conspicua, 

que usualmente se observa solitaria o en parejas. 

Las aves cincelan la superficie de las cortezas de 

los árboles e inspeccionan extremos de ramas ro-

tas en busca de artrópodos, y a menudo comen 

frutas (Skutch 1980, Poulin et al. 1994). La especie 

se considera común en áreas abiertas y con árbo-

les dispersos, principalmente matorrales áridos y 

semiáridos, monte seco, áreas cultivadas y man-

glares (Hilty & Brown 2001). Esta especie se distri-

buye desde el suroeste de Costa Rica a través de 

Panamá (ambas vertientes, incluyendo la isla de 

Coiba, el archipiélago de las Perlas, y otros peque-

ños islotes frente a la costa del Pacífico), el norte 

de Colombia y el norte de Venezuela (también las 

islas de Margarita, Patos y Tobago) hasta Guayana 

y Surinam (AOU 1998, Del Hoyo et al. 2002). En 

Colombia se encuentra desde el golfo de Urabá y 

del oriente del alto valle del Sinú hasta el costado 

oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Al sur 

se encuentra hasta el alto valle del Magdalena 

(San Agustín-Huila), incluso hasta las inmediacio-

nes del río Páez (Riascos-Vallejos 2000, Ayerbe-

Quiñones et al. 2008). La subespecie M. r. rubrica-

pillus está ampliamente distribuida en el país (de 

las estribaciones de la cordillera Central hacia el 

oriente) mientras que en la zonas áridas de la 

Guajira se encuentra la subespecie  M. r. paragua-

nae (Hilty & Brown 2001). La especie ha sido re-

gistrada de manera puntual en el norte del VGRC, 

específicamente en Medellín (campus de la Uni-

versidad de Antioquia; Londoño et al. 2006) y Tá-

mesis, Antioquia, y en Armenia, Quindío (Marín-

Gómez 2005) (Fig. 1).  

 

El primer registro del Carpintero Habado en el de-

partamento del Valle del Cauca se realizó en mar-

zo 2004 en el municipio de Alcalá. Entre octubre y 
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Figura 1. Distribución del Carpintero Habado (Melanerpes rubricapillus) en el neotrópico y registros puntuales en el valle 

geográfico del río Cauca.  



noviembre 2006 se registraron un macho forra-

jeando en un árbol de Chiminango (Pithecelobium 

dulce) en La Paila y a una hembra en el campus 

de la Universidad del Valle, en Cali. En 2007 la es-

pecie se registró en varias ocasiones en Montene-

gro, departamento del Quindío. También en el 

área urbana de Cali, en la Calle Quinta, se obtu-

vieron registros entre octubre de 2007 y septiem-

bre de 2008, generalmente de individuos solitarios 

(tasa de encuentro 0.04 ind/km; I.C. del 95% = 

0.01-0.07; Vidal-Astudillo et al. 2008). Entre 2007 y 

la fecha, se han registrado individuos en varias zo-

nas al norte y sur de la ciudad de Cali (Fig. 2). En 

la Reserva Natural Laguna de Sonso, Buga, depar-

tamento del Valle del Cauca, se hicieron avista-

mientos del Carpintero Habado entre agosto de 

2008 y mayo de 2009. Otros registros de este de-

partamento en 2009 se hicieron entre enero y 

marzo en áreas adyacentes del embalse del Cali-

ma, Calima (El Darién; 1430-1630 m; Tovar 2009), 

y entre marzo y junio en las madreviejas El Pital y 

El Mateo, Bugalagrande y en el corregimiento Bo-

cas del Palo, Jamundí.  En febrero de 2009, se re-

gistró en Belén de Umbría, Apía y Santa Emilia en 

el departamento de Risaralda. El registro más al 

sur para el VGRC es de la hacienda El Congo, San-

tander de Quilichao, departamento del Cauca, en 

julio de 2009. 

 

Existen varios registros de reproducción de la es-

pecie en el Valle del Cauca. El primero fue el ha-

llazgo de un nido activo en una cerca viva de Ma-

tarratón (Gliricidia sepium) en medio de potreros 

en el municipio de Alcalá en 2004. En el campus 

de la Universidad de Valle se hicieron registros en-

tre abril y mayo 2007 de un nido ubicado a 11 m 

de altura en un árbol de Guayacán Amarillo 

(Tabebuia chrysantha). El periodo de crianza de-

terminado para este nido fue de 28 días, más cor-

to que el documentado para la especie en Costa 

Rica (31-33 días; Skutch 1969). Durante este perio-

do, el polluelo fue alimentado por ambos padres 

en cortos lapsos de tiempo (4-5 eventos durante 

15 minutos). Entre las presas identificadas llevadas 

al polluelo se encontraban hormigas, homópteros 

y larvas de diferentes grupos de insectos. En algu-

nas ocasiones se observó a los adultos alimentarse 

de néctar de flores de Tulipán Africano 

(Spathodea campanulata) y luego dirigirse al nido. 

En febrero de 2008, en la Calle Quinta, zona urba-

na de Cali, se observó una pareja y un individuo 

juvenil. En julio de 2008 se registró un individuo 

forrajeando en las ramas de un Samán (Samanea 

saman) y en otra ocasión otra hembra haciendo 

un agujero en un Chiminango (P. dulce) a 6 m de 

altura; días después se observó el agujero ocupa-
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Figura 2. Carpintero Habado (Melanerpes rubricapillus) 

fotografiado forrajeando en las ramas de Samán sobre la 

Calle Quinta, al sur de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.  



do por un individuo de la especie. En dos oportu-

nidades en agosto de 2008 se registró a una hem-

bra anidando a 6 m de altura, en una Guadua 

(Guadua angustifolia) seca y partida. Entre febrero 

y abril de 2009, en la laguna El Conchal en Buga, 

se registró una pareja con un polluelo; el nido es-

taba ubicado en un hueco en un Samán a una al-

tura aproximada de 5 m. 

 

Los nuevos registros corresponden a múltiples 

avistamientos en localidades que han sido estudia-

das intensivamente en las últimas décadas, sin evi-

dencia previa de la especie. En la reserva natural 

Laguna de Sonso se habían hecho observaciones 

continuas de aves al menos desde los años 80 y 

existen inventarios muy completos (Álvarez-López 

1999, 2007). En la laguna El Conchal, varias enti-

dades han efectuado observaciones al menos des-

de finales de los años 80 (Restrepo & Naranjo 

1987). En el área urbana y suburbana de Cali se 

han realizado caracterizaciones e investigaciones 

sobre la avifauna de manera constante desde la 

década de 1990 (Naranjo & Estela 1999, Angarita 

2002, Reyes-Gutiérrez et al. 2002, Reyes-Gutiérrez 

& Restrepo 2005, Rivera-Gutiérrez 2006, Muñoz et 

al. 2007). En otras localidades en el centro (p.e. 

Cárdenas 1998) y norte del Valle del Cauca (e.g., 

Naranjo 1992) la avifauna también ha sido amplia-

mente estudiada, sin registros de la especie. La 

ausencia de una especie tan conspicua como esta 

en múltiples estudios previos a la década del 2000 

indica un proceso reciente de ampliación de su 

área de distribución. Además, los informes de re-

producción sugieren que no se trata de individuos 

errantes sino de poblaciones que estarían ecológi-

camente establecidas. 

 

Los registros recientes del Carpintero Habado se 

encuentran en la vertiente occidental de la cordi-

llera Central, cuchilla de San Juan y zona plana del 

VGRC y la vertiente oriental de la cordillera Occi-

dental. Considerando los registros recientes   

(2006-2009) desde la ciudad de Armenia, Quindío 

hasta Santander de Quilichao, Cauca, se estima 

una ampliación de la distribución del Carpintero 

Habado en 188 km en línea recta desde su último 

registro publicado para la Universidad del Quindío 

(Marín-Gómez 2005). Los hábitats donde fue re-

gistrado el Carpintero Habado en localidades re-

cientes son similares a los descritos para las otras 

zonas donde se conocía su presencia; bordes de 

bosque tropicales siempreverdes de tierras bajas, 

bosque secundario, bosque de galería, bosque 

tropical caducifolio, bosque de manglar o en ma-

torrales áridos, semiáridos, montes secos y zonas 

urbanas (AOU 1998, Ridgely & Gwynn 1993). No 

obstante, la zona adyacente al embalse del Calima 

en Calima-Darién no coincide con las condiciones 

climáticas del resto de la distribución. Los registros 

de esta zona podrían reflejar condiciones microcli-

máticas atípicas para la zona producto los cam-

bios en el uso del suelo y en el paisaje, que ha-

brían propiciado la formación de ambientes no 

característicos del área. Esta tolerancia a hábitats 

transformados ha sido identificada como una de 

las condiciones que favorecen procesos de am-

pliación de la distribución de especies (Arendt 

1988). 

 

Registramos una interacción agresiva en la que un 

Carpintero Habado desplazó a un Carpintero Bu-

chipecoso (Colaptes punctigula) que se encontra-

ba alimentándose en un Chiminango. Además, en 

varias ocasiones observamos al Carpintero Haba-

do en sitios de forrajeo del Carpintero Buchipeco-

so, el Carpintero de los Robles (Melanerpes formi-

civorus) y el Carpintero Ventriamarillo (Veniliornis 

dignus). Por lo anterior, el Carpintero Habado po-

dría ser un competidor potencial de algunas espe-

cies de la misma familia.  

 

La ampliación del área de distribución del Carpin-

tero Habado fue detectada gracias a los continuos 

inventarios que se han realizado en el VGRC. Por 

lo tanto, es importante continuar realizando este 

tipo de estudios de manera continua para obtener 

información de muchos procesos ecológicos rela-

cionados con las comunidades y poblaciones de 
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aves. Además, considerando que la reciente colo-

nización de hábitat por la especie, surgen dos re-

comendaciones para futuras investigaciones. Pri-

mero, sería de interés realizar muestreos hacia el 

sur del departamento del Valle del Cauca y norte 

del Cauca para establecer la presencia de la espe-

cie. Segundo, es importante evaluar la competen-

cia entre el Carpintero Habado y otras especies de 

carpinteros de la zona para conocer el eventual 

impacto de su expansión geográfica. 
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Resumen 

 

Presentamos dos registros de anidación (hábitat, nido, huevos y polluelos) del Inca Negro (Coeligena prunellei), una especie 

endémica y amenazada, con base en datos de dos localidades de la cordillera Oriental colombiana. Los nidos tenían forma 

de taza y estaban construidos con escamas de helecho arborescente, fibras de musgo y tela de araña. Los dos nidos se en-

contraban en el sotobosque de robledales (Quercus humboldtii), lo cual podría indicar la importancia de este hábitat para la 

anidación y la conservación de la especie. 
 

Palabras clave: anidación, Coeligena prunellei, Colombia, Cordillera Oriental, especie endémica, nido, Quercus humboldtii.  
 

Abstract 

 

We present two nesting records (habitat, nest, eggs and chicks) of Black Inca (Coeligena prunellei), a threatened and ende-

mic bird species, from two localities in the Eastern Andes of Colombia. The nests were cup-shaped, constructed with scales 

from tree-fern fronds, fibers, moss and spiderweb.  Both nests were found in the understory of oak (Quercus humboldtii ) 

forest, indicating the possible importance of this habitat for the nesting and conservation of this species. 

 

Key words: nesting, Coeligena prunellei, Colombia, Eastern Andes, endemic species, nest, Quercus humboldtii.  

El Inca Negro (Coeligena prunellei) es una especie 

de colibrí (Trochilidae) endémica de Colombia 

(Hilty & Brown 1986, Stiles 1997), que se distribuye 

entre los 1200 y 2800 m de elevación en la ver-

tiente occidental de la Cordillera Oriental en los 

departamentos de Santander, Boyacá y Cundina-

marca (Hilty & Brown 1986), y en las dos laderas 

de la Serranía de los Yariguíes en Santander 

(Huertas & Donegan 2006, Donegan et al. 2007). 

La especie ha sido considerada a nivel global co-

mo vulnerable (VU; BirdLife International 2010) y a 

nivel nacional como en peligro (EN) por pérdida 

de hábitat en su área de distribución restringida 

(Salaman & López-Lanús 2002). Habita principal-

mente el interior de bosques andinos húmedos, 

especialmente con robledales de las especies 

Quercus humboldti yTrigonobalanus excelsa (Hilty 

& Brown 1986; Collar et al. 1992), aunque de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos puede 

ocupar hábitats primarios, fragmentados y de ga-

lería (Salaman & López-Lanús 2002, Daza & Villa-

marín 2006).  La especie usa un amplio espectro 

de recursos florales en los niveles intermedios de 

los bosques (Snow & Snow 1980, Fjeldså & Krabbe 

1990), incluyendo vegetación introducida, aunque 

prefiere vegetación nativa en abundancia (Suárez 

& Torres 2009). Alrededor de la laguna de Pedro 

Palo, Cundinamarca, la especie selecciona las 

áreas de interior de bosque donde predominan 

especies de plantas como Quercus humboldtii, 

Ocotea sp., Cinchona pubescens, Nectandra sp., 

Clethra ferruginea, Cedrela montana y Ficus sp. 

(Cortés et al. 2006). 

 

Sólo se conocen los nidos y huevos de siete de las 

once especies del género Coeligena (Schuchmann 
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1999). Collar et al. (1992) estimaron que el perio-

do reproductivo de C. prunellei tendría lugar entre 

junio y octubre de acuerdo al estado de las góna-

das y la muda de ejemplares del Instituto de Cien-

cias Naturales de la Universidad Nacional de Co-

lombia (ICN). Sin embargo, hasta la fecha no exis-

ten descripciones detalladas de su biología repro-

ductiva. En este trabajo presentamos la primera 

descripción de los nidos y huevos de la especie.  

 

El 30 de diciembre de 2008 en la vereda Güausa 

del municipio de Gámbita, Santander (05°48'N, 

73°26'O; 2420 m de elevación), Juan Felipe Esco-

bar, un poblador de la zona, encontró un nido de 

C. prunellei con dos huevos en un relicto de bos-

que de roble rodeado de potreros destinados a la 

ganadería. El 7 de enero de 2009 el nido contenía 

dos pichones con plumón negro y una semana 

después éstos habían emplumado por completo y 

exhibían un patrón de plumaje similar al adulto, 

con las comisuras del pico rosadas (Fig. 1a). El 24 

de enero el nido se encontró vacío y fue recolec-

tado (colección de nidos ICN No. 236). El nido se 

encontraba adherido al tronco de una plántula de 

roble (Quercus humboldtii) de 1.70 m de altura, a 

1.50 m del suelo, en un terreno inclinado en el 

bosque (Fig. 1b). El nido presentaba forma de ta-

za, con una estructura básica elaborada con esca-

mas de helecho arborescente, atado con tela de 

araña. El forro de la taza estaba recubierto con 

una lana vegetal oscura afelpada. Externamente, el 

nido estaba decorado con fibras de un musgo 

(Squamidium leucotrichum) y en menor propor-

ción con una hepática talosa (Metzgeria sp.).  Las 

dimensiones del nido eran: alto máximo 7.2 cm, 

ancho máximo 6.5 cm, diámetro de la cámara 2.9 

cm y profundidad 3.0 cm.  

 

El 8 de febrero de 2010 se encontró otro nido en 

el sector El Cedro, vereda Peñas Blancas, munici-

pio de Arcabuco, Boyacá (5°48’N, 73°27’O; 2450 

m de elevación). El nido estaba en un bosque se-

cundario de roble con presencia de helechos, bro-

melias, orquídeas, musgos, líquenes y hojarasca 

de roble (Suárez & Torres 2009). El nido estaba 

ubicado en una planta de bambú (Chusquea sp.) a 

1.75 m del suelo. Al igual que el nido anterior, te-

nía forma de taza, amarrado con tela de araña; el 

forro interno era de lana vegetal oscura afelpada y 

la decoración externa de fibras de musgo.   

 

Las dimensiones del nido eran: alto máximo 4.0 

cm, ancho máximo 6.8 cm, diámetro de la cámara 

3.0 cm, profundidad 3.0 cm. Este nido contenía 

dos huevos de ca. 11 x 8 mm cada uno (Fig. 2a).  

 

Observamos el nido durante ca. 10 minutos, tiem-

po en que no observamos ningún adulto cerca. 
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Figura 1. Nido del Inca Negro (Coeligena prunellei) encontrado en Gámbita, departamento de Santander. (A) Polluelos. Foto: 

J.F. Escobar;  (B) Ubicación del nido. Foto: D. C.  

A B 



Minutos después un individuo adulto se paró en 

una rama cercana al nido, pero no se posó en és-

te, por lo cual suspendimos la observación; al re-

gresar dos horas después, una hembra estaba in-

cubando (Fig. 2b).   

Además de nuestros registros, conocemos que 

Mauricio Rueda fotografió otro nido de C. pru-

nellei en el Parque Natural Chicaque, municipio de 

San Antonio del Tequendama, departamento de 

Cundinamarca, en enero de 2009 (http://

ibc.lynxeds.com/photo/black-inca-coeligena-

prunellei/nest-bird). No tenemos más datos sobre 

este nido, pero sus características son similares a 

las de los nidos aquí descritos.  

 

Las plantas en la que se construyeron los nidos,  

los materiales utilizados y el número y característi-

cas de los huevos de C. prunellei son similares a 

los descritos para otras especies del género Coeli-

gena (Wiedenfeld 1985, Strewe 2001, Ortiz-

Crespo 2000, Ortiz-Crespo 2003, Greeney & Nun-

nery 2006, Dyrcz & Greeney 2008, Schuchmann 

1999,  F. G. Stiles com. pers.). Los caracteres del 

nido compartidos entre especies incluyen la pre-

sencia de material verde en el exterior (briófitos o 

líquenes) y canela-marrón en el interior ("lana ve-

getal", generalmente identificada como semillas 

de bromelias en otras especies). El uso de esca-

mas de helecho ha sido documentado únicamente 

en C. coeligena (Dyrcz & Greeney 2008) y C. pru-

nellei (este estudio). 

 

Los dos registros de anidación en el interior de 

bosque de roble coinciden con lo propuesto por 

Daza & Villamarín (2006) en cuanto a una posible 

estrecha relación entre este tipo de hábitat y las 

actividades de anidación de C. prunellei. Aunque 

la especie ha sido descrita como resistente a la al-

teración de hábitat por utilizar recursos florales in-

troducidos (Daza & Villamarín 2006; Suárez & To-

rres 2009), estos primeros registros de anidación 

sugieren que podría existir selectividad por hábi-

tats de anidación bien conservados en el interior 

de bosque de roble. De confirmarse dicha selecti-

vidad, destacaría la importancia de estos hábitats 

para la conservación de la especie. De acuerdo 

con lo reportado en la literatura, las especies del 

género Coeligena anidan en el interior de bosques 

bien conservados, pero no existe evidencia de es-

pecialización en los hábitats de anidación. Por lo 

tanto, C. prunellei sería la única especie con prefe-

rencia por los robledales como sitio de anidación. 

 

Los datos aquí presentados sugieren que  C. pru-

nellei se reproduce entre diciembre y febrero, pe-

ro con base en el estudio de especímenes Collar 

et al. (1992) sugirieron que la época reproductiva 

estaría entre junio y octubre. Por lo tanto, la época 

reproductiva de la especie podría ser relativamen-

te extensa.  Sin embargo, es necesario un estudio 

detallado de la reproducción y muda de la especie 

en diferentes localidades para corroborar sus épo-
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Figura 2. Nido del Inca Negro (Coeligena prunellei) encontra-

do en Arcabuco, departamento de Boyacá. (A) Nido y hue-

vos; (B) Hembra incubando. Fotos: J. Zuluaga-Bonilla. 



cas de reproducción y evaluar en mayor detalle la 

hipótesis de la selectividad por los robledales co-

mo hábitat de anidación. 
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The natal plumages of antpittas (Grallariidae) 
Los plumajes natales de los tororois (Grallariidae) 

Harold F. Greeney 

 

Yanayacu Biological Station and Center for Creative Studies c o Foch 721 y Amazonas, Quito, Ecuador.    
revmmoss@yahoo.com 

Abstract  

 

In a recent paper, Collins (2010) reviewed the current state of knowledge on passerine natal plumages and discussed their 

significance and usefulness in phylogenetic reconstructions.  Included in this paper was an assessment of the natal plumages 

of antpittas (Grallariidae).  With this brief note I clarify and expand upon Collins's assessment and conclusively demonstrate 

that Grallaricula antpittas hatch with no natal down and that Grallaria antpittas hatch with a sparse covering of long down 

plumes.    
 

Key words: Grallaria, Grallaricula, Grallariidae, hatching, natal down, nestling, pterylosis  
 

Resumen 

 

En un artículo reciente, Collins (2010) revisó el estado actual del conocimiento sobre los plumajes natales de las aves paseri-

nas y discutió su significancia y utilidad en reconstrucciones filogenéticas. Como parte de ese artículo se incluyó una evalua-

ción de los plumajes natales de los tororois (Grallariidae). En esta nota aclaro y extiendo la evaluación de Collins, y demues-

tro concluyentemente que las especies del género Grallaricula eclosionan sin plumón natal y que las del género Grallaria lo 

hacen con una cobertura poco densa de plumones largos.  
 

Palabras clave: Grallaria, Grallaricula, Grallariidae, eclosión, plumaje natal, pterilosis  

In a recent survey of natal pterylosis in passerines, 

Collins (1910) reached three broad conclusions: 

natal down patterns show some, but limited, phy-

logenetic signal; broad geographic patterns of 

early plumage development need re-evaluation 

with greater sample sizes; the reported natal plu-

mages in some groups may need re-evaluation.  

Using the Grallaria and Grallaricula antpittas 

(Grallariidae) as examples, Collins pointed to the 

need for more detailed and accurate descriptions 

of natal plumages (those present at hatching).  He 

accurately cited the vagueness of wording used in 

nestling descriptions for seven species of Grallaria. 

 

Based on his assessment of earlier authors’ des-

criptions, Collins came to the conclusion that the 

“covering of downy feathers in both Grallaria and 

Grallaricula antpittas is clearly not natal down.”  

The described nestlings of four species of Grallari-

cula completely lack plumage at hatching, and it is 

clear that Collins was correct with regards to this 

genus.  Conversely, my own fieldwork on antpitta 
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Figure 1. Nestling Grallaricula antpittas photographed in 

Ecuador on the day of hatching (A) Grallaricula flavirostris, 10 

December 2002, Pacto Sumaco, Napo; (B) Grallaricula peru-

viana, 15 May 2003, Cosanga, Napo.   



life histories has shown that Grallaria antpittas do 

indeed hatch with natal down, contrary to Collins’s 

assessment. With this brief note, therefore, I feel it 

is my duty to defend the unalienable right of Gra-

llaria antpittas to bear plumes. 

 

GRALLARICULA. – Figure 1 shows the newly hatched 

nestlings of two species of Grallaricula, clearly con-

firming their lack of natal down and agreeing with 

Collins’s assessment.  Figure 2 shows the nestlings 

of four species of Grallaricula, each individual   

more than one week after hatching, and illustrates 

the dense covering of downy feathers described 

for older Grallaricula nestlings by various authors.   

GRALLARIA. – Figures 3a-3c show the nestlings of 

three species of Grallaria, only hours after hatch-

ing, just long enough for their natal down to dry.  

To erase any further doubt, Figure 3d shows a 

nestling Grallaria ruficapilla removed from the bro-

ken halves of its eggshell while in the process of 

hatching.  This figure clearly illustrates that,       

contrary to Collins’s (2010) assessment, antpittas in 

the genus Grallaria bear natal down plumes at 

hatching.  Figure 4 shows the nestlings of four 

species of Grallaria, each individual more than one 

week after hatching, and illustrates how their 

plumage is qualitatively similar to that of older 

Grallaricula nestlings (Fig. 2). For both genera, it 
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Figure 2 Nestling Grallaricula antpittas photographed in Ecuador: (A) ca. 12-day-old Grallaricula lineifrons, 10 February 2012, 

Papallacta, Napo; (B) 13-day-old Grallaricula peruviana, 28 May 2003, Cosanga, Napo; (C) ca. 12-day-old Grallaricula nana, 

17 November 2006, Cosanga, Napo; (D) ca. 10-day-old Grallaricula flavirostris, 10 December 2002, Pacto Sumaco, Napo.  



remains to be seen if these downy coverings, 

which appear after hatching and thus are not con-

sidered natal (Wetherbee 1957), are an early-

appearing semiplume portion of the incoming ju-

venal plumage as proposed by Collins (2010).  A 

closer examination of these down-like feathers 

would confirm them as semiplumes if they grow 

from separate follicles and are attached to the tips 

of incoming juvenal contour feathers. 

 

 I thank Peter Pyle and an anonymous reviewer for 

helpful suggestions, and Field Guides, Matt Kaplan,  

and John V. Moore for supporting my field work. 
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Figure 3. Nestling Grallaria antpittas photographed in Ecuador on the day of hatching: (A) Grallaria quitensis, 24 October 

2004, Papallacta, Napo; (B) Grallaria ridgelyi, 5 March 2010, Tapichalaca, Zamora-Chinchipe; (C) Grallaria ruficapilla,  29 Sep-

tember 2004, Cosanga, Napo; (D) Grallaria ruficapilla, 13 March 2005, Yungilla, Azuay.  
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Recibido: 21 de noviembre de 2011. Aceptado: 10 de agosto de 2012.  

Figure 4. Older nestlings of Grallaria antpittas in Ecuador: (A) ca. 7-day-old Grallaria flavotincta, 14 February 2009, Mindo, 

Pichincha, Ecuador; (B) ca. 9-day-old Grallaria hypoleuca, 9 December 2011, Cosanga, Napo, Ecuador; (C) 13-day-old Gra-

llaria ridgelyi, 18 March 2010, Tapichalaca, Zamora-Chinchipe (E. Lichter-Marck); (D) 10-day-old Grallaria ruficapilla, 29 Sep-

tember 2008, Cosanga, Napo, Ecuador (J. Simbaña); (E)  ca. 10-day-old Grallaria nuchalis, 17 November 2006, Tapichalaca, 

Zamora-Chinchipe, Ecuador (M. Juiña); (F) ca. 16-day-old Grallaria alleni, 14 February 2007, Mindo, Pichincha, Ecuador.   
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Caracterización ornitológica de río Tame, zona de amortiguación  

del Parque Nacional Natural El Cocuy (Tame, Arauca, Colombia) 

 

Caracterization of the avifauna of the río Tame, buffer zone of the El Cocuy 

National Park (Tame, Arauca, Colombia) 

Tesis de pregrado. Departamento de Biología,  

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C.  

Director: F. Gary Stiles 
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Presento una caracterización preliminar de las 

aves de la Reserva Forestal Protectora “Río Tame”, 

Tame, Arauca, Colombia. Esta reserva se encuen-

tra en la zona de amortiguación del Parque Na-

cional Natural El Cocuy, sector oriental, entre los 

710 y 900 m de elevación. Registré la avifauna en 

diferentes ecosistemas, agrupándola en categorías 

ecológicas que permiten asociarla con la presencia 

en hábitats; también hice una agrupación en 

cuanto a preferencias alimenticias y relaciones ta-

xonómicas (agrupación taxonómico-ecológica). 

Trabajos como este permiten elaborar estrategias 

de manejo y conservación, así como apoyar pro-

cesos de restauración ecológica activa que se es-

tán realizando en la zona de estudio. Realicé el 

inventario mediante observaciones complementa-

das con grabaciones de cantos ad libitum y captu-

ra con redes de niebla. Durante cuatro salidas de 

campo (en julio, agosto y septiembre de 2011) 

registré 175 especies en un área aproximada de 

500 ha. La familia mejor representada fue Tyran-

nidae, con 21 especies. Registré cuatro especies 

casi amenazadas (Aburria aburri, Odontophorus 

gujanensis, Pyrilia pyrilia y Basileuterus cinereico-

llis) y cuatro especies amenazadas en la categoría 

Vulnerable (Tinamus tao, Patagioenas subvinacea, 

Ara militaris y Ramphastos ambiguus). Mediante 

encuestas tuve conocimiento de la presencia en la 

zona de estudio de otra especie casi amenazada 

(Harpia harpyja) y de una especie En Peligro (Pauxi 

pauxi).  De estas aves de interés en conservación, 

solo P. pauxi estaba incluida previamente en el 

listado de especies amenazadas del Área Impor-

tante para la Conservación de las Aves “PNN El 

Cocuy”; ninguna de ellas cuenta con planes de 

manejo en pro de su conservación.  Registré ex-

tensiones de la distribución geográfica y/o altitudi-

nal para 18 especies. Es necesario ampliar el estu-

dio y monitoreo de la fauna en esta región. 

 

Acevedo-Charry, Orlando A. 2012. 

Contacto: acevedocharry@gmail.com 
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Evaluación del efecto de factores locales y del paisaje sobre la comunidad de aves 

en cercas vivas de un paisaje ganadero en la Orinoquía Colombiana 

Tesis de pregrado en Biología. Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias,  

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.  

Director: Luis Miguel Renjifo  

Co-Director: Carlos Daniel Cadena 
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Las cercas vivas pueden ser un elemento útil para 

la conservación de la avifauna en paisajes rurales 

ya que aumentan la conectividad y la heteroge-

neidad de los hábitats, ayudando a preservar la 

diversidad de especies. Sin embargo, existe muy 

poca información acerca de la importancia de las 

cercas vivas para la conservación de especies en 

regiones del Neotrópico. Algunos estudios se han 

enfocado en la descripción, caracterización y ubi-

cación de las cercas vivas en el paisaje, pero muy 

pocos han medido el efecto de éstas sobre la fau-

na allí presente. En este estudio evalué la influen-

cia de características a escala local y del paisaje 

sobre la comunidad de aves que hace uso de las 

cercas vivas en un paisaje fragmentado de la Ori-

noquia colombiana. Además de analizar la comu-

nidad de aves en general, agrupé las especies se-

gún sus características ecológicas (preferencia de 

hábitat y hábitos alimenticios) y su abundancia. En 

general, pocas variables explicaron la riqueza y 

abundancia de las especies presentes en las cer-

cas; la distancia al bosque fue la única variable 

que logró explicar la abundancia de las aves cen-

sadas. Las especies de bosque y de borde de bos-

que respondieron de forma opuesta a las mismas 

características de la cerca como altura, ancho y 

distancia al bosque. Las especies de borde de 

bosque o áreas abiertas evitaron las cercas altas, 

anchas y más cercanas al bosque, mientras que las 

especies de bosque prefirieron cercas altas, an-

chas y que se encontraran a una menor distancia 

del bosque, lo cual no había sido reportado ante-

riormente. Encontré diferencias en la respuesta de 

las especies de aves a diferentes características de 

las cercas según su gremio trófico; por ejemplo, 

especies frugívoras-insectívoras y granívoras pre-

sentaron una mayor abundancia y riqueza en cer-

cas vivas que estaban más alejadas de los frag-

mentos de bosque. Para especies granívoras, se 

encontró que la presencia de sotobosque en las 

cercas es una variable determinante de su abun-

dancia: a mayor densidad de sotobosque, menor 

abundancia de granívoras. En cercas que presen-

taban una mayor área basal y un mayor número 

de árboles por hectárea se encontraron más indi-

viduos del gremio trófico de los carroñeros. Las 

especies más abundantes del estudio, analizadas 

por separado, mostraron las mismas tendencias 

de respuesta que las aves de su mismo hábitat o 

grupo alimenticio en conjunto. Especies como 

Dendroica striata (especie de bosque) respondie-

ron de la misma manera que el conjunto de las 

especies de bosque, prefiriendo cercas anchas, 

altas, y más cercanas al fragmento de bosque. La 

heterogeneidad de las cercas vivas y la variabili-

dad en las respuestas de las aves hace evidente la 

importancia de algunas de las características es-

tructurales de las cercas para la avifauna allí pre-

sente. Los resultados de este estudio resaltan el 

hecho de que variables como la estructura, com-

posición y ubicación de las cercas, así como las 

características ecológicas de las especies que ha-

Alarcón-Segura, Viviana. 2012.  

Contacto: vivi.alarcon89@gmail.com 
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cen uso de éstas, tienen una influencia significativa 

sobre la importancia de este tipo de elementos 

para la conservación de la avifauna en los paisajes 

rurales. Por lo tanto, las características estructura-

les de las cercas vivas pueden ser impor- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tantes para determinar su valor para la conserva-

ción, pero dicho valor dependerá del grupo de 

especies en el cual se quieran enfocar los esfuer-

zos de conservación. 
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Riqueza y visitantes florales de la familia Gesneriaceae en un bosque montano del 

Departamento del Quindío 

 

Richness and floral visitors of the family Gesneriaceae in a montane forest 

of the Department of Quindío 

Tesis de Licenciatura en Biología y Educación Ambiental. Facultad de Educación 

Universidad del Quindío, Armenia, Quindío. 54pp 

Director: Oscar Humberto Marín-Gómez 
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Estudiamos la riqueza  de especies de la familia 

Gesneriaceae y sus visitantes florales en un bosque 

montano del departamento del Quindío mediante 

12 salidas de campo realizadas cada 15 días du-

rante seis meses. Identificamos las especies de 

Gesneriáceas en estado reproductivo en diferentes 

hábitats (interior de bosque, borde de camino y 

plantaciones forestales) e hicimos un seguimiento 

de la floración, caracterizando la morfología floral, 

el color, el olor, la disposición y la longevidad de 

las flores. Caracterizamos el volumen, la concen-

tración y el contenido energético del néctar en 

flores de las especies más abundantes (Kohleria 

affinis, Kohleria trianae, Kohleria sp., Kohleria wars-

zewiczii, Besleria sp.) y frecuentes (Kohleria inae-

qualis, Kohleria spicata, Glossoloma tetragonoides, 

Glossoloma ichthyoderma, Besleria solanoides, 

Heppiella ulmifolia y Reldia grandiflora). Hicimos 

observaciones directas de los visitantes florales y 

su forma de forrajeo y tomamos cargas de polen 

de las Gesneriáceas y de las aves. Encontramos 17 

especies de Gesneriáceas distribuidas en siete gé-

neros: Kohleria (siete especies), Glossoloma (tres), 

Besleria (dos), Columnea (una), Reldia (una), Hep-

piella (una) y Drymonia (una), las cuales variaron 

en disponibilidad y morfología floral. Observamos 

13 especies de aves visitantes: Adelomyia melano-

genys, Aglaiocercus kingi, Coeligena coeligena, 

Coeligena torquata, Colibri thalassinus, Colibri co-

ruscans, Haplophaedia aureliae, Heliangelus exor-

tis, Heliodoxa rubinoides, Lafresnaya lafresnayi, 

Ocreatus underwoodii, Phaethornis syrmatopho-

rus y Diglossa albilatera. Además registramos cin-

co grupos de artrópodos visitantes (Diptera, Lepi-

doptera, Hymenoptera, Polydesmida y Aranae). 

Todas las aves forrajearon de forma legítima con 

excepción de D. albilatera.  Nuestro trabajo mues-

tra una alta riqueza de especies, morfologías flora-

les diversas y producción floral constante en la 

mayoría de las especies de Gesneriaceae, que pre-

sentaban principalmente el síndrome de ornitofilia 

y compartían visitantes florales similares. Las flores 

de esta familia representarían un recurso clave pa-

ra sus visitantes, brindándoles alimento y refugio 

para su reproducción. 

Álvarez-Vargas, Gloria Patricia & Suarez-Díaz, Natalia. 2011. 

Contacto: nataliasuarezdiaz@gmail.com 
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Influencia de la estructura de la vegetación sobre la abundancia de aves 

migratorias neotropicales en los hábitats presentes en la vereda Chicoral de la 

Cordillera Occidental 
 

The influence of vegetation structure on the abundance of Neotropical migrant birds in the 

habitats present in the Chicoral district of the Western Andes 

Tesis de Pregrado en Biología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 

Director: Richard Johnston-González 
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Analicé cómo influye la estructura de la vegetación 

sobre la abundancia de aves migratorias neotropi-

cales Passeriformes en un paisaje fragmentado de 

los Andes colombianos. Entre 11 oct 2009 y 30 

mar 2010  realicé visitas mensuales a la vereda 

Chicoral, ubicada en la cordillera Occidental, de-

partamento de Valle del Cauca. En cada visita hice 

censos de aves en 92 puntos de radio variable dis-

tribuidos en cuatro tipos de hábitat: jardín (n=22), 

fragmento (n=26), borde de bosque (n=18) e inte-

rior de bosque (n=26). En cada punto registré la 

especie, la distancia, el tipo de registro y estrato 

en el cual se observó cada individuo. Calculé dis-

tancias de detección y estimé la densidad para 

Dendroica fusca, Piranga rubra y Wilsonia cana-

densis, las especies con el mayor número de re-

gistros por mes (≥10). Para caracterizar la estruc-

tura de la vegetación, establecí siete parcelas en 

cada tipo de hábitat, donde medí la circunferencia 

a la altura de pecho de los árboles, su altura pro-

medio, la presencia de epífitas, el porcentaje de 

cobertura vegetal, la diversidad de estratos y el 

área basal. Un análisis discriminante permitió dis-

tinguir la estructura del jardín de la de los hábitats 

boscosos (fragmento, borde e interior de bosque). 

Utilicé la densidad (individuos/ha) como un indica-

dor de la abundancia de las tres especies de mi-

grantes. Con el fin de examinar la variación en el 

uso de los hábitats a lo largo de la temporada de 

invernada hice análisis de varianza y pruebas de 

múltiples rangos para la densidad. El uso de los 

hábitats por las tres especies fue constante a lo 

largo del período de estudio, con excepción de 

Dendroica fusca en enero y marzo entre interior 

de bosque y jardín, y Wilsonia canadensis para 

marzo entre borde con interior de bosque y jar-

dín, y entre fragmento con interior de bosque y 

jardín. Los hábitats boscosos con una estructura 

vegetal más compleja y similar presentaron mayor 

abundancia de Wilsonia canadensis, mientras que 

Dendroica fusca fue más abundante en el jardín, 

un ambiente con una estructura vegetal más sim-

ple. Las aves migratorias se encontraron predomi-

nantemente en el estrato subarbóreo de la vege-

tación boscosa. 

 

Ángel-Vasco, David. 2011  

Contacto: angelaves@gmail.com 
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Efectividad de las redes de niebla para determinar la diversidad de aves en un 

bosque montano de los Andes Centrales (Salento, Quindío, Colombia)  

 

Effectiveness of mist nets for determining the diversity of birds in a montane forest of the 

Central Andes (Salento, Quindío, Colombia) 

Tesis de Licenciatura en Biología y Educación Ambiental. Facultad de Educación 

Universidad del Quindío, Armenia, Quindío. 39pp 

Director: Oscar Humberto Marín-Gómez 
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Las redes de niebla han sido utilizadas para hacer 

inventarios de aves en varios hábitats neotropica-

les, pero su efectividad con respecto a otros mé-

todos como los censos en puntos de conteo no ha 

sido evaluada extensivamente. En este trabajo 

comparamos la efectividad de las redes de niebla 

con respecto a la de los puntos de conteo en la 

determinación de la diversidad de aves en un bos-

que montano de los Andes centrales de Colombia. 

El trabajó se realizó durante seis meses en diferen-

tes tipos de hábitats en un bosque fragmentado 

por cultivos forestales en el departamento de 

Quindío. Con un esfuerzo de captura de 526 ho-

ras-red se registraron 612 individuos de 81 espe-

cies. En la misma zona, otros autores registraron 

147 especies mediante el método de puntos de 

conteo. Sin embargo, 20 especies fueron detecta-

das solo por capturas en redes. La mayor tasa de 

captura ocurrió durante las primeras horas de la 

mañana y al mediodía (06:00h-09:00 h y de 

12:00h-13:00h), mientras que en la tarde la tasa 

de captura disminuyó. Concluimos que el método 

de puntos de conteo es más efectivo que el de las 

redes de niebla para llevar a cabo un inventario 

representativo en menos tiempo, pero las redes 

pueden jugar un papel complementario importan-

te. Además, el uso de las redes sería necesario pa-

ra conseguir otros tipos de información, como 

mediciones morfológicas, indicios de reproducción 

y muda.  

Arango-Giraldo, Daniel & Polanco-Trujillo, Juliana. 2011. 

Contacto: pjulianitam88@gmail.com 
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Densidad poblacional y actividades de la Pava Caucana Penelope perspicax en el 

Cañón del río Barbas, Quindío 

 

Population density and activities of the Cauca Guan Penelope perspicax in the Río Barbas 

Canyon, Quindío 

Tesis de grado, Programa de Biología. Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías 

Universidad del Quindío, Armenia, Quindío. 54pp 

Director: Oscar Humberto Marín-Gómez 
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La Pava Caucana es una especie endémica a los 

Andes de Colombia que ha perdido el 95% de su 

hábitat y se encuentra en peligro de extinción. Ac-

tualmente sus poblaciones se encuentran aisladas 

y se conoce poco acerca del estado de cada una 

de éstas. Una de las poblaciones de esta pava se 

encuentra en el cañón del río Barbas, en el cual se 

realizó el presente estudio sobre su densidad po-

blacional. El análisis se basó en muestreo de dis-

tancias sobre seis transectos lineales de longitud 

variable ubicados en bosque y cañadas. También 

se describieron las actividades realizadas por las 

pavas durante los recorridos: forrajeo, vocalizacio-

nes, encuentros agresivos y posado. La densidad 

de la pava en el bosque fue de 18.4 individuos/

km2  (IC 95%: 8.02 - 42.30) y en las cañadas de 

9.35 individuos/km2 (IC 95%: 5.30 -16.48). Se en-

contró que la Pava Caucana utilizaba las cañadas 

no sólo para las actividades mencionadas, sino 

también como sitio de paso a otras áreas de bos-

que de la zona. La pava fue observada principal-

mente posada (92 encuentros) y la mayoría de las 

veces se encontró descansando sobre especies 

vegetales que consumía. Los resultados indican 

que el cañón del río Barbas es un área importante 

para la conservación de esta especie, ya que ésta 

realiza diferentes actividades en este sitio y pre-

senta una alta densidad, lo cual sugiere que allí se 

encuentran los recursos necesarios para su super-

vivencia. Los datos obtenidos pueden ser de utili-

dad para la conservación de la Pava Caucana y de 

otras especies que dependan de ella o que pre-

senten distribuciones similares.   

 

Banguera, Yurany. 2009.  

Contacto: yuranyb@gmail.com 
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Diversidad de aves asociadas a arrozales tradicionales y ecológicos en la zona sur 

de Jamundí, Valle del Cauca 

 

Diversity of birds associated with traditional and ecological rice plantations in the southern 

sector of Jamundí, Valle del Cauca 

Tesis de pregrado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Facultad de Ciencias y Educación, Licenciatura en Biología, Bogotá, D.C. 

Director: Gustavo Giraldo 

Co-Directora: Yanira Cifuentes-Sarmiento 
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Ante la pérdida y degradación de ecosistemas na-

turales acuáticos como los humedales, se ha vis-

lumbrado a los cultivos de arroz como una alter-

nativa para la biodiversidad. Los arrozales tratados 

bajo manejos amigables con el ambiente podrían 

brindar a largo plazo un valor agregado que con-

tribuiría con la protección de las aves silvestres 

asociadas; sin embargo, aún existen limitaciones y 

vacíos de información sobre el tema. Partiendo de 

este desconocimiento, y con el propósito de de-

terminar la variación de la diversidad de la comu-

nidad de aves asociadas a cultivos de arroz, du-

rante los meses de noviembre 2009 y abril 2011 se 

estudió la comunidad de aves asociada a arrozales 

de la vereda la Bertha, zona sur de Jamundí, Valle 

del Cauca, con el fin de identificar variaciones en 

su diversidad de acuerdo al tipo de cultivo en el 

que se encontraban (ecológico o convencional). 

Mediante muestreos mensuales se registraron 92 

especies de 32 familias de aves. La familia Scolo-

pacidae fue la más abundante. Del total de espe-

cies, 85 fueron registradas en cultivos de arroz 

ecológico y 76 en cultivos con producción con-

vencional (con uso de agroquímicos). El 83% de 

las especies fueron residentes y el 17% migrato-

rias. Las aves acuáticas representaron cerca del 

71% del total y las terrestres el 29%. En relación 

con la riqueza y abundancia los valores más so-

bresalientes se presentaron para el lote uno 

(ecológico con mayor tiempo), para el grupo trófi-

co de los insectívoros y para el estadio de cultivo 

de preparación. El índice de Margalef arrojó una 

riqueza relativamente alta para cultivos ecológi-

cos, con un valor de 7.18. La equidad de Shannon 

fue media para los dos tipos de cultivo (3.09) y el 

índice de dominancia de Simpson fue bajo (0.07). 

Solo una especie, la Cigüeñuela (Himantopus me-

xicanus), fue dominante en los dos tipos de culti-

vo. Con respecto a la diversidad beta, el recambio 

de especies (Sorensen 0.85) indicó que los dos 

tipos de cultivo son semejantes y el nivel de ga-

nancia y pérdida de especies fue bajo (Whittaker 

1.15). En el análisis de agrupamiento se encontró 

que los lotes cuatro y seis, ecológico y tradicional, 

respectivamente, presentaron una mayor similitud 

(88.2%). Esto indica que las especies de aves pre-

sentes en los dos lotes son similares independien-

temente de su tipo de producción. No hubo dife-

rencias significativas en la diversidad asociada en-

tre tipos de cultivo, pero varias especies solo fue-

ron registradas en los cultivos ecológicos. Cabe 

resaltar el registro de rálidos como Laterallus exilis, 

Pardirallus maculatus y P. nigricans que son difíci-

les de detectar pero que fueron registradas en va-

rias ocasiones tanto visual como auditivamente. Es 

necesario continuar con el monitoreo de las po-

blaciones para determinar los factores que favore-

cen la presencia de aves acuáticas en estos agroe-

Caguazango-Castro, Ángela Patricia. 2011 

 Contacto: angebrach@gmail.com  
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cosistemas, especialmente en aquellos que pre-

sentan una producción más limpia como los de 

tipo ecológico. Con la realización y publicación de 

inventarios regionales e investigaciones sobre la 

ecología de aves se contribuye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 al alcance de varias metas planteadas en el Plan 

de Conservación de Aves Playeras en Colombia y 

a una de las metas propuestas en la Estrategia Na-

cional para la Conservación de las Aves. 
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Uso de recursos florales por el ensamble de aves nectarívoras en el campus de la 

Universidad del Quindío, Colombia 

 

Use of floral resources by the assemblage of nectarivorous birds in the University of Quindío 

campus, Colombia 

Tesis de Licenciatura en Biología y Educación Ambiental. Facultad de Educación 

Universidad del Quindío, Armenia, Quindío. 54pp 

Director: Oscar Humberto Marín-Gómez 
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El uso de plantas por aves nectarívoras está deter-

minado por la morfología, oferta floral, caracterís-

ticas del néctar y morfología y patrones de uso de 

los visitantes. En zonas urbanas esta interacción 

está determinada por la disponibilidad de hábitats, 

la composición de especies de plantas nativas y 

exóticas, la temporalidad de la floración, la morfo-

logía floral, la oferta de néctar, y la composición 

de especies visitantes, su morfología y patrones de 

visitas. En este trabajo realizado entre junio de 

2010 y marzo de 2011 se identificaron las plantas 

que proporcionan recursos florales a las aves nec-

tarívoras del campus de la Universidad del Quin- 

dío. Además registramos las estrategias de forra-

jeo utilizadas por las aves para acceder al néctar, 

de acuerdo a las características de recompensa 

floral en plantas nativas y exóticas. Un ensamble 

de ocho especies de aves nectarívoras interactuó 

con 25 especies de plantas. No existieron diferen-

cias significativas entre las visitas a plantas exóticas 

y a plantas nativas, aunque las nativas presentaron 

un mayor contenido energético para las aves. 

Existió una considerable concentración de eventos 

de forrajeo legítimos en plantas nativas. Sin em-

bargo,  las aves mostraron una tendencia genera-

lista pues las condiciones del área de estudio ha-

cen que los requerimientos ecológicos de éstas no 

estén estrictamente limitados a un recurso especí-

fico.  

Cardona-Londoño, Juliana & Cardona-Jiménez, Paola. 2011.  

Contacto: juliana_carlo@hotmail.com 
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Density and natural history of the Chestnut-bellied Hummingbird (Amazilia 

castaneiventris) in the municipality of Soatá, Boyacá, Colombia 

 

Densidad e historia natural del Colibrí Vientricastaño (Amazilia castaneiventris) en el 

municipio de Soatá, Boyacá, Colombia  

Tesis de pregrado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Facultad de Ciencias y Educación, Licenciatura en Biología, Bogotá, D.C. 

Director: F. Gary Stiles 
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Patterns of spatial distribution and population 

densities of species depend on their intrinsic pro-

perties, interactions with other species, and availa-

bility and distribution of resources. Patterns of 

space use and population densities of  many hum-

mingbirds, particularly montane species, are 

poorly documented. The Chestnut-bellied Hum-

mingbird (Amazilia castaneiventris) is considered 

rare in its restricted area of distribution in the dry 

Chicamocha-Sogamoso drainage of the Eastern 

Andes of Colombia and is classified as Critically 

Endangered.  Between July and November 2007 I 

conducted monthly surveys along three transects, 

and made ad libitum observations to estimate po-

pulation densities and obtain information on spa-

tial distribution, breeding period and diet of this 

species over a 100-ha area. The area consists of 

open woodland, scrub and gallery woodland in 

Soatá, Boyacá, a region where the species had 

been recorded in good numbers 40 yr ago. I esti-

mated a total density of 2.1 ind/km2, but found the 

species to be concentrated mostly in gallery 

woodland, especially during the flowering period 

of the yátago tree (Trichanthera gigantea, Acan-

thaceae), when local densities were considerably 

higher and some birds defended feeding territo-

ries at these flowers. During the study period I 

found two nests, and did not observe fluctuations 

in abundance or evidence of altitudinal migration.  

The available information suggests that A. casta-

neiventris has low population densities and that its 

habitat has been dramatically reduced. These cha-

racteristics make this species prone to extinction. It 

remains to be seen whether this species is rare at 

larger spatial scales and throughout its limited  

range. 

Cortés-Herrera, Jose Oswaldo. 2008.  

Contacto: oswaldo.aves@gmail.com  
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Efecto de la intervención antrópica sobre atributos de la estructura de una 

comunidad de aves del piedemonte amazónico colombiano 
 

Effect of human intervention on the attributes of avian community structure  

in the Amazonian foothills of Colombia 

Tesis de Pregrado en Biología. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. 

Director: Eduardo Aquiles Gutiérrez 

      R
e
su

m
e
n

 d
e
 Te

sis 

Ornitología Colombiana 12: 80 2012 80 

Estudiamos una comunidad de aves de sotobos-

que en un bosque con diferentes grados de inter-

vención antrópica en el piedemonte amazónico al 

sur de Colombia (Centro Experimental Amazónico, 

municipio de Mocoa, Putumayo). Acumulamos un 

esfuerzo de 3562.7 h/red y registramos 286 indivi-

duos, correspondientes a 51 especies distribuidas 

en 20 familias. Entre las familias registradas, Tro-

chilidae fue la mejor representada en todos los 

sitios, seguida por Tyrannidae y Furnariidae, cuya 

abundancia varió de acuerdo al grado de inter-

vención. La riqueza de especies fue mayor en el 

hábitat de menor intervención y la abundancia fue 

mayor en el hábitat con disturbio intermedio. Es-

tos dos atributos declinaron en el hábitat con ma-

yor intervención. Encontramos especies exclusivas 

en cada uno de los hábitats con diferente grado 

de intervención, pero registramos un mayor nú-

mero de estas especies en el hábitat con menor 

grado de intervención. El grado de disturbio no 

mostró efecto significativo sobre los promedios 

generales de las abundancias de especies. Sin em-

bargo, encontramos diferencias entre las distribu-

ciones de las abundancias en cada grado de inter-

vención, que indicaron una relación entre el nivel 

de disturbio y atributos como la composición y 

distribución espacial de la abundancia de especies. 

Analizamos la relación entre el nivel de disturbio y 

dos grupos de dieta de especial interés por su pa-

pel dentro del ecosistema: aves insectívoras y nec-

tarívoras. El patrón de ocupación del espacio eco-

morfológico en los insectívoros presentó mayor 

dispersión en el hábitat con disturbio intermedio, 

lo cual estuvo asociado con una mayor variedad 

de especies de este grupo en el ambiente con es-

te grado de intervención. Los nectarívoros presen-

taron dos subgrupos: Phaethornithinae y Trochili-

nae, cuya dispersión en el espacio fue levemente 

mayor en el hábitat con mayor intervención. Las 

tendencias en composición y abundancia de estos 

grupos con relación a los grados de disturbio es-

tuvieron asociadas con los requerimientos de re-

curso en términos de hábitat y alimento que pre-

sentan las especies, e igualmente reflejaron la va-

riación en la vulnerabilidad de insectívoros y nec-

tarívoros en respuesta a los disturbios antrópicos.  

Delgado-Ch., Aura Fiorela & Fernández-G., Ronald Armando. 2010. 

 Contacto: fioreladelgado@gmail.com  
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La comunidad de plantas ornitófilas y aves asociadas en un bosque montano del 

departamento del Quindío 

 

The community of ornithophilous plants and associated birds in a montane forest of the 

Department of Quindío 

Tesis de Licenciatura en Biología y Educación Ambiental. Facultad de Educación 

Universidad del Quindío, Armenia, Quindío. 64pp. 

Director: Oscar Humberto Marín-Gómez 
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La gran diversidad de formas, tamaños y colores 

de las flores polinizadas por animales refleja la di-

versidad de interacciones planta-polinizador que 

existen. Las plantas que presentan flores con va-

rias características que las hacen atractivas para las 

aves nectarívoras son visitadas principalmente por 

colibríes. Estudiamos la comunidad de plantas or-

nitófilas y sus aves asociadas en la vereda Boquía, 

municipio de Salento, Quindío, entre los meses de 

enero y junio de 2010.  Identificamos las especies 

de plantas que presentaban el síndrome de orni-

tofilia, caracterizamos su morfología e hicimos 

conteos de flores en transectos. Determinamos las 

aves asociadas a las plantas ornitófilas y caracteri-

zamos la morfología de las mismas para identificar 

la existencia de relaciones entre estos grupos por 

medio de observaciones y cargas de polen. En-

contramos 55 especies de plantas ornitófilas, 

agrupadas en 27 géneros y 14 familias. La comu-

nidad de aves nectarívoras estuvo conformada por 

13 especies agrupadas en 11 géneros y dos fami-

lias. No existió ningún tipo de especificidad entre 

plantas y nectarívoras en el momento de obtener 

el néctar aunque se evidenció la relación existente 

entre las longitudes de los picos y las corolas. A 

pesar del grado de intervención antrópica que 

presenta la zona de estudio, la comunidad tanto 

de plantas ornitófilas como de aves nectarívoras 

fue rica. 

Gómez-Méndez, Jenny Paola & Quintana-Ángel, Eliana. 2011.  

Contacto: jennygomezmendez@gmail.com, elianaqangel@gmail.com   
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Partición de sitios de anidación de Hylophylax naevius y Schistocichla 

brunneiceps (Aves: Thamnophilidae) en el sureste de Perú 
 

Partition of nesting sites by Hylophylax naevius and Schistocichla brunneiceps (Aves: 

Thamnophilidae) in southeastern Peru 

Tesis de pregrado en Biología, Universidad de Antioquia, Medellín. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Biología. 

Directores: Gustavo A. Londoño y Vivian Páez. 
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Identificar las estrategias y mecanismos utilizados 

por las especies para dividir los recursos permite 

reconocer las variables que facilitan la coexisten-

cia, lo que a su vez influye en el origen y el man-

tenimiento de la diversidad biológica. En comuni-

dades de aves donde la alta depredación es la 

principal causa de pérdida de nidos, los compor-

tamientos durante la incubación pueden afectar el 

éxito reproductivo de los individuos y la selección 

de sitios más productivos para anidar podría di-

reccionar procesos de partición de nicho.  Entre 

agosto y diciembre de 2008 a 2010, en el sureste 

peruano, se estudiaron los patrones de anidación 

en dos especies territoriales del mismo clado de la 

familia Thamnophilidae que presentan nichos de 

anidación similares (i.e., junto a arroyos).  Al ma-

pear nidos de Hylophylax naevius (n=71) y Schis-

tocichla brunneiceps (n=30) en tres localidades se 

encontró una aparente segregación espacio-

temporal de los sitios de anidación; ambas espe-

cies anidaron principalmente junto a arroyos u 

otras fuentes de agua (i.e., áreas pantanosas), con 

0.58 y 1.0 de frecuencia, respectivamente. Usando 

el programa MARK se estimó que la tasa de su-

pervivencia diaria de los nidos de H. naevius y S. 

brunneiceps fue entre 4 y 6 % mayor en áreas 

contiguas a fuentes de agua; además, mediante 

análisis de covarianza se encontró que el sitio del 

nido explicaba la variación en el porcentaje de 

atención al nido. Esto sugiere que el sitio de 

anidación podría tener una implicación directa en 

la estrategia de anidación y el éxito reproductivo 

de estas dos especies. La partición del sitio de 

anidación que presentan H. naevius y S. brun-

neiceps ayuda a entender la coexistencia de estas 

especies ecológicamente similares y resalta la im-

portancia de esta dimensión de nicho en el estu-

dio de la estructura de las comunidades de alta 

diversidad biológica. 

Garizábal, Jaime Andrés. 2011. 
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Estructura trófica de una comunidad de aves del orden Passeriformes en el 

municipio de Patía, Cauca 

 

Trophic structure of a community of passerine birds in the Municipality of Patía, Cauca 

Tesis de pregrado.   

Programa de Biología, Grupo de Estudios en Geología, Ecología y Conservación (GECO),            

Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia 

Directora: Giselle Zambrano-González 
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El presente trabajo tuvo como principal objetivo 

describir una comunidad de aves Passeriformes 

con respecto a los gremios tróficos basados las 

maniobras de forrajeo que utilizan para aprove-

char los recursos del hábitat. El área de estudio 

fue la Hacienda Piedra de Moler, municipio de Pa-

tía, departamento del Cauca; la zona corresponde 

a un ecosistema fragmentado de bosque seco tro-

pical usado principalmente para la ganadería ex-

tensiva. El periodo de estudio fue de febrero a ju-

nio de 2012 y consistió de cuatro salidas, con un 

total de 13 días efectivos de muestreo. Se realiza-

ron caminatas por senderos establecidos aleato-

riamente para las observaciones directas en las 

que se registraron ocho maniobras de forrajeo 

empleadas por las aves (recolección en suelo, en 

rama, en hojas, en herbáceas, en macrófitas, de 

frutos, sobre agua y caza al vuelo). Con estos da-

tos, se realizó un análisis de agrupamiento me-

diante la técnica de ligamiento promedio 

“UPGMA”. Se obtuvieron registros de más de cin-

co individuos empleando cada una de las ocho 

maniobras para 11 especies de Passeriformes: Py-

rocephalus rubinus, Myiozetetes cayanensis, 

Tyrannus melancholicus, Turdus ignobilis, Thraupis 

episcopus, Tangara vitriolina, Sporophila nigricollis, 

Sporophila minuta, Saltator striatipectus, Parula 

pitiayumi y Chrysomus icterocephalus. Las espe-

cies fueron agrupadas en cuatro gremios definidos 

como: (1) aves recolectoras en estrato arbóreo 

alto, (2) aves cazadoras al vuelo, (3) aves que re-

colectan en suelo y (4) aves recolectoras de artró-

podos en cuerpos de agua.  

Maya-Girón, Ana María. 2012. 

Contacto: mayoda0905@gmail.com 
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Estado Actual de la Avifauna en la Reserva Biológica Encenillo,  

Guasca, Cundinamarca 
 

Current state of the avifauna of the Encenillo Biological Reserve, Guasca, Cundinamarca 

Tesis de pregrado en Biología, Facultad de Ingeniería Administración y Ciencias Básicas,            

Universidad INCCA de Colombia, Bogotá D. C..  

Director: Chistian Devenish. 
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El bosque altoandino es uno de los hábitats más 

amenazados; la mayor parte ha sido talada por el 

efecto de actividades de gran intensidad como la 

agricultura, ganadería y minería que han logrado 

deteriorar el ecosistema, produciendo efectos ne-

gativos sobre la biodiversidad como la extinción 

local de especies. Las pocas áreas que aún existen 

son principalmente fragmentos de diferentes ta-

maños y grados de aislamiento.  La Reserva Bioló-

gica Encenillo (RBE) se ubica en la cordillera Orien-

tal de Colombia entre los 2800 y 3000 m. Durante 

los últimos 50 años, los predios que hoy compren-

de fueron objeto de uso agrícola y minero, y ac-

tualmente cuenta con 195 ha de bosque altoan-

dino  nativo dominado por el Encenillo 

(Weinmania tomentosa). Durante los meses de 

marzo a julio de 2008, realizamos el inventario de 

la avifauna asociada a tres tipos de cobertura ve-

getal: bosque nativo, matorral nativo intervenido y 

áreas abiertas (cultivos y potreros de pastoreo). 

Utilizamos puntos fijos de conteo por medio visual 

y auditivo en cada una de las unidades de mues-

treo, así como redes de niebla. También elabora-

mos un diagnóstico general de la comunidad de 

aves y desarrollamos una herramienta de monito-

reo para la evaluación de los procesos de restau-

ración e implementación de programas silvopas-

toriles en la RBE. Identificamos un total de 78 es-

pecies de aves de 26 familias, que representan 

aproximadamente un 40% de las especies poten-

ciales para un tipo de ecosistema similar en cuan-

to a tipo y ubicación. La unidad de muestreo don-

de se registró mayor riqueza de especies fueron 

las áreas de bosque, con 69 especies. El 98% de 

las especies de aves registradas no excedieron los 

veinte centímetros de tamaño. El grupo de dieta 

más representativo fue el de insectívoros peque-

ños, representados por el 60%. De la totalidad de 

las especies que encontramos en la RBE, escogi-

mos un listado de 73 especies, de las cuales el 

15% son áltamente sensibles a los cambios estruc-

turales de los ecosistemas, el 34% presentan sensi-

bilidad media y 50% sensibilidad baja. Finalmente, 

con base en nuestra evaluación y en análisis de 

características como la sensibilidad a cambios en 

los ecosistemas, restricción de hábitat, endemis-

mo, tamaño corporal, densidad relativa y catego-

ría de amenaza, seleccionamos 10 especies indica-

doras para el desarrollo de un programa de moni-

toreo el cual dará una evidencia del estado de 

conservación de la RBE hacia el futuro. 

Moreno-Salazar, Noemí & Camargo-Martínez, Pedro Arturo. 2008. 

Contacto: noemisa7@yahoo.es, pedroa_camargom@yahoo.com  

mailto:noemisa7@yahoo.es
mailto:pedroa_camargom@yahoo.com
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Composición y estructura del ensamblaje de aves de un remanente de bosque 

altoandino en el municipio de Suesca (Cundinamarca)  
 

Composition and structure of the assemblage of birds in a remnant of high Andean forest in 

the Municipality of Suesca (Cundinamarca) 

Tesis de pregrado en Biología. Facultad de Ciencias, Carrera de Biología.  

Universidad El Bosque, Bogotá, D.C. 

Director: Camilo Peraza  

Co-Director: Sergio Llano  

      R
e
su

m
e
n

 d
e
 Te

sis 

Ornitología Colombiana 12: 85 2012 85 

Entre septiembre de 2010 y enero de 2011 se es-

tudió la composición y la estructura de un ensam-

blaje de aves en un remanente de bosque altoan-

dino en el municipio de Suesca, Cundinamarca. Se 

registraron en total 49 especies de aves, de las 

cuales 3 fueron migratorias, 7 endémicas y el resto 

residentes. Se generaron 24 registros de especies 

observadas, 5 registros de especies escuchadas y 

20 registros de especies mediante ambos méto-

dos (registro observado y registro auditivo). En 

total hubo 1974 registros de individuos. Las fami-

lias más representadas en cantidad de especies 

fueron Thraupidae, Tyrannidae y Trochilidae. El 

estudio de especies de aves en remanentes bos-

cosos y fragmentos de bosque en general es una 

manera rápida y confiable de evaluar el estado de 

sistemas boscosos, sobre todo mediante la utiliza-

ción del método de detección de especies por ob-

servación e identificación de vocalizaciones. Se 

recomienda continuar con estudios de este tipo 

así como generar mayor información en este re-

manente boscoso para un adecuado manejo de 

los recursos.  

Novoa-Claro, Lina. 2012. 

Contacto: linajnc@hotmail.com 
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Historia natural del Saltátor Collarejo (Saltator cinctus, Aves: Cardinalidae) en el 

Área de Importancia para la Conservación de las Aves La Patasola (Salento, 

Quindío) 

 

Natural History of the Masked Saltator (Saltator cinctus, Aves: Cardinalidae) at La Patasola 

Important Bird Area (Salento, Quindío) 

Tesis de pregrado en Biología. Universidad del Valle, Santiago de Cali. 

Facultad de Ciencias, Programa Académico de Biología. 

Directora: Lorena Cruz Bernate.  

Co-Director: Humberto Álvarez-López 
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El Saltátor Collarejo (Saltator cinctus) es una espe-

cie considerada en Colombia como Vulnerable. 

Estudié la historia la natural de la especie entre 

agosto 2010 y febrero 2011 en el Área de Impor-

tancia para la Conservación de las Aves La Pataso-

la, municipio de Salento, departamento de Quin-

dío, Colombia. La especie forrajea en bosque ma-

duro, bosque secundario y bordes de bosque, a 

alturas entre 1 y 22 m. Los frutos de Trema mi-

crantha están entre los más consumidos. En un 

nido observado, ambos miembros de la pareja 

participaron en la construcción durante aproxima-

damente diez días. Sólo un individuo, probable-

mente la hembra, estuvo a cargo de la incubación 

y del empollamiento durante 18 y 19 días, respec-

tivamente. Los polluelos abandonaron el nido con 

masa corporal promedio de 41.3 g, la cual es 

72.5% de la del adulto. Ambos miembros de la 

pareja contribuyeron a la alimentación de los po-

lluelos. Este estudio aporta detalles sobre el nido, 

dimensión y color de los huevos y desarrollo de 

los polluelos, constituyendo el registro más deta-

llado de la biología reproductiva de la especie 

hasta la fecha. 

 

Masked Saltator (Saltator cinctus) is considered 

Vulnerable in Colombia. I studied the natural his-

tory of this species between August 2010 and 

February 2011 in the Important Bird Area La Pata-

sola, municipality of Salento, department of Quin-

dío, Colombia. The species forages in mature fo-

rest, secondary forest and forest edges from 1 to 

22 m above the ground. Fruits of Trema micrantha 

are among the most consumed. In an observed 

nest both partners participated in construction 

over about ten days. Only one of them, probably 

the female, was responsible for incubation and 

brooding for 18 and 19 days, respectively. Chicks 

fledged with an average body mass of 41.3 g, 

about 72.5% of adult mass. Both partners contri-

buted to feeding the nestlings. This study provides 

details on the nest, size and color of eggs and 

nestling development, constituting the most detai-

led study to date on the breeding biology of this 

species. 

Ortiz-Mendoza, Carlos Arturo. 2011. 

Contacto: pumabuho@hotmail.com 
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Diversidad de la avifauna en un bosque montano en Salento, Quindío  

 

Diversity of birds in a montane forest in Salento, Quindío 

Tesis de pregrado en Licenciatura en Biología y Educación Ambiental,  

Facultad de Educación, Universidad del Quindío, Armenia, Quindío 

Director: Oscar Humberto Marín-Gómez  
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Se evaluó la diversidad, abundancia y riqueza de 

aves en cinco hábitats (borde de bosque, interior 

de bosque, borde de plantaciones, quebrada y 

rastrojo) en un bosque montano rodeado de 

plantaciones forestales de pino y eucalipto perte-

necientes a Smurfit Kappa Cartón de Colombia en 

Salento, Quindío. El trabajo de campo se realizó 

entre enero y julio del 2010; para esto se estable-

cieron cinco  transectos con puntos de conteo y se 

hicieron observaciones complementarias. Se regis-

traron 182 especies, de las cuales 147 fueron re-

gistradas mediante puntos de conteo y utilizadas 

para el análisis de los resultados. Las curvas de 

acumulación muestran que aún es posible encon-

trar más especies en la zona para completar el 

listado. Se encontraron ocho especies con alguna 

categoría de amenaza: Odontophorus hype-

rythrus, Xenopipo flavicapilla, Andigena nigriros-

tris, Leptopsittaca branickii, Saltator cinctus, Pene-

lope perspicax, Grallaria alleni  y Grallaria milleri. El 

hábitat con mayor diversidad, abundancia y rique-

za fue borde de bosque y los valores más bajos 

los presentaron el rastrojo y quebrada. La diversi-

dad, abundancia y riqueza de las aves fue diferen-

te entre los hábitats, con excepción de borde de 

bosque e interior de bosque, que fueron similares. 

Esto evidencia la importancia de la heterogenei-

dad de estas zonas naturales para la diversidad. 

En cuanto a los grupos tróficos, los insectívoros 

estuvieron mejor representados, seguidos por in-

sectívoros-frugívoros y frugívoros. Es imprescindi-

ble que se continué con el monitoreo de la avifau-

na presente debido a que estos sitios ofrecen una 

cantidad de recursos importantes para especies 

endémicas, amenazadas y migratorias que se ven 

amenazadas por la continua fragmentación y pér-

dida de hábitat. 

Ospina-Duque, Albert & Granada-Castro, Jhose S. 2011.  

Contacto: alber14198@yahoo.es 
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Distribución, abundancia y características del hábitat del Pato de Torrente 

Merganetta armata (Anatidae) en el río Quindío (Salento, Quindío, Colombia) 
 

Distribution, abundance and hábitat characteristics of the Torrent Duck Merganetta armata 

(Anatidae) in the Río Quindío (Salento, Quindío, Colombia) 

Tesis de Pregrado en Biología. Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías, 

Universidad del Quindío, Armenia, Quindío, Colombia. 

Director: Alvaro Botero Botero 
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El Pato de Torrente (Merganetta armata, Anatidae) 

se distribuye a lo largo de los Andes en ríos de 

montaña de corrientes rápidas. A pesar de su am-

plia distribución se desconocen muchos aspectos 

sobre su biología y el estado de sus poblaciones. 

En este trabajo se evaluó la distribución de la es-

pecie, su abundancia y asociación con característi-

cas del hábitat en el río Quindío. Para determinar 

la distribución del pato, se realizaron recorridos a 

pie por la zona media y alta del río Quindío y sus 

afluentes. Para establecer la abundancia relativa, 

se contaron los patos mes a mes a lo largo de 8.5 

km del río y se relacionó el número de patos con 

la distancia recorrida. La caracterización del hábi-

tat se hizo mensualmente, cada 250 m, y se rela-

cionaron las variables del hábitat con la abundan-

cia usando un análisis multivariado. El pato de to-

rrente presenta una distribución a lo largo del 

cauce del río Quindío desde los 1415 m hasta su 

formación a 2264 m y en siete de sus afluentes; el 

registro a mayor altitud en el muestreo fue en la 

quebrada San José, a 3325 m. La abundancia pro-

medio fue de 3.63 patos/km y se relacionó con 

algunas características del hábitat como la distan-

cia a la curva del río más cercana (los individuos 

prefieren zonas de menor visibilidad como posible 

estrategia de escape), la cobertura del dosel 

(relevante en la elección de sitios de refugio y 

anidación) y el número de rápidos y la velocidad 

de corriente (variables que determinan la distribu-

ción de los macroinvertebrados de los que el pato 

se alimenta). Nuestros resultados sugieren un 

buen estado poblacional de la especie en la parte 

alta del río Quindío, pero se requiere estimar los 

tamaños de las poblaciones en otros afluentes y 

adelantar medidas para la conservación de la es-

pecie en esta parte de su distribución. 

Ramírez-Urrea, Laura. 2012 

Contacto: tangara89@gmail.com 
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Evaluación del estado de conservación de dos especies de aves endémicas, 

Gorrión Montés de Santa Marta (Atlapetes melanocephalus) y Arañero Embridado 

(Basileuterus conspicillatus), en el AICA Cuchilla de San Lorenzo, Sierra Nevada de 

Santa Marta 
 

Evaluation of the conservation status of two endemic bird species, the Santa Marta Brush-Finch 

(Atlapetes melanocephalus) and the White-lored Warbler (Basileuterus conspicillatus), in the 

IBA Cuchilla de San Lorenzo, Sierra Nevada de Santa Marta 

Tesis de pregrado en Biología. Facultad de Ciencias Básicas, 

Universidad del Magdalena, Santa Marta - Colombia. 

Directora: Camila Gómez Montes 
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Muchas especies endémicas de la Sierra Nevada 

de Santa Marta (SNSM) no cuentan aún con esti-

mados de población precisos que permitan eva-

luar su estado de conservación. Más aún, los esti-

mados que existen rara vez tienen en cuenta la 

variación en abundancia de las especies a lo largo 

del gradiente altitudinal en la Sierra. En este estu-

dio estimamos las poblaciones de Atlapetes mela-

nocephalus y Basileuterus conspicillatus en el AICA 

Cuchilla de San Lorenzo para evaluar su estado de 

conservación allí. Se calculó la abundancia relativa 

de las especies por medio de censos en transectos 

de distancia variable, en tres rangos de altitud 

(1000-1500 m, 1500-2000 m y 2000-2500 m) du-

rante las épocas secas y lluviosas de 2009 a 2011. 

Utilizando el programa DISTANCE, corregimos por 

detectabilidad y estimamos la densidad de indivi-

duos de cada especie por rango altitudinal. Luego 

se utilizaron las densidades de cada especie por 

rango de altitud y la extensión en área de cada 

rango de altitud, para hacer una extrapolación del 

número de individuos esperados para cada área y 

así obtener un estimado de la población total en 

el AICA Cuchilla de San Lorenzo. Encontramos di-

ferencias en la abundancia de las especies entre 

rangos de altitud. La densidad de  A. melanoce- 

phalus  (637 ± 118 ind/km2) fue significativamente 

mayor en el rango de 1000 a 1500 m con respec-

to a los rangos de 1500 a 2000 m (361 ± 85 ind/

km2) y 2000 a 2500 m (232  ±  21 ind/km2). En el 

caso de B. conspicillatus, el mayor valor de densi-

dad estuvo en el rango de 1000 a 1500 m (352 ± 

90 ind/km2); este valor no fue significativamente 

diferente al de 1500 a 2000 m (248 ± 30 ind/km2) 

pero sí de 2000 a 2500 m (100 ± 27 ind/km2). El 

estimado poblacional para A. melanocephalus en 

el AICA de San Lorenzo fue de 79 ± 14 individuos 

y para B. conspicillatus de 44 ± 89 individuos. Este 

es el primer estimado poblacional que existe para 

A. melanocephalus, pero para B. conspicillatus hay 

un estimado poblacional para toda la SNSM de 

4.500 a 49.500 individuos. Teniendo en cuenta 

que nuestro estimado únicamente cubre el AICA 

de San Lorenzo, creemos que el dato previamente 

reportado es probablemente una subestimación 

de la población real de B. conspicillatus. Los esti-

mados poblacionales nos permiten inferir que las 

poblaciones de estas dos especies en el AICA Cu-

chilla de San Lorenzo son saludables. Además, los 

datos de este estudio proveen información clave 

sobre la distribución altitudinal de estas especies, 

que será importante para dirigir acciones de con-

servación. Aún es necesario evaluar el estado de 

las poblaciones en el resto de la SNSM y replicar 

este estudio para otras especies endémicas y 

amenazadas.  

Utría-Ortega, Gabriel. 2012 

Contacto: gabrielutria@gmail.com 
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Uso del buchón de agua (Eichhornia crassipes) por la comunidad aviar de dos 

humedales del valle geográfico del río Cauca, Colombia 

 

Use of water hyacinth (Eichhornia crassipes) by the avian community of two 

wetlands in the geographical valley of the Río Cauca, Colombia 

Tesis de Pregrado en Biología. Facultad de Ciencia Naturales y Exactas,  

Universidad del Valle, Cali, Colombia.  

Director: Humberto Álvarez-López 
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Los humedales lénticos están entre los hábitats 

más amenazados mundialmente como resultado 

de la expansión de la frontera agrícola, la urbani-

zación, la contaminación y la introducción de es-

pecies. De las especies invasoras que se han cons-

tituido en grandes amenazas para los ecosistemas, 

tal vez la del Buchón de Agua (Eichhornia crassi-

pes) es la mejor documentada. Sin embargo, ob-

servaciones preliminares muestran que dicha plan-

ta puede proveer recursos importantes para algu-

nas aves. El presente estudio tuvo como objetivo 

conocer el uso que aves residentes y migratorias 

hacen del hábitat provisto por el buchón en dos 

humedales contrastantes: Reserva Natural Pozo 

Verde, con densa cubierta de buchón a libre creci-

miento, y Madrevieja Chiquique, con escasa cu-

bierta por la extracción manual. Entre febrero y 

octubre 2011 en cada uno de los humedales se 

efectuaron 16 jornadas de observación en las cua-

les se registraron: las especies de aves que hacían 

uso del buchón, sus abundancias, actividades 

desarrolladas y sustrato utilizado.  Además se cal-

culó el porcentaje de cobertura de buchón en ca-

da uno de los puntos de conteo. Se encontró que 

por lo menos 17 especies de aves de varias cate-

gorías tróficas y grupos funcionales/habitacionales 

usan el hábitat en cuestión. Se observó una ten-

dencia al incremento del número de especies de 

aves en zonas con algún porcentaje cubierto por 

buchón. Sin embargo, en áreas con cobertura 

muy densa la diversidad de aves disminuyó. Las 

actividades principales de las aves fueron la bús-

queda de alimento y reposo, y en menor propor-

ción la anidación y cuidado de polluelos. El que 

estas tres actividades hayan sido registradas sobre 

la plataforma de buchón puede relacionarse con 

el potencial refugio que ofrece para especies de 

aves que permanecen inactivas por largos perio-

dos de tiempo, con la protección que puede con-

ferir contra depredadores por el difícil acceso y, 

probablemente, con la alta disponibilidad de ali-

mento asociado a esta especie vegetal. 

Yusti-Muñoz, Ana Paola. 2012. 

Contacto: yusti.ap@gmail.com 
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La Asociación Colombiana de Ornitología 

(ACO) inició actividades en 2002 con el fin de 

incentivar el estudio científico y la conserva-

ción de las aves de Colombia mediante la 

publicación de una revista, Ornitología Co-

lombiana. La membresía en la Asociación es-

tá abierta a cualquier  persona con interés 

por las aves colombianas y su conservación. 

Las cuotas para el 2012 son (dentro de Co-

lombia, en pesos colombianos): $75.000 

(profesionales), $57.000 (estudiantes con car-

né vigente), $1.875.000 (miembro benefactor 

o vitalicio). Se deben hacer las consignacio-

nes en la cuenta de ahorros número 

19113323615 de Bancolombia, a nombre de 

Asociación Colombiana de Ornitología ACO. 

Una vez realizado su pago, favor notificar por 

correo electrónico a ornitologiacolombia-

na@yahoo.com dando el número de la con-

signación, la sucursal del banco y la fecha. 

Fuera de Colombia los pagos se realizan en 

dólares US: $40 (otros países latinoamerica-

nos); $50 (otros países). 

 

 

 

Diagramación:  

Tatian Lorena Celeita R ,  

correo-e: talocero@yahoo.com 
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