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INTRODUCCIÓN 

El género Sicalis (familia Thraupidae) comprende 13 especies de aves en Sudamérica 

(Remsen et al., 2016). El Jilguero Puneño (Sicalis lutea), es una especie no común a local y 

estacionalmente común en pastizales semidesérticos a semihúmedos de la Puna, matorrales 

abiertos y bordes de lago en el Altiplano (Herzog et al., 2016). Busca su alimento en grupos 

familiares o bandadas de hasta 30 individuos en árboles, arbustos y en el suelo; habita en pastizales, 

matorrales y campos abiertos (Rocha et al., 2012), así como en cardonales (cactáceas) y matorrales 

xerofíticos (Martínez et al., 2010). Forrajea por semillas en el suelo abierto y perchea en el borde 

de matorrales (Fjeldså & Krabbe, 1990). Similarmente, el género Spinus (familia Fringillidae) 

comprende 12 especies en Sudamérica (Remsen et al., 2016). El Jilguero de Vientre Amarillo 

(Spinus xanthogastra), es una especie considerada rara a poco común, con movimientos 

pobremente conocidos; ampliamente vagantes en matorrales secos a húmedos, bordes de bosque y 

pastizales de la Puna (Herzog et al., 2016). Forrajea en terrenos abiertos sobre matorrales de 

compuestas, así como en tallos de herbáceas, también de compuestas como Viguiera sp., sobre el 

suelo y árboles de mediana estatura (Fjeldså & Krabbe, 1990), así como en cardonales (cactáceas), 

matorrales xerofíticos, bosquecillos nativos de Prosopis, laderas rocosas y tierras malas (badlands) 

(Martínez et al., 2010). 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra en la localidad de Ananta (68º03´O, 16º37´S; 2.850 m), 

ubicada a 17 km al Sudeste de la ciudad de La Paz, Bolivia (Figura 1). Este sitio está caracterizado 

por el piso de vegetación conocida como Valles Secos (Beck et al., 2015), con típicos fragmentos 
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de bosque seco espinoso de Prosopis y matorrales de compuestas y cactáceas entre ellas 

Trichocereus bridgesii, un cactus columnar con un tamaño que supera los 2 m, también fue 

abundante el cactus endémico (Corryocactus melanotrichus) y plantaciones de Tuna (Opuntia 

ficus). Especies arbóreas incluyen al Molle (Schinus molle), Algarrobos (Prosopis flexuosa) y 

Acacias (Vachelia aromo). 

 
Figura 1. Valle de la ciudad de La Paz, mostrando la localidad de Ananta (al centro en asterisco), 

Departamento de La Paz, Bolivia. 
 

RESULTADOS 

El 18 de enero de 2017, entre las 09:45 y 10:45 h, se observó inicialmente un individuo 

macho de Spinus xantogastrus forrajeando insistentemente en frutos de cactus (T. bridgessi), en 

este sitio (Figura 2). Posteriormente, se observó una hembra de la misma especie, forrajeando en 

el mismo cactus (Figura 3). Un aspecto para resaltar es que la pareja de S. xantogastrus, forrajeaba 

en la típica maniobra del tipo “colgado” sobre el fruto, mientras que en el Jilguero Puneño (Sicalis 

lutea), otra especie que visitaba insistentemente para consumir semillas del fruto del cactus, se 

advirtió una leve tendencia a forrajear “apoyado” en otro fruto (Figura 4), aunque también se lo 

vio colgado en los frutos cuando no había un sustrato donde pudiera apoyarse. Finalmente, se 

destaca que ambas especies forrajearon en simultáneo cuando eran pocos individuos (Figura 5), 

pero cuando se trataba de grupos mayores (5-8 individuos), a menudo la especie S. lutea se 
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mostraba dominante desplazando a S. xantogastrus. Ambas especies de aves, consumen semillas 

del fruto de la cactácea, horadando con el pico, la pulpa de los frutos, principalmente en la parte 

basal del mismo, sin llegar a consumir el fruto en su totalidad, pero también forrajean en cactus, 

aparentemente para consumir insectos, principalmente hormigas que suelen frecuentar estas 

plantas. 

 
Figura 2. Dos aspectos de un macho de Spinus xanthogastrus forrajeando en frutos de cactus 

(Trichocereus bridgesii) (Fotos: Omar Martínez). 
 

 
Figura 3. Una hembra de Spinus xanthogastrus, forrajeando en frutos de cactus (Trichocereus bridgesii) 

(Fotos: Omar Martínez). 
 

Aves frugívoras son consumidoras de frutos de cactus en diferentes zonas de los 

Neotrópicos (Soriano et al., 1999), por ejemplo, Saltator aurantirostris (Cardinalidae) ha sido 

observado consumiendo frutos del cactus Corryocactus melanotrichus (Larrea-Alcázar & López, 

2008). Similarmente Diuca diuca consume insistentemente frutos de Echinopsis atacamensis en el 

Parque Nacional Cardones, Salta (Argentina) y aparentemente también Sicalis raimondii siempre 

se lo ve en cactus (N. Krabbe, com. pers.), pero el conocimiento sobre la dieta del género Sicalis 

es poco conocida.  
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Figura 4. El Jilguero Puneño (Sicalis lutea), consumiendo frutos de cactus (Trichocereus bridgesii) 

(Fotos: Omar Martínez). 

 
Figura 5. Dos especies simpátricas de jilgueros, forrajeando simultáneamente en frutos de cactus (Foto: 

Omar Martínez). 
 

López-Calleja (1995) indica la dieta de aves visitantes invernales en Chile, entre ellas 

Sicalis luteola, altamente consumiendo semillas de Opuntia sp. (Cactaceae). En nuestro estudio, se 

encontró Opuntia ficus, pero por la estación (enero), los frutos aún se encontraban verdes y sin 

madurar (ya que dicho dichos frutos de cactus suelen madurar en febrero), aunque había algunos 

frutos maduros (naranjados) pero no observamos aves forrajeando el día de la visita. En el 

Departamento de Colonia (Uruguay) se reporta que de 171 individuos capturados de Sicalis luteola, 

se encontró 28 ítems alimenticios, de los cuales 22 fueron de material vegetal y 20 correspondieron 

a semillas, siendo las más consumidas las malezas: Echinochloa sp. y Digitaria sp. y entre los 

cultivos, las plantas más consumidas fueron Holcus lanatus y Setaria italica, ambas especies 

forrajeras; otras semillas encontradas incluyeron a Amaranthus quitensis, A. standlyanus, Veronica 

didyma, Paspalum sp., Setaria genicuata, Panicum bergii, Piptochaetium sp., Oxalis sp., Stipa sp., 

Talinum paniculatum, Plantago lanceolata y Cyperus agregatus (Tellechea, 2011). Asimismo, en 

el Altiplano de Puno (Perú) cerca al Lago Titicaca, se encontró que Sicalis uropygialis fue una de 

las especies predominantes en el forrajeo en quinua (Chenopodium quinoa), cuyas visitas 

representaron el 25.62%, asimismo los granos de quinua representaron el 70.13% en la dieta de 

esta especie, mientras que Sicalis luteola, fue considerada como granívora ocasional en este cultivo, 
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cuya participación fue inferior al 1% (Loza Del Carpio et al., 2016). Ninguna de las plantas 

anteriormente enunciadas en estos dos estudios, corresponde al grupo de las cactáceas, lo cual 

resalta la importancia del presente reporte. 

Similarmente, la dieta del género Spinus es también poco conocida. En Puno (Perú), la 

especie Spinus atrata fue considerada visitante raro en cultivos de quinua (Chenopodium quinoa) 

(Loza Del Carpio et al., 2016). Además, se reporta la dieta en otoño de Spinus barbatus en la 

Patagonia (Argentina), donde se analizaron 28 estómagos, encontrándose una predominancia de 

semillas (86% en peso) de las familias: Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae y Solanaceae; 

siendo las semillas más abundantes de Camelina microcarpa y Sisymbrium sp., el restante 14% 

fueron insectos (Archuby et al., 2005). En Costa Rica se reporta como única planta conocida de la 

cual se alimenta la especie Spinus xanthogastrus, al Matapalo (Antidaphne viscoidea, 

Loranthaceae) (Carvajal & Villalobos, 2001). Con relación a S. xanthogastrus no se conocen 

estudios de dieta conocidos en frutos de cardón (Cactaceae), siendo el presente reporte el primero 

para este grupo de plantas. 

En relación planta-animal, es importante considerar la depredación de semillas pre-

dispersivas por aves en cactáceas (Hulme & Benkman, 2002). La predación de semillas pre-

dispersivas es cuando las semillas son removidas a partir de una planta parental antes de que ellas 

puedan ser dispersadas y la predación de semillas post-dispersivas ocurre cuando los consumidores 

de semillas remueven las mismas después de su dispersión (Hulme & Benkman, 2002). Insectos y 

mamíferos son los principales dispersores de semillas (Peres & Baider, 1997), mientras que aves 

son primariamente, predadores de semillas pre-dispersivas (Jansen, 1971). En México, se encontró 

sietes especies de aves consumiendo frutos del cacto endémico Neobuxbaumia tetetzo, de las cuales 

una paloma (Zenaida asiática), un loro (Ara militaris) y el pinzón (Haemorhous mexicanus), 

actúan como predadores de semillas pre-dispersivas, ya que las semillas fueron destruidas al pasar 

por tracto digestivo (Contreras-González & Arizmendi, 2014). Con relación a las especies de 

nuestro estudio, falta determinar este aspecto, que se sugiere para futuros estudios de dieta de 

jilgueros, pero observaciones preliminares indicarían que Sicalis lutea y Spinus xanthogastrus 

actuarían como predadores de semillas pre-dispersivas. 

La importancia ecológica de las cactáceas como Trichocereus bridgesii del valle de La Paz, 

radica en que son usados como sitios de anidamiento entre otros, para ciertas especies de aves como 

el Picaflor Gigante (Patagona gigas) (Alcoba, 2001; Martínez et al., 2010). Asimismo, la forma 

de las flores y frutos son muy llamativas para pequeños insectos, picaflores y murciélagos que 

serían los encargados de la polinización (Zenteno & Moya, 2015). Cabe señalar, que en frutos y 

flores de cactáceas observamos hormigas negras, pero falta determinar si forman parte de la dieta 

de estas aves. En conclusión, este estudio es el primer reporte de la alimentación de dos paserinas 

simpátricas Sicalis lutea y Spinus xanthogastrus en semillas de frutos de Trichocereus bridgesii 

(Cactaceae). 
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