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ABSTRACT 

Feeding ecology of the Golden- Breasted- Woodpecker Colaptes rnelanochloros. The results of a 
study about the diet of the Golden- Breasted- Woodpecker (Colaptes melanochloros) based on the analysis 
of the 33 stomach contents of specimens captured during 1984- 1987 are presented. The purposes of the 
study were to supply data on habits of the species though the annual cycle, looking for temporal differences of 
the diet and the composition amplitude of the niche dimension as well as document the preys size and the 
dayly nthm of the feeding activity. The results indicate a carnivorous diet, being the ant Iridomyrmex humilis 
the most important species aamong a total of 15 taxonomic entities. The trophic amplitude of the niche varied 
little seasons (2.04 at spring, 1.64 at summer, 2.07 at autumm and 2.31 at winter). Regarding the dayly nthm 
of feeding activity, it was obsewed a linear decreasing pattern between the 09:OO and 17:OO hs. 
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RESUMEN 

Se dan a conocer los resultados de un estudio realizado sobre la dieta del carpintero real (Colaptes 
melanochloros) basado en ejemplares capturados en el período 1984-1987. El estudio se efectuó con la 
finalidad de presentar datos cuantificados sobre el espectro trófico a lo largo del ciclo anual y discutir sobre las 
posibles diferencias que pueda presentar la dieta y la amplitud trófica del nicho, como así también el tamaño 
de las presas y ntmo diario de actividad alimentaria. Los resultados revelan una dieta carnívora, siendo 
Iridomyrmex humilis la especie más importante sobre un total de 15 entidades taxonómicas. La amplitud 
trófica del nicho varió estacionalmente (2,04 en primavera, 1,64 en verano, 2,07 en otoño y 2,31 en invierno). 
En lo referente al ritmo diario de actividad alimentaria se observó un patrón lineal decreciente entre las 09:OO 
y 17:OO horas. 

Palabras claves: Ecología alimentaria, carpintero real, n o  Paraná, nicho ecológico, Argentina. 

INTRODUCCIÓN mus según OLROG, 1979) es una especie resi- 
dente en el valle aluvial del no  Paraná. A pesar 

El carpintero real Colaptes melanochloros de ser de presencia constante y abundante en el 
(ALTMAN and SWIFT 1989: Colaptes melanolai- área, su alimentación no ha sido cuantificada ni 

1 CONICET. Instituto Nacional de Lirnnología (INALI). J. Maciá 1933, 3016. Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. 



54 A. H. BELTZER et al. ANALES DE BIOLOGIA. 20 (1995) 

seguida a lo largo de su ciclo anual. Los datos 
disponiles corresponden al análisis de algunos 
estómagos u observaciones generales que sólo 
indican los grandes grupos de organismos que 
componen la dieta, constituyendo descripciones 
cualitativas. 

Las referencias en general, consideran ob- 
servaciones sobre algunos aspectos de la biolo- 
gía, nidificación, distribución (MART~NEZ ACH- 
EMBACH, 1957; OLROG, 1979; OLROG y CAPLLON- 
CH, 1986; DE LA PENA, 1987, 1988; NAROSKY e 
YZURIETA, 1988). Por su parte Alabarce, para la 
provincia de Tucumán (Argentina) señala que 
para esta especie el 96% del contenido está re- 
presentado por formícidos, el 4% restante por 
coleópteros, restos vegetales y semillas. 

El objetivo de esta contribución es presentar 
datos cuantificados sobre el espectro trófico a lo 
largo del ciclo anual, basados en los análisis de 
contenidos estonlacales y discutir sobre las po- 
sibles diferencias que pueda presentar la dieta y 
la amplitud trófica del nicho, como así también 
el tamaño de las presas y el ritmo circadiano de 
actividad alimentaria. 

Las capturas se efectuaron en la isla Caraba- 
jal (Santa Fe, 3 1 o 39' S y 60" 42' W) que perte- 
nece a la unidad geomorfológica denominada 
llanura de bancos (IRIONDO y DRAGO, 1972), 
(Fig. 1). Comprende una superficie de aproxi- 
madamente 4.000 hectáreas, destacándose en ella 
numerosos cuerpos de agua léniticos, algunos 
de considerable extensión (Laguna La Cuaren- 
tena: 250 has, Laguna La Cacerola: 80 has, Vuel- 
ta de Irigoyen: 70 has). Los hábitats que fre- 
cuenta esta especie son el monte y el bosque en 
galería. En los albardones altos y arenosos la 
comunidad típica suele estar constituida por el 
monte, que con frecuencia se encuentra en una 
consocies de Acacia caven (aromito) asociada 
en determinadas oportunidades con Erithrina 
crista-galli (ceibo) y Bacharis sp. 

El bosque en galería es un hábitat al margen 
de los cuerpos de agua, con especies vegetales 
típicas: Salix humboltiana (sauce) y Tessaria 
integrifolia (aliso) propia de albardones inci- 
pientes, mientras que en aquellos más viejos se 
registra la presencia de otras especies como 
Nectandra falciflora (laurel de isla), Cathor- 
nion palyanthus (timbó blanco), Sapium hae- 

matospermun (curupí), algunas trepadoras como 
Ipomea sp. (campanilla). 

Para la determinación del espectro trófico se 
utilizaron 33 estómagos de ejemplares captura- 
dos con arma de fuego entre las 09:OO y 17:OO 
horas en el período julio de 1984 y mayo de 
1987 (7 ejemplares en primavera, 3 en verano, 
11 en otoño y 12 en invierno). 

Con el objeto de determinar la diversidad 
trófica se siguió el criterio de Hurtubia (1973), 
que consiste en calcular la diversidad trófica 
(H) para cada individuo, utilizando la fórmula 
de Brillouin (1965): 

H: (11 N) (log2 N! - C log2 Ni!) 

donde: N: número total de ingestas halladas en 
el estómago de cada individuo. 

Ni: número total de presas de la especie y en 
cada estómago. 

Los estómagos fueron estudiados individual- 
mente, identificándose y cuantificándose los or- 
ganismos a distintos niveles taxonómicos. Para 
el conteo de los organismos en avanzado estado 
de digestión, se consideraron como individuos 
las estructuras con características taxonómicas 
para su identificación (cabezas, mandíbulas, 
etc.). 

Con el objeto de establecer la contribución de 
cada categoría de alimento a la dieta de la espe- 
cie, se aplicó un índice de importancia relativa, 
según Pinkas et al., 1971, IRI= % FO (%N + %V) 
donde: 

FO: frecuencia de ocurrencia de una catego- 
ría de alimento. 

N: porcentaje numérico 
V: porcentaje volumétrico. 
Para calcular este índice, los contenidos es- 

tomacales fueron tratados como una muestra 
única. 

La amplitud trófica del nicho por estación, 
se calculó mediante el índice de Levins, 1968: 

donde: 
pij es la probabilidad de ítem i en la muestra j. 

A fin de comparar este índice con f~~turos  
estudios referidos a otras especies de pícidos, se 



ANALES DE BIOLOGÍA, 20 (1995) BIOLOG~A ALIMENTARIA DEL CARPINTERO REAL 55 

estandarizó según Colwell y Futwyma (1971): 
tamaño de nicho B': (Bobs-Bmin) (Bmax-Bmin), 
donde: 
Bobs: NB, 
Bmax: número máximo de ítems consumidos y 
Bmin: 1. 

Con la finalidad de estudiar el ritmo circa- 
diano de actividad alimentaria, se calculó el ín- 
dice medio de saciedad (Index of Fullness: IF), 
medido como el volumen de los contenidos es- 
tomacales (ml) sobre el peso del cuerpo del ave 
(gr) para cada tiempo de captura (Maule y Hor- 
ton, 1984). 

Los Formicidae fueron identificados siguien- 
do el criterio de Kusnezov (1956). 

RESULTADOS 

Los 33 estómagos ailalizados contuvieron 
alimento. Los valores de diversidad trófica os- 
cilaron entre O y 2,19 siendo los más frecuentes 
los comprendidos en el intervalo de diversidad 
baja (0-0,5). La diversidad media fue de 0,81 y 
la diversidad trófica acumulada (Hk) fue de 1,24. 
Con la suma de las 33 muestras la curva tiende 
a la estabilización, lo que ha permitido trabajar 
cualitativa y cuantitativamente con una muestra 
mínima adecuada (Fig. 2). 

El espectro trófico basado en la identifica- 
ción de 33.121 presas resultó integrado por 15 
entidades taxonómicas, y de los cuales 11 fue- 
ron Hymenoptera Formicidae, contabilizándose 
además larvas y pupas no identificadas (Tabla 1). 
La presencia de 3 (tres) especies de semillas fue 
considerada de ingestión accidental por lo que 
no se las incluyó en las cuantificaciones. 

El mayor número de hormigas halladas por 
estómago fue de 2.405 y el menor de 16. La 
media para el total de estómagos por estación 
arrojó los siguientes valores: primavera: 1 .055; 
verano: 1.448; otoño: 922; invierno: 964. La 
media total del número de presas fue de 1.013. 

La aplicación del índice de importancia re- 
lativa (IRI) que destaca el valor de cada ítem en 
la dieta del ave arrojó los siguientes valores: 
Iridomyrmex humilis: 7.658; larvas y pupas: 
1.610; Solenopsis sp.: 1.350; Camponotus sp.: 
385; Pheidole sp.: 123; Coleoptera no identifi- 
cados: 38; Dolichoderus sp.: 16; Lahauchena 
sp.: 14; Hemiptera terrestres: 11; Lepidoptera 
(Piralidae): 6; Acromyrmex sp.: 4; Brachymyr- 
mex sp.: 4; Ponerinae: 4; Hymenoptera no iden- 
tificados: 2; Atta sp.: 1 (Fig. 3). 

El 79% del espectro correspondió a hormi- 
gas, siendo la más importante ~rydom~rnex  hu- 
milis en número, en volumen y ocurencia a lo 
largo de todo el período estudiado, (especie te- 
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FIGURA 2: Curva de Diversidad trófica acumulada (Hk) en función del número de estómagos analizados. 
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FIGURA 3: Índice de importancia relativa (IRI). %N: porcentaje numérico; %V: porcentaje volumétrico; %FO: 
porcentaje de frecuencia de ocurrencia. 
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FIGURA 4: Relación porcentual del número de presas 
por tamaño consumidas por C. melanochloros. 

m'cola propia de zonas húmedas con vegetación 
mesófila). Le siguió en orden de importancia 
Solenopsis sp. (tem'cola y arborícola) cuya pre- 
sencia a lo largo del ciclo no fue uniforme, sien- 
do más abundante en los estómagos de los ejem- 
plares del período invernal. En lo referente a 
Camponotus sp., su presencia en los estómagos 
presentó valores ostensiblemente menores; son 
mesófilas vinculadas más o menos estrechamente 
con la vegetación arbórea. Dentro de las hormi- 
gas granívoras se identificó también a Pheidole 
sp. que transportan y almacenan semillas. Los 
valores más bajos del índice fueron Dolicho- 
rerus sp. que habita en los huecos naturales de 
los árboles. La especie con el menor valor fue 
Atta sp. que corresponde a las hormigas corta- 
doreas de hojas (Kus~~zov ,  195 1, 1956). 

El tamaño de las presas osciló entre 1,5 y 
9 mm con una mayor ocurrencia de los orga- 
nismos comprendidos en el intervalo de clase 1- 
2,5 mm y que correspondieron a Iridomyrmex 
humilis, Solenopsis sp., Pheidole sp. y larvas y 
pupas no identificadas. Las presas de mayor 
tamaño estuvieron representadas por Campono- 
tus sp. y Brachymyrmex sp. (Fig. 4). 

La amplitud trófica del nicho ecológico arrojó 
los siguientes valores: primavera: 2,04; verano: 
1,64; otoño: 2,07; invierno; 2,3 1. Con los valo- 
res estandarizados: primavera: 0,074; verano: 
0,046; otoño: 0,076; invierno: 0,094. 

En cuanto al ritmo diqio de actividad ali- 
mentaria evaluado por el Indice Medio de Sa- 
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FIGURA 5: Index of Fullnes. Ritmo diario de actividad 
alimentaria. IF: valor del índice; H: hora de captura. 

ciedad, se apreció un patrón lineal decreciente 
de las 09:OO a 17:OO horas con una actividad 
media entre las 1 1 :O0 y las 14:OO horas. (Fig. 5). 

Esta contribución si bien corresponde a 
muestreos realizados durante 3 años es la pri- 
mera que intenta documentar cuantitativamente 
este aspecto de la ecología del carpintero real. 

Si se comparan los resultados de ALABARCE 

(1981) para la provincia de Tucumán (96%: for- 
mícidos; 4%: coleópteros, restos vegetales y se- 
millas) con los del presente estudio se puede 
señalar en que no se observaron variaciones es- 
tacionales significativas en la composición de la 
dieta, habiéndose encontrado mayor densidad 
de hormigas por estómago que los hallados para 
la especie estudiada en Tucumán (valor máxi- 
mo: 1 S00 horn~igas, mientras que en valle alu- 
vial del río Paraná se hallaron estómagos que 
superaron los 2.400 individuos). 

En general, si bien no se coincide en la tota- 
lidad de especies halladas, muchos de los géne- 
ros identificados en Tucumán son los mismos 
del Paraná y corresponden tanto a especies te- 
mcolas como arborícolas. Se coincide con Ala- 
barce, op cit., en señalar al carpintero real como 
preferentemente tem'cola sin desechar los árbo- 
les para alimentarse (HUDSON, 1984). Esta apre- 
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ciasión se basa en que si bien los valores por- 
centuales son los mismos en lo que se refiere a 
los hábitos terrícolas o arboncolas de las espe- 
cies de formícidos, cuantitativamente Iridomyr- 
mex humilis, de hábitos terrícola, fue la más 
importante de la dieta. 

La cantidad de hormigas halladas en los es- 
tómagos de esta especie no sorprende, ya que se 
trata de organismos de pequeño tamaño y que 
contienen quitina indigenble, de manera que 
deben consumirse grandes cantidades (PIANKA, 
1982). Un ave especializada en la ingestión de 
hormigas, debe poseer un estómago grande res- 
pecto al tamaño corporal. En esta especie, la 
proporción del estómago con respecto al peso 
corporal significa en promedio un 7% aproxi- 
madamente. 

Los resultados de este estudio permiten con- 
cluir que el carpintero real presenta una dieta 
carnívora, marcadamente formicívora, siendo 
Iridomyrmex humilis la especie de mayor im- 
portancia, tanto en número como en volumen y 
frecuencia de ocurrencia. La presencia de semi- 
llas y otros restos vegetales, fueron considera- 
dos de ingestión accidental al hallarse asociados 
a la presencia de hormigas granívoras y corta- 
doreas de hojas (Acromyrmex sp, Atta sp., Phei- 
dole sp.). 

El total de 15 entidades taxonómicas que 
componen el espectro trófico del ave, da una 
medida de amplitud del nicho alimentario para 
el ambiente estudiado (Bmax), lo que puede 
considerarse lo más próximo al nicho funda- 
mental de Colaptes melanochloros. Este valor 
de Bmax no se presenta en ninguna de las esta- 
ciones estudiadas y por ende tienden al Bmin, 
expresando que el nicho trófico efectivo se ma- 
nifiesta estacionalmente. 
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