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Resumen

Se utilizó la técnica de fotografía digital a 
larga distancia, entre 2005 a 2009 y el 2016, 
para identificar y registrar ítems alimenticios 
novedosos forrajeados por siete especies de 
aves en cinco localidades de la costa del estado 
de Jalisco, México: la chachalaca pálida (Ortalis 
poliocephala) del fruto de la palma kerpis (Adonia 
merrillii), el águila pescadora (Pandion haliaetus) 
del pez pajarito (Hemiramphus saltator), el carpin-
tero enmascarado (Melanerpes chrysogenys) y el 
picogordo amarillo (Pheucticus chrysopeplus) de las 
semillas de guayacán (Guaiacum coulteri), el perico 
frente naranja (Eupsittula canicularis) y el pinzón 
mexicano (Haemorhous mexicanus) de las semillas 
del tulipán africano (Spathodea campanulata), así 
como el mirlo dorso canela (Turdus rufopalliatus) 
del fruto del capulín (Muntingia calabura). Aunque 
estas observaciones son puntuales, documentan la 
versatilidad de las aves para la explotación de los 
recursos disponibles en su área de distribución.

Abstract

Digital photography at a large distance tech-
nique (digiscoping), from 2005 to 2009 and 
2016, was used to recorded and identify 
novel food items foraged by seven bird spe-
cies on five localities at the coast of Jalisco, 
Mexico: West Mexican Chachalaca (Ortalis 
poliocephala) on Manila palm fruit (Adonia merri-
llii), Osprey (Pandion haliaetus) on Longfin hal-
fbeak (Hemiramphus saltator), Golden-cheeked 
Woodpecker (Melanerpes chrysogenys) and Yellow 
Grosbeak (Pheucticus chrysopeplus) on Guayacan 
seeds (Guaiacum coulteri), Orange-fronted 
Parakeet (Eupsittula canicularis) and House 
Finch (Haemorhous mexicanus) on African tulip 
tree seeds (Spathodea campanulata), and Rufous-
backed Robin (Turdus rufopalliatus) on Jamaica 
cherry fruit (Muntingia calabura). Although these 
observations are punctual, they document the ver-
satility of the birds for the exploitation of available 
resources in their distribution area.

Nota científica

Palabras clave: Careyes, dieta, forrajeo, foto-
grafía digital, Mismaloya, Puerto Vallarta.

Recibido:  07 de marzo de 2022. 

Key words: Careyes, diet, digital photograph, 
foraging, Mismaloya, Puerto Vallarta.
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La observación del comportamiento de 
alimentación de las aves, como la prefe-
rencia o explotación de un ítem alimenti-
cio, aporta información para documentar 
el papel ecológico que desempeñan en el 
ambiente; es decir, permite comprender 
sus relaciones con el hábitat y las presas 
(Perrins et al. 2002, Jordan 2005, Dunlop & 
McNeill 2017, Gaglio et al. 2017, Sam et al. 
2017). 

Para investigar el tipo de alimento 
consumido por un ave sin perturbarla, 
se puede utilizar la técnica de fotografía 
digital a distancia o “digiscoping”, que 
emplea una cámara fotográfica y lentes 
telescópicos (Leary 2004, Larson & Craig 
2006). Así, con una imagen confiable que 
se obtiene a un relativo bajo costo, una 
vez que se cuente con el equipo fotográ-
fico adecuado, es posible confirmar la 
identidad tanto del ave como del alimento 
(Dunlop & McNeill 2017).

En esta nota se registraron cinco 
ítems alimenticios novedosos, pues no 
se habían documentado previamente 
en el consumo individual de las aves 
adultas o de sus crías, para siete espe-
cies observadas en cinco sitios de la 
costa del estado de Jalisco, México: tres 
dentro del área urbana y suburbana de 
Puerto Vallarta (Campo de golf Marina 
Vallarta, 20º39’59.61”N-105º15’52.54”O, 
3 msnm; Playas Gemelas, 20º32’56.7”N-
105º16’14.66”0, 15 msnm; y río Pitillal, 
20º38’45.60”N-105º14’20.07”, 10 msnm) 
en la costa norte y dos más en Mismaloya 
(20º31’53.44”N-105º17’23.99”O, 4 msnm) 
y Careyes (19º26’40.12”N-105º01’52.86”O, 
30 msnm) en la costa sur del estado (Fig. 
1). El litoral de Jalisco se extiende por 346 
km y alberga centros urbanos, playas are-
nosas, cantiles, lagunas costeras e islas 
(Espinosa 2004, CONABIO 2009, Cupul-
Magaña 2019). En el paisaje costero está 
presente, principalmente, vegetación de 

bosque tropical caducifolio y subcaduci-
folio (Rzedowski 2006, Trejo 2010).

Las fotografías se tomaron durante 
los años 2005 a 2009 y 2016 con cámaras 
Nikon® D600, así como Canon® EOS 
Digital Xti y EOS 60D. Se utilizaron lentes 
Nikon® 600 mm, Canon® EFS 18-200 
y EF 100-400. Las aves se identificaron 
con el apoyo de las guías de campo de 
Peterson & Chalif (1989), Howell & Webb 
(1995) y Sibley (2000). En el caso particu-
lar de peces utilizamos Allen & Robertson 
(1994); mientras que para los frutos, flores 
y semillas de árboles nos basamos en 
Zamudio-Ruiz et al. (1987), Pennington & 
Sarukhán (2005), Esquivel et al. (2020) y 
Martínez-Virgen et al. (2020). Los nombres 
comunes de las aves se tomaron del tra-
bajo de Berlanga et al. (2019).

A continuación, se presenta la lista taxo-
nómica comentada de las especies de aves 
registradas, ordenada de acuerdo con la 
propuesta de la American Ornithologists’ 
Union (AOU 2021). Para cada especie de 
ave se incluyó el ítem alimenticio, sitio 
y fecha de registro del avistamiento, así 
como datos de distribución e historia 
natural de las especies de aves. El tipo de 
cámara y lente utilizado se mencionan en 
la leyenda de la figura 2.

Ortalis poliocephala. La chachalaca pálida 
es endémica del occidente de México, con 
distribución desde Jalisco hasta Chiapas, 
así como las entidades federativas del 
Estado de México, Morelos y Puebla; desde 
el nivel del mar hasta los 2,400 msnm 
(Howell & Webb 1995, Gurrola-Hidalgo 
2002, Rodríguez-Flores & Arizmendi 2020). 
Su dieta es básicamente herbívora (94%; 
aunque también incluye escarabajos, hor-
migas y ortópteros), por lo que consume 
comúnmente frutos de Amphipterigium 
adstringens, Brosimun alicastrum, Bunchosia 
plameri, Celtis iguanaea, Coccoloba libmanni, 
C. barbadensis, Comocladia macrophylla, C. 
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Figura 1. Costa de Jalisco, México. Localidades de observación de aves en forrajeo de ítems alimenticios 
novedosos. 1 = Bahía de Banderas, 2 = campo de golf Marina Vallarta, 3 = río Pitillal, 4 = Playas Gemelas, 
5 = Mismaloya, 6 = Careyes (Fuente: Imágenes tomadas de Google Earth© Data SIO, NOAA, U.S. Navy, 
NGA, GEBCO. Image Landsat / Copernicus. Data LDEO-Columbia, NSF, NOAA).

engleriana, Erycina echinata, Ficus cotinifolia, 
F. trigonata, Forchhammeria pallida, Guapira 
sp., Hamelia patens, H. versicolor, Ipomoea 
wolcottiana, Jacaratia mexicana, Maclura 
tinctoria, Opuntia sp., Recchia mexicana, 
Rourea glabra, Spondias purpurea, Tabebuia 
rosea, Vitex mollis y Ximenia sp. (Eguiarte 
& Martínez del Río 1985, Mandujano 
et al. 1994, Gurrola-Hidalgo 1985, 2002, 
Rodríguez-Flores & Arizmendi 2020). 

En la localidad de Playas Gemelas, el 
8 de noviembre de 2009 (hora no especi-
ficada), se observó a la chachalaca pálida 
alimentándose de frutos maduros de la 
palma kerpis Adonia merrillii (Fig. 2a). 
Al menos, observamos que arrancó una 
drupa del racimo para tragarla entera. 
Adonia merrillii es una especie introdu-
cida de Filipinas, país donde se encuentra 
en peligro de extinción por la pérdida de 
hábitat (Esquivel et al. 2020). En la región 
de Puerto Vallarta, la palma kerpis se 
emplea como planta de ornato. Su fruto, 
disponible desde mayo hasta diciembre 

(Esquivel et al. 2020), tiene un alto conte-
nido de humedad y carbohidratos, valores 
significativos de aminoácidos, así como 
aceite rico en ácidos grasos insaturados, lo 
que puede favorecer la nutrición animal 
(Antia et al. 2017) y en especial de este crá-
cido que comúnmente se observa dentro 
de la mancha urbana y periferia de Puerto 
Vallarta (Boddy 1999, Mc Cann 2014).

 

Pandion haliaetus. El águila pescadora 
posee distribución casi mundial (Monti 
et al. 2015). En México se observa en todo 
el país, con poblaciones en reproducción 
en la costa del Pacífico (Baja California, 
Sonora y Sinaloa) y la Península de Yucatán 
(Howell & Webb 1995, Bierregaard et al. 
2020). En Puerto Vallarta se presenta todo 
el año con baja frecuencia (Boddy 1999). 
Acostumbra cazar tanto en cuerpos de 
agua dulce como salada, por lo que entre 
sus presas se incluyen principalmente 
peces (99%), aunque ocasionalmente 
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puede atrapar pequeños roedores o aves 
(Terres 1991, Bierregaard et al. 2020). 

En la zona costera de Puerto Vallarta, 
el 8 de octubre de 2007 (hora de registro 
extraviada), frente al campo de golf Marina 
Vallarta, se fotografío a un ejemplar 

Figura 2. Registros fotográficos de aves alimentándose en localidades de la costa de Jalisco. a) Ortalis 
poliocephala sobre Adonia merrillii. b) Pandion haliaetus sobre Hemiramphus saltator. c) Melanerpes chryso-
genys sobre Guaiacum coulteri. d) Eupsittula canicularis sobre Spathodea campanulata. e) Turdus rufopalliatus 
sobre Muntingia calabura. f) Haemorhous mexicanus sobre S. campanulata. g) Pheucticus chrysopeplus sobre G. 
coulteri (adulto izquierda e inmaduro derecha). (Fotografías: a, b, d y f con cámara Canon® EOS Digital 
Xti y lente EOS 60D, e con cámara Canon® EOS 60D y lente EFS 18-200, Frank Mc Cann. Fotografías c y 
g con cámara Nikon® D600 y lente Nikon® 600 mm, Petr Myska).

adulto llevando entre sus garras al pez 
pajarito Hemiramphus saltator (no observa-
mos el momento justo la captura, solo al 
ave transportando a la presa) (Fig. 2b). El 
pez H. saltator se distribuye desde el Golfo 
de California hasta Perú e islas Galápagos 
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(Allen & Robertson 1994). Aunque esta es 
la primera vez que se observa a H. saltator 
como presa de P. haliaetus, existen registros 
actuales y arqueológicos (en Cabo Verde 
y los Emiratos Árabes, respectivamente) 
que reportan al género Hemiramphus como 
parte de la dieta del águila pescadora 
(Martins et al. 2011, Lidour & Beech 2020). 

Dado que el pez pajarito es una espe-
cie de ambiente marino, seguramente el 
águila pescadora lo capturó en la zona 
costera adyacente al campo de golf, dis-
tante a 30 m, que corresponde a la Bahía 
de Banderas (Fig. 1). De hecho, esta presa 
puede estar disponible todo el año para el 
águila, pues sus huevos, larvas y adultos 
son comunes dentro de las lagunas coste-
ras de la bahía (Navarro-Rodríguez et al. 
2006, Camacho-Rodríguez et al. 2014).

Melanerpes chrysogenys. El carpintero 
enmascarado es endémico del occidente 
de México, distribuido desde el sur de 
Sinaloa hasta el sur de Oaxaca, y por la 
cuenca del río Balsas (Peterson & Chalif 
1989, Howell & Webb 1995). Las estrate-
gias de forrajeo de los pájaros carpinteros 
del género Melanerpes Swainson, 1832, son 
especialmente variables, pues involucran 
la captura de presas en vuelo o por exca-
vación en troncos de árboles (Leonard 
& Heath 2010, Winkler & Christie 2020). 
También pueden tomar presas directa-
mente del suelo o sobre plantas, además 
de alimentarse de semillas y frutos (Terres 
1991, Winkler & Christie 2020).

Wendelken & Martin (1987) registra-
ron que el consumo de frutos del árbol 
guayacán, Guaiacum sanctum, representó 
una fuente importante de alimento para 
el pájaro carpintero M. aurifrons (Wagler, 
1829) en Guatemala, pues removía gran 
número de arilos (la cubierta carnosa de las 
semillas), probablemente para alimentar a 

sus crías. Un comportamiento similar de 
un carpintero alimentándose sobre el gua-
yacán G. coulteri, se observó en la locali-
dad de Careyes el 8 de octubre del 2006 a 
las 09:38 hrs. Este árbol tiene una amplia 
distribución en la vertiente del Pacífico 
mexicano, desde Sonora hasta Oaxaca y 
por la cuenca del río Balsas (Pennington & 
Sarukhán 2005). 

La semilla fue extraída por el ave con la 
punta de su pico (Fig. 2c), directamente de 
la cápsula del fruto, el cual madura entre 
los meses de marzo a octubre (Pennington 
& Sarukhán 2005). No tenemos evidencia 
de que la haya consumido o llevado a su 
nido para alimentar a una cría, pues la 
fecha del registro no coincide con la repro-
ducción del carpintero enmascarado en 
primavera-verano (Cupul-Magaña & Mc 
Cann 2019, Winkler & Christie 2020).

Eupsittula canicularis. El perico frente 
naranja se distribuye por la vertiente del 
Pacífico, desde Sinaloa, México, hasta el 
noroeste de Costa Rica (Howell & Webb 
1995). Su dieta es muy amplia y está repre-
sentada por frutos, flores y semillas. En 
el occidente de México se han registrado 
25 especies de plantas (Palomera-García 
2010), frutos de árboles de los géneros 
Ficus, Bursera, Brosimum, flores de los 
géneros Gliricidia y Combretum, así como 
semillas de los géneros Ceiba e Inga (Collar 
et al. 2020).

En la localidad de Playas Gemelas, el 5 
de junio de 2007 (hora no especificada), se 
observó al perico frente naranja en reco-
lecta de diásporas, directamente de las 
cápsulas recientemente abiertas, del tuli-
pán africano Spathodea campanulata (Fig. 
2d), árbol con amplia distribución por 
los bosques tropicales de México, pero 
originario de África y con frutos presen-
tes desde enero hasta julio (Esquivel et 
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al. 2020). De la diáspora, el perico frente 
naranja solo se alimentó de la semilla cen-
tral y descartó el ala membranosa que la 
rodea, tal como lo realizan otras especies 
de psitácidos (Abelleira Martínez 2008).

Aunque no hay estudios bromato-
lógicos sobre el valor nutricional de la 
semilla del tulipán africano, su consumo 
probablemente contribuya a satisfacer 
los requerimientos de energía del perico 
frente naranja. De hecho, los pericos son 
un ejemplo notable de herbívoro genera-
lista que consume semillas de forma des-
tructiva (por ejemplo, corte de desecho de 
ramas portadoras para acceder al recurso 
alimenticio) a pesar de las defensas quí-
micas de las plantas, por lo que pueden 
explotar una diversidad de alimentos 
nutritivos dentro de su entorno (Díaz et al. 
2012, Gilardi & Toft 2012).

Turdus rufopalliatus. El mirlo dorso 
canela se distribuye por la vertiente del 
Pacífico mexicano desde el sur de Sonora, 
además de la cuenca del río Balsas, hasta 
el sur del istmo de Tehuantepec, Oaxaca 
y, en ocasiones, en el sureste de Arizona, 
Estados Unidos (Peterson & Chalif 1989, 
Howell & Webb 1995). Es una espe-
cie insectívora frugívora (Terres 1991, 
Arizmendi et al. 2002).  

El 5 de febrero de 2005 (hora no especi-
ficada) en la ribera del río Pitillal, se foto-
grafió a un ejemplar alimentándose de un 
fruto no maduro del capulín Muntingia 
calabura (Fig. 2e). Este fruto cuando es 
maduro, entre septiembre y julio, tiene 
un color pardo rojo oscuro (Pennington 
& Sarukhán 2005). No se observó si el 
ave tragó el fruto completo o en partes. 
El capulín está ampliamente distribuido 
en la zona tropical de México, tanto en 
la costa del Pacífico como en la vertiente 
del Golfo de México; en la primera desde 

Nayarit hasta Chiapas, mientras que en la 
segunda desde el norte de Veracruz y las 
Huastecas hasta la península de Yucatán 
(Pennington & Sarukhán 2005).

El fruto del capulín puede ser un ali-
mento nutritivo para el mirlo dorso canela, 
ya que se ha documentado que una por-
ción de 100 g de fruta contiene 77.8 g de 
humedad, 0.32 g de proteína, 1.56 g de 
grasa, 4.6 g de fibra, 124 mg de calcio, 84 
mg de fósforo, 1.18 mg de hierro, 0.019 mg 
de caroteno, 0.065 mg de tiamina, 0.037 mg 
de riboflavina, 0.554 mg de niacina, 80.5 
mg de ácido ascórbico y 380 kJ de energía 
(Lim 2011).

Haemorhous mexicanus. El pinzón mexi-
cano se encuentra desde el suroeste de 
Canadá, los Estados Unidos, con excep-
ción de los estados del centro, Hawái, y 
ampliamente en México, al norte del istmo 
de Tehuantepec, Oaxaca (Clement et al. 
1993, Howell & Webb 1995, Badyaev et al. 
2020).

Se alimenta de una gran variedad de 
semillas de maleza, además de flores, 
brotes y frutos que recoge del suelo o 
directamente de los árboles (Clement et al. 
1993). En algunas poblaciones de H. mexi-
canus, entre un 64% a 99.8% del contenido 
estomacal corresponde a semillas diversas 
(Badyaev et al. 2020). También hay regis-
tros del consumo de néctar de flores de S. 
campanulata (Hirai 1974). El 27 de marzo 
de 2008 (hora no especificada), se registró 
a un adulto macho en Mismaloya con una 
diáspora en su pico. 

Pheucticus chrysopeplus. El picogordo 
amarillo es una especie con dos áreas de 
distribución: vertiente del Pacífico desde 
el sur de Sonora hasta Colima, y de ahí 
hacia el suroeste de Puebla y noroeste de 
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Oaxaca; así como la región del Pacífico de 
Chiapas y Guatemala (Howell & Webb 
1995, Pulgarín-R et al. 2013). Tiene una 
dieta omnívora (Arizmendi et al. 2002); 
aunque hay registros en México del con-
sumo de frutos de F. pertusa y Trichostigma 
octandrum, y en menor cantidad de R. 
mexicana (en Jalisco); además de néctar de 
Erythrina oliviae (en Puebla) (Brewer 2020). 

En la localidad de Careyes, el 8 de octu-
bre de 2016 a las 08:06 hrs, se observó una 
hembra (Fig. 2g, izquierda de la imagen) 
mientras alimentaba a un inmaduro (por 
la coloración de su plumaje, Fig. 2g, a la 
derecha de la imagen; Howell & Webb 
1995) con semillas de guayacán G. coul-
teri, pues la época reproductiva para la 
especie se presenta entre junio y septiem-
bre (Brewer 2020). La hembra recolectó la 
semilla madura de la misma planta sobre 
la que ambas aves perchaban.

Las imágenes fotográficas presentadas 
en esta nota aportan nueva información 
sobre ítems alimenticios desconocidos 
para las especies y su forrajeo tanto en 
ambientes urbanos como naturales de la 
costa de Jalisco. Asimismo, se documentó 
el aprovechamiento de un mismo ali-
mento por más de una especie y tanto por 
ejemplares adultos como inmaduros. En el 
caso de las semillas y frutos consumidos, 
estos correspondieron a especies de plan-
tas con distribución en el país e introdu-
cidas. Aunque puntuales, estos resultados 
reflejan la versatilidad de las aves para la 
explotación de los recursos disponibles en 
su área de distribución.
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