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Resumen

Se estudió la biología alimentaria de la pollona azul 
Porphyrula martinica, analizando los contenidos de 13 es-
tómagos a diferentes grados de resolución taxonómica. 
Se calculó la diversidad trófica por estómago (H) y la 
diversidad trófica acumulada (Hk). Se aplicó el índice de 
importancia relativa (IRI). La amplitud trófica del nicho 
fue estimada según el índice de Levins. Se calculó la efi-
ciencia alimentaria, el porcentaje de presas por tamaño y 
el coeficiente intestinal (Ri). El espectro resultó integrado 
por 16 entidades taxonómicas 2 (fracción vegetal) y 14 
(fracción animal). La diversidad trófica por estómago (H) 
osciló entre 0,5 y 1,23. La diversidad trófica acumulada 
(Hk), dio un valor de 2,99. Los valores del IRI fueron: 
Belostoma sp. 1241, Arachnida n.i. 1134, Paspalum repens 
704, Polygonum accuminatum 574. La amplitud del nicho 
trófico por estación arrojó un valor de 0,88 para verano, 
0,7 para primavera, 0,76 para otoño y 0,8 para invierno. 
La eficiencia alimentaria brindó un valor del 97,6%. El 
porcentaje de presas por tamaño, mostró un 66% para 
organismos que oscilaron entre 0 y 10 mm. El coeficiente 
intestinal obtenido en promedio fue de 2,72. P. martinica 
es una especie omnívora básicamente fitófaga. 
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Abstract

The article presents feeding biology studies conducted on the 
American Purple Gallinule Porphyrula martinica, by means 
of  analyzing 13 stomach contents under different levels of  taxo-
nomical resolution. The purpose of  the research was to determine 
both trophic diversity by stomach (H) and accumulated trophic 
diversity, applying the Relative Importance Index (IRI) and 
estimating trophic niche amplitude according to the Levins index, 
as well as finding out alimentary efficiency, prey size percentage 
and intestinal coefficient (Ri). Resultant spectrum was composed 
by 16 taxonomical entities, 2 vegetable fractions and 14 animal 
fractions; trophic diversity by stomach (H) ranged between 0,5 and 
1,23; accumulated trophic diversity (Hk) was 2,9; IRI values 
were as follows: Belostoma sp. 1241, Arachnida n.i. 1134, 
Paspalum repens 704, Polygonum accuminatum 574; 
seasonal trophic niche amplitude was 0,88 (summer), 0,7 (spring), 
0,76 (fall), and 0,8 (winter); alimentary efficiency was 97,6%; 
prey sizes percentage was 66% for organisms ranging from 0 to 
10 mm; and average intestinal coefficient was 2,72. Researchers 
conclude that Porphyrula martinica is an omnivorous species, 
basically phytophage. 
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Introducción

Numerosos estudios han demostrado la importancia del alimento para 
el ensamble, evolución y organización de las comunidades de aves en 
diferentes ecosistemas (Pianka, 1982; Wiens, 1989; Colón-Quezada, 
2009). La ecología trófica sigue siendo un parámetro relevante para 
determinar los patrones que rigen a las comunidades de aves (Bucher & 
Herrera, 1981; Beltzer, 2003; Reales et al, 2009). La manera en que las 
diferentes especies que la componen, comparten y explotan sus recur-
sos, permite comprender, de manera cabal, su distribución, abundancia 
y diversidad. Las variaciones estacionales en la alimentación han sido 
frecuentemente documentadas para diferentes especies de aves (Belt-
zer et al, 1991). Los responsables en la toma de decisiones asociadas 
con la vida silvestre, utilizan información publicada sobre la relación 
hábitat-vida silvestre para predecir las consecuencias de la alteración 
del hábitat o para justificar las decisiones de manejo (Colón-Quezada, 
2009). El objetivo de este trabajo fue investigar la biología alimentaria 
de Pophyrula martinica en el valle de inundación del río Paraná medio, 
aspecto fundamental para todo proyecto de conservación y manejo. 

Materiales y métodos

Área de estudio. El estudio se efectuó en la isla Carabajal (31° 39´S 
60° 42´O), provincia de Santa Fe (Figura 1) y pertenece a la unidad geo-
morfológica denominada llanura de bancos (Iriondo & Drago, 1972). 
Comprende una superficie estimada en unas cuatro mil hectáreas, 
destacándose en ella numerosos cuerpos de agua leníticos, algunos de 
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Ciudad de
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Figura 1. Área de estudio: Isla Carabajal, 
Santa Fe, Argentina.

Foto cortesía. Daniel Bernal, 
www.humedalesbogota.com
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considerable extensión, donde domina la vegetación acuática arraigada 
y flotante, fluctuando de acuerdo al ciclo hidrológico (Beltzer & Neif, 
1992). Las grandes unidades de vegetación y ambiente (GUVAS) han 
sido separadas según los criterios y terminologías de contribuciones 
realizadas anteriormente para el río Paraná (Beltzer, 1981, 1983a, 
1983b, 1983c, 1984, 1985, 1990a, 1990b, 1991, 1995; Neiff, 1975, 
1978, 1986a, 1986b).

Análisis trófico. Se utilizaron un total de 13 ejemplares adultos y se 
trabajó con todo el segmento gastrointestinal completo ya que se ha 
demostrado que al analizar solamente el estómago se pierde infor-
mación; y además se tendría una tendencia a encontrar presas grandes, 
ya que las taxas pequeñas pasarían más rápidamente a la porción 
intestinal del tubo digestivo (Krebs & Cowie, 1976). Los contenidos 
fueron dispersados sobre cajas de Petri con agua destilada para su 
hidratación y su posterior identificación y clasificación mediante el 
uso de un microscópico estereoscópico. Los contenidos fueron al-
macenados y preservados en etanol al 70%. Los lotes de individuos 
utilizados se encuentran depositados en la colección de referencia del 
Instituto Nacional de Limnología-INALI (Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas-Universidad Nacional del Litoral), 
Santa Fe, Argentina.

Análisis estadístico. La diversidad trófica se siguió según el criterio 
de Hurtubia (1978), que consiste en calcular la diversidad trófica (H) 
para cada individuo, utilizando la formula de Brillouin (1965): 

H = (1/N) (log2 N! - ∑ log2 Ni!)

donde N es el número total de entidades taxonómicas halladas en 
el estómago de cada individuo y Ni es el número total de presas de 
la especie i en cada estómago. Las estimaciones individuales fueron 
sumadas al azar, obteniéndose la diversidad trófica acumulada (Hk). 
Para representar la contribución de las categorías taxonómicas en la 
dieta, se aplicó un índice de importancia relativa (IRI) según Pinkas 
et al (1971). 

IRI = % FO (% N + % V) 

donde FO es la frecuencia de ocurrencia de cada categoría de alimento, 
N es el porcentaje numérico y V el porcentaje volumétrico. La amplitud 
trófica del nicho se calculó mediante el índice de Levins (1968): 

Nb = (∑ P ij2) -1
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donde P ij es la probabilidad del ítem i en la muestra j. Con el fin de 
evaluar la utilización de los recursos alimentarios y como expresión de 
la explotación, asimilación y producción neta, se estimó la eficiencia 
alimentaria según Acosta Cruz et al (1988):  
 

La asociación de la especie a las grandes unidades de vegetación y 
ambiente (GUVAS) se estimó mediante la aplicación del índice de 
preferencia de hábitat (Pi) según el criterio de Duncan (1983): 

Pi= log / Vi / Ai / + 1

donde Vi es el porcentaje de individuos registrados en cada unidad de 
ambiente (GUVA: vegetación acuática flotante y arraigada) y Ai es el 
porcentaje de cobertura correspondiente a cada unidad de ambiente. 
En este índice los resultados con valores superiores a 0,3 indican una 
alta preferencia por una determinada GUVA, en tanto que los valores 
inferiores señalan una menor selectividad. 

Resultados

Del análisis de 13 contenidos estomacales se registró la presencia de 
alimento en la totalidad de los estómagos. Se identificaron 156 presas 
y el espectro trófico resultó compuesto por 16 entidades taxonómicas, 
(14 de fracción animal y 2 correspondientes a la fracción vegetal). La 
contribución de cada categoría de alimento a la dieta, según el índice 
de importancia relativa fue la siguiente: Belostoma 1241, arachnida n.i. 
1134, Paspalum repens 704, Polygonum accuminatum 574 (Tabla 1), (Figura 
2). La diversidad trófica por estómago (H) osciló entre 0,5 y 1,23. La 
diversidad trófica acumulada (Hk), dio un valor de 2,99 alcanzando 
la asíntota de la curva (Figura 3). Por su parte la amplitud del nicho 
trófico por estación arrojó un valor de 0,88 para verano, 0,7 para 
primavera, 0,76 para otoño y 0,8 para invierno (S=0,78). El valor 
obtenido en el análisis de la eficiencia alimentaria fue del 97,6%. El 
porcentaje de presas por tamaño mostró un 66% para organismos 
entre el rango de 0 y 10 milímetros, un 20% de los comprendidos en 
el rango de 10,1 y 20, y un 14% para las de mayor tamaño (20,1 ≥ 
30), (Figura 4). El valor obtenido para el uso de hábitats fue de 2,4. 
El promedio del coeficiente intestinal fue de 2,72.

1′e = 1― [x  peso cont. (g)/x peso corporal (g)].100¯ ¯
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Categoría de presas N F % FO IRI 

Gramineae  

     

Paspalum repens 71  2 15,4  15 70380 
Polygonaceae  

     

Polygonum accuminatum 25 4 30,8  31 57381 

INSECTA 

   

Coleoptera  

     

Adulto n.i. 8 4 30,8 31 47275 
Curculionidae 3 3 23,1 23 8717 
Dytiscidae 3 1 7,69 * * 
Hydrophilidae 9 3 23,1 23 37030 
Hemiptera 
Belostomatidae 
Belostoma sp. 9 6 46,2 46 124154 

Orthoptera 
Pauliniidae 
Marellia sp. 2 1 7,69 8  12368 
Acridiidae 
Cornops sp. 4 1 7,69 8 3416 
Arachnida 
n.i. 11 7 53,9 54 113454 
MOLLUSCA 
Planorbidae  4  3 23,1 23 7222 
n. i.  2  

Total de presas 156 

    

Tabla 1: Espectro trófico de Pophyrula martinica.

Número total de organismos (N), Frecuencia absoluta (F), Porcentaje de cada categoría sobre el total de presas (%), 
Frecuencia de ocurrencia (FO), Índice de importancia relativa (IRI), no identificado (n. i.), Sin valor (*). 

Formicidae  
Atta sp. 1 1 7,69 8 * 

1  7,69 8  6080 
ANURA  
Hylidae  
Hypsiboas sp. 2  2  15,4 15  16095 
PECES  
Characiformes 
Characidae  
Holoshestes pequira 1  1  1  *  * 
Pleuronectiformes 
Achiridae  
Catathyridium jenynsii 1  1  1  *  * 
Diversidad trófica acumulada 2,99 

FRACCIÓN VEGETAL (Semillas)

FRACCIÓN ANIMAL
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Figura 2. Contribución de cada alimento según el índice 
de importancia relativa de Porphyrula martinica.

Figura 3. Diversidad trófica acumulada (Hk) de Porphyrula martinica.

Figura 4. Tamaño de presas de Porphyrula martinica.
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Discusión y conclusiones

Los antecedentes sobre la alimentación de P. martinica son escasos en 
el área del río Paraná medio. Algunos autores la describen como un 
ave con una dieta compuesta por un 56,6% de fracción vegetal confor-
mada por: Euphorbiacea, Ciperaceae, Poaceae, Onagraceae, Fabaceae 
y Marantaceae y un 31,1% para la fracción animal (artrópodos, peces 
y molluscos), (Tárano et al, 1995). De la Peña (2002) observó que esta 
especie se alimenta de Pomacea sp. y Thalia geniculata como principal 
fuente de alimento. En cambio, en este estudio a través del índice de 
importancia relativa se observó que la pollona azul se alimenta prin-
cipalmente de Belostoma sp., Arachnida n.i., Hydrophilidae, Coleoptera 
como fracción animal y en lo que hace a la fracción vegetal: Paspalum 
repens y Polygonum acuminatum. Si bien se trata de aves especializadas en la 
vida acuática (Zapata, 1965), todas usan la vegetación acuática, flotante 
y arraigada como fuente básica de recursos. El valor del coeficiente 
intestinal indica una dieta omnívora compuesta principalmente de 
artrópodos y gramíneas. Además, se observa que la amplitud del nicho 
es amplia, lo que se expresa en la uniformidad de los valores hallados 
durante todo el año. El valor de la eficiencia alimentaria (97,6%) revela 
el ajuste de la especie con el medio. En lo referente al tamaño de las 
presas, esta especie coincide con el consumo de insectos, semillas y 
vegetales de menor talla (0 – 10 mm). Teniendo en cuenta el espec-
tro trófico y los patrones de comportamiento alimentario observado, 
se ubica esta especie, según el criterio de Beltzer (2003), en el gremio 
trófico fitófagos – carnívoros con picoteo. Finalmente, la gran variedad 
de organismos observados en el espectro trófico de Porphyrula martinica 
muestra la plasticidad que tiene esta ave en lo relativo a su alimentación, 
como consecuencia de la abundancia de recursos tróficos existente en 
un área del valle de inundación del río Paraná medio, donde la oferta 
de hábitats (GUVAS), no sólo le brinda alimento sino también refugio, 
protección y espacios para su reproducción. Es evidente, que si bien no 
se cuantificó la oferta, la disponibilidad supera la demanda y por ende 
los alimentos incorporados reflejan su disponibilidad y accesibilidad. De 
acuerdo con los resultados obtenidos y las observaciones efectuadas, este 
trabajo, constituye una contribución al conocimiento cuali-cuantitativo 
de la dieta de esta especie, aportando datos sobre la amplitud del nicho 
trófico, eficiencia y selección del hábitat, aspecto que queda condicio-
nado al diseño óptimo de la especie estudiada, particularmente en lo que 
hace a sus ajustes morfológicos (ecomorfología), respuestas fisiológicas 
y al comportamiento específico. Este aporte se considera el primero 
que contempla para el valle de inundación del río Paraná el estudio 
cuali-cuantitativo de la dieta de P. martinica, como también la eficiencia 
y selección del hábitat, técnicas de forrajeo y grupos funcionales. 
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