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ABSTRACT

Between April and September 1983 observations were made on the

relations between Thalurcnia [urcata colombica and flowers in the laguna

de Pedro Palo area (Cundinamarca, Colombia). The hummingbird was

seen visiting 15 species of plants (beloging to 13 families) situated

mainly on the edge of forest, among which the following species showed a

high degree of ornithophily: B esleria solanoules (Gesneriaceae), B omarea

racemose (Amaryllidaceae), Cornutia odorata (Verbenaceae), Erythrina

edulis (Fabaceae) and Palicourea /Jo/Jayanensis (Rubiaceae). Nectar was

available for hummingbirds during the six months of study.

Although males and females of the species had similar habitat and food

preferences, a relatively small number of agressive encounters between them

was recorded. Three mechanisms were recognized which contributed to reduce

these encounters: 1. a difference in foraging strategies, males being predo-

minantly territorial and females generalists (behaving as territorial or "trap-

liners" according to circumstances) ; 2. differences in the temporal organiza-

tion of their foraging activity through the day; 3. differences in spatial

organization, males and females tending to exploit different parts of the

same plant.

* Universidad Nacional de Colombia. EI presente articulo se bas a en eI trabajo

<1" grado presentado por la autora, como requisito parcial para optar al titulo de Biologa.
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Thalurania [urcata defended its feeding territories against individuals of

its own and other species of hummingbi rds (C hlorostilbon gibsoni, Coeliqena

prwnellei and others), flower-piercers (mainly Dlqlossa sittoides), and but-

terflies.

EI mayor nivel de coadaptacion ave nectarivora-flor conocido hasta el

memento .. se ha lop-ado en los Trochilidac (V AN DER PIlL & DODSON,1969;

FEINSINGER et al., 1979) ; tanto, que se ha hablado de flores adaptadas a la

polinizacion por una especie particular de colibri, y de colibries que depen-

den para su alimentacion de una sola c1ase de flor (SNOW & SNOW, 1980).

Los Iactores principales que afectan la seleccion de alimento por parte

de los colibries est an relacionados con: habitat y estratificacion de la vege-

tacion (STILES & VVOLF,1970; FEINSINGER & CoLWELL, 1978), distribucion

espacial y caracteristicas de las flo res (FEINSINGER & COLYVELL,1978; FEIN-

SINGER ct al., 1979), distribuci6n temporal del alimento (\!\TOLFet al., 1976),

morfologia del pi co del ave (FEINSINGER & COLWELL, 1978; STILES, 1978 a;

FEINSINGER et al., 1979), tamafio del cuerpo (VVOLF et al., 1976), "disco de

sustentacion del ala" (wing disc loading) y, finalmente, la energia que el

colibri requiere para sustentarse en el aire (EPTING & CASEY, 1973; WOLF

et al., 1976).

Colombia esta incluida en el area central de evolucion de los Trochilidae

(SNOW & SNOW,- 1980) y po see numerosas especies asi como riqueza de

labitats ocupados por ellos. Al igual que trabajos anteriores (SNOW & SNOW,

1980; MURCIA, 1983), el presente aporta al conocimiento de la ecologia de

los colibries en este pais; especificamente, trata algunos aspectos de la interac-

cion Thalurania [urcaia rolombica-flor proveedora de alimento en un Bosque

Subandino.

MATERIALES Y METODOS

Area de estudio

El estudio se realize en un sector (de aproximadamente un kilometre

cuadrado ) al occidente y suroccidente de la laguna de Pedro Palo, situada

en la region del mismo nornbre en el Municipio de Tena, Departamento de

Cundinamarca, aproximadamente 30 Kill. al occidente de Bogota, a los

4° 40' 47" Lat. N. y 74° 23' 17" Long. W., y a una elevacion media de

2100 msnm.

Se obtuvo una informacion aproximada del clima del area, utilizando

los registros de una estacion cercana: La Florida (HIMAT, 1983). Los

trimestres mas lluviosos en un lapso de 46 afios (1936-1981) fueron septiem-
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bre-octubrc-noviembre y marzo-abril-mayo, y los menos lluviosos dieiembre-

enero-febrero y especialmente junio-julio-agosto; 10.precipitacion media anual

fue de aproximadamente 1.500 mm. La temperatura (promedio 1970-1980)

oscilo alrededor de los 16.70 C, y 0.1aplicar la ecuacion de Eidt (1952), se

obtuvo un valor de 17.40 C, de temperatura media anual. Segun los registros

de brillo solar, se calculo 74.7% de horas de nubosidad en el periodo lumi-

noso del dia.

La formaci on vegetal del lugar corresponde segun Cu ATRECASAS(1958)

a Selva Subandina 0 Bosque Subandino y segun la clasificacion de HOLDRIDGE

(1979) a Bosque muy hurnedo Montano Bajo (Bmh-MB). En el area se-

leccionada se puclo apreciar un sector extenso cle bosque de robles (Quercus

lucmboldtii}, parte del cual se hallaba poco intervenido y el restante evidente-

mente afeetaclo por la accion humana ; un sector de vegetacion secunclaria

con presencia de Cecropia spp. y parches de E'ucal'jlptus spp. y, finalmente,

praderas artificiales.

En 10.region se han realizado algunas coleeciones y estudios (vease por

ejemplo, OIKOS, 1983) que revelan 10. riqueza, en cuanto a fauna y flora

que aun subsiste.

Generalidades del ave estudiada.

A Thalwrtinia [urcat« colombica se le conoce cornunmente en Cundina-

marca con el nombre de "colibri" 0 "tomineja moradita" (OLIVARES, 1969).

Su areal cle distribucion va desde el sur de Mexico, a traves del tropico

suramericano hasta Bolivia y el suroccidente del Brasil (MEYER DE SCHA-

m:NSEE, ] 949). En Colombia, en las zonas Tropical y Subtropical alta de

las montafias de Santa Marta, 10.Cordillera Oriental y el valle superior del

Magdalena (MEYER DE SCHAUENSEE, 1964).

Existe dimorfismo sexual en cuanto a coloracion y tamafio en 10. sub-

especie. El macho es bastante mas vistoso, 10.longitud total de su cuerpo es

de aproxirnadamente 113 mm, mientras que la hernbra mide cerca de 102 mm.

Trabajo de campo.

El trabajo de campo se desarrollo de abril a septiembre de 1983; dedi-

candole dos semanas de cada mes y por 10 general 10 horas del dia, para

un minima total cle 720 horas de labor.

Durante el primer mes se realize el reconocimiento del sector, recorrien-

do transectos lineales ubicados 0.1 azar y de aproximadamente 100 m., a 10

largo de los cuales se establecieron estaciones de observacion.
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Para obtener el material botanico de referencia, se coleccionaron las

plantas en floracion siguiendo la metodologia de FORERO (1977). Las flores

de las especies visitadas par el colibri, se conservaron en alcohol al 40%

para detallar posteriormente su morfologia.

Fueron observadas en primer term ina las plantas can caracteristicas or-

nitofilas 0 con presencia de iICal-OSen el nectar. Se hicieron registros des-

criptivos pormenorizados de las flores, y generales del habitat y habito de

las plantas. Para medir la produccion de nectar, se ernpleo el metoda descrito

per ESCOBAR & GIRON (1982) can algunas modificaciones, puesto que las

medici ones se efectuaron tres veces al dia durante varios dias y el numero de

estas estuvo sujeto a la abundancia y asequibilidad de las flores. La concen-

tracion de azucar para cada especie se midio con un refractometro de bolsillo

marca Bellingham & Stzndley, y se tomaron muestras en varias flares de la

misma a de diferentes plantas.

Se hicieron anotaciones no solo del comportamiento de libacion del co-

libri, sino tambien de todos aquellos aspectos involucrados de una u otra

manera can este. Se registro el numero de visitas par hora a las flares y la

duracion de las mismas en cada flor, para 10 cual se usa un cronometro.

Dos veces par mes S2 colocaron una ados mallas de nylon y a los

colibries capturados se les rnidio la longitud del ala cuerda (MORENO & Lo-

PEZ, 1982) y culmen expuesto (BALDWIN et al., 1931), fueron pesados, mar-

cados con tinta (STILES & VVOLF, 1973) y papel "con-tac" y, final mente,

liberados.

La metodologia para el analisis del polen y los resultados, aparecen con

cletalle en AYALA (1985).

RESULTADOS Y DISCUSION

Thalurania furcata dispuso de nectar durante toda la epoca de estudio.

Ocho de las 15 especies de plantas visitadas par el colibri estuvieron en flo-

racion continua, y la sucesion de periodo s de floracion de las restantes, cobijo

practicarnente los seis meses (Cuadro 1). Varios auto res (HEINRICH &

RAVEN, 1972; STILES, 1978 b, ] 979), han vista que este comportamiento

secuencial en las. especies de una comunidad vegetal que comparten los mis-

mas polinizadores, es una adaptacion para reducir la competencia por los

servicios de estos, favorecienclo el entrecruzamiento y beneficiandolos can

una oferta continua de nectar y polen.

El colibri prefirio la orilla del bosque (en donde habia mayor abundan-

cia de fuentes de alimento) aunque tarnbien incursiono en lugares abiertos

(pradera artificial y claros del bosque) y, eventualmente, en el bosque. Debido
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a la invasion peri6dica de niebla y a las caracteristicas estructurales del

bosque de Pedro Palo, la cantidad de luz que l1ega a los estratos bajos es

escasa : la disminucion en la intensidad y calidad de la radiacion afectarian

la fotosintesis (RICHTER, 1972), presentandose el fenomeno mencionado por

STILES (1975), quien sefiala que pocas plantas de este microhabitat, en los

bosques tropicales, son polinizadas por aves, en contraste con las numerosas

especies ornitofilas en las brechas de luz. Los estratos mas importantes de

la vegetaci6n fueron el arboreo y el arbustivo (Anexo 1).

Familia Especie Abr. Mar. Fun, Iul. Agt. Sep,

AMARYLLIDACEAE Bouuirea racemose

BALSAMIN ACEAE Inipatiens bolsamino

BOMBACACEAE Qiuiraribea uribei

CAPPARIDACEAE Podtnulroqyne inacrothvrsis
---------~----

FABACEAE Erythriuoedulis

GESNERIACEAE Besleria solanoides

MELIACEAE (Cedrelo montarui)

ROSACEAE Rubus [lorilrusuius

ROSACEAE Rubus guia.nensis

RUBIACEAE Coussorea sp,

RUBIACEAE Palicourea popayanensis

RUT ACEAE Faqara quinduensis

SOLANACEAE Withcrinoia solaruic ea

VERBENACEAE Cornutio odorata

VOCHYSIACEAE Vockysia meqalonthae

CUADRa 1. Grafico de floraci6n de plantas visitadas por Thalurania furcata.

(Tomado de AYALA, 1985).

Teniendo en cuenta las caracteristicas de produccion de nectar (Cuadro

2), antesis, color, forma de la corala, olor, orientaci6n espacial y engrosa-

miento de la base de la flor (Anexo I), se encontro mayor grade de

ornitofilia en B esleria solanoules, B omarea rae e1110 sa, Cornutia . odoratc,

Erythrina edulis y Palicourea popa'yanensis,o intermedio, en Coussarea sp.

Faqara quinduensis, Quararibea uribei, Witheringia solanacea, Vochysia me-

galanthae y la Meliaceae (posiblemente Cedrela montana, segun HERNANDEZ,

1985) y, finalmente, poco 0 ningT1I10en Impatiens balsamina, Podandrogyne

macroth.yrsis, Rubus floribundus y Rubus guianensis.
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Siguiendo la clasificaci6n de FEINSJNGER & COLWELL (1978), I. balsa-

mina, R. floTibundus, R. quianensis y, muy posiblemente, P. macroth.yrsis,

se pueden considerar "Flores del tipo para insectos" y, las restantes, C0l110

"Flores agrupadas de recompensa moderada".

Conibortamiento de "[orrajeo" (foraging)

Thalurania fUTca.ta colombica pertenece a la Subfamilia Trochilidae

(STILES, 1978 a; FEINSINGER et al., 1979) y se Ie puede calificar como "no

especializado". Segun SNOW (1981), los colibries designados asi se caracteri-

zan PDr poseer pico recto y corto (entre 12 y 20 111mde longitud), visitan par
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10 general flo res de corola ligeramente mas larga que el pico, pertenecientes

a plantas de diversos habitos ; ellas producen numerosas flores para atraer

a diferentes colibries, que a menudo las encuentran defensibles. En la Figura

1, se ilustra la relacion entre ta111af10Sdel pico de T. [urcata y de las flores

que visita en Pedro Palo.

Los machos y hembras de Thalurania [wrcata tenian un gusto alimen-

ticio similar y frecuentaban los rnismos habitats; sin embargo, se observe un

nurnero bajo de enfrentamientos en comparacion con los ocurriclos entre in-

clivicluos clel mismo sexo, 0 entre T. [urcata y otras especies cle colibries y

aun de mieleros (Coerebiclae).

Para disminuir los riesgos asociados con la competencia por el alimento,

los machos y hem bras pod ian clivergir en el aprovechamiento clel recurso

nectar, en aspectos relacionados con la estrategia alimenticia, y el uso tem-

poral 0 espacial clel mismo.

-Diferencia de estrategia alimenticia: la disponibilidad de alimen to in-

fluyo en el comportamiento cle "forrajeo" clel colibri; en general, las plantas

o grupos de plantas con gran numero cle flo res 0, con menos flores pero

mejor produccion de nectar, provocaban reacciones de apropiacion y clefensa,

cle 10 contrario eran visitadas solo esporadicarnente. Sin embargo, el macho

dernostro una mayor tenclencia a la territorialidad ; la hembra, aunque tam-

bien defendio recursos en areas determinaclas, optaba comunmente por la

estrategia clel "ruteo" (triplining), 0 sea por la busqueda y aprovechamiento

de fuentes aisladas cle nectar, sin clefenclerlas.

Algunos auto res han teniclo presentes las caracteristicas morfometricas

para vislumbrar el patron de "forrajeo" de los colibries :

FEINSINGER & CHAPLIN (1975) Y FEINSINGER et al. (1979), consi-

deraron de gran importancia el "clisco de sustentacion clel ala" (cociente

entre el peso clel cuerpo y un circulo cuyo diametro es la envergadura del

ave), para interpretar el posibJe tipo cle estrategia. Con base en el promeclio

cle clatos obtenidos cle siete machos y dos hembras capturaclos en este estudio,

se hallo un valor de "clisco cle sustentacion clel ala" para los primeros

(0.0322), muy similar al cle las ultimas (0.0341). Esto sugeriria que

machos y hembras siguen practicarnente el mismo comportamiento; sin

embargo, la confiabilidacl del resultaclo es cliscutible, si se consiclera no solo

el tamafio pequefio de la muestra, sino tam bien que el calculo del "disco

de sustentacion clel ala", involucra el peso clel colibri y, segun FEINSINGER

et al. (1979), este pararnetro varia no solo a traves clel afio, sino de los dias

y aun clel dia.

SNOW & SNOW (1980) desarrollaron un metodo practice para declucir

la posible estrategia alimenticia seguicla por un colibri, consistente en hallar
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FIGURA 1. Colocaci6n del pico de Thalurania furcata en la corola durante la libaci6n

en: A. Bomarea racemose; B. Impatiens balsam ina; C. Quararibea uribei; D. Podandro-

gyne macrotbyrsis; E. Erythrina edulis; G. Besleria solano ides; H. Rubus floribundus;

1. 'Coussare« sp.; ]. Palicourea popayanensis; K. Fagara quinduensis; L. Witheringia

solanacea; M. Cornutia odoraia y N. Vochysia megalanthae.
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la relacion pico como porcentaje del ala cuerda. Encontraron una proporCIOn

alta de especies que se cornportaban como "ruteras" cuando dicha relaci6n

daba igual 0 mayor del 380/0, y territoriales, cuando ocurria entre 20 y 320/0.

Utilizando las rnediciones de nueve colibries capturados en este trabajo, y

las obtenidas de 18 pieles (14 de hernbras y 4 de machos) de Thalurania

[urcota colombica, existentes en el Instituto de Ciencias Naturales, 1\1[useo

de Historia Natural de Bogota, se calcul6 un valor de 36.470/0 para las hem-

bras y 31.670/0 para los machos. Lo anterior indicaria un cornportamiento

interrnedio en la especie, inclinado, sin embargo, hacia el "ruteo" en las

hem bras y a la territorialidad en los machos. Estos resultados concuerdan

con 10 observado en Pedro Palo.

FEINSINGER & COLWELL (1978) catalogaron el comportamiento alimen-

ticio de los colibries con base en parametres de las fuentes de nectar utiliza-

bles y atributos morfoetol6gicos. De acuerdo con esa clasificaci6n, Thalurania

[urcata macho quedaria incluido en la categoria de "territorial" y la hem bra

en la de "generalista", desempefiandose como "territorial" 0 "rutera baja re-

compensa", segun la disponibilidad de flo res y el medio ambiente competitivo.

-i-Distribucion teniporal del alimenio : se evidenci6 una clara ordena-

cion a traves del tiempo, para la utilizaci6n de cuatro arbolitos de Faqara

quinduensis por parte de machos y hem bras de Thalurania furca.ta. La mayor

actividad de libacion y defensa en las hembras ocurri6 entre 11 :00 am. y

12 :00 m., luego decayo progresivamente hasta niveles muy bajos en la tarde;

en cambio los machos fueron especialmente activos en las horas de la tarde,

en particular de 2 :00 a 3 :00 pm. El 600/0 de los ataques efectuados por la

hernbra sucedieron contra Ocreatus underuioodii, y el 33.30/0 y el 6.7 0/0, res-

pectivamente, contra hem bras y machos de su misma especie ; mientras que

el 700/0 de los ataques del .macho fueron dirigidos a individuos de su mis1110

sexo y especie, e1 20~6 a O. undertuoodii y el 100/0 a hem bras de T. [urcata.

-s-Distribucion especial del alimento : la abundancia de flores en un arbol

de Quaral'ibea uribci, atrajo a numerosos colibries. En los primeros dias de

floracion, establecieron territorios cuatro machos y tres hembras de Thalu-

rania [urcata, y dos Boissoncaua flavescens; enlos ultirnos, varios individuos

de Ocreatus underwoodii.

En este caso, la competencia se hacia mas critica y mas evidente el

peligro de enfrentamiento entre sexos, dada la proximidad de los cornpeti-

dores. Sin embargo; ellos escogieron areas diferentes dentro del mismo arbol ;

las hem bras se ubicaron hacia la parte oriental y los machos prefirieron la

(occidental a excepcion de uno que incursionaba en la parte baja (en par-

ticular la oriental), no tan apetecible como la alta, a juzgar por el numero

de visitas y enfrentamientos en una y otra, Los machos de Thalurania fur-
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cata efectuaron un 440/0 de ataques a otros machos de su especie y 190/0 a

las hembras, un 31 % y 6% a otras especies de colibries y a mieleros respec-

tivamente. Las hem bras agredieron principalrnente a colibries de otras espe-

cies (56%) y en menor proporcion a hembras (32.3%) y machos (11.7%)

de su propia especie.

Distribucion del t£eJ1!/'po de actioidad diurna en los territories.

Utilizando el prornedio de registros de tres territorios pertenecientes a

sendas hem bras y los datos obtenidos del territorio de un macho, se encon-

traron algunas diferencias en la distribucion del presupuesto de tiernpo

(Tabla 1).

Calculando la produccion total de nectar en los territorios rnaximos

(Av ALA, 1985) se hallo que el del macho era mas rico en recurso nectar,

que cada uno de los defendiclos por las hembras. Asi pues, se explica que

el dedicara mils tiempo que las hem bras a las actividades relacionadas con

la defensa del alimento (vigilancia y c1espliegues de advertencia e intimida-

cion desde las perchas, y agresiones), a su vez este gasto energetico seria

recompensado poria abundancia y proximidad del alimento. Por esta razon,

el macho invirtio un porcentaje de tiempo notablemente mayor en el "per-

cheo" (perching) que en la libacion ;10 contrario sucedio para las hem-

bras. Asi mismo, este presto mayor atencion que elias a la persecusion (Ta-

bla 1).

Sexo
, Porcentaje de tiempo para cada actividad en el area

Libacion "Percheo" Defensa Persecucion de insectos

Macho

H~mbra

16.90

64.20

77.80

32.30

3.20

1.70

2.10

1.70

TABLA 1. Porcentaje de tiempo dedicado por Thalurania [urcata a las

diferentes actividades en el dia.

Nose puede asegurar con certeza los motivos de desaparicion temporal

de las aves del territorio*; se presume que el colibri iba en busca de sitios

con mejores ofertas de alimento, 0 de agua para el bafio diario. EI macho

* Este tiernpo no fue tornado en cuenta para el calculo de aetividades diarias, !o

eua! constituiria una fuente de error.
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territorial se alejaba algunas veces cIe su area, pero tardaba relativamente poco

en regresar ; la hem bra, en cambio, cIesaparecia pOl' Iapsos mas largos. Es muy

posib1e que ella optara pOl' el "ruteo" cuancIo la oferta cIe nectar era baja en

su territorio, y regresara cuancIo habia disponibilidacI aceptable cIe alimento.

C ompetidores nectarivoros.

Se vio que, excluyencIo a Thaluranui [urcata, 15 especies de colibries

visitaron por 10 menos en una oportunicIacI las plantas frecuentadas por aquel.

Los que compartian con mas frecuencia el gusto alimenticio cIe T. furcata

eran Acestrura mulsanti, Chloro stilbon. qibsoni, Ocreatus underiuoodii, Ama-

zilia cyanifrons, Colibri thalassinus, Coeliqena. coeligena y Coeliqena prunellei,

principalmente. Entre los CoerebicIae se distinguio Diglossa sittoides y en

menor gracIo C oereba flaveola y Diglossa albilatera.

Los visitantes ocasionales de los territorios, tales como garrapateros

(Crotobhaqo. ani), copetones (Z onotrichia cap ensis) y tanagras (Tangara par-

cudaleii, T. arthus, etc.) nunca fueron atacacIos cIebicIo a que, pOl' su dieta

no nectarivora, no presentaban perjuicio para el resicIente; sin embargo, po-

sibles competicIores pOl' nectar como Chloro phanes spiza (CoerebicIae), abe-

jorros (B ombu s excellens, B oinb us meloleucus ), mariposas pequefias y abejas

(Apis melliiera y Trigona spp.) tampoco fueron agrecIidos, estas ultimas qui-

Z{lSporque por su tarnafio no producian cIesfalcos consicIerables cIe nectar.

En cambio, si fueron ob j eto cIe sefiales agresivas algunas mariposas grancIes

como H eliconius clysonimus.

,
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