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DIETA DE Pardirallus maculatus (AVES: RALLI-
DAE) EN EL PARANÁ MEDIO (SANTA FE, ARGENTINA)

RESUMEN

Se dan a conocer los resultados vinculados al espectro trófico, ritmo circadiano de actividad 
alimentaria, amplitud del nicho trófico, eficiencia alimentaria, tamaño de las presas y selección de 
habitat de Pardirallus maculatus. Se analizaron 15 estómagos. El espectro trófico resultó compuesto 
por 12 entidades taxonómicas, integradas por moluscos e insectos. La diversidad trófica acumulada 
fue 2,89 (Hk) en cuya asíntota se determinó la muestra mínima (p.t.).  La amplitud del nicho fue 
7,14 (primavera), 4 (verano), 4,54 (otoño), 4,54 (invierno). La eficiencia alimentaria fue de 99,14%. 
En lo referente al ritmo circadiano de actividad alimentaria se visualizó un patrón en campana, 
observándose una mayor actividad en horas previas al mediodía. El índice de preferencia de habitat 
fue aplicado a las unidades de pajonal y vegetación acuática en los que se obtuvieron valores que 
señalan alta selección tanto por el pajonal o Panicum spp. (1,32) como por la vegetación acuática 
(1,20). El tamaño de las presas osciló entre 2,5 y 30,4 mm, siendo más frecuentes las comprendidas 
entre los 2,5 y 8,00 mm. En función de los resultados obtenidos se señala que Pardirallus maculatus 
evidencia un nicho efectivo que se manifiesta estacionalmente, siendo la primavera la de mayor 
diversidad trófica (7,14).

Palabras clave: Pardirallus maculatus, diversidad trófica, nicho trófico, Río Paraná Medio.

SUMMARY

Diet of the spotted rail Pardirallus maculatus (Birds: Rallidae) in the middle 
Parana river (Argentina). 
Different indexes related to the feeding ecology of Pardirallus maculatus are exposed in 
this research. The trophic spectrum was composed by 12 taxa, including molluscs and 
insects in fifteen stomachs analized. The accumulated trophic diversity was 2.89 (Hk) 
which  allows to determine  the minimum  sample. The  following values were obtained 
for the trophic niche amplitude: 7.14 in spring, 4 in summer, 4.54 in autumn and 4.54 in 
winter. The value of the alimentary efficiency showed was 99.14%. Related to the circadian 
rithm of alimentary activity, it showed a bell standard, being detected the highest activity 
a few hours before mid-day. The habitat preference index showed a high sellection for 
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grassland of Panicum spp. (1.32) and for aquatic vegetation (1.20). The prey´s size varied 
between 2.5 and 30.4 mm, being the most frecuent those included in the  range 2.5-8.0 
mm. Pardirallus maculatus have an effective niche that is manifested seasonally, being 
spring the season with the biggest trophic diversity (7.14)

Key words: Pardirallus maculatus, trophic diversity, trophic spectrum, Middle Paraná River.

INTRODUCCIÓN

Pardirallus maculatus (Boddaert, 1785) 
es una especie tropical y subtropical que vive 
en lagunas, pantanos, esteros, bañados y pas-
tizales húmedos de agua dulce, con abundan-
te vegetación donde pueda ocultarse. Su apa-
rente rareza se debe a su hábitat, costumbres 
cautelosas y tendencia a permanecer oculta. 
Es rápida para caminar y lo hace al borde del 
agua o sobre la vegetación (Navas, 1991). Su 
distribución geográfica comprende desde el 
norte hasta Tucumán, Córdoba, Santa Fe, y 
Buenos Aires; además Uruguay, Paraguay, 
Brasil, Perú, Ecuador y Colombia (Lozano, 
1978; Olrog, 1979; Meyer de Schauensee, 
1982; Narosky e Yzurieta, 1987; Canevari, et 
al., 1991, a-b; de la Peña y Rumboll, 1998). 
En lo que hace a su status poblacional de la 
Peña (1997) la señala como residente y rara 
para la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. El 
género Pardirallus en general ha sido poco 
estudiado, teniéndose sólo datos de osmo-
rregulación y excreción (Shoemacker, 1972) 
y características generales y taxonómicas, 
como descripción y distribución geográfica 
(Grassé, 1950; Narosky e Yzurieta, 1987; de 
la Peña y Rumboll, 1998).

En relación con la dieta, Navas (1991) 
indica que Pardirallus maculatus se alimenta 
de insectos y otros invertebrados diminutos, 
pero además puede comer pequeños peces, 
renacuajos y anfibios adultos. Klimaitis 
(1993) indica escasos restos de caracoles 
y  de la Peña (2001) señala también cara-
coles.

En el presente trabajo se tuvo como ob-

jetivo la determinación del espectro trófico, 
ritmo circadiano de la actividad alimentaria, 
amplitud del nicho trófico, tamaño de las pre-
sas y selección de hábitat para este rálido.

ÁREA DE ESTUDIO

El estudio se realizó en la isla Carabajal 
(Santa Fe, 31º 39´ S- 60º 42´ W) que perte-
nece a la unidad geomorfológica denomi-
nada llanura de bancos (Iriondo y Drago, 
1972). Fitogeográficamente se encuentra 
dentro del dominio Amazónico, Provincia 
Paranaense, Distrito de las Selvas Mixtas 
(Cabrera, 1976).

La isla comprende una superficie estima-
da en unas 4000 hectáreas, destacándose en 
ella numerosos cuerpos de agua leníticos, 
algunos de considerable extensión, como la 
laguna La Cuarentena de 250 has., laguna La 
Cacerola de 80 y laguna Vuelta de Irigoyen 
de 70 has.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la determinación del espectro trófico 
se analizaron 15 estómagos, de los cuales 14 
fueron capturados con arma de fuego entre 
las 08:30 y las 17:00 hs. en el período com-
prendido entre los años 1989-2000. Algunos 
individuos han sido hallados muertos en el 
predio del INALI, por el personal en las 
primeras horas del día, sin signos de agresión 
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o golpes (n=1).
Si bien es cierto que al investigador le co-

rresponde la responsabilidad de combinar las 
matemáticas con la biología y proporcionar 
una respuesta biológica (Begon, 1989); en 
este caso se plantea que la escasa cantidad de 
muestras, las que, extendidas en el tiempo, 
empobrecen o podrían poner en duda los 
resultados. No obstante la constancia de los 
ítemes alimentarios a lo largo de los años 
de procedencia de las capturas, animan a 
efectuar la cuantificación y aprovechar los 
resultados de los índices empleados, ya que 
por tratarse de una especie cuya biología 
alimen-taria se ignora, se aportan los pri-
meros datos cuantificados sobre su ecología 
trófica.

Con el  objeto de determinar la diversi-
dad 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 = (1/N) (log2 N! – Ó 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).

 Los estómagos fueron estudiados in-
dividualmente, identificándose y cuantifi-
cándose los organismos de distintos niveles 
taxonómicos. Para el conteo de las ingestas 
en avanzado estado de digestión, se con-
sideraron como individuos aquellos que 
conservaron estructuras o piezas claves para 
su identificación, tales como cabezas, élitros, 
mandíbulas, opérculos, etc.

La amplitud trófica del nicho se calculó 
mediante e índice de Levins (1968):

Nb = ( Ó pij
2 ) – 1

donde pij es la probabilidad del ítem i en la 
muestra j.

Con la finalidad de establecer el ritmo 
circadiano de la actividad alimentaria se 
calculó el índice medio de saciedad (IF), 
medido como el volumen de los contenidos 
estomacales en mililitros sobre el peso cor-
poral del ave en gramos para cada tiempo de 
captura (Maule y Horton, 1984).

IF = ( vol. cont.(ml) / peso corp. (g) ) . 
100

La eficiencia alimentaria se obtuvo a 
través de:

l´e = [1 – ( x peso cont. (g) / x 
peso corp. (g) ) ] . 100

(siendo x el promedio del contenido esto-
macal en gramos y del peso corporal en 
gramos respectivamente) según Acosta Cruz 
et al. (1989).

Con el objeto de establecer la asociación 
de la especie a las GUVAS (grandes unidades 
de vegetación y ambiente: aguas abiertas, 
vegetación acuática flotante y arraigada, 
bosque en galería, monte, pastizal, pajonal 
y playa) del ecosistema acuático se aplicó 
el índice de preferencia de hábitat según el 
criterio de Duncan (1993):

Pi = log ( Vi / Ai ) + 1

donde Vi es el porcentaje de individuos 
registrados en cada unidad de ambiente (GU-
VAS: vegetación acuática y pajonal) y Ai es 
el porcentaje de cobertura correspondiente 
a cada unidad de ambiente. De este modo 
los valores superiores a 0,3 indican una alta 
preferencia por una determinada GUVA en 
tanto que los valores inferiores señalan una 
menor selectividad.
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RESULTADOS
Todos los estómagos analizados con-

tuvieron alimento (n=15). La diversidad 
trófica por cada estómago osciló entre 0 y 
1,20. El 66% de los estómagos correspondió 
al intervalo de clase de mayor diversidad 
(0,8) en tanto los valores restantes oscila-
ron dentro de rangos inferiores o iguales a 
0,52. La diversidad media fue de 0,80 (s 
= 0,32) en tanto que la diversidad trófica 
acumulada (Hk) fue de 2,89. Con la suma 
de las 15 muestras la curva se estabiliza. El 
comienzo de la asíntota (p.t.) (Ma-gurran, 
1989) representa la muestra mínima cuali-
cuantitativa (Fig. 1).

El espectro trófico basado en la identifi-
cación de 55 presas, resultó integrado por 13 
entidades taxonómicas, todas pertenecientes 
a la fracción animal (Cuadro 1).

La amplitud trófica del nicho arrojó los 
siguientes valores: primavera 7,14; verano 

4; otoño 4,54 e invierno 4,54.
El valor promedio de la eficiencia 

alimen-taria obtenido fue de 99,14%.
En lo que hace al ritmo diario de activi-

dad alimentaria puede observarse (Fig. 2) 
que se han obtenido valores que oscilaron 
entre 0,10 y 0,83% del índice de saciedad 
(IF) , con una tendencia a mayor actividad 
trófica en horas de la mañana y el mediodía, 
lo que respondería a un modelo en campana 
de los comportamientos alimentarios según 
Vides Almonacid (1987).

El tamaño de las presas osciló entre 
2,5 y 30,4 mm siendo más frecuentes las 
comprendidas en el intervalo de clase 2,5-
8,0 mm representado principalmente por 
Curculio-nidae y Dytiscidae (Fig. 3)

Los resultados obtenidos en el índice de 
preferencia de habitat (Pi), cuyos valores 
fueron 1,32 para el pajonal y 1,20 para la 
vegetación acuática, indican selección para 
las mencionadas GUVAS, siendo nulos 
para los restantes (bosque en galería monte, 

Fig. 1: Diversidad acumulada de Pardirallus maculatus.
IF: índice de saciedad trófica
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Cuadro 1: Espectro trófico de Pardirallus maculatus. 

Fig. 2: Ritmo circadiano de la actividad alimentaria de Pardirallus maculatus. 

N: Número de individuos presa.
%: Porcentaje dentro del total.
F0: Frecuencia de ocurrencia (número de estómagos donde se encontró).
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pastizal y playa).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

En relación con la dieta, Navas (1991) 
indica que Pardirallus maculatus se alimenta 
de insectos y otros invertebrados diminutos, 
pero además puede comer pequeños peces, 
renacuajos y anfibios adultos. Klimaitis 
(1993) indica escasos restos de caracoles 
y  de la Peña (2001) señala también cara-
coles.

Los valores de diversidad trófica revela-
ron variaciones estacionales. El más signifi-
cativo fue el valor de primavera (7,14) el cual 
se debe a la homogeneidad de la muestra, 
lo que está indicando que no existen ítemes 
mayoritarios. Lo mismo se interpreta para 
los valores de otoño e invierno (4,54) y por 
último el de verano (4), al entender que el 
espectro de primavera presentó una elevada 
riqueza específica (9 ítemes alimentarios), en 
tanto que para las estaciones restantes osciló 
entre 5 y 6 entidades taxonómicas.

Resulta particularmente interesante con-

frontar estos resultados con los obtenidos 
para otros rálidos estudiados en el Paraná 
Medio. En este sentido y comparativamente 
Pardirallus maculatus presenta el espectro 
trófico más estrecho en relación con Arami-
des ypecaha , Gallinula chloropus y Fulica 
leucoptera. Aramides ypecaha posee un 
espectro compuesto por 33 entidades taxo-
nómicas pertenecientes tanto a la fracción 
vegetal (9) como a la animal (24) (Beltzer, 
1985). En esta  especie la importancia 
numérica está dada dentro de la fracción 
vegetal  por frutos y semillas de Cayaponia 
martiana y gramíneas, y por moluscos (Po-
macea insularum), insectos (Belostoma sp.) 
y crustáceos (Trichodactylus bore-llianus) 
dentro de la fracción animal. Fulica leucop-
tera presentó un espectro de 13 entidades 
taxonómicas, de las cuales 5 corresponden 
a la fracción vegetal y 8 a la animal (Mosso 
y Beltzer, 1993), destacándose las gramíneas 
con Paspalum repens como alimento básico, 
en tanto que los ítemes restantes tanto de la 
fracción vegetal como animal presentaron 

Fig. 3: Tamaño de presa
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valores ostensiblemente menores en tanto 
que Gallinula chloropus (Beltzer et. al. 
1991; Lajmanovich y Beltzer, 1993) señalan 
38 entidades taxonómicas, 20 de las cuales 
son vegetales y los 18 restantes animales, 
siendo las gramíneas, en particular Paspalum 
repens, la dieta básica.

Llama la atención que el espectro de Par-
dirallus  maculatus se restrinja a insectos y 
moluscos, no incorporando fracción vegetal 
como las especies de rálidos ya estudiadas.

 Estos resultados ponen en evidencia que 
el nicho efectivo de Pardirallus maculatus 
se manifiesta estacionalmente y constituyen 
el primer aporte cuantificado sobre el espec-
tro alimentario, amplitud del nicho trófico, 
ritmo circadiano de actividad alimentaria, 
eficiencia alimentaria, tamaño de la presa y 
preferencia  de habitat.
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