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Resumen 

Las aves semilleras (Passeriformes: Emberizidae y Cardinalidae) son importantes en la regeneración 

del bosque. La dieta de estas aves varía entre especies y se relaciona con la selección de recursos. En 

este estudio se analizó la composición de la dieta de cinco especies de semilleros de las familias Em-

berizidae (Zonotrichia capensis, Atlapetes albinucha, Atlapetes rufinucha y Volatinia jacarina) y 

Cardinalidae (Pheucticus aureoventris) en un bosque subandino entre 2100 y 2400 en la Reserva Na-

tural  El Charmolán, Buesaco, Nariño. Se colectaron durante 12 meses 70 muestras fecales comple-

mentando con observaciones en campo. Se identificaron 35 items para las cinco especies de los cuales 

22 fueron semillas y 13 fragmentos de artrópodos. Mediante un análisis de áreas, análisis de similitud 

e índice de solapamiento de nicho de Pianka, respecto al componente vegetal, se encontraron tres gru-

pos, el primero Atlapetes rufinucha y Atlapetes albinucha, el segundo, Volatinia jacarina y Zonotri-

chiacapensis, finalmente Pheuticus aureoventris. Los resultados permiten sugerir que estas especies 

son dispersoras de plantas de los géneros Miconia, Clavija  y Leandra, estas plantas son arbustos aso-

ciados a las zonas de regeneración media y temprana importantes en la oferta de recursos del bosque 

subandino y pueden ser considerados en las estrategias de restauración de estos ecosistemas. 
 

Palabras claves: bosque subandino, dieta, semilleros. 

 

  Abstract 

  

The birds families Emberizidae and Cardinalidae play an important role in forest regeneration due to they 

participate in seed dispersion. The present study analized the food resouce of five species Zonotrichia capensis, 

Atlapetes albinucha, Atlapetes rufinucha, Volatinia jacarina and Pheucticus aureoventris. in a subandian forest 

ranging from 2100 to 2400 meters above sea level in the Natural Reserve El Charmolan (Buesaco – Nariño). 

During a year of fieldwork, 70 fecal samples were colected, and the information was complemented with 

observational data. We identified 35 items among the five bird species, in which 22 were seeds and 13 were 

pieces of arthropods. According to the area analisis, similarity analisis, and overlaping niche index (Pianka) 

based on the food resources among the fives species, we found tree groups, the first Atlapetes albinucha and At-

lapetes rufinucha, the second Zonotrichia capensis and Volatinia jacarina, finally Pheuticus aureoventris. These 

species are a dispersors of the plant genera Miconia, Clavija, and Leandra, which are shrubs asociated to 

regeneration zones in early and intermediate stages and can be considerated as part of the restauration strategies 

of these type of ecosystems.   

 

 

Keywords: Subandean forest, diet, finches. 
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1. Introducción 
Las especies se distribuyen en gremios tróficos de acuerdo a sus comportamientos de forrajeo y aprovechamiento de los re-

cursos presentes en un espacio o tiempo [14]. Dentro de un gremio, la posibilidad de competencia aumenta y es importante 

explicar los mecanismos que permiten la coexistencia.  

Las aves semilleras son especies cantoras (Passeriformes) pertenecientes a las familias Emberizidae y Cardinalidae que se 

alimentan de semillas, generalmente buscan su alimento cerca a bordes de potrero, consumen frutos de arbustos de alturas en-

tre 3 a 6 metros [7], muchas de las especies vegetales que consumen son de zonas de regeneración como Miconias, por lo que 

las aves son importantes dispersoras de semillas [1, 9]. A pesar que las aves semilleras muestran uso de semillas, estas pue-

dan incluir otros componentes y tener proporciones de consumo diferentes entre especies, lo cual establece particularidades 

en la distribución del alimento y una selección del recurso [18, 28].  

En este trabajo, se describe con detalles la dieta de cinco especies de aves y se determina el aporte de cinco especies de se-

milleros (Atlapetesrufinucha, Atlapetesalbinucha, Volatiniajacarina, Zonotrichiacapensis y Pheuticusaureoventris) involu-

crados en los procesos de regeneración natural en la Reserva Natural “El Charmolán”. Comparamos las variaciones en los 

componentes de la dieta de cada especie. Cada uno de los semilleros aportó con la dispersión de especies asociadas a las zo-

nas de regeneración en donde son más abundantes, los semilleros presentaron mecanismos de aislamiento ecológico por se-

lección de lugares de forrajeo y plasticidad ecológica para acceder a otros recursos, reduciendo la competencia interespecifi-

ca en este gremio. 

 

Metodología 

 

Área de estudio  

 

La Reserva Natural “El Charmolán” se encuentra ubicada en la vereda de Hatotongosoy en el municipio de Buesaco, ver-

tiente occidental de la cordillera centro-oriental que se desprende del nudo de los Pastos a 3 8 Km de la ciudad de Pasto, De-

partamento de Nariño, Colombia. Tiene una extensión de 85 hectáreas aproximadamente,  presenta elevaciones entre 2100 y 

2450 metros y temperatura promedio anual de 19ºC. Forma parte de la microcuenca del río Buesaco y la cuenca del río Jua-

nambú [5]. 

El patrón de precipitación permite establecer un periodo seco desde Junio hasta septiembre y  los meses más lluviosos son 

octubre y noviembre (promedio de 210 mm/mes en Buesaco y 155 mm/mes en el aeropuerto); las lluvias continúan entre di-

ciembre y mayo (promedio de 130 mm/mes en Buesaco y 114 mm/mes en aeropuerto) [10]. 

 

Identificación de los componentes de la dieta 

 

Durante 12 meses se colectaron 70 muestras de heces fecales de aves capturadas en redes de niebla. Se analizaron las 

muestras fecales de cinco semilleros, cuatro especies de la familia Emberizidae (Z. capensis, A. albinucha, A. rufinucha, V. 

jacarina) y una de la familia Cardinalidae (P. aureoventris). Cada muestra se filtró y reunió de forma plana para observar en 

estereoscopio. Siguiendo la metodología de Melo [15] se midió el área total en mm
2
, para esto se utilizó una hoja de papel 

milimetrado debajo de una caja Petri y se tomó el área midiendo el ancho por el largo de la muestra. El área de cada fragmen-

to se midió según su forma, por ejemplo cuando se tiene un fragmento cilíndrico, su superficie es el triple de la medida en la 

cuadricula y si esta doblado medirá el doble de la registrada. 

Para la identificación de los fragmentos de artrópodos se utilizaron claves de insectos de Borror et al [3]. Las semillas se 

identificaron con la guía de frutos y semillas de la cuenca media del rio Otún de Ríos et al [22]. Dependiendo de la calidad de 

la muestra, se identificó hasta la categoría taxonómica más alta posible en ambos casos. 

 

Análisis estadístico 

 

Con la ayuda de los programas PAST 1.3 y Excel para Windows se realizó una prueba de normalidad de las muestras ana-

lizadas con Wilk – Shapiro. Como los datos no se ajustaron a una distribución normal se realizó una transformación logarít-

mica. Mediante una prueba de ANDEVA de una vía y con un alfa de 0.05 se evaluó si existia una diferencia significativa en 

la media del área ocupada tanto para semillas como insectos. Se realizó un análisis  de similitud de Jaccard para presencia-

ausencia de elementos de la dieta para cada especie y se calculó la similitud de la dieta de los semilleros mediante un analisis 

de agrupamiento UPGMA. Con los datos de área, mediante el programa ECOSIM se calculó el índice de Pianka para sola-

pamiento de nicho.  

 

RESULTADOS 

 

Composición de las dietas 

 

Se encontraron 35 items utilizados como recurso alimenticio, cuya proporción varió entre especies. La dieta de estas aves 

se constituye de dos componentes. Primero, en mayor proporción el componente vegetal, representado por 21 morfoespecies, 
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de los cuales se registraron los géneros Miconia y Clavija como los más abundantes. En cuanto al área consumida, las semi-

llas tuvieron mayor proporción de uso como recurso alimenticio para todas las especies estudiadas. Segundo, el componente 

animal, representado por artrópodos fue constituido por cinco ordenes (Coleóptera, Díptera, Himenóptera, Lepidóptero y 

Aranae) y nueve familias de insectos identificadas (Sicadelidae, Ichneumonidae, Vespidae, Chrysomelidae, Curculionidae, 

Lisidae, Cercopidae, Escarabeidae y Subfamilia Sinphita) para un total de 14 items. 

Atlapetes rufinucha tuvo el mayor número de recursos utilizados (20 items) representados en 65% de artrópodos, de los 

cuales los coleópteros fueron los más consumidos y el 35% correspondió a semillas, de las cuales las semillas de Melastoma-

taceae tuvieron un mayor porcentaje en la muestra. Atlapetes albinucha consumió trece items, distrubuidos en 23% de artró-

podos y un 77% de semillas (Melastomataceae y Rubiaceae las más representativas). Pheuticus aureoventris utilizó nueve 

ítems, de los cuales 33% fueron artrópodos y 67% vegetales (los frutos de Myrsinaceae los más                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

representativos). Zonotrichia capensis consumió ocho items representados en 25% de artrópodos y 75% de semillas (semillas 

de Poaceae las más representativas). Finalmente, Volatiniaja carina consumió seis items, 16,60% fueron de artrópodos y 

83,4% de semillas, con mayor consumo de Poaceae.  Los porcentajes de la dieta se muestran en la Tabla 1.  

 

 

Tabla1. Porcentaje de los ítems alimenticios presentes en las muestras fecales de las cinco especies. 

 

  A. rufinucha A. albinucha P. aureoventris Z. capensis V. jacarina 

Coleoptera 35 7,70 22 12,50 16,60 

Díptera 10 7,70 11 12,50  

Himenóptera 5 7,70    

Lepidóptera 5     

Aranae 10     

Melastomataceae 10 15,40 22,44 25 16,60 

Teophrastaceae 5 7,70   16,60 

Solanaceae 5 7,70    

Poaceae    37,50 33,30 

Rosaceae   11,22   

Myrsinaceae   33,33   

Rubiaceae  15,40    

Semillas indeterminadas 15 30,70  12,50 16,60 

 

Similitud en la dieta de las cinco especies  

 

Los resultados del análisis de agrupamiento UPGMA para la composición total de la dieta muestran dos agrupamientos con 

una similitud del 20%. El primer grupo lo conformó A. rufinucha y A. albinucha, la primera especie se alimentó tanto de se-

millas como de insectos llegando a consumir 20 de los ítems totales para la dieta de las cinco especies, A. albinucha se ali-

mentó de 13 ítems de los cuales diez son semillas. El segundo grupo lo conformó P. aureoventris, V. jacarina y Z. capensis; 

la primera especie consumió nueve de los ítems del total de la dieta, seis ítems son de semillas, V. jacarina consumió seis  

ítems, de los cuales cinco son semillas y Z. capensis consumió ocho ítems de los cuales seis fueron semillas.  

El análisis de agrupamiento para el consumo de insectos permitió identificar dos grupos con una similitud del 15%. El pri-

mer grupo lo conformó Z. capensis, P. aureoventris y A. albinucha y el segundo fue conformado por V. jacarina y A. rufinu-

cha quien fue la especie que consumió más artrópodos. 

El último análisis de agrupamiento se realizó para el componente principalmente consumido por los semilleros: el vegetal, 

y se determinó la presencia y/o ausencia de 21 Ítems en los cuales se registraron 19 morfoespecies de semillas y dos tipos de 

cáscaras de frutos de la familia Myrsinaceae. Se identificaron dos grupos, el primero conformado por A. rufinucha y A. albi-

nucha que compartieron el 43% de la dieta y presentaron el mayor número de ítems consumidos de semillas. El segundo gru-

po fue el de V. jacarina y Z. capensis, los cuales llegaron a compartir el  39 % de la dieta y la especie menos asociada fue P. 

aureoventris que presentó un 15% de similitud de la dieta con respecto a los otros grupos (Figura 1). 

 

Figura 1. Análisis de agrupamiento por similitud de Jaccard para el componente vegetal de la dieta de los semilleros. 

 



 

 

 

 
RevColFís, Vol. XX , No XX  de 20XX.     

 

 

 

 

4 

  
 

Relación área de componente – Número de componente 

 

La especie que consumió mayor riqueza de artrópodos fue A. rufinucha, pero las áreas consumidas fueron pequeñas, esto 

demanda un esfuerzo de forrajeo mayor.  Atlapetes albinucha consumió tres ítems de artrópodos pero de tamaño mayor, esto 

indica que la especie optó por buscar artrópodos grandes reduciendo su esfuerzo de forrajeo. Z. capensis consumió solamente 

dos ítems de artrópodos de tamaño grande. P. aureoventris consumió tres ítems de artrópodos aunque fueron poco frecuentes, 

de manera que presentaron un área muy pequeña, esto puede demostrar que esta especie no realizó mucho esfuerzo por forra-

jear artrópodos (Figura 2).  

Los datos de áreas y número de presas de V. jacarina no se tomaron en cuenta para este análisis ni para los posteriores, de-

bido a que no fueron representativos ni comparables con los datos de las otras especies. 

 

Figura 2. Relación del número de presas con respecto al área de artrópodos consumidos por las cuatro especies.  
 

 
 

Por una parte, el mayor número de semillas consumidas lo presentó A. albinucha.  Sin embargo, el área consumida fue in-

ferior a la de A. rufinucha y P. aureoventris. Por otra parte, Z. capensis presentó un número similar de semillas consumidas 

que P. aureoventris; sin embargo, el área consumida fue la menor de las cuatro especies. Esto indica que Z. capensis consu-

mió varios tipos de semillas de tamaño pequeño a diferencia de P. aureoventris, que consume semillas de mayor área y por lo 

tanto de mayor tamaño. A rufinucha consumió siete ítems vegetales con la mayor área registrada para las especies, lo que 

demuestra que consumió semillas de mayor tamaño (Figura 3). 

 

Figura 3. Relación de número de semillas consumidas con respecto al área total consumida por las cuatro especies.  
 



 

 

 
Cabrera-Finley et al.: TítuloDieta de semilleros en un bosque subandino  

 

 

 

5 

 
 

Proporción de  área total  para las cuatro especies 

 

El resultado de la prueba de ANDEVA (p= 0,3833) indicó que no hay diferencia significativa entre las áreas totales de in-

sectos consumidos. En cuanto a las áreas de semillas, se encontró diferencia significativa entre Z. capensis y A rufinucha (p= 

0.01831). 

 

Solapamiento de Nicho 

 

El índice de solapamiento de nicho de Pianka indicó que para el componente vegetal las especies más solapadas fueron A. 

rufinucha y A. albinucha (0.7190); mientras que las especies menos solapadas fueron P. aureoventris y A. rufinucha 

(0.1955).  

 
DISCUSIÓN 

 

La dieta de V. jacarina y Z. capensis se asemeja en general en recursos vegetales y artrópodos consumidos. Esto se puede 

explicar debido a que en los modelos sucesionales tempranos, estas especies ocupan  zonas abiertas y son de habito de forra-

jeo rastrero [7]. Este es un grupo que aprovecha la disponibilidad de semillas y la variación de abundancia de la artrópofauna 

de las zonas abiertas como un mecanismo de aislamiento ecológico en el que hay preferencia de hábitat y selección por habi-

to de forrajeo [6, 12]. De estos dos factores V. jacarina y Z. capensis aprovechan los cambios en la estructura y composición 

de la vegetación, llegando a ser un grupo oportunista que prefiere las zonas de regeneración temprana para conseguir recur-

sos energéticos.  

Para V. jacarina y Z. capensis los registros de semillas fueron bajos. Esto debido a que en las zonas de regeneración de la 

Reserva, este grupo aprovecha semillas de poaceas que son de consistencia blanda y de fácil digestión, lo que dificulta su ob-

servación en las muestras. Algunos autores han realizado observaciones del aparato gastrointestinal de estos emberizidos y 

han encontrado que durante las épocas secas ocurre una hipertrofia del intestino, optimizando la absorción de nutrientes de 

las semillas, lo que puede influir en las observaciones de las muestras fecales [16]. 

En cuanto al consumo de artrópodos, Z. capensis está más asociado con P. aureoventris y el recurso que los agrupa es 

Díptera. V. jacarina, A rufinucha y A. albinucha están en grupos menos asociados respectivamente: esto indica que el factor 

que los agrupa son las semillas y no los artrópodos, lo cual coincide con reportes de dieta de otros emberizidos que consumen 

artrópodos como suplemento proteínico más utilizado en las épocas de anidamiento y crianza, o también presentan plastici-

dad ecológica como estrategia para cumplir con los requerimientos nutricionales durante las épocas lluviosas [20, 27]. Los 

emberizidos consumen en mayor proporción semillas en las zonas secas, debido a que dentro de los cambios fenológicos de 

los bosques tropicales, la oferta de frutos puede ser sincronizada para épocas en las cuales las precipitaciones son bajas, coin-

cidiendo con la etapa pre-reproductiva del gremio de los semilleros [4, 13, 16]. 

 Tres grupos de especies mostraron semejanzas en la dieta. Esto coincide con la clasificación de Remsen [21] de las espe-

cies, donde P. aureoventris pertenece a la familia Cardinalidae, mientras que las otras cuatro especies a la familia Emberizi-

dae, dentro de estas se agrupa también el género Atlapetes las especies A rufinucha y A. albinucha y las especies V. jacarina 

y Z. capensis. Las semejanzas de la dieta de un gremio con un alto consumo de semillas se hacen menos notables en el con-

sumo de los artrópodos debido a que este recurso es complementario en la dieta de los semilleros, por lo que la preferencia de 

hábitat de forrajeo y el aislamiento ecológico es acentuado por la presencia de las especies vegetales en los diferentes estados 

de regeneración del bosque.  

Las dos especies del genero Atlapetes se observaron en campo forrajeando sobre estratos arbustivo en zonas de regenera-

ción media utilizando estrategias de forrajeo similares y buscando frutos entre 2 a 6 metros, de esta forma prefiere semillas 
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de arbustos como melastomatáceas del genero Miconia que crecen cerca de tres metros. Por otro lado, Z. capensis y V. jaca-

rina al preferir zonas abiertas y de regeneración temprana comparten entre el 33 y el 37% de semillas de poaceas permitiendo 

así que se agrupen independientemente del genero Atlapetes y de P. aureoventris, este último se agrupa independientemente 

debido a que se observa en mayor frecuencia en zonas de regeneración tardía y en las zonas de cultivos en donde hay dife-

rencias en la disponibilidad y variedad de semillas. 

Atlapetes rufinucha consumió una gran variedad de insectos. De acuerdo a la relación Área – n* de presas, la riqueza de 

artrópodos consumidos por esta especie fue la mayor. Sin embargo, el área de los artrópodos consumidos fue menor al área 

de semillas consumidas. Comparativamente con la dieta de A. albinucha el contenido en el número de semillas y el área del 

componente vegetal es más importante que el consumo por el número de artrópodos y el área de los mismos. Esto demuestra 

que mientras A. albinucha complementa su dieta con artrópodos de tamaño grande, A rufinucha consume artrópodos de ta-

maño pequeño evidenciando una partición de este recurso para estas dos especies. Esto ocurre cuando existe un patrón simi-

lar en el uso del recurso y las maniobras de forrajeo, la diferencia en el consumo de artrópodos por estas dos especies se evi-

dencia en el grupo taxonómico y el tamaño de las presas consumidas como un mecanismo que permite la coexistencia de las 

dos poblaciones [6]. En este caso el comportamiento y el uso del recurso por estas dos especies se ajusta con lo propuesto por 

Shoener [25] quien dice que la diferencia en el tamaño de las presas consumidas es un mecanismo de coexistencia entre las 

especies emparentadas con estrategias de forrajeo similares.   

Los valores de las áreas de semillas consumidas indican que hay un amplio rango dentro del cual se ubican la mayoría de 

las áreas de cada ítem. El menor rango lo presentó Z. capensis mientras que el más alto fue el de P. aureoventris. Esto se de-

be a que esta especie por el hecho de tener una apertura bucal mayor consume semillas de mayor tamaño que aumentan di-

rectamente los valores de las áreas de este componente y puede acceder a ellas tomando el fruto entero por estrategias de fo-

rrajeo denominadas “fruit-catching”, mientras que para acceder a frutos grandes con bastantes semillas se utilizan estrategias 

desde las perchas y entresacando las semillas del fruto [6, 8, 26]. 

El rango de área consumida por Z. capensis no fue necesariamente bajo por el hecho de que consuma menos semillas; más 

bien es el reflejo del consumo de semillas de menor tamaño asociadas y disponibles en las zonas de regeneración temprana y 

a la predominancia de poaceas de semillas blandas típicas de estas zonas [14]. Simultáneamente consumió un número bajo de 

insectos pero de tamaño grande, esto revela que busca artrópodos grandes los cuales constituyen el 25% de su dieta. La ma-

yor riqueza de su dieta está representada en semillas con un total del 75%. De acuerdo a algunos registros de la dieta de Z. 

capensis, en zonas estacionales el consumo de semillas constituye el 80% de su dieta; sin embargo, debido a la hipertrofia de 

aparato gastrointestinal, la absorción de este recurso puede mejorar, impidiendo su observación en las muestras fecales [11, 

16, 23]. 

  

Uso de recursos y competencia interespecifica 

 

La competencia por recursos entre los semilleros se evidenció con el índice de solapamiento de nicho. Las especies más so-

lapadas fueron los dos semilleros del genero Atlapetes que presentan un 43% de  similitud en el consumo y selección de se-

millas más que por el consumo de artrópodos siendo este componente el que permite la diferencia más notable entre sus die-

tas. 

Respecto a P. aureoventris, las diferencias morfológicas en la apertura bucal pueden ser un factor que determina la coexis-

tencia de especies reduciendo la competencia por interferencia evidenciada en la composición de la dieta [14]. La apertura 

bucal de P. aureoventrises el factor principal para acceder a semillas de Myrsinaceas las cuales fueron abundantes represen-

tando un total de 30% de la dieta de la especie, este recurso puede ser clave para que exista un mecanismo de aislamiento 

ecológico por selección de lugares de forrajeo con respecto a las demás especies ya que las especies de Myrsinaceas están 

asociadas con las zonas de regeneración tardía,  mientras que las Melastomatáceas ampliamente consumidas por los otros 

semilleros se encuentran en zonas abiertas y de bosque secundario. 

La distribución del recurso permite que el ensamble de aves se organice de acuerdo al modelo sucesional de la vegetación y 

se ha observado en varios ecosistemas de altamontaña [17] así como también en ecosistemas desérticos para el gremio de los 

semilleros [14]. Las variaciones morfológicas del pico en el gremio de los semilleros ya se han descrito en otros estudios en 

donde se ha relacionado la variedad de formas y tamaños como un mecanismo para reducir la competencia interespecifica 

por explotación de recursos en los ensambles de aves [24]. Adicionalmente, existen mecanismos que permiten la coexistencia 

entre especies relacionadas, uno de estos mecanismos es la vagilidad, en este caso la especie más generalista es P. aureoven-

tris la cual visita zonas de cultivos, zonas de regeneración temprana y zonas de regeneración tardía, esta capacidad de mover-

se entre los modelos sucesionales hace que reduzca la competencia con los demás semilleros cuando la oferta de recursos en 

un modelo sucesional disminuyan [2]. 

Z. capensis y V. jacarina presentaron alto consumo de Poaceas y Melastomatáceas; en este caso, estas especies se observa-

ron muy asociadas a las zonas abiertas y zonas de regeneración temprana, en donde las Poaceas y Gramíneas son muy abun-

dantes. Esto hace que la competencia por recursos disminuya por plasticidad ecológica, dada por condiciones de selección de 

hábitat que hacen que estas dos especies sean oportunistas cuando la abundancia de recursos de las zonas de regeneración 

más avanzada disminuya. Este comportamiento se ha observado en otros estudios de ensambles de aves granívoras en donde 

el banco de semillas del suelo es seleccionado por semilleros pequeños como V. jacarina y Z. capensis mientras que los se-

milleros más grandes incluyen una variedad de tamaños y especies de semillas en sus dietas [19]. 
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Los ítems en general que pueden considerarse claves para el mantenimiento de esta comunidad independientemente de la 

alternancia en la composición de la dieta por efecto estacional, lo constituyen las semillas de Melastomatáceas como Miconia 

thaezans, Miconia versicolor y semillas de Clavija sp, estas especies son las que permiten el agrupamiento de la comunidad 

en función del recurso y junto con los coleópteros fueron el recurso más utilizado. 

Las plantas consumidas por los semilleros estudiados han sido clasificadas en otros estudios como usadas en cercos vivos e 

importantes en el desarrollo sostenible y la regeneración de bosques montanos. Otero et al. [17] determinan que los géneros 

Miconia y Leandra son elementos biológicamente importantes para llevar a cabo los procesos de sucesión vegetal, conserva-

ción de la flora y la fauna de agroecosistemas colombianos. Dichas especies se presentan en modelos sucesionales en donde 

su papel ecológico como elementos lineales de vegetación y persistentes como remanentes de bosque en alto estado de con-

servación permiten un alto grado de conectividad del paisaje actuando como corredores de movimiento y dispersión de mu-

chas especies. Durante una caracterización de cercos vivos utilizados en la cuenca del rio Chamberry, Colombia (Bosque 

montano húmedo) se determinó que los géneros antes descritos se encuentran en diferentes categorías de uso como alimen-

tos, combustible, fuentes maderables y servicios ambientales [17]. 

Desde el análisis de la composición de la dieta de los semilleros es evidente que Miconia y Leandra son un recurso impor-

tante en la oferta de recursos para los semilleros. Tomando en cuenta que los semilleros son dispersores importantes en la re-

generación de bosques más conservados, estos favorecen la abundancia de recursos para otros gremios como los frugívoros e 

insectívoros. Es necesario resaltar las especies vegetales son necesarias para favorecer la diversidad avifaunística, la oferta de 

recursos, la regeneración del bosque subandino y el desarrollo de sistemas de cultivo sostenible dentro de las estrategias de 

conservación de la reserva natural El Charmolán. 

 

CONCLUSIONES 

 

La dieta de los semilleros de la Reserva Natural El Charmolán se compone principalmente de semillas de plantas de los ge-

neros Miconia, Clavija y Leandra, y consumen artrópodos como suplemento proteínico. Las diferencias morfológicas entre 

especies, la distribución de los recursos y la vagilidad, son estrategias y mecanismos que permiten la coexistencia de los se-

milleros en la Reserva. Las principales plantas consumidas por las aves de la Reserva han sido consideradas elementos im-

portantes en el desarrollo de procesos de restauración y conservación.     
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