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Resumen · Existe poca información sobre la dieta de la bandurria andina (Theristicus branickii), aunque se conoce que especies del género 
Theristicus se alimentan principalmente de invertebrados del suelo. En este estudio, analizamos dos carcasas de polluelos de 12 y 18 días de 
edad provenientes de nidos que se encontraban bajo monitoreo, extrajimos sus contenidos estomacales y los identificamos al nivel más es-
pecífico posible, lo que reveló que la dieta de la bandurria andina está compuesta principalmente por presas animales características del 
páramo. En total, contabilizamos 141 ítems-presa en las dos carcasas —60 y 81 en cada una—, y los porcentajes de ítems extraídos fueron 
los siguientes: larvas de Noctuidae (Lepidoptera, 53%), adultos (6%) y larvas (11%) de Lebia paramicola (Coleoptera), ciempiés (Lithobiidae, 
1%), gasterópodos (Hibroniidae, 4%), huevos de Lumbricidae (10%) y restos óseos del conejo Sylvilagus andinus (1%).  
 
Abstract · Stomach contents of chicks reveals the diet of the Andean Ibis (Theristicus branickii) in a high Andean protected area 
There is scarce information on the diet of the Andean Ibis (Theristicus branickii), although it is known that species of the genus Theristicus 
feed mainly on soil invertebrates. In this study, we analyzed two carcasses of chicks aged between 12 and 18 days from nests that were being 
monitored. We dissected their stomach contents and identified food items at the most specific level possible. The diet of the Andean Ibis 
consisted of typical of páramo ecosystem prey. We counted 141 prey items from both carcasses —60 and 81 in each one—, and the percent-
ages of the extracted items were as follows: Noctuidae larvae (Lepidoptera, 53%, Lebia paramicola (Coleoptera) adults (6%) and larvae 
(11%), centipedes (Lithobiidae, 1%), gastropods (Hibroniidae, 4%), Lumbricidae eggs (10%), and bone remains of the rabbit Sylvilagus andinus 
(1%).  
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INTRODUCCIÓN 
 
Los ibis de la familia Threskiornithidae, entre ellas las del género Theristicus, se alimentan de pequeñas presas del suelo como 
artrópodos, anélidos y gasterópodos que encuentran en pastizales y humedales (Frederic & Bildstein 1992). La bandurria aus-
tral (Theristicus melanopis) y la bandurria común (T. caudatus) toleran ambientes fragmentados y agrícolas, lo que les permite 
incluir en su dieta una amplia variedad de presas como larvas y adultos de coleópteros, formícidos, odonatos y dípteros (Fierro
-Calderón 2010, Gantz 2010, Raimilla et al. 2015, Dal Corno et al. 2019). El consumo de vertebrados por ibis ha sido menos 
documentado; sin embargo, se ha reportado el consumo de peces, anuros o reptiles para la bandurria común, el corocoro rojo 
(Eudocimus ruber), el ibis afeitado (Phimosus infuscatus), el morito común (Plegadis falcinellus), el ibis rabudo (Cercibis oxycer-
ca) y el ibis verde (Messimbrinibis cayennensis) (Fierro-Calderón 2010, Aguilera et al. 2022).  
 La bandurria andina (Theristicus branickii) es considerada en estado de conservación “Casi Amenazado” en su distribución 
global (BirdLife International 2022), y en Ecuador es poco común y tiene una distribución muy restringida (Freile & Restall 
2018). Sobre su dieta, la única información disponible proviene de los Andes ecuatorianos e indica que se alimenta de inverte-
brados del suelo, posiblemente lombrices de tierra (Lumbricidae) y escarabajos adultos y sus larvas (Clavipalpus antisanae, 
Coleoptera) (Olmedo 2001). Igualmente, la especie ocupa la mayor parte de su tiempo diurno (c. 80%) alimentándose en pe-
queños grupos de dos a cuatro individuos (Olmedo 2001, West 2019). 
 El monitoreo de especies amenazadas mejora su manejo y conservación, y permite determinar posibles factores negativos 
que pueden afectar su existencia (Sarasola et al. 2007). El objetivo de este estudio es presentar, por primera vez, un análisis a  
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nivel taxonómico de las presas consumidas por la bandurria 
andina, información obtenida dentro de un marco más am-
plio del monitoreo de los movimientos y uso de hábitat de 
esta especie en el Parque Nacional Antisana en las provincias 
de Napo y Pichincha en los Andes del norte de Ecuador. 
 
MÉTODOS 
 
Las observaciones se efectuaron en el Parque Nacional Anti-
sana, ubicado entre las provincias de Pichincha y Napo, con 
altitudes desde los 2.100 hasta los 5.758 m s.n.m. (cumbre 
del Volcán Antisana). La mayor parte del parque está cubier-
to por vegetación de páramo, con predominancia de plantas 
herbáceas de la familia Poacea como Calamagrostis interme-
dia y Agrostis breviculmis (Cuesta et al. 2013). Los sitios de 
nidificación fueron identificados con información generada 
durante los años 2017-2018 (Luzuriaga et al. 2021). 
 La carcasa A provino de Pumapacha (00°32’32.29’’S; 78°
09’32.70’’W; 4,103 m s.n.m.). Fue colectada el 13 de febrero 
de 2021 en una zona dominada por vegetación de páramo, 
pastizales y arbustos pequeños (Buytaert et al. 2006). La car-
casa B provino de Pushipungo (0°32'12.29"S; 78°13'42.61"O; 
3 740 m s.n.m.)  y fue colectada el 4 de enero de 2020 en la 
zona de amortiguamiento del parque, cuya vegetación prin-
cipal son los cultivos de pastizales y tubérculos y áreas de 
pastoreo bovino (Quinto 2020). Ambos sitios de nidificación 
se encuentran separados entre sí por c. 15 km lineales. 
 Las dos carcasas fueron colectadas durante las visitas a 
los nidos para revisar las cámaras trampa que los monitorea-
ba y fueron trasportadas en cadena de frío a 4°C al Laborato- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rio de Anatomía de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Universidad Central del Ecuador. Examinamos el 
buche, los estómagos (molleja y proventrículo) y sus conteni-
dos, y separamos las piezas similares e identificables bajo un 
estéreo microscopio. Los ítems fueron conservados en al-
cohol al 70%. Cada ítem-presa fue identificado al menor nivel 
taxonómico posible con base en claves taxonómicas y gráfi-
cos publicados (Moret 2005, 2009; Zumbado & Azofeifa 
2018, Tirira et al. 2021). Las estructuras identificadas fueron 
contadas por equivalentes para aproximar el número mínimo 
de individuos (NMI) (e.g., dos mandíbulas de coleóptero se 
atribuyeron a un individuo), y atribuimos los huesos y el res-
to de mandíbula ósea a un solo individuo. El peso húmedo de 
los invertebrados usándose lo obtuvo usando una balanza 
digital con presión 0,01 g el cual se promedió de los indivi-
duos completos encontrados en ambos estómagos, mientras 
que el peso del vertebrado se obtuvo a partir del reportado 
en Cadena-Ortiz et al. (2019). 
 Finalmente, fotografiamos las muestras más representati-
vas con una cámara montada en un estéreo microscopio. 
Cuantificamos el porcentaje de frecuencia (N * 100 / ∑N) de 
cada categoría alimentaria y su aporte de biomasa a la dieta 
multiplicando el peso (en gramos) de cada especie por el 
NMI (Cadena-Ortiz et al. 2011). 
 
RESULTADOS 
 
El nido de la carcasa A se encontraba a c. 30 m de altura des-
de el suelo en la pared de una cascada de c. 60 m de altura 
(N1 en Luzuriaga-Neira et al. 2021). La carcasa fue encontra-

Figura 1. Ítems-presa alimentados a dos polluelos de bandurria andina (Theristicus branickii), Antisana, Ecuador: a) Caracol, Hibroniidae; b) Lebia paramicola, 
adulto; c) Lebia paramicola, larva; d) Noctuidae, larva; e) Lumbricidae, huevos; f) ciempiés, Lithobiidae; g) huesos de conejo (Sylvilagus andinus).  
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da a c. 6 m del nido y se estimó que el pichón tenía una edad 
de 18 días. La edad se estimó tomando como fecha de refe-
rencia la última visita, en la que se verificó la eclosión de 
unos de los dos huevos. El nido de la carcasa B se encontraba 
en una cavidad rocosa a una altura de 6 m en el borde de 
una quebrada de 7 m de profundidad. La carcasa fue tomada 
directamente del nido y se estimó que el pichón tenía una 
edad de 12 días. 
 El espécimen A contenía 45 elementos identificables y 15 
no identificables. En el B se contabilizaron 77 elementos 
identificables y 4 no identificables. De ambos contenidos 
estomacales obtuvimos 141 elementos, de los cuales el 87% 
de se pudo identificar, y fueron asociados a seis entidades 
taxonómicas (clasificación máxima posible) (Figura 1).  
 El contenido estomacal conjunto de los dos pichones 
(Tabla 1) estuvo dominado en frecuencia por larvas de poli-
llas de la familia Noctuidae (53.19%, N = 75), seguido por 
larvas (10.64%, N = 15) y adultos (6.38%, N = 9) de escaraba-
jos de Lebia paramicola. Otras categorías tuvieron represen-
taciones menores: huevos de Lumbricidae (9.93%, N= 14), 
caracoles de la familia Hibroniidae (4.26%, N = 6), ciempiés 
de la familia Lithobiidae (1.42%, N= 2) y fragmentos de un 
individuo juvenil del conejo Sylvilagus andinus (0.71%, N = 1). 
Con respecto a la biomasa, el material no identificado fue 
dominante y muy probablemente contenía partes de las 
otras categorías. Por último, S. andinus fue la segunda cate-
goría dominante en aporte de biomasa. 
 
DISCUSIÓN 
 
Las larvas de las polillas de Noctuidae fueron los ítems-presa 
consumidos en mayor medida. Esta familia comprende al 
menos 52 especies descritas en Ecuador (Piñas & Manzano 
1997), y entre las especies que se distribuyen sobre los 3.000 
m s.n.m. —y que podrían formar parte de la dieta de la ban-
durria— se encuentra Tmetolophota poligona (3.500 m), 
colectada por Piñas & Manzano (1997) en la localidad de 
Papallacta, donde la bandurria andina ha sido también regis-
trada (Muñoz et al. 2021). Las larvas de Noctuidae se en-
cuentran usualmente sobre hojas o tallos, pueden encontrar-
se en vegetación natural y son consideradas como plaga 
principal tanto de herbáceas nativas como cultivadas. Este es 
el caso de la polilla Anicla ignicans, estudiada en una zona 
altoandina de Ecuador (Mogollón & Guevara 2011). 
 Los escarabajos L. paramicola son de hábitos nocturnos y 

son endémicos del hábitat de pajonal sobre los 3.850 m 
s.n.m. (Morret 2009). Al igual que otros Carabidae del pára-
mo, sus larvas viven casi siempre en el suelo a poca profundi-
dad (Moret 2005). L. paramicola se ha registrado a altitudes 
de 3.650-3.800 m s.n.m. en la localidad de Guamaní y a 3.700
-3.900 m s.n.m. en localidades de Cotopaxi (Moret 2005), 
ambas muy cercanas al Parque Nacional Antisana. El resto de 
los ítems-presa, como gasterópodos y miriápodos, también 
forman parte de la fauna del suelo del páramo; por ejemplo, 
los gasterópodos se desarrollan en áreas con abundante hu-
medad, factor de hábitat característico de las áreas altoandi-
nas (Cerón et al. 2008).  
 Los ítems-presa encontrados confirman observaciones 
previas acerca de la preferencia de forrajeo de la especie por 
las zonas húmedas de pajonal, donde explora con el pico el 
suelo para obtener sus presas (Olmedo 2001, West 2019), y 
sus tipos de presa coinciden con las de T. melanopis en la 
región Austral (Gantz & Yañez 2016). La disponibilidad de sus 
presas en sitios lejanos a sus nidos también explicaría el por-
qué de las largas ausencias de los progenitores en los nidos 
(Luzuriaga-Neira et al. 2021) y, por ende, una mayor probabi-
lidad de muerte en los pichones. 
 Los restos óseos de un individuo juvenil del conejo S. an-
dinus encontrados en el espécimen A son un hallazgo excep-
cional a nivel de género, considerando que algunas de las 
especies del género Theristicus tienen una dieta en la que 
predominan los invertebrados (Frederic & Bildstein 1992, 
Fierro-Calderón 2010, Gantz 2010, Raimilla et al. 2015, Gantz 
& Yañez 2016, Dal Corno et al. 2019) y que en T. caudatus en 
Colombia se observó un consumo de apenas <1% de verte-
brados pequeños como anuros y lagartos (Fierro-Calderón 
2010). El consumo de un conejo podría concordar con la pre-
misa de que los acontecimientos inusuales de alimentación 
en las aves están relacionados con la reproducción, y los ver-
tebrados son una presa altamente proteínica para sus crías 
(Santamaría & Franco 2000). 
 Sin embargo, considerando que el conejo, a pesar de ser 
juvenil, es una presa de tamaño considerable para la bandu-
rria y que solo se encontraron restos de una mandíbula, tres 
huesos largos de extremidades, dos huesos cortos 
(posiblemente falanges) y un hueso pequeño perteneciente 
al carpo o al tarso, se puede suponer una posible conducta 
de osteofagia, el consumo de intencional de huesos (Kane et 
al. 2016). Igualmente, es posible que la bandurria haya con-
sumido una egagrópila con estos huesos como fuente de 

Tabla 1. Composición del contenido estomacal de dos polluelos de bandurria andina (Theristicus branickii), Antisana, Ecuador.  

Taxa 
N.º individuos ave 

A 
N.º individuos 

ave B 
Total 
ítems 

Peso 
(gr) 

Frecuencia 
(%) 

Biomasa (%) 

INSECTA         
Lepidoptera/Noctuidae 11 64 75 0,20 53,19 2,17 
Coleoptera / Carabidae         
Lebia paramicola adulto 6 3 9 0,80 6,38 1,04 
Lebia paramicola larva 7 8 15 0,31 10,64 0,67 

CHILOPODA         
Lithobiidae 1 1 2 0,04 1,42 0,01 

GASTROPODA         
Prosobranchia/Hydrobiidae 5 1 6 1,50 4,26 1,30 

CLITELLATA         
Lumbricidae (huevos) 14 0 14 0,05 9,93 0,10 

MAMMALIA         
Rodentia/Cricetidae         

Sylvilagus andinus (cría) 1 0 1 70,00 0,71 10,12 
Material no identificado (NI) 15 4 19 30,80 13,48 84,59 

Total 60 81 141 103,7 100 100 
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calcio o por la presencia de los insectos que esta puede 
atraer.  
 Finalmente, a pesar de que este estudio presenta un pri-
mer acercamiento a la composición específica de la dieta de 
los pichones de bandurria andina en los páramos del Ecua-
dor, se requiere mayores observaciones y estudios sobre la 
diversidad de insectos e invertebrados del suelo de los sitios 
de forrajeo para evaluar una posible relación entre la abun-
dancia de presas y la preferencia alimenticia de la especie. 
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