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Resumen · La Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia) ha sido ampliamente estudiada en cuanto a sus hábitos alimentarios, tanto en Ar-
gentina como en el resto de América del Sur, especialmente en ambientes perturbados y ecosistemas agrarios. Sin embargo, son pocos los 
estudios realizados sobre poblaciones en áreas de altura del noroeste argentino. El presente trabajo aporta información sobre los hábitos 
alimentarios de A. cunicularia en áreas próximas a humedales de altura y su variación estacional. El estudio se realizó a partir del análisis de 
613 egagrópilas y 135 restos casi completos de anfibios, colectadas a lo largo de un año, entre abril de 2013 y marzo de 2014, en cercanías al 
embalse La Angostura, valle de Tafí, Tucumán, Argentina. Se identificaron 28 ítems presa (10 pequeños mamíferos, un ave, un anfibio y 16 
artrópodos), representados por 14791 individuos. El grupo más consumido fue Insectos, representados mayoritariamente por los órdenes 
Hymenoptera (50,4%) y Coleoptera (41,1%). Los mamíferos estuvieron representados por el 1,9% de los individuos consumidos, en tanto que 
los anfibios representaron sólo el 0,9%. Las aves fueron el grupo menos abundante, con sólo el 0,03%. La amplitud de nicho trófico estandari-
zado fue más baja en verano (0,02) y más alta en primavera (0,23). Nuestros resultados coinciden con la caracterización general de esta es-
pecie, considerada como oportunista-generalista, que incluye en su dieta una amplia variedad de ítems. Los resultados también son consis-
tentes con aquellos reportados por otros autores para diferentes ecosistemas, los cuales han demostrado también una marcada variabilidad 
estacional en la dieta de esta lechuza. 
 
Abstract · Diet of the Burrowing Owl (Athene cunicularia) in a highland wetland of the province of Tucumán, northwestern Argentina  
The Burrowing Owl (Athene cunicularia) has been widely studied in terms of food habits, both in Argentina and in the rest of South America, 
especially in disturbed environments and agricultural ecosystems. However, there are few studies conducted on populations in high-altitude 
areas of northwestern Argentina. This work contributes to the knowledge about the food habits and their seasonal variation of A. cunicularia 
in areas close to high-altitude wetlands. The study was carried out based on the analysis of 613 pellets and 135 almost complete remains of 
amphibians, collected over a year between April 2013 and March 2014 near the La Angostura reservoir, Tafí del Valle, Tucumán, Argentina. 
We identified 28 prey items (10 small mammals, one birds, one amphibian, and 16 arthropods), represented by 14,791 individuals. The most 
consumed group were insects, represented mostly by the orders Hymenoptera (50.4%) and Coleoptera (41.1%). Mammals were represented 
by 1.9% of the consumed individuals, while the amphibians represented only 0.9%. The least abundant group consumed were birds, with 
only 0.03%. The standardized trophic niche-breath was lower during the summer (0.02) and higher in spring (0.23). Our results coincide with 
the general characterization of this species, considered as opportunist-generalist that includes in its diet a wide variety of items. The results 
are also consistent with those reported by other authors for different ecosystems, which have also shown a marked seasonal variability in 
the diet of this owl.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia) es una especie del orden Strigiformes ampliamente distribuida, desde el sur de 
Canadá hasta la región austral de Argentina y Chile (Marks et al. 1999). En la región neotropical es muy abundante y normal-
mente habita zonas abiertas como pastizales, sabanas y estepas (Canevari et al. 1991, Burn 1999). Esta especie se destaca tam-
bién por su tolerancia a ambientes antrópicos, tanto urbanos como rurales (Menezes & Ludwig 2013). Se la considera una es-
pecie depredadora de pequeño porte (Zilio 2006). El estudio de sus hábitos alimentarios a partir del análisis de egagrópilas 
permite conocer su dieta y su rol ecológico en el control de las poblaciones de sus presas, siendo además un buen indicador de 
presencia y de la abundancia relativa de sus presas (Vargas et al. 1980, Soncini et al. 1985). En América del Sur A. cunicularia ha 
sido muy estudiada, sobre todo en aspectos vinculados a su alimentación (Bellocq 1988, Soares et al. 1992, Torres-Contreras et 

DIETA DE LA LECHUCITA VIZCACHERA (ATHENE CUNICULARIA) EN UN HUMEDAL DE ALTU-
RA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, NOROESTE DE ARGENTINA 

Receipt 5 July 2018 · First decision 9 September 2018 · Acceptance 16 December 2018 · Online publication 21 December 2018 
Communicated by Kaspar Delhey © Neotropical Ornithological Society 

359 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Ornitología Neotropical (E-Journal)

https://core.ac.uk/display/231198191?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL (2018) 29: 359–365 

360  

 
al. 1994, Bellocq 1997, Andrade et al. 2004, Carevic 2011, 
Motta-Junior & Rocha Braga 2012, Carevic et al. 2013, Mene-
zes & Ludwig 2013, Cavalli et al. 2014, Zamudio et al. 2015, 
Orihuela-Torres et al. 2018, Valladares Faúndez et al. 2018). 

En el centro de Argentina la Lechucita Vizcachera es la 
especie de lechuza más frecuente en agroecosistemas y 
áreas abiertas de pastizales (Bellocq 1993), por lo que su 
ecología trófica ha sido estudiada en detalle en estos am-
bientes (Coccia 1984; Bellocq 1987, 1988, 1997; Bó et al. 
2007, Sánchez et al. 2008, de Tommaso et al. 2009). También 
se conoce la composición de su dieta para la región patagóni-
ca (Massoia et al. 1988, De Santis et al. 1997, Osorio 2004, 
Nabte et al. 2008, Andrade et al. 2010). En contraste, los 
estudios realizados sobre la dieta de esta especie en el nor-
oeste de Argentina han sido escasos (Alvarez 1992), en parti-
cular en áreas adyacentes a humedales de altura. Los objeti-
vos del presente trabajo fueron estimar la composición de la 
dieta y la amplitud de nicho trófico y su variación estacional 
en una población de A. cunicularia que habita en inmediacio-
nes del embalse La Angostura, situado en un valle de altura 
de la provincia de Tucumán. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Área de estudio. El trabajo fue realizado en áreas adyacentes 
al embalse La Angostura, departamento Tafí del Valle, en el 
sector occidental de la provincia de Tucumán, Argentina, a 
unos 2000 m s.n.m. El embalse tiene un perímetro de 12 km 
que incluye los cuerpos periféricos de inundación y alcanza 
una superficie de 980 ha (Echevarria et al. 2008). El cuerpo 
de agua se encuentra ubicado en un valle delimitado por 
cadenas montañosas con altitudes aproximadas entre los 
3500 y 4500 m s.n.m. La vegetación de la sección baja del 
valle corresponde al piso superior de la ecorregión de las 
Yungas, representado por pastizales de altura y matorrales 
mesofíticos (Cabrera & Willink 1980, Laurent & Terán 1981). 
Su topografía determina para el valle un clima semiárido de 
altura, con una marcada amplitud térmica y veranos con 
temperaturas promedio de 18°C e inviernos con 8°C, en tan-
to que las precipitaciones no superan los 410 mm anuales. 
Debido a su orientación norte-sur el valle permite el ingreso 
de vientos húmedos provenientes del sureste (Echevarria et 
al. 2008). Los principales afluentes que desembocan en el 
embalse La Angostura son los ríos Tafí y El Mollar.  

Se identificaron cuatro áreas de actividad y nidificación 
de la Lechucita Vizcachera: Área 1: 26°54'38"S, 65°41'16"W; 
Área 2: 26°54'37,8"S, 65°41'15,6"W; Área 3: 26°53'12,6"S, 
65°42'31,3"W; Área 4: 26°53'24"S, 65°42'25"W. Cada área 
estuvo habitada por una pareja de lechuzas, a excepción del 
Área 4 en donde se observó una familia de seis integrantes 
durante todo el año de colecta. Todos los sitios se caracteri-
zaron por su fácil acceso y ausencia de impacto antrópico al 
momento de los muestreos. 

 
Análisis de la dieta. Se estudió analizando las egagrópilas 
colectadas en las cuevas y en las perchas cercanas. Se analizó 
el contenido de 613 egagrópilas y 135 restos casi completos 
de anfibios, compuestos por la piel y gran parte del esquele-
to, incluyendo, costillas y miembros superiores e inferiores. 
La colecta de egagrópilas y de restos de anfibios fue realizada 
de modo regular una vez por mes, entre abril de 2013 y mar-
zo de 2014. Sólo se colectaron para el análisis de la dieta las 

egagrópilas completas, no tomando en cuenta aquellas que 
se encontraban disgregadas. El análisis de su contenido se 
realizó en laboratorio siguiendo técnicas convencionales pro-
puestas por Marti et al. (2007). 

Los ítems presa fueron determinados hasta la máxima 
resolución taxonómica posible. Su identificación se realizó 
mediante la comparación de restos cráneo-mandibulares de 
pequeños vertebrados (Barquez et al. 1991) y de cabezas o 
élitros (de artrópodos) con especímenes de referencia aloja-
dos en las colecciones de Mastozoología, Herpetología y En-
tomología de la Fundación Miguel Lillo (Tucumán, Argenti-
na); para escorpiones se utilizó la clave de identificación de 
Ojanguren Affilastro (2005) y además la consulta de especia-
listas en todos los casos. 

   
Análisis estadísticos y cuantitativos. Cada ítem presa de ver-
tebrados se calculó el número mínimo de individuos a partir 
del conteo de elementos homólogos del mismo lado 
(izquierdo-derecho). Para cada taxón se calculó la frecuencia 
relativa (Ni/Nt donde Ni es el número mínimo de individuos 
de la presa i y Nt es el número total de individuos presa), la 
biomasa aportada a la dieta expresada en porcentaje 
(calculado como ni.wpi.100 /∑(ni .wpi), donde ni es el número 
de individuos de la presa i y wpi es el peso promedio de la 
presa i; Gómez et al. 2012). Los pesos promedios de los ítems 
presa fueron tomados de fuentes bibliográficas (Solaro et al. 
2012, para mamíferos e insectos; Sarasola et al. 2003, para 
aves) y en el caso de los anfibios, a partir de datos propios, 
calculando el peso promedio de individuos vivos capturados 
en el área de estudio. La amplitud de nicho trófico fue calcu-
lado a partir del Índice de Levins (B=1/∑(ni/nt)

2,, donde ni/nt 
es la proporción de cada ítem consumido en la dieta) y el 
nicho trófico estandarizado, calculado mediante el Índice de 
Levins estandarizado: Be = { [ 1/ ∑ ( ni / N )2 ] - 1 } / ( n – 1 ), 
donde n es el número total de ítems consumidos (Colwell & 
Futuyma 1971). Este último índice es más apropiado para el 
análisis debido a que los recursos pueden variar entre sitios 
o cambiar entre épocas de muestreo (Jaksic & Marone 2013) 
y cuyo valor va desde 0 (cuando la población usa un único 
recurso) a 1 (cuando la población utiliza los diferentes recur-
sos en iguales proporciones; Krebs 1998). 
 
RESULTADOS 
  
De las 613 egagrópilas analizadas se colectaron 224 durante 
el otoño, 183 en invierno, 144 en primavera y 62 en verano, 
y 135 restos casi completos de anfibios. La razón por la cual 
disminuyó el número de egagrópilas colectadas durante el 
verano con respecto a las otras estaciones fueron las altas 
precipitaciones, lo que produjo que las egagrópilas se desar-
maran. La dieta estuvo compuesta por 28 ítems presa perte-
necientes a vertebrados (mamíferos, aves y anfibios) y artró-
podos (insectos, escorpiones y arañas). Los ítems más consu-
midos durante todo el año de estudio fueron los artrópodos 
(97,12%), seguidos por los mamíferos (1,94%), anfibios 
(0,91%) y aves (0,02%). El consumo de artrópodos se mantu-
vo uniforme durante otoño, invierno y primavera, con alre-
dedor de un 92%, en tanto que en verano correspondió a 
casi un 100%, del total de las egagrópilas y los restos de anfi-
bios colectados. Con respecto a los mamíferos, se observó 
una notable variación estacional ya que su consumo fue con-
siderablemente mayor durante la estación seca (otoño e 
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invierno), con valores entre 5 y 6%, disminuyendo en la esta-
ción húmeda (primavera y verano) con un consumo casi nu-
lo, inferior al 0,5% respecto del total de las presas consumi-
das. En cuanto a los anfibios, el período de mayor consumo 
fue durante la primavera, de un 4,3%, en tanto que el consu-
mo de aves fue bajo, de un 0,1% durante todo el año, sólo 
cuatro individuos en el total de las egagrópilas analizadas 
(Figura 1A). 

Entre los artrópodos se determinaron presas de los órde-
nes Hymenoptera, Coleoptera, Homoptera, Orthoptera, 
Scorpiones y Araneae, perteneciendo a los dos primeros los 
ítems mayoritarios (Hymenoptera, 51,95%; Coleoptera, 
42,51%). Entre los Hymenoptera la familia mejor representa-
da fue Formicidae (95,69%) durante la primavera y verano, 
en tanto que en Coleoptera fueron los Tenebrionidae 
(34,49%) y Carabidae (31,70%) durante el otoño e invierno y 
Scarabaeidae durante la primavera y verano. 

Entre los mamíferos se identificaron representantes de 
los órdenes Rodentia y Didelphimorphia. Entre los roedores 
se determinaron elementos de las familias Cricetidae, con 
Calomys musculinus (52,26% de las presas de mamíferos 
consumidas) y Akodon spegazzinii (20,91%) como las espe-
cies dominantes de este grupo, junto a formas de Caviidae y 
Muridae. Los Didelphimorphia estuvieron representados por 

una única especie del género Thylamys, consumida siempre 
en proporciones minoritarias. Todos los anfibios consumidos 
correspondieron a Rhinella arenarum y las escasas aves de-
predadas fueron asignadas al orden Passeriformes. 

Los valores obtenidos del nicho trófico estandarizado 
variaron entre 0,02 en verano y 0,23 en primavera (Tabla 1) 
en tanto que el peso promedio de los ítems consumidos va-
rió entre 0,1 g (Formicidae) y 235 g (Rhinella arenarum), 
(Tabla 1). El aporte de biomasa de los artrópodos fue muy 
alto durante otoño (41%) e invierno (46%) (Figura 1B), mien-
tras que en primavera alcanzó tan sólo el 7%. Entre los ma-
míferos el aporte de biomasa fue alto durante el invierno 
(53%), con Phyllotis tucumanus aportando los mayores valo-
res (14,58%), y el otoño (42%), con Calomys musculinus con 
los valores más altos (13,86%). El contraste más notable en 
cuanto a aporte de biomasa en la dieta ocurrió con los anfi-
bios, con valores muy altos durante la primavera (92%) y el 
verano (62%) y casi nulo durante el invierno (Tabla 1).  

 
DISCUSIÓN  
 
Los estudios sobre los hábitos alimentarios de Strigiformes 
en el noroeste de Argentina son aún incipientes (Ortiz et al. 
2010, Gómez et al. 2012, Nanni et al. 2012, d’Hiriart et al. 

 

Figura 1. Índices de dieta consumidos por la Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia) en las distintas estaciones durante 2013 y 2014 en 
proximidades del embalse La Angostura, Tucumán. A) Porcentaje por estación de los ítems consumidos. B) Porcentaje de biomasa por esta-
ción de cada ítem consumido.  
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Individuos presas  OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

Peso N FR B% N FR B% N FR B% N FR B% 

Mammalia              

 Rodentia              

  Cricetidae              

   Akodon spegazzinii 21 33 0,01 9,24 25 0,01 9,39 2 0,00 0,14    

   Calomys musculinus 14 99 0,03 19,12 44 0,02 11,31 7  0,33    

   Oligoryzomys cf. flavescens 22 14 0,00 3,87 19 0,01 7,08 2 0,00 0,15    

   Phyllotis tucumanus 42,9 10 0,00 5,72 19 0,01 14,57    2 0,00 1,84 

   Andiomys edax 83,5 1 0,00 1,11 1 0,00 1,49       

   Necromys sp. 28    1 0,00 0,50       

Caviidae              

  Galea leucoblephara 170 1 0,00 2,26 1 0,00 3,04       

Ctenomyidae              

  Ctenomys sp. 180    1 0,00 3,22 1 0,00 0,58    

Muridae              

  Mus musculus 16    1 0,00 0,34       

Didelphimorphia              

 Didelphidae              

  Thylamys sp. 24 1 0,00 0,32 1 0,00 0,43 1 0,00 0,08    

Amphibia              

  Rhinella arenarum 235,5 5 0,00 15,70 1 0,00 0,00 117 0,04 89,14 12 0,00 60,64 

Aves              

 Passeriformes 28    3 0,00 1,50 1 0,00 0,09    

 1 
2017), en particular aquellos que analizan sus variaciones 
temporales. La amplitud del espectro trófico y el carácter 
generalmente oportunista de muchas especies señalan que 
la composición de la dieta puede ser un buen indicador de la 
salud de un ecosistema al reflejar la diversidad de sus princi-
pales ítems presa (Nanni et al. 2012). Los resultados obteni-
dos en este estudio coinciden con la caracterización general 
de Athene cunicularia, catalogada como oportunista‒
generalista, que incluye en su alimentación una amplia varie-
dad de presas como artrópodos, pequeños mamíferos y anfi-
bios. Estos resultados coinciden en términos generales con lo 
referido por otros autores para diferentes ecosistemas 
(Bellocq & Kravetz 1983, Bellocq 1988, Torres-Contreras et 
al. 1994, Burn 1999, Pardiñas & Cirignoli 2002, Andrade et al. 
2004b, Nabte et al. 2008, Andrade 2010), quienes han de-
mostrado además una marcada variación estacional en la 
dieta de esta lechuza. Estudios realizados en Argentina y Chi-
le han demostrado que la proporción de los distintos ítems 
consumidos pueden variar notablemente de una estación a 
otra (Bellocq & Kravetz 1983, Coccia 1984; Bellocq 1987, 
1988; Torres-Contreras et al. 1994).  

A partir de los datos obtenidos se puede considerar a 
esta especie como un depredador crepuscular y nocturno, 
debido a que la mayoría de los ítems presas consumidos tie-
ne actividad nocturna como el caso de los mamíferos 
(Calomys musculinus y Phyllotis tucumanus), anfibios (Rhi-
nella arenarum), escorpiones y coleópteros. A su vez, se  
observó que el consumo de artrópodos se mantuvo alto y 
estable durante todo el año, con un incremento durante  

el verano, estación en la cual este grupo llegó a consti- 
tuir una dieta casi exclusiva en contraste con los mamífe- 
ros, que tuvieron mayor presencia durante el otoño e in-
vierno, y de los anfibios, con alta frecuencia durante la pri-
mavera y escasez durante el otoño y el invierno (Tabla 1). 
Esta dinámica estacional concuerda con lo referido por  
Bellocq & Kravetz (1983) y Bellocq (1988), para ecosistemas 
agrarios de la región pampeana argentina y por Sarasola et 
al. (2003) para los bosques semiáridos del centro de este 
mismo país.  

Por otra parte, nuestros resultados contrastan con lo 
observado por Torres-Contreras et al. (1994) quienes docu-
mentaron que durante el otoño y el invierno A. cunicularia 
consumía principalmente insectos mientras que tanto mamí-
feros como arácnidos estuvieron mejor representados en la 
dieta durante primavera y verano. Del mismo modo que lo 
referido por Schlatter et al. (1982) y Torres-Contreras et al. 
(1994), las principales presas de la A. cunicularia fueron in-
sectos de los órdenes Hymenoptera y Coleoptera junto a 
pequeños mamíferos y anfibios. Es importante destacar la 
gran cantidad de individuos de Formicidae consumidos du-
rante el verano, sobrepasando ampliamente a los otros gru-
pos de artrópodos. En este aspecto, nuestros resultados di-
fieren respecto de la mayor parte de los estudios de la dieta 
de esta especie en los cuales los ítems más abundantes entre 
los artrópodos son los coleópteros (e.g., de Tommaso et al. 
2009, Solaro et al. 2012). En otros estudios sobre la dieta  
de A. cunicularia se ha documentado el consumo de anfi- 
bios de manera frecuente (e.g., de Tommaso et al. 2009, 

Tabla 1. Ítems presa y parámetros tróficos en la dieta de la Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia), en el embalse La Angostura, provincia 
de Tucumán entre los años 2013 y 2014. Para cada ítem presa se indican el peso (g), el número de individuos registrados (N), su frecuencia 
relativa (FR) y el porcentaje de aporte en biomasa en la dieta (B%). 
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 Individuos presas  OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO 
Peso N FR B% N FR B% N FR B% N FR B% 

Insecta              

 Coleoptera              

  Scarabaeidae 1,1 184 0,06 2,70 104 0,04 2,04 935 0,34 3,35 188 0,03 4,44 

  Curculionidae 1 55 0,02 0,73 309 0,12 5,52 78 0,03 0,25 98 0,01 2,10 

  Carabidae 1,3 1121 0,41 19,43 479 0,19 11,13 272 0,10 1,15 61 0,01 1,70 

  Tenebrionidae 1 668 0,24 8,90 1099 0,44 19,65 261 0,09 0,85 75 0,01 1,61 

  Elateridae 1 1 0,00 0,01 2 0,00 0,03 26 0,01 0,08 4 0,00 0,08 

  Cucujidae 0,3       6 0,00 0,00 17 0,00 0,11 

  Chrysomelidae 0,3          5 0,00 0,03 

  S/identificar 0,3 9 0,00 0,03 27 0,01 0,14 8 0,00 0,01 6 0,00 0,04 

Hymenoptera              

 Formicidae 0,1 220 0,08 0,29 130 0,05 0,23 771 0,28 0,25 6009 0,88 12,89 

 Ichneumonidae 1 50 0,02 0,66 66 0,02 1,18 31 0,01 0,10 174 0,02 3,73 

Homoptera 1,3 1 0,00 0,02          

Ortoptera              

  Acrididae 2,5 166 0,06 5,53 71 0,03 3,17 18 0,00 0,14 162 0,02 8,69 

  Gryllidae 1,2       13 0,00 0,05 7 0,00 0,18 

Arachnida              

  Scorpiones 0,9 100 0,03 1,27 64 0,02 1,09 125 0,04 0,39 11 0,00 0,22 

  Araneae 1 12 0,00 0,16 10 0,00 0,18 34 0,01 0,11 1 0,00 0,02 

Isopoda 0,3    18 0,01 0,09    3 0,00 0,02 

N° total de egagrópilas 613             

N° total de egagrópilas /estación  224   183   144   62   

N° total de ítems presas/estación  20   24   20   17   

N° total de individuos 
consumidos/estación 

 2751   2496   2709   6835   

N° total de individuos 
consumidos 

14791           
  

B (amplitud de nicho trófico)  4,09   3,95   4,44   1,29   

BA (amplitud de nicho trófico) 
estandarizado 

 0,16   0,13   0,23   0,02 
  

 1 
Solaro et al. 2012, Orihuela-Torres et al. 2018). El hallazgo de 
restos de estos vertebrados en la entrada de las cuevas sin 
sus vísceras y músculos indica un consumo parcial. Este hábi-
to también se observó en otros estudios (e.g., Orihuela-
Torres et al. 2018) y se lo ha relacionado con un comporta-
miento trófico para evitar las toxinas que provienen princi-
palmente de las glándulas parótidas y los ovarios (Schlatter 
et al. 1980a, 1980b; Torres-Contreras et al. 1994, Andrade et 
al. 2004, Orihuela-Torres et al. 2018).  

El marcado descenso en el porcentaje de biomasa aporta-
da por los artrópodos durante la primavera se debió, proba-
blemente, a una mayor oferta de anfibios en esa estación. 
Con respecto al escaso aporte en biomasa por parte de las 
aves durante todo el año de muestreo podría deberse al ho-
rario de caza de A. cunicularia (crepuscular-nocturno), el cual 
no coincide con los picos de actividad de estas presas 
(Carevic et al. 2013). Por otra parte, la disminución del con-
sumo de roedores cricétidos durante la primavera y el ve-
rano se vincula posiblemente a la fuerte reducción poblacio-
nal de estos mamíferos, debido a la alta mortalidad causada 
por factores climáticos, disminución de recursos y el efecto 

de la depredación que se produce durante las estaciones de 
otoño e invierno (Murúa & González 1986, González et al. 
1989). 

Este estudio indica que durante el otoño y el invierno el 
aporte energético de los artrópodos no tuvo gran diferencia 
con respecto al de los mamíferos (Figura 1B). En este senti-
do, la alimentación de A. cunicularia en inmediaciones del 
embalse La Angostura presentaría un patrón diferente al 
señalado para otras regiones de América del Sur, donde el 
mayor aporte energético durante el invierno lo estarían brin-
dando los roedores (Torres-Contreras et al. 1994, Carevic et 
al. 2013). En contraste al otoño e invierno, en la primavera y 
el verano el mayor aporte de biomasa fue dado por Rhinella 
arenarum, una especie de amplia distribución y muy frecuen-
te en áreas cercanas a humedales. Así, la evidencia aportada 
en este trabajo apoya la idea de que A. cunicularia presenta 
una alimentación oportunista ya que depende de la disponi-
bilidad de presas en cada estación, coincidiendo con otros 
autores quienes llamaron a esta alimentación estratégica 
“oportunista estacional” (e.g., Torres-Contreras et al. 1994, 
Silva et al. 1995, Carevic et al. 2013). 

Tabla 1. Continuación. 
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Los valores de nicho trófico estandarizado, relativamente 

bajos en las cuatro estaciones, podrían significar que, A. cuni-
cularia de La Angostura no usa todos los recursos de la mis-
ma forma, mostrando así una selección de sus presas. Estos 
resultados coinciden con estudios realizados en otras regio-
nes como en La Pampa, Argentina (Bellocq 1988) o en los 
desiertos de Sonora y Mojave, Estados Unidos, donde los 
valores de amplitud de nicho eran bajos y desiguales, mos-
trando una clara selección hacia algunos taxones (York et al. 
2002, Hall et al. 2009). 

Este estudio representa un primer paso para comprender 
las variaciones estacionales en la dieta de Athene cunicularia 
en un valle de altura de la provincia de Tucumán, en un área 
cercana a un humedal. Resulta clara la necesidad de replicar 
estos análisis en otras áreas de pastizales de altura mediante 
estudios a largo plazo para contrastar con los resultados ob-
tenidos.  
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