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RESUMEN
Como parte del estudio de aves que adelantó Cenicafé en once fincas cafeteras
localizadas en Antioquia, Caldas y Quindío, entre febrero y julio de 1999 y en la sede
principal de Cenicafé, en Caldas, entre septiembre de 1998 y enero de 2000, encon-
tramos el Carpinterito Punteado, Picumnus granadensis, una especie de ave endé-
mica de Colombia, en cafetales con sombrío, un hábitat no previamente reportado
para la especie. Observamos también una ampliación del rango conocido hacia el
norte, hasta los municipios de Támesis y Amagá en Antioquia. A pesar de ser
registrada en el 75 % de las estaciones, esta especie mostró una abundancia relativa
baja, entre 0.0 y 0.25 individuos por punto de conteo.  La abundancia del Carpinterito
Punteado no exhibió variaciones entre las estaciones, ni a lo largo del tiempo en
Cenicafé.

Palabras clave. Picumnus granadensis, cafetales con sombrío, Carpinterito Puntea-
do, zona cafetera colombiana.

ABSTRACT

As part of a study on birds conducted by Cenicafé on eleven coffee farms in
Antioquia, Caldas and Quindío, from February to July, 1999, and in Cenicafé grounds,
from September, 1998 to January, 2000, we found the Grayish Piculet, Picumnus
granadensis, a Colombian endemic, in shade coffee plantations, a habitat not
previously reported for the species. Our observations also indicated a northward
range extension for the species to Támesis and Amagá, in Antioquia.
Although the Grayish Piculet was observed in 75 % of the census stations, the
species was uncommon. Its abundance was one of the lowest in all stations; it
varied from 0.0 and 0.25 individuals per point. Our results also suggested that the
abundance of the Grayish Piculet did not show differences either among census
stations nor throughout the census period in Cenicafé.

Key words. Picumnus granadensis, colombian coffee region, Grayish Piculet, shade
coffee plantations.
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INTRODUCCIÓN

El Carpinterito Punteado (Picumnus
granadensis) es una especie de ave endémi-
ca de Colombia (Stiles 1998) que puede ser
hallada en diversos tipos de hábitats. Se ha
encontrado en bordes de bosques húmedos
de tierras bajas, bordes de bosques secos,
bosques tropicales deciduos y bosques se-
cundarios (Hilty & Brown 1986, Stotz et al.
1996), principalmente entre 800 y 2200 m de
elevación (Stotz et al. 1996). Se ha registrado
en la parte alta de los valles de los ríos Dagua
y Calima, en el valle medio y alto del río Cauca
y en el valle alto del río Patía (Hilty & Brown
1986). De acuerdo con Hilty & Brown (1986),
el Carpinterito Punteado geográficamente re-
emplaza al Carpinterito Oliváceo (Picumnus
olivaceus) en la mayor parte del valle del río
Cauca y en los valles secos adyacentes de la
vertiente pacífica.

La abundancia del Carpinterito Punteado ha
sido clasificada dentro de categorías diferen-
tes, en un rango que va desde escaso (Hilty
& Brown 1986) hasta medianamente común
(Stotz et al. 1996). Su prioridad de conserva-
ción es mediana debido a que la especie no se
encuentra en peligro a corto plazo, pero pue-
de llegar a ser vulnerable si continúan las ten-
dencias en la destrucción de su hábitat (Stotz
et al. 1996).

De acuerdo con Stotz et al. (1996) la prioridad
de investigación para el Carpinterito Puntea-
do es baja. Sin embargo, existen vacíos de
información sobre su distribución, ecología y
comportamiento. En la presente comunicación
reportamos varios avistamientos de individuos
en hábitats agrícolas, en lugares que repre-
sentan una extensión de su rango de distribu-
ción conocido.

ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS

Como parte de nuestro estudio de aves en
zonas cafeteras de Colombia, hemos visitado

doce lugares de la región andina central, a
ambos lados del valle del río Cauca. Cinco
localizados en la vertiente oriental de la Cor-
dillera Occidental, en los municipios de
Támesis (Antioquia) y Supía (Caldas) y siete
en la vertiente occidental de la Cordillera Cen-
tral, en los municipios de Amagá (Antioquia),
Manizales (Caldas), Chinchiná (Caldas),
Buenavista (Quindío) y Génova (Quindío).
Todos ubicados entre 1200 y 1700 m de eleva-
ción, en lo que corresponde según Espinal
(1990) a la franja del bosque premontano. El
extremo norte de nuestra área de estudio se
localizó en cercanías del municipio de Amagá,
Antioquia (6° 3’ N, 75° 42’ O), en tanto que
para el sur en los alrededores del municipio
de Génova, Quindío (4° 16’ N, 75° 46’ O).

En esta región existe un mosaico de elemen-
tos del paisaje muy heterogéneo, el cual pue-
de variar de una zona a otra. Se encuentran
principalmente cultivos de café a libre exposi-
ción y con sombra, pastizales, parches de
Guadua (Guadua angustifolia) y fragmentos
de bosque secundario. Sin embargo, la
predominancia de uno u otro de estos ele-
mentos varía. Por ejemplo en algunas zonas
como en Chinchiná (Caldas) la mayor parte de
la cobertura vegetal corresponde a cafetales
a libre exposición o cafetales con semi-som-
bríos de plátano, mientras que en otras como
en Génova (Quindío) está constituida en su
mayoría por cafetales a la sombra. Además,
es importante anotar que, en general, los re-
manentes de bosques secundarios son esca-
sos y pequeños y que principalmente corres-
ponden a rondas y/o áreas protectoras de
quebradas. En las zonas aledañas, por encima
de 2000 m aproximadamente, se presentan de
manera más frecuente fragmentos de vegeta-
ción nativa así como parches de bosque se-
cundario, mientras que debajo de 1000 m los
pastizales conforman el tipo predominante de
cobertura.
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Once estaciones de muestreo correspondie-
ron a fincas con cultivos de café a la sombra.
En éstas los sombríos se caracterizaron por
presentar mezclas de Guamo (Inga spp.), No-
gal (Cordia alliodora) y Cedro (Cedrella
odorata) principalmente. Además, también fue
común hallar en algunas fincas Carbonero
Blanco (Albizzia carbonaria), Carbonero Rojo
(Calliandra pittieri) y frutales como Plátano
y Banano (Musa spp.), Aguacate (Persea
americana), Aguacatillo (Persea caerulea),
Naranjo (Citrus sp.), Mango (Mangifera in-
dica) y Guayabo (Psidium guajava). Una es-
tación se localizó en los terrenos de la sede
principal de Cenicafé, en límites de los muni-
cipios de Manizales y Chinchiná (1300 m de
elevación), en donde se observó una mezcla
de zonas reforestadas con árboles nativos
como Nogal, Piñon de Oreja (Enterolobium
cyclocarpum), Árbol de la Cruz (Brownea
ariza), Bilibil (Guarea kunthiana), Cedro Ro-
sado (Cedrela odorata), Guayacán Rosado
(Tabebuia rosea), Guayacán Amarillo
(Tabebuia chrysantha), Chocho (Erythrina
poeppigiana), Guamo (Inga spp.), Aguacate
y Mestizo (Cupania americana) entre otros.
También con especies introducidas como
Eucalipto (Eucaliptus globulus), Urapán
(Fraxinus chinensis), Árbol del pan
(Artocarpus comunis) y Támbor (Schizolobium
parahybum). Además se encuentran cafetales
experimentales, parches de Guadua y bosque
secundario.

Las visitas fueron realizadas entre los meses
de febrero y julio de 1999 para las fincas cafe-
teras, y entre septiembre de 1998 y mayo de
2001 para Cenicafé. Durante las visitas se rea-
lizaron censos en puntos de conteo intensivo
(Ralph et al. 1996). En cada punto se registra-
ron todas las aves observadas y escuchadas
dentro de un radio de 25 m por un período de
10 min. La distancia mínima entre puntos en
cada estación de muestreo fue de 75 m. Los
censos se realizaron entre las 6:00 y las 10:00
h y se evitó llevarlos a cabo bajo condiciones

climáticas adversas como lloviznas o neblina.
Adicionalmente, se registraron todas las aves
detectadas fuera de los períodos de censos
en cada una de las estaciones. Una descrip-
ción más detallada sobre las fechas en que se
realizaron los censos y el número de puntos
evaluados en cada estación puede encontrar-
se en las Tablas 1 y 2.

La abundancia relativa se calculó como el
promedio de los individuos por punto ob-
servados en cada estación y para cada cen-
so en Cenicafé. Se utilizó la prueba no
paramétrica de Kruskal-Wallis con el fin de
determinar si las abundancias relativas eran
estadísticamente diferentes entre las fincas
cafeteras y si en las observaciones hechas
en Cenicafé existía algún tipo de variación
temporal estadísticamente significativa.
Adicionalmente, se empleó la prueba de Man-
Withney con el fin de determinar si existían
diferencias entre las abundancias relativas
observadas en las fincas y en Cenicafé. Para
esta última prueba se utilizó la información
de las fincas, la cual se comparó con los cen-
sos realizados en Cenicafé entre los meses
de diciembre de 1998 y julio de 1999, que fue
la misma época en que fueron visitadas las
fincas cafeteras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Nuestros datos muestran una ampliación del
área de distribución conocida para el
Carpinterito Punteado (Figura 1). Registramos
esta especie en ocho estaciones de muestreo,
localizadas en los municipios de Amagá,
Támesis, Chinchiná, Supía y Buenavista (Ta-
bla 1) y en Cenicafé en el municipio de
Chinchiná (Tabla 2).

El límite norte de la distribución del
Carpinterito Punteado señalado por Meyer de
Schauensee (1948) hacia mediados del siglo
XX fue el municipio de Salento (Quindío) en
la vertiente occidental de la Cordillera Cen-
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tral. Sin embargo, casi 40 años más tarde, Hilty
& Brown (1986) situaron dicho límite en la
zona que corresponde al Cerro de Tatamá (en-
tre Chocó, Risaralda y Valle del Cauca) en la
vertiente occidental de la Cordillera Occiden-
tal y señalaron que posiblemente éste se ex-
tendía en esta vertiente hasta Frontino
(Antioquia) en la zona norte de la cordillera.

Según F. G. Stiles (datos no publ.), el Cerro de
Tatamá fue hasta 1950 el límite que los
ornitólogos habían establecido para muchas
de las aves endémicas de la vertiente Pacífica.
No obstante, Este mismo autor observó la es-
pecie en 1992 un poco más al norte en los
municipios de Pueblo Rico y Mistrató, ver-
tiente occidental de la Cordillera Occidental,
en el departamento de Risaralda (datos no
publ.) y considera adicionalmente que la es-
pecie se encuentra restringida a los enclaves

secos de los ríos Dagua y Patía en la vertiente
occidental de la Cordillera Occidental y a la
ladera occidental del valle del río Cauca (Stiles
1998).

Nuestras observaciones extienden el área de
distribución conocida para la especie 43 km al
nororiente de Mistrató, sobre la vertiente
oriental de la Cordillera Occidental (municipio
de Támesis) y 83 km al nornororiente de
Mistrató, en la vertiente oriental de la Cordi-
llera Central (municipio de Amagá); es decir,
hacia el lado opuesto del valle del río Cauca.
Además, observamos la especie en otros pun-
tos de la vertiente occidental de la Cordillera
Central, en los municipios de Chinchiná y
Buenavista (Figura 1). En años recientes otros
observadores de aves lo han registrado en
varios lugares de esta vertiente; en los muni-
cipios de Armenia y La Tebaida en el departa-

Figura 1. Mapa del área de estudio.
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Tabla 1. Abundancia relativa del Carpinterito Punteado, Picumnus granadensis, en 11 fincas
cafeteras de la región andina de Colombia (feb-jul/1999).

mento del Quindío (D. Uribe, datos no publ.)
y en los municipios de Palestina y Manizales
en el departamento de Caldas (Walker 1996,
Vélez y Velásquez 1998). En estos estudios el
Carpinterito Punteado fue observado en bor-
des, rastrojos y en fragmentos de bosques
secundarios, localizados en la franja del bos-
que premontano. Sin embargo, ninguno de
estos trabajos menciona la presencia de la
especie en el hábitat en el cual se reporta en
este estudio: cafetales con sombrío.

Nosotros consideramos que estas ampliacio-
nes del área de distribución conocida para el
Carpinterito Punteado se deben al poco co-
nocimiento que se tiene de la especie. F. G.
Stiles (datos no publ.) arguye que las exten-
siones del rango reportadas por él en la ver-
tiente occidental de la Cordillera Occidental
pueden ser debidas a la deforestación. Sin
embargo, no creemos que en el valle del Río
Cauca estas extensiones se hayan dado en
años recientes, puesto que la historia de
deforestación y expansión de la frontera agrí-
cola en la región probablemente se inició des-
de hace más de una centuria (Anónimo 1957,
Chalarca & Hernández 1974, Cruz 1976, De
Graaff 1986, Jungito & Pizano 1991, Ocampo
1994). Estas ampliaciones del área de distri-

bución conocida para la especie pueden ser
el reflejo del poco interés que los ornitólogos
han mostrado por estudiar las comunidades
de aves en los sistemas agroforestales de la
región central andina. Esta región es conside-
rada como una zona en estado crítico para la
conservación debido al alto grado de trans-
formación y deterioro al cual ha sido someti-
da (Dinerstein et al. 1995). Por lo tanto, es de
suma importancia realizar esfuerzos encami-
nados al conocimiento y conservación de las
especies de aves presentes en la región, es-
pecialmente las endémicas.

En el municipio de Amagá, Antioquia, el
Carpinterito Punteado fue hallado en simpatría
con el Carpinterito Oliváceo, lo cual no suce-
de de manera corriente (Hilty & Brown 1986).
El Carpinterito Oliváceo tiene una distribución
más amplia, que va desde Guatemala hasta el
occidente de Ecuador y el noroccidente de
Venezuela (Hilty & Brown 1986). En Colombia
se encuentra en el suroccidente de Nariño, en
la vertiente occidental de la Cordillera Occi-
dental, en la Región Caribe hasta la serranía
de San Jacinto (Sucre), en el valle medio del
río Cauca, en el valle del río Magdalena y en la
vertiente oriental de la Cordillera Oriental, en
Norte de Santander (Hilty & Brown 1986).
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Tabla 2. Abundancia relativa del Carpinterito Punteado en la sede principal de Cenicafé,
Caldas, Colombia (sep/1998-may/2001). En total se emplearon 16 puntos de conteo.

Según Hilty & Brown (1986), el límite Sur de la
distribución del Carpinterito Oliváceo en el
valle del río Cauca corresponde a la zona cer-
cana al municipio de Támesis. Sin embargo,

esta especie no fue observada en ninguna de
las cuatro estaciones localizadas en cercanías
de dicha población, pero si 42 km más al norte
de Támesis en el municipio de Amagá.
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Nuestros resultados indican que el Carpinterito
Punteado a pesar de tener una distribución
continua, parece ser escaso. Esta especie fue
registrada en 9 (75%) de los sitios visitados
(Tablas 1 y 2). Sin embargo, durante los perío-
dos de censos sólo fue observado en 5 esta-
ciones (40%). En Cenicafé, se ha registrado en
24 de las 33 ocasiones en que se han realizado
conteos (87%), y en 21 de ellas (64%) durante
los períodos de censos (Tabla 2). También pu-
dimos determinar que la proporción de puntos
en los cuales fue detectado la especie durante
los censos fue baja, pues nunca superó el 20%
en ninguna de las estaciones visitadas (Tablas
1 y 2). Adicionalmente nuestros resultados
mostraron que su abundancia relativa fue baja
con relación a las demás especies observa-
das durante los censos. Esta especie presen-
tó valores menores en el promedio de las abun-
dancias por especie para cada estación, entre
0.0 y 0.25 individuos por punto, mientras que
las especies más comunes, aunque según la
estación variaron un poco, presentaron abun-
dancias de 2.00 a 4.00 individuos por punto.

Las abundancias relativas para el Carpinterito
Punteado en las fincas cafeteras no fueron
diferentes a las observadas en Cenicafé. En
las fincas cafeteras esta variable presentó va-
lores entre 0.0 y 0.14 individuos por punto,
mientras que en Cenicafé estuvo entre 0.0 y
0.25 individuos por punto (Tablas 1 y 2). Nues-
tros análisis indicaron que a pesar de que en
los terrenos de Cenicafé en general se obser-
varon abundancias relativas más altas (Tabla
2), la diferencia entre las fincas y Cenicafé no
fue estadísticamente significativa (prueba de
Man-Withney, 2 colas p = 0.97).

Estudios anteriormente realizados parecen
indicar que la abundancia del Carpinterito
Punteado varía localmente. En el Valle del
Cauca, fue registrado como escaso en un bos-
que húmedo (Orejuela et al. 1979a), mientras
que fue reportado como una especie común
en un guadual y un bosque secundario
(Orejuela 1979, Orejuela et al. 1979b). F. G. Stiles

(datos no publ.), para el noroccidente de
Risaralda, la describe como una especie entre
poco común y común en bosques secunda-
rios y rastrojos viejos. Hilty & Brown (1986),
la señalan como escasa y Stotz et al. (1996) la
clasifica como medianamente común.

Nuestras observaciones indican que la espe-
cie a pesar de ser registrada en la mayoría de
las estaciones, presenta abundancias relati-
vas bajas en el caso de ser detectada durante
los períodos de censos (Tablas 1 y 2). Por lo
tanto, consideramos que en nuestra área de
estudio el Carpinterito Punteado es una espe-
cie escasa. Además, nuestros análisis sugie-
ren que la abundancia no exhibe variaciones
estadísticamente significativas entre las dife-
rentes estaciones (prueba de Kruskal-Wallis,
p = 0.57), ni en el tiempo, al menos en Cenicafé
(prueba de Kruskal-Wallis, p = 0.58).

Estudios de aves en cafetales con sombrío
realizados en otros países del Neotrópico han
mostrado que estos proveen un buen hábitat
para las aves (Greenberg et al. 1997), espe-
cialmente en zonas que han sufrido fuertes
procesos de transformación debidos a la
deforestación (Perfecto et al. 1996). En el mo-
mento sabemos que el Carpinterito Punteado
usa el sombrío de las plantaciones de café.
Sin embargo, desconocemos la manera cómo
lo hace y hasta qué punto es importante como
hábitat para esta especie.
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