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RESUMEN

Los humedales Santa Maria del Lago y La Florida, Bogota (Colombia), fueron selec-
cionados para escudiar la reproduccion y el cornportarniento de Podilymbus podiceps,
durante septiembre de 1998 - junio de 2000. Se realizaron observaciones en franjas
y estaciones fijas en ambas localidades de estudio. Evidenciamos que Podilymbus podiceps
establece vfnculos sexuales rnonogamos aparenremente temporales durante aproxirna-
damente cuatro meses. En 15 parejas (13 en Santa Marfa del Lago, 2 en la Florida),
observamos las fases del ciclo reproductive como formacion de pareja, cortejo, copula,
y la participacion cooperativa del macho y la hem bra para la elaboracion de nidos
e incubaci6n de huevos. Los nidos fueron elaborados con la vegetaci6n acuatica
presence en los humedales y lodo. La nidada consro de 1 - 6 huevos, los cuales
presencaron variacion de la coloraci6n durante el transcurso de la incubaci6n debido a
la temperatura y los rnateriales con los que fueron elaborados los nidos. Ademas.
documentamos los cuidados parentales y el periodo de emancipaci6n de cnas en el
humedal Santa Marfa del Lago, en donde comprobamos que la reproducci6n de la
especie fue exitosa a partir de agosto de 1999 hacia el final del estudio yaparentemence
se vio influenciada por la precipitacion y el crecimiento de la vegetaci6n acuatica. En el
humedal La Florida la anidacion de la especie no fue viable y los dos nidos registrados
en este lugar durante el periodo de estudio, no tuvieron exito.
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ABSTRACT

The wetland Santa Maria del Lago and La Florida, Bogota (Colombia), were selected
to study the reproduction and behavior of Podilyrnbus podiceps, during September of
1998 to June of 2000. Observations were accomplished in striping and fix stations in
both localities studied. We evidence that Podilymbus podiceps establishes temporary
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monogamous sexual links during approximately four months. In 15 couples (13 in Santa
Marla del Lago, 2 in La Florida) we observed the reproductive cycle phases: couple
training, courting, coitus, and the cooperative participation of the male and the female
on nests elaboration and egg hatching. The nests were elaborated with the aquatic
vegetation present in the wetland and mud. The nest contains consists of 1 - 6 eggs,
which due to the temperature and elaborating material varied their coloration.
Furthermore, we document the parental care and the period of sucklings emancipation
in the wetland Santa Marfa del Lago, where we showed that the reproduction was
successful since August 1999 towards the end of the study, apparently influenced by the
rainfall and aquatic vegetation growth. In the wetland La Florida nesting was not viable,
and the two nests registered in this place during the of study, were not successful

Key words: Podifymbus, Podicipedidae, wetland, reproduction, behavior.

INTRODUCCI6N

EI zambullidor piquigrueso (Podilymbus podiceps) se distribuye altitudinal mente par
debajo de los 4.1 00 metros en el continente americano de norte a sur excepto en Jujuy
y Tierra del Fuego (Sibley y Monroe, 1990). En Colombia se registraron poblaciones
en el altiplano cundiboyacense, Choco, Narino, Valle del Ca uca, Quindfo y Anrioquia,
entre los 2.600 - 3.100 m.s.n.m (von Prahl, 1984, Serna, 1992); no obstante, pese a
su amplia distribucion. se ha descrito el descenso de poblaciones residences en varias
de las regiones citadas (Rodriguez, 1978; CRQ, 1995; SAO, 1999). ABO Y CAR
(2000) describen a P. podiceps como la especie mas comun de embalses y lagos
artificiales en la Sabana de Bogota, 10 cual se explica por la permanencia de pequeAos
grupos que posiblernente se han desptazado a este tipo de ambientes acuancos debido
a la degradacion y fragmentaci6n de sus habitats originales. Sobre la ecologla
reproductive y nidificacion de la especie se han hecho varios esrudios en Norte America
(Glover, 1953; McAllister y Storer, 1963; Kirby, 1976; Fugle y Rothstein, 1977; Sealy,
1978; Otto y Stromeyer, 1985; Forbes y Ankney, 1988); sin embargo, unicamenre
Borrero (1977) Yvon Prahl (1984) describieron aspectos relacionados para Colombia;
otra informacion de la especie en el pals, se resume brevemente en guras de campo. Por
ende, este estudio recopila aspectos de la reproducci6n y com-portamiento de P.
podiceps en los humedales Santa Marla del Lago y La Florida de la 5abana de Bogota,
considerando que la especie aparentemente ha sufrido con men or severidad las
consecuencias que han afectado a todos los representantes de su familia taxonomica
en la region yel pars. Aportamos datos significativos de la reproducci6n de la especie,
algunos son referenciados por primera vez para Colombia; edemas evaluamos los
facrores que influyen positive 0 negativamente en la viabilidad de las poblaciones en
los ambiences acuaticos de la Sabana de Bogota.

MATERIAlES Y METODOS

A.REA DE ESTUDIO

EI trabajo de campo se realiz6 en los humedales Santa Maria del Lago (1 °01 O'N,
1°011 '5) YLa Florida (04°45'N, 74°10'5), ubicados en el noroccidenre de Bogota. En
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Santa Marfa del Lago, pequeno cuerpo de agua (10.2 ha), se realize el estudio antes que
este ecosisrerna fuese inrervenido por el Departamento Tecnico Administrative del Me-
dio Ambiente DAMA, en junio de 2000. En La Florida, (33.51 hal, el estudio so hizo en
la laguna ubicada dentro del parque que tiene el mismo nombre. Mayor informacion
acerca de estos humedales se describe en Naranjo (1986), CAR (1994) Y EAAB& C1C
(2000), respectivamente. Posterior a una fase exploratoria (septiembre - diciembre
1998), durante 18 meses (enero - junio 2000) y 950 horas de observaci6n, con periodos
entre 06:00 - 12. 00 Y 14:00 - 18:00 horas, mediante uso de binoculares 10 X 50, cro-
nornerro, brujula, GPS, grabadora portatil, videograbadora, camara fotografica y fibre-
ta de campo, registramos aspectos de la reproducci6n y comportamiento de la especie
en los dos humedales. Adernas, en fi-anjas de 200 metros de largo y ancho variable,
llevarnos un registro diario de individuos para controlar variaciones de las poblaciones
y ubicaci6n de territories. Mediante observaciones focales directas en estaciones fijas,
reconocimos las fases del ciclo reproductive incluyendo cuidados parentales, hasta
emancipacion de juveniles. En bote, accedimos a nidos, para hacer conteo y mediciones
de huevos, observar coloracion, registrar temperatura y progreso de incubaci6n; la re-
vision de nidos no incluy6 rnanipulacion del contenido. EI acceso se realize durante
periodos en los que la pareja no incub6. En nidos inactives 0 abandonados medimos
dimensiones. profundidad de copa, altura de cad a nido sobre el agua y distancia mi-
nima a una ribera; adernas, recolectamos materia prima con los que fueron elaborados
para analizar su cornposicion y estructura. Considerando el tamafio de las muestras de
algunas variables y remendo en cuenta que la mayor parte de los datos no tuvieron una
distribucion normal, utilizamos pruebas no pararnerricas para los anal isis esradfsticos.
En el texto, presentamos las variables como X + 1D. E. (promedio, desviaci6n estandar),
Realizamos los anal isis estadtsticos en el programa statistix 7.0.

RESULTADOS Y DISCUSION

En los dos humedales, la reproducci6n se caracteriz6 por el vinculo sexual mono-
gamo; la pareja particip6 de codas las fases del cicio reproductivo hasta la eman-
cipaci6n de las crfas. Machos aptos para la reproducci6n emitieron vocalizacio-
nes fuertes durante la busqueda de pareja y las primeras fases del cicio reproductivo,
10 cual fue un rasgo caracterfstico de esta epoca; entre tanto el plumaje adulco no
result6 ser un distintivo en las parejas observadas. En el transcurso de la busqueda,
los machos escogieron sitios fijos en los humedales que posteriormente fueron areas
territoriales reproducrivas. Observamos el cortejo de quince parejas (2 en La Florida,
13 en Santa Maria del Lago), este consiste en una serie de exhibiciones mutuas
y encuentros de la pareja durante ± 37.5 minutDs; ambos se dirigran frente a frente y
emitfan vocalizaciones en duo, luego cambiaban de direcci6n y ocasionalmente uno
de ellos 0 ambos, se sumergfan y saHan con vegetaci6n en el pica que luego colocaban
en montlculos simulando la elaboraci6n del nido, exhibici6n que aparentemente
semejaba una respuesta positiva al cortejo ya que el nido activo era ubicado en otro
sido. Las parejas tam bien realizaban danzas en el agua que incluian movimientos
agiles y emisi6n de vocalizaciones en duo que luego terminaban con la inmersi6n de
ambos individuos. Similar al cortejo, las parejas exhibfan movimientos a manera de
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ceremonias previas a la copula, general mente las disrintas parejas copularon entre las
islas 0 aglomeraciones de vegetacion acuatica; no obstante, en Santa Marfa del Lago
observamos la c6pula de una pareja en el agua, aparentemente agresiva. Ambos sexos
se alternaron en la elaboraci6n de nidos, incubaci6n y cuidados parentales; se
observaron relevos peri6dicos para las dos primeras tareas, ente tanto la tercera tuvo
mayor participaci6n de la hembra. Cada reuni6n de pareja era amenizada con
vocalizaciones en duo, observandose carnbio de actividades posterior al encuentro.

FAMILIA ESPECIE NOMBRE LUGAR

AzolJaceae Azolla filiculoides heleeho de agua LF, 5 M
l.emnaceae Lemma minuta lenteja de agua SM
Hydrocharitaceae Limnobium laevigatum buch6n cucharita LF,S M
Potamogetonaceae Potamogetum sp. hierba de agua SM
Apiaceae Hydrocotyle sombrillita de agua LF,S M

ranunculoides
Cramineae Leersia hexandra pasto de agua SM
Typhaceae Typha angustifolia enea / espadaiia L F, 5 M
Asteraceae Bidens iaevis botoncillo / chipaca L F, 5 M
Onagraceae Ludwigia peptoides c1avito SM
Polygonaceae Rumex conglomeratus lenguevaca LF

Polygonum hierba de sapo LF,S M
hydropiperoides

Tabla 1. Vegetacion utilizada par Podilymbus podiceps para la elaboraci6n de nidos en los
humedales Santa Maria del Lago y La Florida. S M: Santa Marfa del Lago. L F: La Florida.

Las parejas se aprestaron a conseguir lode y vegetacion acuatica en trozos y restos en
descornposicion como materia prima en la elaboraci6n del nido. Entre lapsos de 15 -
20 minutes, ambos se relevaron para la consecucion y acumulaci6n de material y
posar sobre el nido en construccion, finiquitando la plataforma final. En los dos
humedales utilizaron 9 especies vegetales acuaucas emergentes en la elaboraci6n de
nidos (Tabla 1). De 15 nidos, el promedio de diarnerro interne y externo, profundidad
de copa y altura sobre el agua, fue de 16.6 em [14.8 - 18.6 ± 1.07], 28.9 em [27.4-
30.5 ± 1.02], 4.6 em [4.2 - 5.2 ± 0.32], 12.2 em [11.2 - 13.2 ± 0.63] respeetivamente.
La posturas se completaron a intervalos de horas (5 - 6) 0 dras (2 - 8). EI promedio
de huevos por nidos activos fue de 3. Las dimensiones y peso promedio de 48 huevos
fue de 45.4 mm [452 - 45.6 ± 0.12], 30.3 mm [30.0 - 30.5 ± 0.87] y 8.9 g [8.6 - 9.2
± 0.15]. La coloracion de los huevos fue variable, inicialmenre eran blanquecinos,
luego se tornaban cobrizos en la fase final de incuoacion, debido aparentemente al
calor generado por la descornposicion de los materiales del nido. Durante la incu-
bacion, la pareja se relevo entre lapses cortos y largos de 30 - 36 y 60 - 120 minutos;
el periodo promedio de ineubaei6n en nidos aetivos fue de 23 dtas [20 - 27 ± 2.12J.
AI salir del nido, 10 cubrfan con vegetaci6n para mantener el calor, pero en dfas
soleados, preferfan dejarlo descubierto; En 15 nidos, la temperatura de incubaci6n se
registr6 en 25°C promedio [22 - 27 ± 1.4].
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En Santa Marfa del Lago, observamos que la actividad reproductive de P. podiceps tuvo
inicio en agosto de 1999 y se extendio a abril de 2000 y evidenciarnos un paralelismo
entre las distribuciones temporales de la precipitacion y el numero de huevos en 13
nidos actives (Fig. 1). La colonia no se reprodujo al mismo tiempo por 10 que las
parejas nidificantes fueron independientes, conformaron pequefios grupos familiares
junto con sus cnas y se reprodujeron indistintamente. Del total de nidos, 9 (69.23%)
tuvieron exito total y cuatro (30.77 %) tuvieron exito parcial por la no eclosi6n de uno
ados huevos respeetivamente; el exito reproductivo calculado segun el nurnero de
neonatos por el total de huevos fue 85.37%. En el humedal La Florida, registramos
actividad reproductiva entre marzo y abril de 1999 con dos nidos, uno de ellos
contenfa un huevo que no eclosiono, el otro nido fue elaborado pero inactive; por 10
cual la reproducci6n en este humedal no tuvo exito. Las crfas, aunque nidrfugas son
protegidas por ambos progenitores, ellos los cargan en la espalda durante los prime-
ros 15 dfas: esras permanecen en pequefios grupos familiares hasta que son
emancipadas al cabo de 80 - 110 dias.
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Figura 1. Disrribucion mensual de la accividad reproductive de P. podiceps en el humedal Santa Marfa

del Lago.

En las poblaciones de P. podiceps estudiadas, el plumaje no fue un rasgo caracrerfsrico
de la epoca reproductiva ya que la muda adquirida en adultos permanecio constante
aun en individuos no nidificanres, 10 que concrasra con las mudas de plumaje de
poblaciones estacionales nortefias en las que ocurre variaci6n (Glover, 1953; Otto Y
Strohmeyer, 1985). Porotra parte, en Santa Marfa del Lago, [a reproducci6n ruvo lugar
en todos los meses del ana, con periodos de mayor actividad paralelos a la
precipitacion mensual, hecho similar al descrito por Velosa (1986) en la reproduccion
del gallito de cienagaJacana jacana; 10 anterior se considera favorable para las parejas
nidificantes por disponibilidad del recurso alimenticio en temporadas Iluviosas y
aumento del nivel de agua que facilita el desplazamiento y la alimentaci6n de adultos
y crfas. Exhibiciones vistosas observadas durante el cortejo y la copula de P. podiceps
fueron similares a las descritas en colonias reproductivas norteamericanas (Glover,
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1953; McAllistery Storer, 1963) y poblaciones en Colombia (Borrero, 1977; von Prahl,
1984); a esras fases de la reproduccion se Ie atribuyen las vocalizaciones en duo,
descritas unicamente durante el cortejo por McAllister y Storer (1963) que edemas
apreciaron cierta agresividad en las parejas que copularon en el agua, similar a nuestra
observaci6n; otro aspecto a destacar fue la respuesta positiva al cortejo mediante
simulaci6n de elaboracion de nidos, primer regisrro en la ecologfa de la especie. Las
dimensiones de huevos obtenidas y el periodo de incubacion registrado, son similares
can las reportadas par Fugle y Rothstein (1977), Forbes y Ankney (1988), y Kamber
(2001); no obstante, difieren de las descritas par Olivares (1969) para la subespeoe P.
p. antarticus en la laguna de Toea. EI ndmero de huevos por nido es variable, nosotros
no regis-tram os mas de 6 huevos en tanto que en Norte America se han registrado
nidadas mas numerosas (Sealy, 1978; Kamber, 2001).

Otros aspectos observados como el cambio de coloracion de huevos y la temperatura
registrada durante el periodo de incubacion, edemas de la descripcion de los relevos
durante la elaboracion de nidos e incubacion y el periodo de emancipacion de juve-
niles, son los primeros registros para Colombia en el estudio de la especie. En ambos
humedales P. podiceps utilize la vegetacion acuatica como soporte de nidos y perchas
de residencia. En Santa Marla del Lago la vegetacion acuatica facilit6 la reproduccion
de P. podiceps, por 10 que confirmamos que la especie se reproduce en arnbienres con
vegetacion acuatica emergente (Sealy, 1978; von Prahl, 1984; ABO Y CAR, 2000;
Komber, 2001). No obstante, un incremento excesivo de macrofitas puede resultar
desfavorable para P. podiceps porque hay perdida de espejos de agua segun observamos
en este humedal durante los primeros siere meses de estudio. En La Florida, la remo-
ci6n constante de vegetaci6n acuatica para habilitar espejos de agua fue contraprodu-
cente ya que la reproduccion de la especie no tuvo exito, por 10 que es evidence la
transformaci6n de este cuerpo de agua que anteriormente fuese valorado por su bio-
diversidad (NaranJO, 1986; Ortiz, 1987; Renjifo, 1992).

A manera de conclusion, consideramos que pese al exito reproductivo de P. podiceps
en Santa Marla del Lago, descritos por este estudio y su reconocimiento como especie
comun en la sabana de Bogota (ABO y CAR, 2000), la selecci6n que la especie hace
del habitat y los facto res que inciden en su reproducci6n y viabilidad como zonas de
espejo de agua, sitios de nidificacion, vegetaci6n acuatica emergence como so porte
para nidos y perchas de residencia, sin obviar la disponibilidad de alimento; permiten
inferir que en un futuro las poblaciones declinen al menos regional mente; la aparence
adaptacion a ambiences acuaticos diferentes a sus habitats originales y de distribucion,
fiel reflejo de la transformacion de los ultimos, podrfa estimarse como ventaja para
P. podiceps en comparaci6n con otras aves acuaticas; no obstante, el sedentarismo 0

desplazamientos no puntuales pueden ser causales que afecten la variabilidad genetica
de las poblaciones mfnimas residentes en estos ambientes. De otro lado, preocupa que
en un humedal como La Florida, registrado entre las cinco areas prioritarias para la
conservaci6n de las aves del neorr6pico (Wege y Long, 1995), la reproducci6n de P.
podiceps no tenga exito, corroborando asr como afecta el estado de este ecosistema la
supervivencia y viabilidad de las especies allr residentes. Finalmente, se espera que este



Acta Biologica Colombiana, Vol. 9 No, 7, 2004 67

rraba]o conrribuya al conocimienro de la avifauna colombiana, por 10cual sugerimos
seguir realizando estudios que redunden en bien de la conservaci6n de las especies
y sus habitats.
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