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Abstract. – Food habits of the Burrowing Owl (Speotyto cunicularia) in Médanos del Chaco
National Park (Paraguay). – We report on the food habits of the Burrowing Owl (Speotyto cunicularia) in
three localities of the Médanos del Chaco National Park (20º31’S–20º40’S, 61º45’W–62º07’W,   Boquerón
Department, Paraguay). The diet consisted mainly of insects (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera and
Orthoptera) and scorpions (Scorpionoidea). Low frequencies of mammals, amphibians and birds were also
recorded. Among vertebrates, toads of the genus Bufo  and the bats Eumops patagonicus,  Molossus molossus
and Myotis sp. were the most common preys. The Levins’ index of food niche breadth ranged from  2.3 to
4.3.

Resumen. –  Se documentan los hábitos alimentarios de la Lechucita Vizcachera (Speotyto cunicularia) en
tres localidades ubicadas en el Parque Nacional Médanos del Chaco (20º31’S–20º40’S, 61º45’W–62º07’W,
departamento Boquerón, Paraguay).   La dieta fue mayormente compuesta por insectos (Coleoptera,
Hemiptera, Hymenoptera y Orthoptera) y escorpiones (Scorpionoidea),  con frecuencias minoritarias de
mamíferos, anfibios y aves. Entre los vertebrados, se destacó un elevado consumo de los murciélagos
Eumops patagonicus,  Molossus molossus y Myotis sp. y de anuros del género Bufo. La amplitud de nicho trófico,
calculada con el índice de Levins, varió entre 2,3 y 4,3. Aceptado el 5 de Agosto de 2003.
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INTRODUCCIÓN

La Lechucita Vizcachera (Speotyto cunicularia)
se distribuye desde el sur de Canadá, América
del Norte, hasta Tierra del Fuego, en el
extremo austral de Sudamérica (Burn 1999).
En el Neotrópico es una especie localmente
abundante, frecuente en pastizales y montes
abiertos, sabanas y estepas, subiendo hasta los
3600 m s.n.m. (Canevari et al. 1991, Burn
1999). 

En América del Sur, la ecología trófica de
esta lechuza ha sido analizada con cierto deta-

lle Argentina y Chile (Pardiñas & Cirignoli
2002, Jaksic 1996 y las referencias allí anota-
das). Para el resto de los países sudamericanos
la información es escasa y se limita a unas
pocas contribuciones (e.g., Soares et al. 1992,
González & Saralegui 1996, Motta Junior
1996, González 1998, Silva Porto & Cerqueira
1990). Las referencias para Paraguay son en
general de carácter anecdótico y no existen
análisis detallados de la dieta esta lechuza para
este país.

El objetivo del presente trabajo es aportar
información sobre los hábitos dietarios de la
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TABLA 1. Dieta de la Lechucita Vizcachera en el chaco boreal paraguayo.
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DIETA DE SPEOTYTO CUNICULARIA EN PARAGUAY
Lechucita Vizcachera durante el período
reproductivo en el chaco boreal paraguayo. 

AREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS

Las egagrópilas y restos de presas estudiados
fueron coleccionados en tres localidades ubi-
cadas en el Parque Nacional Médanos del
Chaco: Nueva Asunción, Mister Long y
General Eugenio A. Garay (departamento
Boquerón; 20º31’S–20º40’S, 61º45’W–
62º07’W, 347 m s.n.m.).  El área de estudio se
incluye en el distrito occidental de la provincia
biogeográfica Chaqueña (Cabrera & Willink
1973). El paisaje se halla dominado por un
mosaico de matorrales xerófitos abiertos
sobre médanos, sabanas de Schinopsis cornuta  y
Aspidosperma piryfolium, y pastizales de gramí-
neas. El clima es cálido y seco, con una tempe-
ratura anual promedio de 23,8ºC y
precipitaciones menores a 475 mm, mayor-
mente concentradas durante el verano
(Cabrera & Willink 1973). 

Entre los días 3 y 10 de Octubre del año
2002 se recolectaron egagrópilas – aproxima-
damente 60 para las tres localidades – y restos
de presa en diferentes perchas y en la entrada
de varias cuevas.    La determinación taxonó-
mica de los ítems presa fue realizada sobre la
base de fragmentos cráneo-mandibulares y
restos de exoesqueletos, utilizando material
comparativo depositado en el Museo Argen-
tino de Ciencias Naturales y consulta biblio-
gráfica. El número de individuos, en el caso
de los invertebrados,  fue estimado a partir del
conteo de cabezas y mandíbulas  (hemípteros
e himenópteros), patas (ortópteros), élitros
(coleópteros) o pinzas (escorpiónidos). Para
cada uno de los taxones se calculó la frecuen-
cia relativa en las muestras y la biomasa,
expresada en términos de porcentaje, apor-
tada a la dieta [Biomasa % = (100 pi Ni)/Spi
Ni, donde pi  es el peso promedio de la presa i
y Ni el número de individuos de la presa i].
Los pesos medios de las presas fueron toma-

dos de la bibliografía (Redford & Eisenberg
1992) y de datos inéditos de los autores. 

La amplitud del nicho trófico se calculó
con el índice de Levins (B = 1/Spi2, donde pi
es la proporción relativa de cada categoría), y
este mismo índice estandarizado [B est. = (B -
B min.)/(B máx. - B min.), donde B min. = 1
y B máx. es el número máximo de categorías;
véase Marti 1987].

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se resumen los resultados de las
tres localidades del chaco paraguayo. Se deter-
minaron 453 presas pertenecientes a las clases
Amphibia, Aves, Mammalia, Reptilia, Insecta
y Scorpionoidea. La dieta fue mayormente
compuesta por artrópodos y, en menor
medida, por pequeños vertebrados. El princi-
pal ítem trófico correspondió a los insectos
que representaron, según la muestra, entre el
67,1% y 85,2% del total de las presas consu-
midas. El segundo lugar fue ocupado por la
clase Scorpionoidea en Nueva Asunción
(14,5%) y en Mister Long (7,9%), y por la
clase Mammalia en General Eugenio Garay
(8,5%).

Entre los insectos el órden más represen-
tado fue el de los coleópteros (18,4%–24,4%).
Hemípteros,  himenópteros y ortópteros
alcanzaron, en todos los casos, valores < 3,5% 

Los mamíferos representaron entre el
6,8% y el 7,0% de la dieta. Los mayores por-
centajes de presencia le correspondieron al
orden Chiroptera (5,7%–8,5%). Con frecuen-
cias marginales, se registraron, además, el mar-
supial marmosino Thylamys sp. y los roedores
sigmodontinos Andalgalomys pearsoni y Calomys
cf. C. laucha. 

Las aves y los anuros se hallaron bien
representados en las muestras de Nueva
Asunción (3,7% y 7,0%, respectivamente) y,
en menor medida, en las de General Eugenio
Garay (0,6% y 2,6%). 

En términos de biomasa, la participación
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de artrópodos y vertebrados en la dieta fue
relativamente similar en General Eugenio
Garay y en Mister Long, mientras que, en
Nueva Asunción, la frecuencia alcanzada por
los segundos fue notoriamente más alta.
Entre los invertebrados, los mayores porcen-
tajes correspondieron a los órdenes Coleop-
tera (9,6%–12,7%) y Scorpionoidea (5,9%–
7,6%). La prioridad entre los vertebrados fue
asumida por el orden Chiroptera en Mister
Long y General Eugenio Garay (31,8%–
52,5%), y por la clase Aves (30,4%) en Nueva
Asunción, seguida, en estas dos últimas locali-
dades, por el orden Anura (11,8%–18,4%).

La mayor amplitud de nicho trófico, con-
siderando los distintos órdenes como catego-
rías, fue registrada en las muestras de Nueva
Asunción. En General Eugenio Garay y en
Mister Long, la amplitud de la dieta fue, com-
parativamente, mucho más baja.

DISCUSIÓN

La Lechucita Vizcachera ha sido caracterizada
como una especie de hábitos dietarios opor-
tunistas que se alimenta primariamente de
artrópodos y pequeños vertebrados (Burn
1999). Estudios realizados en Argentina y en
Chile han demostrado que los porcentajes de
representación de los distintos ítems tróficos
pueden variar notoriamente de una estación
del año a otra (Bellocq & Kravetz 1983, Coc-
cia 1984; Bellocq 1987, 1988; Torres-Contre-
ras et al. 1994).  En el Parque Nacional
Médanos del Chaco, las principales presas de
la Lechucita Vizcachera durante el período
reproductivo fueron insectos (coleópteros,
hemípteros, himenópteros y ortópteros) y
escorpiones. Estos resultados coinciden con
los documentados por otros autores para
América del Sur y los Estados Unidos (Burn
1999). 

En la mayor parte de su rango de distribu-
ción, los murciélagos son presas poco fre-
cuentes de la Lechucita Vizcachera. Con

excepción de un registro realizado en Califor-
nia, los casos anotados en la bibliografía
muestran porcentajes de consumo siempre
menores al 1 % de la dieta (Hoetker & Goba-
let 1999 y las referencias allí anotadas). Tanto
en Nueva Asunción como en Mister Long, las
especies más abundantes fueron los molósi-
dos Eumops patagonicus y Molossus molossus,
mientras que en Eugenio Garay la dominan-
cia recayó sobre los vespertiliónidos Myotis sp.
Se trata, en todos los casos, de especies insec-
tívoras que forrajean en espacios abiertos y
que alcanzan altas densidades de población en
el área estudiada (Willig et al. 2000, J. R. Con-
treras inéd.). En un estudio sobre la composi-
ción de las comunidades de murciélagos de
Paraguay, Willig et al. (2000) han registrado
que las especies más comunes en el chaco
boreal son E. patagonicus y M. molossus. Obser-
vaciones realizadas en los Estados Unidos
sugieren que esta lechuza podría cazar a los
murciélagos en el aire, mientras estos vuelan
en busca de insectos (Hoetker & Gobalet
1999). 

El número de anuros presentes en las
muestras, con Bufo granulosus como ítem casi
excluyente, también resulta notorio. Aún
cuando algunas especies de batracios pueden
ser presas frecuentes de la Lechucita Vizca-
chera (Sperry 1941, Bond 1942, González
1998), en general, la presencia de sapos y
ranas en la dieta de esta lechuza suele ser mar-
ginal. El hallazgo de algunos especimenes
parcialmente descartados sugiere, por otra
parte, un consumo diferencial hacia las vísce-
ras y masas musculares. Distintos autores han
argumentado que algunos anuros pueden ser
capturados, pero no  totalmente consumidos,
debido a las secreciones impalatables que se
producen en la piel de estos anfibios (Thom-
sen 1971, Schlatter et al. 1980; pero véase
González 1998). 

La escasa participación del orden Roden-
tia en las muestras resulta particularmente lla-
mativa. Usualmente, los roedores se hallan
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bien representados en la dieta de la Lechucita
Vizcachera y, en casi todos los casos revisados
en la bibliografía, constituyen un aporte signi-
ficativo en términos de biomasa (Schlatter et
al. 1980, Bellocq & Kravetz 1983, Coccia
1984, Massoia et al. 1988, Kittlen, 1994, De
Santis et al. 1997). 

Aunque la información para el chaco
boreal provenga de sólo tres localidades,  los
resultados expuestos muestran, de forma con-
sistente que, durante el período reproductivo,
la Lechucita Vizcachera consume principal-
mente insectos y escorpiones, incluyendo en
importantes porcentajes presas habitual-
mente poco frecuentes en otras áreas de su
distribución. El elevado número de murciéla-
gos y anfibios presentes en la dieta resulta un
ejemplo notorio de la plasticidad y oportu-
nismo trófico que caracterizan a esta especie.
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