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El Picogrueso Azul o Colorín Azulnegro Cyanocompsa parellina es un paseriforme que se distribuye por ambas 
vertientes costeras de México, desde los estados de Sinaloa y Nuevo León hasta el istmo de Tehuantepec, con 
presencia en la península de Yucatán, y de ahí hasta Honduras y el centro norte de Nicaragua (Peterson & Chalif, 
1989; Howell & Webb, 1995; Brewer, 2021). Habita en ecotonos de bosques húmedos, bosques espinosos, 
sabanas, campos arbustivos, vegetación densa, a lo largo de caminos y bosques urbanos, entre 0–1800 m s.n.m. 
(Alden, 1969; Peterson & Chalif, 1989; Howell & Webb, 1995; Bello-Cano, 2011; Brewer, 2021). 
 
Su dieta se compone principalmente de granos (Hutto et al., 1985; Arizmendi et al., 2002; Brewer, 2021). Sin 
embargo, en Careyes, en la costa Pacífica al sur del estado mexicano de Jalisco (19,443516, -105,029633, 13 m 
s.n.m.), el 15 de junio de 2013, a las 18h44, se fotografió un macho adulto en recolecta y consumo de flores 
liguladas (estructuras que se asemejan al pétalo de una flor sencilla) de la inflorescencia (cabezuela) de la hierba 
de San Juan o del Toro Tridax procumbens (Asteraceae) (Fig. 1). Esta hierba perenne es nativa de América 
tropical, pero está ampliamente distribuida en más de 60 países y se adapta a muchos ambientes, por lo que 
rápidamente puede colonizar áreas nuevas (Holm et al., 1997). La observación se extendió por 
aproximadamente 1 min. El individuo de C. parellina se aproximó a la hierba y, con la punta de su pico, tomó 
delicadamente dos flores liguladas para consumirlas. El ave se desplazó hasta otra planta cercana de la misma 
especie y repitió el comportamiento, consumiendo, esta vez, tres flores liguladas. Para la identificación del ave 
y planta, se utilizaron los trabajos de Sibley (2000) y Gargiullo et al. (2008), respectivamente. 
 
El consumo de toda una flor o de sus partes, llamada florivoría o herbivoría floral, puede tener un impacto 
negativo en el crecimiento, reproducción y sobrevivenvia de las plantas por el daño a sus tejidos. Sin embargo, 
los vertebrados o invertebrados que las consumen, entre ellas algunas aves, logran aprovecharse de una fuente 
importante de alimento (Burgess, 1991; Palacios-Mosquera et al., 2019; Gonsioroski et al., 2021). De las flores 
de T. procumbens se han extraído saponinas esteroidales (Saxena & Albert, 2005) que han demostrado afectar, 
tanto positiva (e.g., pueden actuar como inmunoestimulantes) como negativamente (e.g., retrasan el 
crecimiento) a los animales que las ingieren (Ishaaya et al., 1969; Francis et al., 2002). Al menos en pollos de 
engorde en cuativerio, se observó que el enriquecimiento de su alimento con T. procumbens mejoró su 
comportamiento de alimentación (aprovecharon mejor el alimento disponible sin desperdiciarlo) sin afectar su 
ganancia en peso (Iyasere et al., 2016). En otro experimento con gallinas, se encontró que la adición de polvo 
de T. procumbens a su alimento favoreció la eliminación de lesiones cutáneas por viruela aviar en crestas y 
barbillas, además de resgistrarse aumento en sus niveles de glóbulos rojos y disminución de leucocitos, así como 
aumento en la tasa de puesta de huevos (Kpodekon et al., 2015). No se encontraron registros publicados sobre 
el consumo de la hierba de San Juan por alguna especie de ave silvestre. 
 
Este primer registro de T. procumbens en la dieta de C. parellina y la información disponible sobre los efectos 
negativos y positivos de su ingesta por animales, estimulan la realización de estudios detallados para conocer el 
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papel que esta hierba desempeña en la nutrición y desarrollo, así como en la condición de salud y reproducción 
de C. parellina. 
 

Agradecemos al editor de sección y a los revisores anónimos por sus valiosos comentarios. 
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Figura 1: Secuencia fotográfica de forrajeo (A, B) de un macho de Picogrueso Azul Cyanocompsa parellina sobre la hierba 
Tridax procumbens (Petr Myska). 
 
 


