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Resumen 

Durante	 el	 décimo	 Conteo	Navideño	 de	Aves	 en	 Quito,	 Ecuador,	 registramos	 un	 individuo	 del	 Pinchaflor	 de	
Garganta	Negra	Diglossa	brunneiventris	el	17	de	diciembre	de	2023,	en	la	ruta	del	parque	Itchimbía.	Este	es	el	
primer	registro	de	esta	especie	en	Ecuador,	situado	c.	670	km	al	sur	de	la	localidad	más	cercana	en	Colombia	y	
680	 km	 al	 norte	 de	 la	 localidad	más	 al	 norte	 en	 Perú.	 La	 presencia	 de	D.	 brunneiventris	 en	 Ecuador	 podría	
explicarse	por	diversos	factores:	1)	que	haya	sido	un	individuo	errante,	2)	que	forme	parte	de	una	población	
remanente	pasada	por	alto,	o	3)	que	haya	sido	un	individuo	de	Pinchaflor	Negro	D.	humeralis	que	exprese	genes	
ancestrales	 que	 deriven	 en	 un	 fenotipo	 similar	 a	 D.	 brunneiventris.	 Se	 necesitan	 estudios	 adicionales	 para	
dilucidar	el	origen	de	esta	especie	en	Ecuador.	Este	registro	resalta	la	importancia	de	la	ciencia	ciudadana	para	
el	avance	del	conocimiento	sobre	las	aves	en	el	país.	
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Abstract 

During	 the	 tenth	 Christmas	 Bird	 Count	 in	 Quito,	 Ecuador,	 we	 recorded	 one	 Black-throated	 Flowerpiercer	
Diglossa	 brunneiventris	 on	 17	 December	 2023,	 at	 Parque	 Itchimbía.	 This	 represents	 the	 first	 record	 of	 this	
species	in	Ecuador,	c.	670	km	south	of	the	nearest	locality	in	Colombia	and	680	km	north	from	the	northernmost	
locality	in	Peru.	The	presence	of	D.	brunneiventris	in	Ecuador	could	be	explained	by	several	possible	factors:	1)	a	
wandering	individual;	2)	an	overlooked,	remnant	population;	or	3)	a	Black	Flowerpiercer	D.	humeralis	individual	
expressing	ancestral	genes	that	derived	in	a	D.	brunneiventris-like	phenotype.	Specific	studies	are	necessary	to	
elucidate	 the	 origin	 of	 this	 species	 in	 Ecuador.	 This	 record	 highlights	 the	 importance	 of	 citizen	 science	 in	
advancing	knowledge	about	birds	in	this	country.	
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El	 Pinchaflor	 de	 Garganta	 Negra	Diglossa	 brunneiventris	 presenta	 una	 distribución	 discontinua	 en	 la	 región	
andina	de	Colombia	y	en	los	Andes	desde	el	norte	de	Perú	hacia	el	sur,	hasta	Chile	y	Bolivia	(Fjeldså	&	Krabbe,	
1990;	Schulenberg	et	al.,	2010;	del	Hoyo	et	al.,	2011).	En	Colombia,	su	presencia	es	localizada,	con	poblaciones	en	
el	noroeste	en	los	Andes	occidentales	y	centrales	(Hilty	et	al.,	2020).	En	Perú	se	ha	reportado	desde	el	sur	del	río	
Marañón,	hacia	el	 centro	de	 los	 Andes	 occidentales	 y	 en	 el	 sur	 del	 país	 (Ridgely	&	Tudor,	 2009;	Hilty	 et	 al.,	
2020).	En	Chile	sus	registros	se	limitan	al	extremo	norte	(Jaramillo,	2003),	mientras	que	en	Bolivia	se	encuentra	
en	los	Andes	del	noroeste	(Martínez	&	Villarte,	2009).	
	
Actualmente,	 se	 reconocen	dos	subespecies:	D.	b.	brunneiventris	en	Perú,	Bolivia	y	Chile,	D.	b.	 vuilleumieri	en	
Colombia	(Graves,	1982;	Hilty	et	al.,	2020).	Estas	subespecies	se	diferencian	ligeramente	en	tamaño,	siendo	la	
subespecie	D.	b.	vuilleumieri	la	más	pequeña	(Graves,	1980).	Los	rangos	de	distribución	de	las	subespecies	de	D.	
brunneiventris	 se	 encuentran	 separados	 por	 casi	 1500	 km	 (Hilty	 et	 al.,	 2020).	 Además,	 estudios	 recientes	
sugieren	que	estas	dos	subespecies	no	son	linajes	hermanos	(Gutiérrez-Zuluaga	et	al.,	2021).	
	
Diglossa	brunneiventris	ocupa	un	rango	altitudinal	entre	2000–4300	m	s.n.m.	(Hilty	et	al.,	2020).	En	altitudes	
elevadas,	habita	zonas	húmedas	y	 semihúmedas,	en	matorrales,	ecotonos	entre	bosque	montano	y	páramo	y	
bosques	 de	Polylepis;	 mientras	 que	 a	menor	 altitud	 habita	 zonas	 semihúmedas	 y	 secas,	 jardines,	 bordes	 de	
cultivos	 y	 laderas	 (Fjeldså	 &	 Krabbe,	 1990;	 Ridgely	&	Tudor,	 2009;	 Hilty	 et	 al.,	 2020).	 No	 existen	 registros	
previos	 de	 esta	 especie	 (sensu	 stricto)	 en	 Ecuador,	 por	 lo	 que	 la	 presente	 observación	 constituye	 el	 primer	
registro	de	D.	brunneiventris	en	este	país.	
	
El	17	de	diciembre	de	2023,	durante	el	décimo	Conteo	Navideño	de	Aves	de	Quito,	 contabilizamos	 todos	 los	
individuos	de	todas	las	especies	de	aves,	vistos	o	escuchados,	durante	una	caminata	libre	por	los	senderos	del	
Parque	Metropolitano	Itchimbía,	zona	centro	oriental	de	Quito,	provincia	de	Pichincha	(-0,22405,	-78,499391;	
2880	m	s.n.m.;	Fig.	1),	en	una	distancia	 total	de	2,15	km.	El	registro	de	D.	brunneiventris	se	realizó	mediante	
observación	con	binoculares	y	registro	fotográfico	a	las	9h44,	en	el	límite	sur	oriental	del	parque.	La	lista	total	
de	especies	registradas	en	el	conteo	fue	subida	al	portal	eBird	(https://ebird.org/checklist/S156622938).	
	
Las	 características	 diagnósticas	 para	 identificación	 de	 la	 especie	 fueron:	 pico	 negro	 inclinado	 hacia	 arriba	 y	
punta	 ganchuda,	 típico	 del	 género	Diglossa;	 bigote	 y	 vientre	 castaño-rojizo;	 centro	 de	 la	 garganta,	 cabeza	 y	
dorso	negros;	flancos,	coberteras	menores	y	ceja	corta	de	coloración	gris	azulado-claro	(Fig.	2)	(ver	Hilty,	2011).	
Estas	características	morfológicas	son	determinantes	para	diferenciar	a	D.	brunneiventris	frente	a	otras	especies	
de	 pinchaflores	 registrados	 comúnmente	 en	 el	 mismo	 parque:	 Pinchaflor	 Negro	 D.	 humeralis	 y	 Pinchaflor	
Pechicanelo	D.	sittoides	(Cisneros-Heredia	et	al.,	2015).	
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Figura	1:	Ubicación	del	primer	registro	de	Pinchaflor	de	Garganta	Negra	Diglossa	brunneiventris	en	Ecuador.	El	 círculo	
rojo	indica	el	primer	registro	en	Quito,	Ecuador.	Los	registros	más	cercanos	se	señalan	con	un	triángulo	negro	 en	
Colombia	y	un	cuadrado	negro	en	Perú	(eBird,	2024).	En	gris	oscuro	se	muestra	la	distribución	general	de	la	especie	
según	Hilty	et	al.	(2020);	en	verde	oscuro	están	las	zonas	de	remanentes	de	bosque	nativo	y	de	eucaliptos,	en	verde	
claro	la	vegetación	arbustiva;	en	beige	el	área	antrópica	(Elaborado	por	Mateo	Vega).	

	

	
Figura	2:	Pinchaflor	de	Garganta	Negra	Diglossa	brunneiventris	en	el	Parque	Metropolitano	Itchimbía,	Quito,	
Ecuador,	17	 de	diciembre	de	2023.	Nótese	la	coloración	del	individuo:	(A)	bigoteras,	zona	pectoral	y	ventral	de	color	
castaño-rojizas;	(B	 y	C)	dorso,	alas,	garganta	y	cabeza	negras;	flancos,	cejas	y	coberteras	menores	gris-azuladas	
claras;	(D)	en	actividad	de	forrajeo	(Gino	Guachamín	y	Glenda	Pozo).	
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El	 individuo	 de	 D.	 brunneiventris	 fue	 registrado	 forrajeando	 sobre	 el	 dosel	 de	 varios	 árboles	 de	 yalomán	
(Delostoma	integrifolium;	Bignoniaceae)	y	cepillo	blanco	(Callistemon	salignus;	Myrtaceae),	ambos	de	c.	15	m	de	
altura.	 La	 vegetación	 remanente	 del	 parque	 pertenece	 a	 la	 formación	 vegetal	 de	matorral	 húmedo	montano	
(Valencia	 et	 al.,	 1999),	 que	 se	 caracteriza	 por	 la	 dominancia	 de	 especies	 leñosas	 exóticas	 y	 nativas	 junto	 a	
remanentes	 de	 vegetación	 de	 matorral	 y	 bosque	 andino.	 El	 parque	 colinda	 al	 norte,	 oeste	 y	 sur	 con	 zonas	
urbanas,	mientras	 que	 hacia	 el	 oriente	 limita	 con	 una	 ladera	 con	 vegetación	medianamente	 conservada	 y	 la	
quebrada	del	río	Machángara.	
	
Un	 individuo	 –asumimos	 que	 el	 mismo–	 fue	 registrado	 por	 diferentes	 observadores	 durante	 varios	 días	
consecutivos	forrajeando	en	el	lugar	del	primer	avistamiento,	y	fue	reportado	por	última	vez	el	26	de	junio	de	
2024	(eBird,	2024).	Adicionalmente,	el	10	de	marzo	de	2024,	aproximadamente	a	las	12h00,	lo	que	pareció	ser	
el	mismo	 individuo	de	D.	brunneiventris	 fue	visto	 junto	a	D.	humeralis.	En	esta	 interacción,	ambos	 individuos	
movían	 las	 alas	 rápidamente	 y	 el	 D.	 brunneiventris	 colocó	 su	 cabeza	 y	 cola	 hacia	 arriba	 mientras	 estaba	
perchado	en	una	rama.	El	D.	humeralis	se	posó	sobre	el	D.	brunneiventris	durante	un	segundo	y	luego	volaron	
juntos	(J.	Janse	&	D.	Togán,	com.	pers.,	2024).	Es	posible	que	este	comportamiento	haya	implicado	una	cópula	y	
que,	potencialmente,	el	individuo	de	D.	brunneiventris	del	parque	Itchimbía	sea	una	hembra.	
	
Este	avistamiento	constituye	el	primer	registro	de	D.	brunneiventris	en	Ecuador.	El	registro	de	D.	brunneiventris	
(sensu	stricto)	en	Ecuador	se	encuentra	a	670	km	al	sur	del	registro	más	cercano	al	sur	del	departamento	de	
Caldas,	 cordillera	Central	de	Colombia	(Collerton,	2017)	y	680	km	al	norte	de	 la	 localidad	más	norteña	en	el	
departamento	de	Amazonas,	Perú	(Koperdraad,	2016).	El	presente	registro	no	es	el	único	de	la	especie	fuera	de	
su	área	de	distribución	conocida.	En	Perú,	un	joven	de	D.	brunneiventris	fue	capturado	en	la	costa	de	Arequipa,	
lo	 que	 sugiere	 un	 desplazamiento	 desde	 las	 zonas	altoandinas	 (Peña	et	 al.,	 2021).	Además,	Koepcke	 (1958)	
documentó	desplazamientos	locales	relacionados	con	la	estacionalidad	en	el	bosque	de	Zárate,	Perú.	Esto	podría	
indicar	que	la	especie	realiza	movimientos	altitudinales	o	locales	en	función	de	la	disponibilidad	de	néctar	(Hilty	
et	al.,	2020)	o	tener	cierta	tendencia	al	vagabundeo.	Dado	que	nuestro	registro	está	significativamente	alejado	de	
las	zonas	de	distribución	conocidas,	podría	tratarse	de	un	individuo	errante.	
	
No	obstante,	no	podemos	descartar	que	el	único	individuo	observado	pertenezca	a	una	población	remanente	de	
una	 distribución	 histórica	 más	 amplia	 en	 el	 pasado	 (Oswald	 &	 Steadman,	 2015).	 La	 presencia	 de	 D.	
brunneiventris	en	Ecuador	se	podría	considerar	esperada	debido	a	la	aparente	idoneidad	de	hábitat	donde	fue	
registrada	 (Ridgely	 &	 Tudor,	 2009;	 Hilty	 et	 al.,	 2020).	 Esta	 posibilidad	 parece	 poco	 factible	 dado	 el	 amplio	
esfuerzo	de	exploración,	colecta	y	observación	que	se	ha	realizado	en	Quito	y	sus	alrededores	desde	finales	del	
siglo	XIX	hasta	el	presente	(Allen,	1889;	Chapman,	1926;	Moyniham,	1963;	Cisneros-Heredia	et	al.,	2015).	Por	
ello,	 pese	 a	 que	 existen	 hábitats	 en	 apariencia	 propicios	 para	 esta	 especie,	 no	 había	 sido	 registrada	
anteriormente.	
	
Diglossa	brunneiventris	pertenece	al	‘complejo	carbonaria’	(Vuilleumier,	1969;	 Mauck	&	Burns,	2009).	Las	dos	
poblaciones	de	D.	 brunneiventris,	 separadas	por	 aproximadamente	1500	 km	 lineales	 (Hilty	et	 al.,	 2020),	 son	
similares	fenotípicamente.	Pese	a	ello,	según	los	análisis	filogenéticos	de	Gutiérrez	et	al.	(2021),	no	son	linajes	
hermanos.	Diglossa	 b.	 vuilleumieri	es	más	 cercana	 a	D.	 humeralis	 humeralis,	mientras	que	no	 se	 encontraron	
relaciones	filogenéticas	claras	de	D.	b.	brunneiventris	(Gutiérrez	et	al.,	2021).	Los	patrones	de	plumaje	dentro	
del	‘complejo	D.	carbonaria’	son	los	más	variables	en	el	género	Diglossa	(Vuilleumier,	1969;	Isler	&	Isler,	1987),	
quizá	debido	a	que	este	complejo	ha	tenido	una	radiación	relativamente	rápida,	con	cambios	de	corto	plazo	de	
morfología	del	plumaje	(Vuilleumier,	1969;	Mauck	&	Burns,	2009).	
	

Gutiérrez	 et	 al.	 (2021)	 sostienen	 que	 podría	 existir	 una	 introgresión	 histórica	 consistente	 entre	 D.	 b.	
brunneiventris	 y	 D.	 humeralis	 aterrima	 debido	 a	 su	 actual	 cercanía	 geográfica.	 Además,	 la	 expresión	 de	
individuos	 similares	 a	 híbridos	 en	 poblaciones	 alopátricas	 puede	 responder	 a	 contactos	 genéticos	 pasados	
(Graves,	 1982).	 Por	 ello,	 no	 descartamos	 que	 el	 individuo	 registrado	 en	 Itchimbía,	 que	 fenotípicamente	
concuerda	 con	 D.	 brunneiventris,	 sea	 un	 ejemplar	 de	 D.	 humeralis.	 Casos	 similares	 de	 manifestación	 de	
fenotipos	antiguos	se	han	reportado	en	el	Gorrión	Europeo	Passer	domesticus	en	Países	Bajos	y	en	mamíferos	
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del	hemisferio	norte	(Hailer	et	al.,	2012;	Rowe	et	al.,	2023).	Posiblemente,	la	retención	de	rasgos	de	plumajes	
ancestrales	en	la	periferia	de	la	distribución	(Graves,	1982)	podría	ser	uno	de	los	factores	que	determinen	los	
patrones	de	plumaje	en	D.	brunneriventris.	Se	sabe	que	los	casos	de	hibridación	interespecíficos	en	el	‘complejo	
D.	 carbonaria’	 no	 son	 raros	 (Graves,	 1982;	 McCarthy,	 2006).	 De	 hecho,	 la	 hibridación	 natural	 entre	 D.	
brunneiventris	y	 sus	 congéneres	 (D.	 humeralis	y	Pinchaflor	Ventrigrís	D.	 carbonaria)	 ha	 sido	 reportada	 en	 los	
Andes	 de	 Colombia,	 Perú	 y	 Bolivia	 (McCarthy,	 2006).	 Así,	 el	 aparente	 evento	 de	 cópula	 entre	 en	 D.	
brunneiventris	y	D.	humeralis	observado	en	Itchimbía	no	sería	inusual.	
	
Es	 necesario	 implementar	 estudios	 que	 integren	 análisis	 fenotípicos	 y	 genéticos	 de	 las	 poblaciones	 de	 D.	
humeralis	y	el	individuo	de	D.	brunneiventris	de	la	zona	de	Itchimbía,	e	incrementar	esfuerzos	en	la	búsqueda	de	
más	ejemplares	de	D.	brunneiventris	en	Ecuador.	Esto	ayudará	a	entender	la	historia	evolutiva	de	estas	especies	
y	la	distribución	potencial	o	los	factores	que	expliquen	la	presencia	de	D.	brunneiventris	en	este	país.	
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