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Diet of Northern Crested Caracara Caracara cheriway (Falconiformes: Falconidae) in the Jambelí Archipelago, 

southwestern Ecuador 
 

Resumen 
Presentamos el primer reporte sobre la ecología trófica del Caracara Crestado Norteño Caracara cheriway en Ecuador, por 
medio del análisis de egagrópilas colectadas en el archipiélago de Jambelí, provincia de El Oro. Las presas más 
representativas fueron los mamíferos (39,4%), seguidos de insectos (29%), reptiles (13,2%) y aves (10,5%). Los mamíferos 
aportaron el mayor porcentaje de biomasa (83,3%), seguidos por reptiles (8,5%) y aves (7,3%). Si bien C. cheriway es un 
consumidor generalista altamente oportunista, su dieta se constituyó principalmente de presas vivas en nuestra área de 
estudio, quedando en segundo plano el consumo de carroña. 
 
Palabras clave: Caracara cheriway, ecología trófica, Ecuador, egagrópilas, Falconidae, Jambelí. 
 

Abstract 
We present the first report of the trophic ecology of Northern Crested Caracara Caracara cheriway in Ecuador, from the 
analysis of pellets collected at Jambelí archipelago, province of El Oro. The most representative prey were mammals 
(39.4%), followed by insects (29%), reptiles (13.2%) and birds (10.5%). Mammals contributed the highest percentage of 
biomass (83.3%), followed by reptiles (8.5%) and birds (7.3%). Although C. cheriway is a highly opportunistic generalist 
consumer, its diet was mainly constituted by living prey in our study area, leaving carrion consumption as a 
complementary feeding strategy. 
 
Keywords: Caracara cheriway, Ecuador, Falconidae, Jambelí, pellets, trophic ecology. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los estudios de ecología trófica son fundamentales para dilucidar patrones en el funcionamiento de un 
ecosistema. Estas investigaciones permiten, por ejemplo, establecer cómo se regulan las poblaciones animales 
en una localidad, reconocer las estrategias de comportamiento alimenticio y, en el caso de depredadores, 
determinar su influencia en la estructura de la cadena alimenticia (Bó et al., 2007). 
 
Los caracaras (Falconidae) son especies omnívoras con un amplio espectro de elementos de los cuales se 
alimentan (White et al., 2017). Dentro de este grupo, el Caracara Crestado Norteño Caracara cheriway no es la 
excepción. Se considera un ave de alimentación generalista, altamente oportunista, que consume una gran 
variedad de vertebrados vivos, invertebrados y carroña (del Hoyo et al., 2017). Caracara cheriway tiene amplia 
distribución geográfica, desde Florida y el suroeste de Estados Unidos hasta el noroeste de Perú y la parte media 
y baja del río Amazonas, en el norte de Brasil (BirdLife International, 2016). En Ecuador, es una especie poco 
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común a común en el suroeste; hacia el norte alcanza el sur de la provincia de Los Ríos, y existen unos pocos 
registros en el valle central de los Andes a 2000 y hasta 3000 m (Ridgely & Greenfield, 2001). 
 
La dieta de C. cheriway ha sido estudiada principalmente en Norteamérica (Rodríguez-Estrella & Rivera-
Rodríguez, 1997; Morrison et al., 2008; Skoruppa & Lee, 2008; Morrison & Dwyer, 2012), y existen también 
algunas observaciones puntuales en México (Partida & Rodríguez-Estrella, 2015; Pérez-Estrada & Rodríguez-
Estrella, 2016; García-Mata et al., 2017). A pesar de ser una especie común en Ecuador, su ecología trófica en 
el país es desconocida y, hasta donde conocemos, también en el resto de Sudamérica. El presente trabajo se 
fundamenta en el análisis de egagrópilas colectadas en el archipiélago de Jambelí, provincia de El Oro, suroeste 
de Ecuador, y se orienta a incrementar el conocimiento sobre el uso de recursos por parte de C. cheriway en 
esta zona insular, tema fundamental para comprender las estrategias de alimentación y dinámica de diferentes 
especies en los ecosistemas (Pozo-Zamora et al., 2017). 
 
MÉTODOS 
 
Recolectamos egagrópilas de Caracara cheriway en septiembre de 2016, fuera de la época de reproducción, 
bajo un nido (Fig. 1a) localizado en el archipiélago de Jambelí, provincia de El Oro, suroeste de Ecuador (-
3,378480, -80,130430; 5 m s.n.m.). El nido estaba en la intersección de las ramas de un cactus Armatocereus 
cartwrightianus, a 5,5 m sobre el suelo (Fig. 1b). Estaba construido exclusivamente con ramas secas de 1–2 cm 
de diámetro, con una forma no muy definida, como es típico de esta especie (Ferguson-Lees & Christie, 2001). 
A pesar de que el nido no estaba activo, se podía ver a la pareja de adultos en los alrededores o incluso posados 
en el cactus, y es posible que lo estuvieran preparando para la próxima época de reproducción (Fig. 1b). El 
hábitat donde se encontraba el nido corresponde a un arbustal deciduo en zonas adyacentes a playas de arena o 
playas rocosas (Cerón, 2013). La vegetación era achaparrada, de 2–4 m de altura, y estaba compuesta por plantas 
herbáceas, rastreras o trepadoras como Cryptocarpus pyriformis, Hippomane mancinella, Scutia spicata, 
Vallesia glabra, Batis maritima, Canavalia maritima, Ipomoea pescaprae y Sesuvium portulacastrum (Cerón, 
2013). 
 
El análisis de las egagrópilas se realizó en el laboratorio, donde medimos la longitud y ancho de cada egagrópila 
utilizando un calibrador digital (precisión 0,01 mm). El peso en seco se midió con una balanza de precisión 
(Sartorius LA-230P). Disgregamos las egagrópilas según la propuesta de Marti et al. (2007), y colocamos los 
contenidos en placas Petri para su identificación y cuantificación. El Número Mínimo de Individuos (NMI) fue 
determinado por el conteo de mandíbulas homólogas o restos de cráneos para los vertebrados; mientras que para 
artrópodos se usó élitros, cabezas y mandíbulas (no otras partes para evitar reconteo; Manning & Jones, 1990). 
La composición de dieta se expresó como frecuencia relativa (NMI de cada tipo de presa dividido por el número 
total de presas y multiplicado por 100; Grayson 1984, Formoso et al., 2012). La masa promedio (en gramos) de 
las presas se obtuvo de fuentes secundarias: Brito et al. (2018) para los mamíferos y R. Vargas et al. (datos no 
publ.) para los reptiles, insectos y arácnidos. Para el cálculo de la biomasa se multiplicó la masa promedio (en 
gramos) de las especies consumidas por el Número Mínimo de Individuos (NMI) de la especie (Herrera & 
Jaksic, 1980). Los componentes alimenticios fueron identificados mediante el uso de guías disponibles y 
aplicables para la zona de estudio (Brito et al., 2018; Torres-Carvajal et al., 2018) y por comparaciones con 
material de referencia depositado en el Museo de la Escuela Politécnica Nacional (MEPN) y en el museo del 
Instituto Nacional de Biodiversidad (MECN). 
 
RESULTADOS 
 
Colectamos y analizamos un total de 17 egagrópilas con las siguientes dimensiones: largo 3,96 ± 0,59 cm (3,34–
5,05 cm), ancho 2,42 ± 0,23 cm (2,06–2,7 cm), peso 4,02 ± 1,34 g (2–5,57 g). Contabilizamos 38 presas de al 
menos 10 especies diferentes, pertenecientes a cinco clases taxonómicas: mamíferos, aves, reptiles, insectos y 
arácnidos. El tamaño de las presas varió desde Rattus rattus (160 g) hasta pequeños grillos y escorpiones de 
menos de un gramo. 
 
Los mamíferos fueron las presas más abundantes en la dieta de C. cheriway en nuestro estudio (39,4% NMI; 
83,3% biomasa). El resto de la dieta la complementan reptiles y aves, con 8,5% y 7,3% en aporte de biomasa, 
respectivamente (Tabla 1). La presa de mamífero más consumida fue Mus musculus. Las especies de roedores 
Rattus rattus y Aegialomys xanthaeolus fueron menos consumidas, pero aportaron mayor biomasa debido a su 
mayor tamaño (Tabla 1). Otra especie importante en la dieta fue el lagarto Dicrodon guttulatum, que aportó 
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6,1% de la biomasa total. Aunque los invertebrados (insectos y arácnidos) aportaron un porcentaje significativo 
en número de individuos (36,9%), tan solo representaron 1% de la biomasa.  
 
Figura 1: (a) Nido del Caracara Crestado Norteño Caracara cheriway sobre un cactus Armatocereus cartwrightianus en 
el archipiélago de Jambelí, suroeste de Ecuador (b) Individuos adultos posados sobre el nido (A. Orihuela-Torres). 
 

 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Caracara cheriway es un ave carroñera y oportunista, capaz de variar su dieta de manera significativa 
dependiendo del lugar donde se encuentre y de adaptarse a la disponibilidad de recursos (Morrison & Pias, 
2008). Además de alimentarse de gran variedad de presas vivas, emplea métodos bastante sofisticados para 
encontrar comida. Se ha reportado que puede cleptoparasitar a rapaces y pelícanos (Rodríguez-Estrella & 
Rivera-Rodríguez, 1992; Ferguson-Lees & Christie, 2001), alimentarse de frutos (Skoruppa & Lee, 2008) o 
seguir a automóviles y trenes para alimentarse de las presas que estos atropellan (Ferguson-Lees & Christie, 
2001).  
 
En nuestro estudio, los vertebrados fueron las presas más importantes para C. cheriway en un ambiente insular. 
Estos resultados son similares a otros estudios en los cuales los vertebrados, en especial mamíferos, fueron la 
parte más importante de su dieta (Rodríguez-Estrella & Rodríguez, 1997; Morrison & Pias, 2006; del Hoyo et 
al., 2017). Los resultados de este estudio corroboran la predilección de C. cheriway por presas vivas (Morrison 
& Dwyer, 2012), pese a que puede consumir carroña cuando tiene la oportunidad. Los artrópodos no fueron un 
componente importante de la dieta de esta especie en nuestra zona de estudio.  
 
Un dato interesante fue el registro de roedores autóctonos en la dieta de C. cheriway. Si bien las especies 
introducidas Mus musculus y Rattus rattus fueron más abundantes, registramos dos especies nativas: 
Aegialomys xanthaeolus y Phyllotis sp. Esto es relevante ya que no se habían detectado roedores nativos en 
otros estudios de dietas de rapaces en la misma zona (Orihuela-Torres et al., 2018) y en otras observaciones de 
campo no publicadas. Recomendamos que se priorice el levantamiento de información sobre la riqueza y 
diversidad de los mamíferos en la isla para clarificar estrategias adecuadas de conservación en esta zona, que 
enfrenta una compleja problemática ambiental y socioeconómica, principalmente por la agresiva actividad 
camaronera.    
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Tabla 1. Composición de la dieta del Caracara Crestado Norteño Caracara cheriway en el archipiélago de 
Jambelí, provincia de El Oro, Ecuador. NMI = Número mínimo de individuos consumidos. 
 

Orden/Familia/Especie  
Peso/individuo 

(en g) 
 NMI (%) Biomasa en g (%) 

Rodentia 
 

  

Cricetidae    

Aegialomys xanthaeolus 70 2 (5,3) 140 (12,8) 

Phyllotis sp. 15 3 (7,9) 45 (4,1) 

Muridae    

Mus musculus 14 6 (15,8) 84 (7,7) 

Rattus rattus 160 4 (10,5) 640 (58,7) 

MAMMALIA   15 (39,4) 909 (83,3) 

Passeriformes 
 

  

no identificados 20 4 (10,5) 80 (7,3) 

AVES   4 (10,5) 80 (7,3) 

Squamata 
 

  

Tropiduridae 
 

  

Microlophus occipitalis  13 2 (5,3) 26 (2,4) 

Teiidae 
 

  

Dicrodon guttulatum 22 3 (7,9) 66 (6,1) 

REPTILIA   5 (13,2) 92 (8,5) 

Coleoptera    

Carabidae 1 5 (13,2) 5 (0,5) 

Orthoptera 
 

  

Gryllidae 0,5 6 (15,8) 3 (0,3) 

INSECTA   11 (29) 8 (0,8) 

Scorpionida    

   no identificado 0,5 3 (7,9) 1,7 (0,2) 

ARACHNIDA  3 (7,9) 1,7 (0,2) 

Total   38 (100) 1090,7 (100) 
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