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RESUMEN 

Fue determinada la organización gremial de dos comunidades de aves -

en bosques templados de Encino y Encino-Pino en l a zona centro del Estado 

de México. Los gremios fueron establecidos en base al comportamiento al! 

mentario de las 31 especies encontradas en el bosque de Encino y 30 espe

cies para Encino-Pino. 

El comportamiento alimentario de las especies fue determinado en ba

se a los factores siguientes: altura de alimentación, sitio de percha, -

zona arbórea, especie de percha, sitio de alimentación, técnica de alimen 

tación y comportamiento gregario. Entre los resultados, se encontró que 

en ambas comunidades, las especies se alimentan entre los O y 12 m. de a.!_ 

tura, empleando como principal sitio de percha l as varitas y ramitas de -

la zona arbórea media y superior de Quercus rugosa en el bosque ae -

Encino y Pinus montezumae en el bosque de Encino-Pino. Las especies -

de ambas comunidades buscan sú alimento principalmente en forma solitaria 

obteniendo en el follaje, el aire y suelo abierto con hojarasca, utiliza~ 

do para ello técnicas de alimentación como el colectar y el perseguir con 

mayor frecuencia. 

El empleo de los factores alimentarios por las especies presentan ma

yor amplitud en la zona arbórea y la altura de alimentación, y los valo

res más restringidos en la especie de percha para el bosque de Encino

Pino; y en ambas comunidades para el sitio de percha pero sobre todo en -

el sitio y la técnica de alimentación, mostrando así ser estos dos últi

mos los de mayor importancia en la estructuración de las comunidades. 

Así, en base al uso de sitio y la técnica ' de alimentación realiza

das por las especies se emplearon para su agrupamiento el método de Análi

sis de Conglomerados y el de Análisis de Componentes Principales que de

terminaron la existencia de 9 gremios en el bo sqú~ de Encino y 12 gremios 

en el bosque de Encino-Pino; reflejando un valor de similitud intercomu

nitaria de 76 %. 

- 1 -

R.E S U H E H

Fue determinada la organizacion gremial de dos comunidades de aves ~
en bosques templados de Encino y Encino-Pino en la zona centro del Estado

de México. Los gremios fueron establecidos en base al comportamiento ali
mentario de las 31 especies encontradas en el bosque de Encino y 30 espe-
oies para Encino-Pino.

El comportamiento alimentario de las especies fue determinado en ba-

se a los factores siguientes: altura de alimentacion, sitio de percha, -
zona arborea, especie de percha, sitio de alimentacion, tocnica de alimep
tacion y comportamiento gregario. Entre los resultados, se encontro que
en ambas comunidades, las especies se alimentan entre los U y 12 m. de al

tura, empleando como principal sitio de percha las varitas y ramitas de -
le zona arborea media y superior de ÉQUEPCUS Pugoso en el bosque de -

Encino y Pinus montorumos en el bosque de Encino-Pino. Las especies -

de ambas comunidades buscan sú alimento principalmente en forma solitaria
obteniendo en el follaje, el aire y suelo abierto con hojarasca, utilizan

do para ello tocnicas de alimentacion como el colectar y el perseguir con

mayor frecuencia.
El empleo de los factores alimentarios por las especies presentan ma

yor amplitud en la sona arborea y la altura de alimentacion, y los va1o~

res mås restringidos en la especie de percha para el bosque de Encino-

Pino; y en ambas comunidades para el sitio de percha pero sobre todo en -
el sitio y la tocnica de alimentacion, mostrando asi ser estos dos ülti-
mos los de mayor importancia en la estructuracion de las comunidades.

Asi, en base al uso de sitio y la tocnica'de alimentacion realiza-
das por las especies se emplearon para su agrupamiento el motodo de Anãli
sis de Conglomerados y el de análisis de Componentes Principales que de-

terminaron la existencia de 9 gremios en el bosque de Encino y 12 gremios
en el bosque de Encino-Pino; reflejando un valor de similitud intercomu-
nitaria de 76 1.
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I N T R o D u e e I o N 

Las especies que constituyen una comunidad dada están determinadas -

por procesos de tipo evolutivo y biogeográfico, pero la habilidad de cada 

una de las especies para poder persistir y coexistir como poblaciones que 

interactuan está regida por procesos de tipo ecológico (Rabenold 1978). 

Así, estos tres tipos de procesos dan como resultado la estructura de las 

comunidades naturales (Brown 1975, Holmes et al 1979). 

En lo que se refiere a los proce sos ecológicos, se ha despertado un 

gran interés por tratar de explicar cuestiones como las siguientes : ¿cómo 

una serie de poblaciones puede coexistir alrededor de un recurso común?, 

y más ~specíficamente, ¿cómo se reparten dicho recurso?, 4qué tipo de 

interacciones actúan entre éstas?, y ¿cuál es su efecto en la estructura 

de las comunidades?. 

Para que un grupo de especies pueda coexistir es necesaria la prese~ 

cia de un recurso limitante que sea compartido por éstas (Holmes et al 

1979), dado que, cuando un grupo de especies dependen de un mismo tipo de 

recurso, dichas especies se distribuyen a lo largo de las microdimensio

nes del recurso (Rabenold 1978) disminuyendo las posibles interacciones -

competitivas y permitiendo la coexistencia de las especies (Rosenzweig 

1981); entre los r ecursos limitantes de mayor importancia en la estructu

ración de las comunidades se citan el espacio y el alimento. En los últi 

mos diez o quince años se ha acumulado una gran cantidad de trabaj os que 

señalan a la competencia interespecíf ica como la principal responsable de 

la estructura de las comunidades. Y a la liberación competitiva y la 

distribución en los espectros de utilización de las dimensiones de los 
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nes del recurso (Rabenold 1978) disminuyendo las posibles interacciones -

competitivas y permitiendo la coexistencia de las especies (Rosenzweig -

l98l)¦ entre los recursos limitantes de mayor importancia en la estructu-

racion de las comunidades se citan el espacio y el alimento. En los olti

mos diez o quince años se ha acumulado una gran cantidad de trabajos que
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distribucion en los espectros de utilizacion de las dimensiones de los -
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recursos por diferentes especies, como los dos tipos primordiales de evi

dencia que sugieren a la competencia como regulador de la estructura de -

las comunidades (Rabenold 1978). Sin embargo1 en trabajos recientes se ha 

encontrado que pueden influir en forma más determinante otros factores 

como: interacciones bióticas, características biogeográficas y climáticas, 

etc. (Landres y Mac Mahon 1983), relegando a un nivel secundario el papel 

de la competencia interespecífica, aunque estos últimos resultados han 

tomado en cuenta la competencia en forma "instantánea" y no el papel que 

desempeña evolutivamente. 

Los intentos por entender el papel que juega la competencia entre 

las especies de una comunidad dió origen a que, en 1967, Root sugiriera -

los "gremios" para dividir a una comunidad (Mac Nally 1983), debido a que 

son más fácilmente interpretables las interacciones competitivas entre 

grupos de especies que explotan de forma similar un mismo recurso base 

(gremio) que entre un mayor número de especies que comprendan varios de -

estos gremios. 

De la definición de un gremio se infiere que éstos están formados 

por un conjunto de especies potencialmente competitivas y que po r lo tan

to deben existir entre éstas altos niveles de competencia interespecífi

ca ; sin embargo, muchos ecólogos han argumentado que la competencia inte~ 

específica trae como consecuencia la exclusión competitiva de la especie 

menos capacitada (Pulliam 1986). Por consiguiente, aún entre las espe

cies que constituyen un gremio debe existir algún tipo de segregac ión ec~ 

lógica , dado por la existenc ia de diferencias físicas o de comportamiento 
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por un conjunto de especies potencialmente competitivas y que por lo tan-

to deben existir entre ostas altos niveles de competencia interespecïfi-
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entre las especies, lo que origina el uso diferencial de los principales 

recursos y, consecuentemente, la disminución de los niveles competitivos, 

permitiendo así la coexistencia de un gran número de especies (Rosenz

weig 1981). 

Mac Nally (1983) reconoce dos tipos básicos de información que se -

han empleado para entender la estructura y el funcionamiento de los -

gremios: 

a) Información Teórica, que emplea medidas de la utilización de 

los recursos (amplitud, solapamiento, asociación, etc.) 

b) Información Funcional, en la cual se hacen manipulaciones direc 

tas de los gremios en condiciones naturales. 

De estos dos tipos de información, sólo la de tipo funcional puede 

demostrar la existencia de relaciones competitivas entre las especies, -

en tanto que la teórica lo da por he cho (Schoener 1986). Sin embargo, -

el manipular un gremio en condiciones naturales es sólo factible en comu 

nidades de poca mov1lidad como lo han hecho Dunham (1980) y Hairston 

(1980, 1981) para reptiles y anfibios respectivamente, pero hacerlo en -

un grupo de organismos de tanta movilidad como lo s on las aves resul t a 

practicamente imposible. Así, para inferir la competencia entre las 

especies de una comunidad de aves se han empleado i ndices de asociación 

(Hubálek 1982), solapamiento, amplitud, etc., que no necesariamente ind_! 

can competencia interespec!fica pero sí dan una idea de las relaciones 

potenciales existentes entre las especies. 

Las especies que forman un gremio, además de tener an común el uso 
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de un mismo recurso base, utilizan un solo tipo de síndrome adaptativo, 

es decir, una misma forma de explotar el recurso y una serie de caracte

rísticas relacionadas (Eckhardt 1979). Dentro de este juego de caracte

rísticas se incluyen ciertas técnicas de aliment ación y de uso del micro 

hábitat, que suelen ser distintas para cada especie, lo que les confiere 

cierta ventaja para sobrevivir en un hábitat y al mismo tiempo las excl~ 

ye de otros habitats, en donde sus técnicas de alimentación y uso de 

microhábitat resultan inadecuadas -aquí interv iene el dilema de especia

lización por un habitat- (Partridge 1976). A pesar de estas r estr i ccio

nes, cada especie puede ser capaz de ampliar su r ango y utilizar otras -

técnicas, que quizás le resulten más costosas energéticamente o que -

requieran de especializaciones morfológicas (Rabenold 1978), pero que 

r ep re s entan cierta capa cidad de cambio en su comportamien to ali mentario. 

La plasticidad en el comportamiento alimentar i o que presenta cada 

especie le permite sobrevivivr cuando se presenta a l guna variación en 

las características del hábitat; por ejemplo, cuando varía la estructura 

física del hábitat, como l o observaron en Setophaga ruticilla Seide l y -

Whitmore (1982), o cuando varía la disponibilidad de a limento (Schoener 

et al 1979 , Pulliam 1986) e incluso al variar las características de l as 

presas disponibles en el transcurso del día (Ho lmes et al 1978). 

Comunmente, los gremios han sido establecidos de una manera arbitra 

ria según el criterio del autor; por ejemplo,en los trabajos de Eckhardt 

(1979), Rusterholz (1981), Emlem (1981) y Wa gner (1981). Esto ha ocasio 

nado que s e caiga en el error de constituir los gremios con espec i es ta-
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xonómicamente relacionadas, sólo porque suelen explotar los recursos en 

forma similar (Mac Nally 1983), pero de ninguna manera deben considerar

se las relaciones de tipo taxonómico como un criterio para determinar la 

estructura de un gremio. Recientemente, se ha tratado de establecer un 

método objetivo que permita determinar que gremios constituyen una comu

nidad y que especies constituyen cada uno de éstos. Actualmente, en 

comunidades de aves se ha empleado una metodología que utiliza como base 

las características del comportamiento alimentario de las especies, es 

decir, la forma en que un ave (de una especie determinada) busca, capt~ 

ra y consume su alimento, las características del microhábitat en que se 

alimenta y el uso de métodos estadísticos multivariados que permitan de

limitar de una manera objetiva la presencia de grupos en gradientes que 

pueden ser relacionados con variaciones en el hábitat (Holrr.es et al -

1979). 

Varios autores, entre los que se pueden citar a Davies (1977), en 

papamoscas, Rabenold (1978)1 y Robinson y Holmes (1982) en comunidades 

de aves, han demostrado que el tipo de comportamiEnto alimentario de 

cada especie reflejado en sus tácticas de alim~ntación, determina la fre

cuencia y el tipo de presas que un ave encontrará. Por tanto, sí un con

junto de especies tienen un comportamiento alimentario similar, puede 

inferirse que explotan un tipo de recurso de un modo semejante y por cor. 

siguiente constit~yen un "gremio de busqueda"; otros autores, basados en 

el lugar (microhábitat) en que las ave s capturan, buscan y consumen su 

alimento, han establecido ''gremins de microhábitat". Por todo lo ante-
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limitar de una manera objetiva la presencia de grupos en gradientes que

pueden ser relacionados con variaciones en el hãbitat (Holmes et al -
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ïarios autores, entre los que se pueden citar a Davies (1977), en

papamoscas, Rabenold (1973),y Robinson y Holmes (1982) en comunidades

de aves, han demostrado que el tipo de comportamiento alimentario de -

cada especie reflejado en sus tácticas de alimentacion, determina la fre-

cuencia y el tipo de presas que un ave encontrará. Por tanto, si un con-

junto de especies tienen un comportamiento alimentario similar, puede -

inferirse que explotan un tipo de recurso de un modo semejante y por cop

siguiente constituyen un "gremio de busqueda": otros autores, basados en

el lugar (microhãbitat) en que las aves capturan, buscan y consumen su -

alimento, han establecido "gremios de microhãbitat". Por todo lo ante-
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rior, es recomendable que se tornen ambos tipos de información para delim~ 

tar los gremios de una manera más representativa, que permita entender más 

claramente los patrones de explotación de los recursos en una comunidad -

(Robinson y Holmes 1982), tal y como se ha realizado en los trabajos de -

Holmes et al (1979), Sabo y Whittaker(l979), Landres y Mac Mahon (1983). 

En las comunidades de aves, que sue len estar constituídas por un nú

mero considerable de especies se hace patente la importancia de su estu

dio en base a los gremios formados en ella, pues esta manera es la más -

factible y adecuada de hacerlo; en este sentido es evidente la importancia 

de los estudios ecológicos realizados en la fauna silvestre, dado que es

tos, nos permit en estudiar el funcionamiento y la estructuración de las -

comunidades estudiadas . Este tipo de trabajo, en nuestro país no ha reci

bido la importancia que se requiere , y son practicamente nulos, no obstan 

te que son vitales pa ra establecer el uso adecuado , manejo y utilización 

racional de los ecosis temas, así como su conservación. 
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tar los gremios de una manera más representativa, que permita entender más

claramente los patrones de explotacion de los recursos en una comunidad -

(Robinson y Holmes 1982), tal y como se ha realizado en los trabajos de -

Holmes et al (I9?9), Sabo y`Whittaker(l979), Landres y Hac Mahon (1933).

En las comunidades de aves, que suelen estar constituidas por un no-

mero considerable de especies se hace patente la importancia de su estu-

dio en base a los gremios formados en ella, pues esta manera es la más -

factible y adecuada de hacerlo; en este sentido es evidente la importancia

de los estudios ecologicos realizados en la fauna silvestre, dado que es-

tos, nos permiten estudiar el funcionamiento y la estructuracion de las -

comunidades estudiadas. Este tipo de trabajo, en nuestro pais no ha reci-

bido la importancia que se requiere, y son practicamente nulos, no obstap

te que son vitales para establecer el uso adecuado, manejo y utilizacion

racional de los ecosistemas, asi como su conservacion.
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O B J E T I V O S 

En la realización de este estudio sobre las comunidades de aves de 

bo sque de Encino y Encino- Pino se plantearon l os siguientes obj etivos : 

1.- Determina r el comportamiento alimentario de las e s pecies que -

constituyen la comunidad de aves en un bosque de Encin o y en uno de Enci 

no-Pino. 

2.- Es t ablece r los gremios que cons tituyen estas comunidades de -

aves y las especies que integran cada uno de éstos; empleando para ello 

el Análisis de Conglomerado s y Análisis de Comparaciones Múl tiples, uti

lizando con este f in el comportamiento alimentario de las especies. 

3.- Ob t ener parámetros de l a estructura de la vege tac ión en ambos 

tipos de bosque; y dete rminar que influencia tienen en e l comportamiento 

alimentario de las especies y en los gremios de cada una de las comuni

dades. 
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En la realizacion de este estudio sobre las comunidades de aves de

bosque de Encino y Encino-Pino se plantearon los siguientes objetivos:

1.- Determinar el comportamiento alimentario de las especies que -

constituyen la comunidad de aves en un bosque de Encino y en uno de Enci

no-Pino.

2.- Establecer los gremios que constituyen estas comunidades de -

aves y las especies que integran cada uno de ostos; empleando para ello

el Analisis de Conglomerados y Análisis de Comparaciones Holtiples, uti-

lizando con este fin el comportamiento alimentario de las especies.

3.- Obtener parametros de la estructura de la vegetacion en ambos

tipos de bosque; y determinar que influencia tienen en el comportamiento

alimentario de las especies y en los gremios de cada una de las comuni-

dades.
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AREA DE E S I U D I O 

La zona de estudio queda comprendida dentro de la Sierra Volcánica 

Transversal, una de las regiones geográficas más importantes de nuestro 

País por constituir un límite, geológi co, climatológico y biogeográfico 

Cardoso et al 1964 ). 

El área en la que se realizó el trabajo se ubica cerca del poblado 

de San Lorenzo Malacota, municipio de San Bartola Morelos, Estado de 

México, a los 19° 39' de la latitud Norte y los 99°36 ' de longitud Oes

te. El área de estudio se localiza al Suroeste de Villa del Carbón, al 

Oeste de San Felipe Santiago y al Norte de Jiquipilco (Figura 1 ). 

EL uso de la tierra está determinado por una agricultura de tempo-

ral, donde se cultiva principalmente maíz lea mays ) , frijol 

( Phaseo/us spp . ) , calabaza ( Cucu r b ita spp. ) , manzana ( Malus spp. ) 

pera, ( Pyrus spp. ) y tej oco te ( Crataegus spp. ) . 

La altitud varía entre 3 000 m y 3 200 m; el clima es templado 

subhúmedo con lluvias en verano y una precipitación media anual de 000 

mm, de la cual entre cero y cinco porciento se presen t a durante el in

vierno; la humedad relativa promedio anual es de sesenta porciento Gar 

cía en Rzedowski 1983 ). La temperatura media anual es de lSºC, con 

heladas y una tempera tura mínima de -l OºC en el mes de Enero y máxima de 

35ºC entre los mese s de Mayo y Junio, la oscilación media anual de la 

te mperatura es de 6ºC. 

El suelo es de tipo andosol húmico y ócrico , de textura media y con 

un lecho rocoso entre los cincuenta y ci en cen tímetros de profundidad. 

Geologicamente, se encuentra en la zona del pa í s en que predominan las 
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La zona de estudio queda comprendida dentro de la Sierra Volcãnica

Transversal, una de las regiones geográficas mos importantes de nuestro

Pais por constituir un límite, geologico, climatologico y biogeogrãfico

( Cardoso et al 1964 ).

El ãrea en la que se realizo el trabajo se ubica cerca del poblado

de San Lorenzo Malacota, municipio de San Bartolo Morelos, Estado de -

Moxico, a los 19°39' de la latitud Norte y los 99°36' de longitud Oes-

te. El ãrea de estudio se localiza al Suroeste de Villa del Carbon, al

oeste de San Felipe Santiago y al Norte de Jiquipilco ( Figura 1 ).

EL uso de la tierra esto determinado por una agricultura de tempo-

ral, donde se cultiva principalmente maiz ( Zoo rnoyfi ), frijol

( FHDSEDIUS spp. ), calabaza ( CUCLJFDÍIG app. ), manzana ( Moíus spp. )

pera, ( Pyrus spp. ) y tejocote ( Ckotosgus spp. ).

La altitud varia entre 3 000 m y 3 200 m; el clima es templado -

subhomedo con lluvias en verano y una precipitacion media anual de 1 ÚUU

mm, de la cual entre cero y cinco porciento se presenta durante el in-

vierno; la humedad relativa promedio anual es de sesenta porciento ( Gap

cia en Rzedowski 1983 ). La temperatura media anual es de 15°C, con -

heladas y una temperatura minima de -10°C en el mes de Enero y máxima de

35°C entre los meses de Mayo y Junio, la oscilacion media anual de la

temperatura es de 6°C.

El suelo es de tipo andosol hümico y ocrico, de textura media y con

un lecho rocoso entre los cincuenta y cien centimetros de profundidad.

oeologicamente, se encuentra en la zona del pais en que predominan las
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rocas volcánicas del Cenozoico y del Pleistoceno ( Cardoso et al 1964 ) ; 

las rocas son de tipo andesítico; la pendiente del terreno es en general 

de doce a treinta porciento. 

BOSQUE DE E N C 1 N O 

Se encuentra a los 3 000 m de altitud y presenta dos estratos arbó

reos, el superior, que alcanza .los 20 m de altura, está compuesto por el 

encino blanco ( Quercus laurino ) y el estrato inferior hasta de 13 m, 

en donde predomina por su abundancia el roble ( Quercus rugoso ) . 

Dentro de éste se encuentran también otras especies como el aile ( Alnus 

firmifolio ) , madroño ( Arbutus glanduloso ) , tepozán ( Buddleio -

cordato ) capulín ( Prunus serotino ) y tejocotc ( Crotoegus 

pubescens ), estas últimas especies se encuentran principalmente a lo 

largo de una cañada que atraviesa el bosque . 

En el estrato arbustivo predominan el palo amarillo ( Berberis 

moronensis ) , hierba del ange l ( Eupotorium globrotum y E. 

pozcuorense ), frutilla Pernettyo cilioto ) , pegarropa Acoeno 

e/ongoto ) , capulincillo Ribes ci/iotum ) , jarilla ( Senecio 

borbojohonnis y S. cinerorioides ) , flor apestosa ( Cestrum 

thyrssoideum ) , y la escobilla ( Bocchoris conferto ) . 

Dentro del estrato herbaceo podemos citar: pagarropa ( Sigesbeckio 

joru/lense ) , gordolobo ( Gnapha/ium oxyphyllum ) , mirtos ( Salvia 

elegans y S. fu/gens ) , jarritas ( Penstemon roseus, P. gentionoides 

y Senecio col/osus ) , cardo santo ( Cirsium ehrenbergii ) , rompe pla-
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Se encuentra a los 3 000 m de altitud y presenta dos estratos arbo-

reos, el superior, que alcanza-los 20 m de altura, esto compuesto por el

encino blanco ( ¡Quercus kunüno ) ; y el estrato inferior hasta de 13 m,

en donde predomina por su abundancia el roble ( (Quercus rugoso ).

Dentro de oste se encuentran también otras especies como el aile ( .oiflus

firmƒfoƒío ), madroño ( Arbutus gƒonduƒoso ), reposan ( Buddƒeio -

tordoto ) capulin ( Prunus serotino ) y tejocote ( Crotoegus __

rnrbesccns ), estas oltimas especies se encuentran principalmente a lo

largo de una cañada que atraviesa el bosque.

En el estrato arbustivo predominan el palo amarillo ( Eìcrberis -

moronensƒs ), hierba del angel ( Eupotorium gƒobrotum y E. -

,oozcuor-ense ), frutilla ( Pernettyo cii.-'oro ), pegan-opa ( Acoeno -

efongoto ), capulincillo ( Ribes cifiotum ), jarìlla ( Senecƒo

borboƒohonnis y S. cinerorioídes ), flor apestosa ( Cestrum -

thyrssoídeum ), y la escobilla ( Bocchoris confer-to ).

Dentro del estrato herbaceo podemos citar: pagarropa fiåïgesbeckkr

ƒoruƒƒense ), gordolobo (Gnophahíum oxyphyƒlum ), mirtos ( Soivio

eƒegons y S. fuƒgens ), jarritos (Penstemon rose-us, P. gentíonoídes

y Senecío coƒfosus ), cardo santo ( Cirsium ehrenbergii ), rompe pla-
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tos ( Oenothera rosea ) , siempreviva ( Echeveria secunda ) y 

Lupinus montanus. Dentro de las epífitas es abundante, principalmente 

sobre el roble, el gallito ( Tillandsia prodigiosa ) y entre las parási

tas el injerto ( Phoradendron velutinum ) y el elotillo ( Conopho/is 

alpina ) . 

BOSQUE DE ENCINO P I N O 

Se ubica a los 3 200 m de altitud y también presenta dos estratos -

arbóreos, el superior, de 21 m de altura, está compuesto por pin"o -

( Pinus montezumae y encino blancp; en el estrato inferior predomina 

el roble, con el que se mezclan el aile y el madroño . 

En el estrato arbustivo encontramos hierba del angel, frutilla, -

pegarropa, jarilla, flor apestosa, perlilla ( Symphoricarpas -

microphyl/os ) y la escobilla. Dentro del estrato herbaceo se observan 

mirtos, jarritos, cardo santo, romple platos, hierba del sapo -

( Eryngium carlinae ) y Senecio sanguisorbae. También se presentan las 

plantas parásitas como el injerto y el elotillo; y dentro de las epífi

tas el gallito. 
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tos ( Oenothero rosso ) , siempreviva ( Echeverío seconds ) y

Lupinus montonus. Dentro de las epifitas es abundante, principalmente

sobre el roble, el gallito ( Tiffondsio prodígíoso ) y entre las parosi-

tas el injerto { Phorodendron velutinum ) y el eiutillu ( Conophofis
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METODOS 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante seis estancias en el 

área de estudio, una cada mes desde Abril hasta Septiembre de 1987 y con 

duración de doce días cada una. El trabajo de campo comprende tres par-

tes: estimación de la estructura de la vegetación, censo de las poblaci~ 

nes de aves y comportamiento alimentario. 

E s T R u e T u R A D E L A V E G E T A e I o N 

Para determinar la estructura de la vegetación se establecieron en -

cada uno de los bosques cien puntos seleccionados al azar: sobre cada uno 

de ellos se trazó un círculo de 500 m2 (Landres y Mac Mahon 1983 ). Se 

contó el número de árboles y arbustos dentro de cada círculo para expresar 

su densidad como número de individuos por hectarea. Además, se est imó la 

altura de cada árbo~ y de cada arbusto usando l a técnica de la escuadra -

descrita por Mueller-Dombois y Ellenberg ( 1974 ) • Se obtuvo también el 

coeficiente de heterogeneidad para las formas de vida de la siguiente ma-

2 
nera: se marcó en el perímetro de cada uno de los círculos de 500 m , cua 

tro puntos al azar espaciados uniformemente; se trazó, imaginariamente, -

una línea del centro del círculo hacia cada uno de los puntos y otra lí-

nea perpendicular a cada una de éstas a nivel de cada uno de los puntos -

para formar una cruz o punto de encuentro de cuatro cuadrantes y poste-

riormente se midió la distancia del punto de encuentro al árbol, arbusto 

y harbacea más cercana dentro de cada cuadrante. Esto constituye la téc-

nica del punto cuarto ( Mueller-Dombois y Ellenberg 1974, Cox en Alvarez 

1977 ). A estas distancias obtenidas se les aplicó el coeficiente de -
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Para determinar la estructura de la vegetacion se establecieron en -

cada uno de los bosques cien puntos seleccionados al azar; sobre cada uno

de ellos se trazo un circulo de 500 m2 ( Landres y Mac Mahon 1933 ). Se

conto el nomero de orboles yrarbustos dentro de cada circulo para expresar

su densidad como nomero de individuos por hectarea. Ademos, se estimo la

altura de cada orbdl y de cada arbusto usando la tocnica de la escuadra -

descrita por Mueller-Dombois y Ellenberg ( 197o ) . Se obtuvo también el
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nera: se marco en el perímetro de cada uno de los circulos de 500 mz, cup

tro puntos al azar espaciados uniformemente; se trazo, imaginariamente, -

una linea del centro del circulo hacia cada uno de los puntos y otra lí-

nea perpendicular a cada una de ostas a nivel de cada uno de los puntos -

para formar una cruz o punto de encuentro de cuatro cuadrantes y poste-

riormente se midio la distancia del punto de encuentro al árbol, arbusto

y harbacea mos cercana dentro de cada cuadrante. Esto constituye la toc-

nica del punto cuarto ( Mueller-Dombois y Ellenberg 1974, Cox en Alvarez

19?? ). A estas distancias obtenidas se les aplico el coeficiente de -
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heterogeneidad " D " dado por Roth ( 1976 ) , calculado de la manera si-

guiente: 

en donde: 

D 100 

Dsi es la desviación estandar de las distancias obtenidas p~ 

ra la forma de vida "i", y Xi es la distancia promedio para -

la forma de vida "i" • 

El porcentaje de cobertura para cada intervalo de altura de 1.5 m se 

determinó trazando una línea vertical sobre cada punto de encuentro y se 

registr~ la presencia o ausencia de vegetación en cada intervalo de alt~ 

ra sobre esta línea; el porcentaje de puntos con fo llaje dentro de un -

intervalo de altura dado será el porcentaje de cobertura de ese intervalo 

de altura (Landres y Mac Mahon 1983 ). La cobertura máxima en cada -

intervalo de altura se estimó como el porcentaje de puntos donde la vege-

tación se presenta en un intervalo de altura dado, pero que no se presen-

ta en intervalos superiores ( Szaro y Jakle 1982 La cobertura basal 

se estimó midiendo el diámetro del tronco de los árboles a la altura del 

2 
pecho ( 1.5 m ) que se encontraban dentro de cada círculo de 500 m , 

aplicandose la fórmula para calcular el área de un círculo ( Mueller-

Dombois y EiJ.enberg 1974 ) , estimando de esta forma el porcentaje del -

área de cada círculo cubierto por los troncos. 
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El porcentaje de cobertura para cada intervalo de altura de 1.5 m se

determino trazando una linea vertical sobre cada punto de encuentro y se

registro la presencia o ausencia de vegetacion en cada intervalo de altp

ra sobre esta linea; el porcentaje de puntos con follaje dentro de un -

intervalo de altura dado sero el porcentaje de cobertura de ese intervalo

de altura ( Landres y Mac Mahon 1983 ). La cobertura moxima en cada -

intervalo de altura se estimo como el porcentaje de puntos donde la vege-

tacion se presenta en un intervalo de altura dado, pero que no se presen-

ta en intervalos superiores ( Szaro y Jakle 1982 ) . La cobertura basal

se estimo midiendo el diometro del tronco de los orboles a la altura del

pecho ( 1.5 m } que se encontraban dentro de cada círculo de 508 m2, -

aplicandose la formula para calcular el orea de un circulo ( Mueller-

Dombois y Ellenberg 197d ) , estimando de esta forma el porcentaje del -

orea de cada circulo cubierto por los troncos.
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C E N S O D E A V E S 

Los censos de aves fueron realizados utilizando el método de parce-

las circulares de radio variable ( Reynolds et al 1980 ) , seleccionand~ 

se cien puntos al azar en cada una de las comunidades; estos puntos con~ 

tituyen el centro de igual número de áreas circulares que fueron dividi-

das imaginariamente en bandas concéntricas de la siguiente manera: cin-

co bandas de 5 m de ancho, desde O hasta 25 m; una de 25 ro, de 25 ro has-

ta 50 m y dos bandas de 50 m, de 50 m a 150 m. Para cada parcela circu-

lar se realizó un conteo con una duración de ocho minutos, pues es tan 

efectivo ( Mountainspring y Scott 1985 ) como el de treinta y dos minu-

tos recomendado por otros autores y además se mantiene una efect ividad -

de ochenta a noventa porciento. Durante el conteo el observador se ubi-

có en el centro de la parcela registrando todas las aves vistas u oidas 

anotando la especie y distancia al observador ( Szaro y Jakle 1982 ); -

los conteos se realizaron a partir de media hora después de la salida 

del Sol y durante cuatro y media horas posteriores, solamente en días 

con condiciones climáticas Óptimas. 

A partir de estos registros las especies con det ec tabilidad s imilar 

fueron agrupadas para calcular la dis tancia o banda óptima de detecc ión 

( área basal ) para cada grupo Reynolds et al 1980 ) • Una vez obte-

nidos estos datos, se calculó la densidad de cada especie y su respecti-

va desviación estándar o típica de acuerdo a la metodología propuesta 

, por Ramsey y Scott ( 1979, 1981 ) de la siguiente manera: 

~ 
EAS / 
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C E N S 0 D E A V E S

Los censos de aves fueron realizados utilizando el motodo de parce-

las circulares de radio variable ( Reynolds et al 1988 ) , seleccionandp

se cien puntos al azar en cada una de las comunidades; estos puntos cong

tituyen el centro de igual nomero de ãreas circulares que fueron dividi-

das imaginariamente en bandas concontricss de la siguiente manera: cin-

co bandas de 5 m de ancho, desde 0 hasta 25 m; una de 25 m, de 25 m has-

ta 50 m y dos bandas de 50 m, de 50 m a 150 m. Para cada parcela circu-

lar se realizo un conteo con una duracion de ocho minutos, pues es tan

efectivo ( Mountainspring y Scott 1985 ) como el de treinta y dos minu-

tos recomendado por otros autores y ademos se mantiene una efectividad -

de ochenta a noventa porciento. Durante el conteo el observador se ubi-

co en el centro de la parcela registrando todas las aves vistas u oidas

anotando la especie y distancia al observador ( Szaro y Jakle 1982 ); -

los conteos se realizaron a partir de media hora despuos de la salida --

del Sol y durante cuatro y media horas posteriores, solamente en dias -

con condiciones climoticas optimas.

A partir de estos registros las especies con detectabilidad similar

fueron agrupadas para calcular la distancia o banda optima de detection

( orea basal ) para cada grupo ( Reynolds et al 1988 ) . Una vez obte-

nidos estos datos, se calculo la densidad de cada especie y su respecti-

va desviacion estohdar o típica de acuerdo a la metodologia propuesta -

por Ramsey y Scott ( 19?9, 1981 ) de la siguiente manera:

EEE = n / m A R
(1 1) (1)
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en donde: 

en donde: 

en donde: 

A ( Ri ) es el área de la región basal del grupo al que pe~ 

tenece la especie " i " n . es el número total de aves de 
1 

la especie " i " , mi es el número de aves de la especie 

" i " detec tadas en el área basal, y 
A 
EAS es el área estima 

da, efectiva de estudio , para la especie " i " 

A cr ni / / D. A. ª· ( A. 
1 J J J 

A. es el área total has t a la banda " j " ª · es el área total 
J ' J 

efectiva estudiada, D. es la densidad estimada de la especie 
1 

11 i " J y ni fue descrita ante riormente. 

F~ tini ( Aj / aj )z] / Sd = - A. 
J 

Sd es la desviación estandar de la densidad estimada de la 

"" especie " i ", Var ( Di es l a varianza estimada de la den-

sidad para la especie " i ", nj , Aj y aj fueron descritas -

anteriormente. 

C O M P O R T A M I E N T O A L I M E N T A R I O 

El comportamiento alimentario en las dos comunidades de aves ( sen-

su Mac Nally 1983 ) fué observado durante las épocas prereproductiva y 

reproductiva para la mayoría de las especies, durante las cuales los -

requerimientos energéticos de las aves aumenta considerablemente, por lo 

qu e dedican gran parte de su tiempo de actividad a la búsqueda y consumo 

- 15 -

en donde: A ( R1 ) es el ãrea de la regiön basal del grupo al que peï

tenece la especie " i ", ni es el nümero total de aves de -

la especie " i " , mi es el número de aves de la especie

" i " detectadas en el ãrea basal, y figš es el ãrea estima

da, efectiva de estudio, para la especie " i ".

vn
D1= (fni Ají aj ) Í (ej)

en donde: ej es el área total hasta la banda " j ", aj es el ãrea total

efectiva estudiada, Di es la densidad estimada de la especie

" 1 ", 3 ni fue descrita anteriormente.

Sd=Uer ($1): [(2111 (dj/'ej 12]! (ej)

en donde: Sd es la desviaciôn estandar de la densidad estimada de la

especie " i ", Ver ( S@ ) es la varianza estimada de la den-

sidad para la especie " i ", nj , A y ej fueron descritas -J
anteriormente.

C 0 H P 0 R T à M I E N T O A L I H E N T à R I 0

El comportamiento alimentario en las dos comunidades de aves ( sen~

su Mac Nelly 1983 J fue observado durante las épocas prereproductiva y

reproductiva para la mayoría de las especies, durante las cuales los -

requerimientos energëticos de las aves aumenta considerablemente, por lo

que dedican gran parte de su tiempo de actividad a la búsqueda y consumo
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de alimento ( Schoener 1971 ) 

Desde media hora después de la salida del Sol y durante cinco horas 

consecutivas, fueron recorridas las zonas de estudio, sin una trayecto

ria fija o predeterminada, por dos personas donde una actuó como observa 

dor y la otra, con la ayuda de un cronómetro, cada diez segundos interro 

gaba al observador anotando los datos requeridos s obre el comportamiento 

alimentario de las aves observadas. Sólo se tomó en cuenta aquéllas -

observaciones de aves que se encontraban forrajeando activamente y no -

a las que estaban involucradas en algún otro tipo de comportamiento que 

pudiera alterar su comportamiento alimentario ( Black en Robinson y -

Holmes 1982 ) • 

Empleando el método de muestreo focal ( Altmann 1974 ) , se regi,s

traron cada diez segundos y por periodos no mayores de ciento vei~te se- 

gundos ( excepto para las especies raras o poco frecuentes, las cuales -

fueron seguidas hasta perderlas de vista las características o microdi 

mensiones de los siguientes siete factores del comportamiento alimenta

rio o macrodimensiones ( Slobodchikoff y Schulz 1980 ) 

Altura de alimentación: Altura en la cual un ave realiza una técni 

ca de alimentación; fue determinada considerando intervalos de altura de 

1.5 m a partir del suelo. 

Sitio de percha: Aquí se definen las características de la percha 

en que un ave se encuentra en el momento de realizar un intento de capt~ 

ra de presa y comprende las siguientes categorías: 

a) varita: con un diámetro ( 1 cm 
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de alimento [ Schoener 19?1 } .

Desde media hora después de la salida del Sol y durante cinco horas

consecutivas, fueron recorridas las sonas de estudio, sin una trayecto-

ria fija o predeterminada, por dos personas donde una actuñ como observa

dor y la otra, con la ayuda de un cronãmetro, cada dies segundos interrp

gaba al observador anotando los datos requeridos sobre el comportamiento

alimentario de las aves observadas. Sñlo se tomd en cuenta aquéllas -

observaciones de aves que se encontraban forrajeando activamente v no -

a las que estaban involucradas en algdn otro tipo de comportamiento que

pudiera alterar su comportamiento alimentario { Black en Robinson y -

Holmes 1932 } . F

Empleando el metodo de muestreo focal ( sltmann läïú } , se regis-

traron cada dies segundos F por periodos no mayores de ciento veinte see

gundos E escepto para las especies raras o poco frecuentes, las cuales -

fueron seguidas hasta perderlas de vista } las caracteristicas o microdi

mensiones de los siguientes siete factores del comportamiento alimenta-

rio o macrodimensiones E Slobodchikoff v Schulz IQBÚ 1 .

altura de alimentacidn: Altura en la cual un ave realiza una tåcni

ca de alimentacidn; fue determinada considerando intervalos de altura de

1.5 m a partir del suelo.

Sitio de percha: ¿qui se definen las características de la percha

en que un ave se encuentra en el momento de realizar un intento de captu

ra de presa 3 comprende las siguientes categorías:

a) varita: con un diãmetro ( 1 cm
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b) ramita: con un diámetro 

c) rama: 11 11 11 

d) tronco: 11 11 11 

e) suelo con hojarasca. 

f) suelo sin hojarasca. 

~ 1 cm 

~ 5 cm 

~15 cm 

y ( 5 cm 

y< 15 cm 

g) follaje ( comprende hojas y flores ) • 

h) punta de maguey. 

i) hoja en capullo. 

Los sitios de percha comprendidos del inciso "a" al "d" se dividie

ron en dos, cuando presenta follaje y cuando no lo presentan; los incisos 

"e" y "f" también incluyen dos tipos, "cerrado" cuando se encuentra 

entre arbustos o hierbas y "abierto" sí se localiza en un claro. 

Zona arb~rea utilizada: Se refiere a la parte del árbo l en que un 

ave percha cuando realiza un intento de captura de alimento. Con este -

fin, la copa del árbol se dividió horizontalmente en tres partes iguales, 

desde el centro hasta el límite exterior, denomin1ndose en este mismo 

orden zona interna, zona media y zona externa; de la misma forma, la co

pa del árbol se dividió verticalmente en tres partes iguales desde la 

base hasta el límite superior, llamándoseles zona inferior, zona inter

media y zona superior, respectivamente. 

Especie de percha: Corresponde a la especie vegetal en la que el -

ave percha al iniciar un movimiento con el intento de capturar alguna 

presa. 

Sitio de alimentación: Factor que caracteríza a l sustrato de donde 
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b) ramita: con un diãmetro è 1 cm v < 5 cm

c) rama: " " " ) 5 cm jr<15 cm

d) tronco: " " " àlã cm

e) suelo con hojarasca.

Í) suelo sin hojarasca.

g) follaje ( comprende hojas y flores ) .

h) punta de maguey.

i) hoja en capullo.

Los sitios de percha comprendidos del inciso "a" al "d" se dividiefl

ron en dos, cuando presenta follaje y cuando no lo presentanglos incisos

"e" y "f" tambiën incluyen dos tipos, "cerrado" cuando se encuentra -

entre arbustos o hierbas y "abierto" si se localiza en un claro.

Zona arbdrea utilizada: Se refiere a la parte del årbol en que un

ave percha cuando realiza un intento de captura de alimento. Con este -

fin, la copa del ãrbol se dividiö horizontalmente en tres partes iguales

desde el centro hasta el limite exterior, denomindndose en este mismo -

orden zona interna, zona media y zona externa; de la misma forma, la co-

pa del ãrbol se dividid verticalmente en tres partes iguales desde la -

base hasta el limite superior, llamãndoseles zona inferior, zona inter-

media y zona superior, respectivamente.

Especie de percha: Corresponde a la especie vegetal en la que el -

ave percha al iniciar un movimiento con el intento de capturar alguna -

presa.

Sitio de alimentaciön: Factor que caracteriza al sustrato de donde
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la presa fue tomada y comprende los mismos tipos indicados en el sitio 

de percha, incluyendo además las categorías de aire y cono de pino. 

Técnica de alimentación: Esta característica se refiere a la forma 

en que un ave busca, captura y consume su alimento; las técnicas de ali

mentación reconocidas son: 

a) Colectar: Cuando el ave toma alguna presa expuesta del 

mismo sustrato en que está perchando. 

b) Remover: Sí el predador remueve el sustrato suelto con 

las patas para recoger las presas que quedan expuestas. 

c) Perseguir: Esta técnica comprende un período estaciona 

rio en que el predador se mant i ene en una percha, en espera de que algún 

insecto pase a su alrededor para capturar l o al vuelo, pudiendo regresar 

o no a la misma percha ( Fitzpatrick 1981 ). 

d) Revolotear: Cuando el predador recoge una presa de al

gún sustrato mientras él se mantiene volando act ivamente. 

e) Semirrevolotear: Cuando e l ave percha en un sustrato 

que no es suficientemente resist en te para soportar su peso, y por lo 

tanto aletea activamente al mismo tiempo que toma una presa expuesta en 

un sustrato. 

f) Impulsar: El ave, sin aletear, salta verticalmente -

desde su percha para recoger una presa de un sustrato ubicado por enci 

ma de élla. 

g) Arrebatar: El ave, sin aletear, salta horizon talmente 

de una percha a otra, tomando en el trayecto alguna presa expuesta en 
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la presa fue tomada y comprende los mismos tipos indicados en el sitio

de percha, incluyendo ademãs las categorias de aire y cono de pino.

Técnica de alimentación: Esta caracteristica se refiere a la forma

en que un ave busca, captura y consume su alimento; las técnicas de ali-

mentaciãn reconocidas son:

a) Colectar¦ Cuando el ave toma alguna presa expuesta del

mismo sustrato en que está perchando.

b) Remover: Si el predador remueve el sustrato suelto con

las patas para recoger las presas que quedan expuestas.

c) Perseguir: Esta tëcnica comprende un periodo estaciona

rio en que el predador se mantiene en una percha, en espera de que algün

insecto pase a su alrededor para capturarlo al vuelo, pudiendo regresar

o no a la misma percha ( Fitzpatrick 1981 ).

d) Revolotear: Cuando el predador recoge una presa de al-

gfin sustrato mientras ël se mantiene volando activamente.

e) Semirrevolotear: Cuando el ave percha en un sustrato

que no es suficientemente resistente para soportar su peso, y por lo --

tanto aletea activamente al mismo tiempo que toma una presa expuesta en

un sustrato. .

f) Impulsar: El ave, sin aletear, salta verticalmente -

desde su percha para recoger una presa de un sustrato ubicado por encí

ma de ëlla.

g) Arrebatar: El ave, sin aletear, salta horizontalmente

de una percha a otra, tomando en el trayecto alguna presa expuesta en
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un sustrato. 

h) Bajar: Esta técnica es un tipo especializado de perse

guir, en la cual el ave baja de su percha y se posa en el suelo sólo el 

tiempo necesario para recoger la presa. 

i) Inspeccionar: Cuando el ave recoge una presa que se -

encuentra por debajo de la superficie del sustrato en que busca su ali 

mento. 

j) Perforar: En este caso el ave perfora el tronco de 

los árboles para capturar alguna presa. 

k) Barrer: Sí un ave vuela activamente recogiendo del -

aire los insectos que encuentra a su paso . 

Comportamiento gregario: Este factor describe si un ave se ali

menta en forma solitaria, o bien sí forma parte de un grupo monoespecf 

fico o poliespecífico. Para determinar sí un ave se encuentra forman

do parte de un grupo, se utilizó el cr i terio de "observación entre -

organismos" de Elgar et al ( 1983 ) y el de movimiento unidireccional 

de Herrera y Ulfstrand ( en Berner y Grubb 1985 ) • Las parejas repr~ 

ductoras y los grupos familiares fueron considerados como grupos de 

alimentación, dado que en el momento de alimentarse reciben las venta

jas dadas por la formación de grupos alimentarios. 

A M P L I T U D Y S I M I L I T U D D E N I C H O 

Para determinar la amplitud de nicho en cada uno de los factores 

del comportamiento se utilizó el inverso del índice de Simpson -
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un sustrato.

h) Bajar: Esta técnica es un tipo especializado de perse-

guir, en la cual el ave baja de su percha y se posa en el suelo sölo el

tiempo necesario para recoger la presa.

i) lnspeccionar: Cuando el ave recoge una presa que se -

encuentra por debajo de le superficie del sustrato en que busca su ali

IIlEl'I.tf.l 1.

j) Perforar: En este caso el ave perfora el tronco de -

los arboles para capturar alguna presa.

R) Barrer: Si un ave vuela activamente recogiendo del -

aire los insectos que encuentra a su paso.

Comportamiento gregario: Este factor describe si un ave se ali-

menta en forma solitaria, o bien si forma parte de un grupo monoespeci

fico o poliespecifico. Para determinar si un ave se encuentra forman-

do parte de un grupo, se utilizã el criterio de "observaciön entre -

organismos" de Elgar et al ( 1933 ) y el de movimiento unidireccional

de Herrera y Ulfstrand ( en Berner y Grubb 1985 } . Las parejas reprp

ductoras 3 los grupos familiares fueron considerados como grupos de -

alimentaciän, dado que en el momento de alimentarse reciben las venta-

jas dadas por la formacidn de grupos alimentarios.

A H P L I T U D Y S I M I L I T U D D E N I C H 0

Para determinar la amplitud de nicho en cada uno de los factores

del comportamiento se utiliaã el inverso del índice de Simpson -
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( Ulfstrand 1977 ) , que se designa de la manera siguiente: 

B 

n 

1 
i 

p 2 
1 

en donde: Pi es la proporción de la ca racterística " i " utilizada y 

" n " es el número de categorías. 

La similitud en el uso de los factores del comportamiento alimentario 

fue calculada utilizando la fórmula de Pianka, que es un índice cuantiti-

vo que produce valores simétricos entre cualquier par de especies, dando 

valores de O.O -ausencia de similitud- a 1.0 -similitud tota l - ( Ulfstrand 

1977 ) : 

n 
:E p ij pik 

ojk okj 
i 

n n 
¿ 

p ij 
2 I pik 

2 

i i 

en donde: " j " y " k " son dos especies de un total de " s " , " i " es 

el recurso, y Pi ya fue descrito en la fórmula anterior. 

La similitud entre comunidades y gremios, por su composición de esp~ 

cies fue estimada mediante el índice cualitativo de Dice-Sorensen, -

empleando el rango de valores de O a 1 recomendado para similitud, donde 
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( Ulfstrand 19?? ) , que se designa de la manera siguiente:

B = 1
T1

1

en donde: Pi es la proporcidn de la caracteristica " i " utilizada y

" n " es el número de categorías.

La similitud en el uso de los factores del comportamiento alimentario

fue calculada utilizando la fôrmula de Pianka, que es un índice cuantiti-

vo que produce valores simëtricos entre cualquier par de especies, dando

valores de 0.0 -ausencia de similitud- a 1.0 -similitud total- ( Ulfstrand

19?? 3 :
n
É Pij Pit

U. - U . F
Jk kJ "_ '"' "_" '_' " '_

_l _ _ ___ Ii __ _ __.

Il fl

Í Pi 2 Í Pikz
1 J 1

O

en donde: " j " y " k " son dos especies de un total de " S " , " i " es

el recurso, y Pi ya fue descrito en la fúrmula anterior.

La similitud entre comunidades y gremios, por su composiciún de espg

cies fue estimada mediante el indice cualitativo de Dice-Sorensen, -

empleando el rango de valores de 0 a 1 recomendado para similitud, donde
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O indica una diferencia total y 1 designa dos grupos identicos -

(Hubálek 1982 ), la fórmula que la describe es la siguiente: 

en donde: 

A jk a / [ • - 1/2 

Ajk es el valor de similitud entre los grupos " j " y " k " , 

" a " es el número de atributos presentes en " j " y " k " , 

" b " es el número de atributos presentes en " j " y ausentes 

en " k " y " c " es el número de atributos presentes en " k " 

y ausentes en " j " 

A N A L I S I S E S T A D I S T I C O S 

Para comparar los perfiles de e s tra tificación en la cobertura vege

tal (y la cobertura máxima ) se empleó una prueba de Homogeneidad de x2, 

y para la comparación entre valores de dos me dias se utilizaron pruebas 

de " t " 

En la estructura gremial con el fin de agrupar objetivamente a las -

especies que presentan un comportamiento alimentario similar s e emplearon 

dos métodos: 

ANALISIS DE CONGLOMERADOS. Este método se basa en el cálculo de -

función de disimilitud, donde cada medida variable es asociada con un -

eje ortogonal distinto y las diferencias entre las frecuencias que carac 

terizan a dos individuos son vistas como diferencias en sus proyecciones 

sobre dicho eje ortogonal ( Aspey y Blankenship 1977 ). Los re sultados 

obtenidos fueron expresados gráficamente en dendrogramas que mue s tran -
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0 indica una diferencia total y 1 designa dos grupos identicos -

(Hubálek 1982 ),la fúrmnla que la describe es la siguiente:

A jk = a Í a - 1/2 ( b - c )

en donde: ¿ik es el valor de similitud entre los grupos " j " y " k " ,

" a " es el número de atributos presentes en " j " y " k " ,

" b " es el número de atributos presentes en " j " y ausentes

en " k " y " c " es el número de atributos presentes en " k "

y ausentes en " j " .

A N A L l S I S E S T A D I S T I C D S

Para comparar los perfiles de estratificación en la cobertura vege-

tal { y la cobertura máxima ) se empleá una prueba de Homogeneidad de X2,

y para la comparaciún entre valores de dos medias se utilizaron pruebas

de " t "_ _

En la estructura gremial con el fin de agrupar objetivamente a las -

especies que presentan un comportamiento alimentario similar se emplearon

dos mátodos:

aN¿LISIS DE CUNGLUMERADOS. Este mátodo se basa en el cálculo de -

funciún de disimilitud, donde cada medida variable es asociada con un -

eje ortogonal distinto y las diferencias entre las frecuencias que caraå

terizan a dos individuos son vistas como diferencias en sus proyecciones

sobre dicho eje ortogonal ( Aspey y Blankenship 19?? ). Los resultados

obtenidos fueron expresados gráficamente en dendrogramas que muestran -
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bidimensionalmente la ubicación de cada especie con respec to a las demás 

en un hiperespacio de " n " variables ( factores sitio-ticnica de alimen

tación). El valor de significancia que se ha tomado en cuenta para de

terminar los gremios obtenidos en el análisis de conglomerados ha sido 

establecido arbitrar iamente. Nosotros definimos los gremios como grupos 

de especies que se forman por encima del 50 % de similitud total; tambiin 

las especies que se separan en forma individual del resto de la comuni

dad por presentar una similitud menor al 1 % con el resto de las espe

cies fueron consideradas como integrantes únicas de un gremio, pues -

estos grupos funcionales están establecidos en base al comportamiento -

alimentario y no al número de especies que los integran. 

ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES, con rotación de Varimax. Este 

mitodo es un tipo de análisis que reduce la dimensionalidad de los jue

gos de datos mult i':ariados a unas pocas dimensiones o ej es principales 

(generalmente dos o tres), donde el primer eje contribuye con la mayor 

cantidad de varianza total, y es independiente de los demás, el segundo 

eje contribuye con la mayor cantidad de la varianza restan te y e s inde

pendiente de los demás, y así sucesivamente, permitiendo de esta manera 

ver la posición de una especie con respecto a las demás en un espacio -

multivariado de tres dimensiones ( en iste caso )(Bekoff 1977 ) . 
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RESULTADOS y D I S C U S I O N 

ESTRUCTURA DE LA VEGETACION 

De manera general el patrón de estratificación de la cobertura en -

ambas comunidades es la siguiente; en el primer metro y medio de altura 

la cobertura es superior al 50 % para disminuir en el siguiente intervalo, 

a partir del cual el porcentaje de cobertura aumenta alcanzando sus valo-

res máximos en el intervalo de altura comprendido entre los 7.5 y 9 m en 

el Bosque de Encino y entre los 7.5 y 10.5 m en el Bosque de Encino-Pino, 

t 
correspondiendo a la altura en que el follaje del estrato arbóreo infe-

rior es más abundante. Figura 2 

A mayores niveles de altura el porcentaje de cobertura disminuye pa~ 

latinamente hasta caer drásticamente entre los 12 y 13.5 m, intervalo en 

el cual el estrato arbóreo inferior alcanza su altura máxima; en el Bos-

que de Encino-Pino esta disminución en los valores de cobertura ~s ate-

nuada por la presencia de pino que es la especie dominante del estrato -

arbóreo superior permitiendo la presencia de follaje por arriba de los -

12 m de forma más abundante; a diferencia del Bosque de Encino en el -

cual la presencia de follaje sobre los 12 rn sólo esta determinada por la 

presencia de encino blanco especie poco abund~nte en esta comunidad. 

El empleo de pruebas estadísticas muestra que con respecto a la dis-

tribución de la cobertura en los intervalos de altura ambas comunidades no 

son homogéneas ( P < 0.001 ).Siguiendo el criterio de Downie y Heath -

1986 encontramos que los intervalos de altura comprendidos de los 12 

2 
a 16.5 m y de los 19.5 a 21.5 m contribuyeron con un 80 % de la X total, 

i ndicando que el Bosque de Encino-Pino es más cerrado que el de Encino 
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H E S U L T A D 0 S Í D I S C U S I O H

E S T R U C T U R A D E L A V E G E T A C I 0 H

De manera general el patrún de estratificaciön de la cobertura en -

ambas comunidades es la siguiente; en el primer metro 3 medio de altura

la cobertura es superior al 50 í para disminuir en el siguiente intervalo,

a partir del cual el porcentaje de cobertura aumenta alcanzando sus valo-

res máximos en el intervalo de altura comprendido entre los ?.5 3 9 m en

el Bosque de Encino 3 entre los ?.5 3 1ü.5 m en el Bosque de Encino-Pino,

correspondiendo a la altura en que el follaje del estrato arbúreo infe-_!!

rior es más abundante. ( Figura 2 ) I

A mayores niveles de altura el porcentaje de cobertura disminuye psp

latinamente hasta caer drásticamente entre los 12 3 13.5 m, intervalo en

el cual el estrato arbúreo inferior alcanza su altura máxima; en el Bos-

que de Encino-Pino esta disminuciún en los valores de cobertura es ate-

nuada por la presencia de pino que es la especie dominante del estrato -

arbúreo superior permitiendo la presencia de follaje por arriba de los -

12 m de forma más abundante; a diferencia del Bosque de Encino en el -

cual la presencia de follaje sobre los 12 m súlo esta determinada por la

presencia de encino blanco especie poco abundante en esta comunidad.

El empleo de pruebas estadisticas muestra que con respecto a la dis-

tribuciún de la cobertura en los intervalos de altura ambas comunidades no

son homogáneas ( P 1 0.001 ).Siguiendo el criterio de Donnie 3 Heath -

( 1936 ) encontramos que los intervalos de altura comprendidos de los 12

a 16.5 m 3 de los 19.5 a 21.5 m contribuyeron con un 30 1 de la X2 total,

indicando que el Bosque de Encino-Pino es más cerrado que el de Encino
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entre los 12 y 16.5 m debido a la presenc ia de mayor cobertura vegetal; 

y el Bosque de Encino es más abundante en f ollaje y, consecuentemente , 

más cerrado que el Bosque de Encino-Pino de los 19.5 a 22.5 m. 

En cuanto a la cobertura máxima que representa la presencia de cla

ro s en el follaje, ambas comunidades no s on homogéneas en cuanto a l a -

dis tribuci6n de estos" parches 11 de sprovistos de f ollaje ( P C 0.001 ). 

En general en ambas comunidades estos claros son poco frecuente s -

has ta una altura de 7.5 m; sin embargo, se observ6 t ambién que a una al

tura entre 7.5 y 12 m en el Bosque de Encino hay una mayor frecuencia a 

diferencia de la presentada por el Bosque de Encino-Pino . 

Por otro lado ya que el estrato arb6reo inf erior termina a lrededor 

de los 12 m y el estrato domi nante en el Bosque de Encino termina po r -

arriba de esta altura; es en el Bos qu e de Enc ino-Pino en el que s e pre

s entan con mayor frecuencia estos parches . Los i ntervalo s en que di fi~ 

ren ambas comunida des en la distribuc i6n de cobertura máxima contribu

yen al 85 % del valor de x2 total. ( Cuadro 1 ). 
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entre los 12 3 16.5 m debido a la presencia de mayor cobertura vegetal;

y el Bosque de Encino es más abundante en follaje 3, consecuentemente,

más cerrado que el Bosque de Encino-Pino de los 19.5 a 22.5 m.

En cuanto a la cobertura máxima que representa la presencia de cla-

ros en el follaje, ambas comunidades no son homogáneas en cuanto a la -

distribuciñn de estos " parches " desprovistos de follaje ( P f 0.001 ).

En general en ambas comunidades estos claros son poco frecuentes -

hasta una altura de ?.5 m; sin embargo, se observã también que a una al-

tura entre ?.5 3 12 m en el Bosque de Encino hay una mayor frecuencia a

diferencia de la presentada por el Bosque de Encino-Pino.

Por otro lado ya que el estrato arbáreo inferior termina alrededor

de los 12 m 3 el estrato dominante en el Bosque de Encino termina por -

arriba de esta altura; es en el Bosque de Encino-Pino en el que se pre-

sentan con mayor frecuencia estos parches. Los intervalos en que difiå

ren ambas comunidades en la distribucidn de cobertura máxima contribu-

yen al 85 2 del valor de X2 total. ( Cuadro 1 ).
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E S T R U C T U R A D E L A C O M U N l D A D D E A V E S 

Durante la duración de este estudio se registró un total de 57 esp~ 

cies de las cuales un 52.6 % 

comunidades. Sólo el 39.6 % 

30 especies 

28 especies 

se registraron en ambas 

se presentaron exclusiva-

mente en el Bosque de Encino ( BE ) y el 15.8 % 9 especies ) se obser 

vó únicamente en el Bosque de Encino-Pino ( BEP ). Mediante el índice -

de similitud de Dice-Sorensen ( Hubálek 1982 ) encontramos una similitud 

entre las dos comunidades por su composición de especies, de un 68 % • 

Las 48 especies registradas en el BE están comprendidas en 17 fami

lias que pertenecen a 6 ordenes; mientras que en el BEP las 39 especies 

encontradas representan 18 familias integradas en 6 ordenes. ( Apéndice 

11 ). 

En cuanto a la densidad total de las comunidades se estimó pa:a BEP 

un valor de 113 aves/10 Ha, representando un valor de 9.5 % _mayor a la 

encontrada en BE, cuyo valor sólo es de 102 aves/ 10 Ha ( P< 0.01 ). 

C O M POR T AB l EN TO AL l MENTAR l O 

Se obtuvieron datos de comportamiento alimentario para el 64.5 % de 

las especies ( 31 ) registradas en BE y de un 77 % ( 30 ) de las regis

tradas en BEP. Las especies cuyo comportamiento alimentario no pudo ser 

determinado fué debido a la dificultad de observarlas por su baja densi

dad, o ser especies raras, que fueron observadas sólo ocasionalmente; 

además, los altos valores de cobertura que se presentan por encima de -

los O m y hasta los 12 m en el estrato arbóreo inferior dificultaron la 

observación de las aves por periodos prolongados. Las observaciones 
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E S T R U C T U R h D E L a C D H U H I D a D D E à F E S

Durante la duraciún de este estudio se registrú un total de 5? espg

cies de las cuales un 52.6 I { 3D especies ) se registraron en ambas -

comunidades. Sálo el 39.6 Z ( 28 especies J se presentaron exclusiva-

mente en el Bosque de Encino { BE 1 y el 15.8 1 { 9 especies ) se obsep

vá únicamente en el Bosque de Encino-Pino { BEP J. Mediante el índice -

de similitud de Dice-Sorensen { Hubálek 1932 ) encontramos una similitud

entre las dos comunidades por su composicidn de especies, de un EB E .

Las ed especies registradas en el BE están comprendidas en 1? fami-

lias que pertenecen a E ordenes; mientras que en el BEE las 39 especies

encontradas representan IB familias integradas en E ordenes. ( gpándice

II }.

En cuanto a la densidad total de las comunidades se estimú para BEP

un valor de 113 avesƒlfl Ha, representando un valor de 9.5 Z mayor a la

encontrada en BE, cuyo valor súlo es de 1D2 aves! 1D Ha ( P<ZD.D1 ).

C U H P U H T ¿.H I E H T D a L I H E H T a R l D

Se obtuvieron datos de comportamiento alimentario para el bå.5 E de

las especies f 31 ) registradas en BE 3 de un T? Z Í HD ) de las regis-

tradas en BEP, Las especies cuyo comportamiento alimentario no pudo ser

determinado fuá debido a la dificultad de observarlas por su baja densi-

dad, o ser especies raras, que fueron observadas sálo ocasionalmente;

además, los altos valores de cobertura que se presentan por encima de -

los D m y hasta los 12 m en el estrato arbdreo inferior dificultaron la

observaciún de las aves por periodos prolongados. Las observaciones -
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para cada ave en periodos de 10 segundos constituyeron un tiempo efectivo 

de observación de 6 970 segundos, de los cuales 4 440 se realizaron en el 

BE con un promedio por especie de 143.2 segundos, y para BEP el tiempo de 

observación fue de 2 530 segundos con un promedio por especie de 84.3 se

gundos. De ésta forma, sólo aquéllas especies de las cuales se obtuvie

ron datos sobre su comportamiento al imentario fueron incluidas en el aná

lisis. 

La frecuencia de utilización de las microdimensiones que incluye -

cada uno de los siete factores fue obtenida y expresada en porcentaje, -

tanto para cada especie como para las comunidades en conjunto, encontrln 

dose lo siguiente. 

A L T U R A D E A L I M E N T A C I O N 

Con lo que respecta a este factor , ambas comunidades utilizan prin

cipalmente las alturas correspondientes al estrato arbustivo y arboreo -

inferior ( O a 12 m ) ; sin embargo, existe mayor valor de frecuencia de 

uso en el intervalo de O m a 1.5 m con aproximadamente un valor de 23 %; 

en seguida la frecuencia de utilización disminuye y aumenta entre 4 .5 m 

y 6 m de altura, alcanzando un valor de 26.4 % en BEP y de 15 .1 % en BE. 

La diferencia básica entre las comunidades radica en que en el BE se -

utiliza con mayor frecuencia de O m a 12 m, mientras que en el BEP las -

mayores frecuencias de uso son entre los intervalos de O m y 9 m; el -

resto de intervalos de altura son empleados con menor frecuencia . 

En el BE observamos especies cuya altura de alimentación esta res-
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para cada ave en periodos de 10 segundos constituyeron un tiempo efectivo

de observación de 6 9?D segundos, de los cuales à áúü se realizaron en el

BE con un promedio por especie de 143.2 segundos, 3 para BEP el tiempo de

observacidn fue de 2 530 segundos con un promedio por especie de 84.3 se-

gundos. De esta forma, sdlo aquállas especies de las cuales se obtuvie-

ron datos sobre su comportamiento alimentario fueron incluidas en el aná-

lisis.

La frecuencia de utilizaciún de las microdimensiones que incluye -

cada uno de los siete factores fue obtenida 3 expresada en porcentaje, -

tanto para cada especie como para las comunidades en conjunto, encontrdp

dose lo siguiente.

A L T U R A D E A L I H E N T A C I 0 N

Con lo que respecta a este factor, ambas comunidades utilizan prin-

cipalmente las alturas correspondientes al estrato arbustivo 3 arboreo -

inferior ( D a 12 m ) ; sin embargo, existe mayor valor de frecuencia de

uso en el intervalo de D m a 1.5 m con aproximadamente un valor de 23 Z;

en seguida la frecuencia de utilizacidn disminuye 3 aumenta entre ú.5 m

3 6 m de altura, alcanzando un valor de 26.å Z en BEP y de 15.1 I en BE.

La diferencia básica entre las comunidades radica en que en el BE se -

utiliza con mayor frecuencia de 0 m a 12 m, mientras que en el BEP las -

mayores frecuencias de uso son entre los intervalos de D m 3 9 m; el -

resto de intervalos de altura son empleados con menor frecuencia.

En el BE observanms especies cuya altura de alimentaciön esta res-
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tringida a un sólo intervalo como Turdus migratorius y Junco phaeonotus 

que se alimentan entre O m y 1.5 m, junto con estas dos especies se incl~ 

yen también a Empidonax fulvifrons, Vireo philadelphicus y Myioborus -

miniatus probablemente debido al bajo número de observaciones realizadas 

sobre su comportamiento alimentario; Basi/euterus bel/i de 3 m a 4.5 m; 

Jcterus gal bula de 4. 5 a 6 m; Dendroica towsendi y Carpodacus 

mexicanus de 6 m a 7. 5 m; Euphonia elegan tissima de 7. 5 m a 9 m, y -

Digfossa baritula de 10.5 m a 12 m. En contraste, se encuentran especies 

que presentan un rango más amplio de intervalos, aunque muestran cierta 

preferencia por una determinada altura, dentro de estas especies Contopus 

pertinax se alimenta de 7. 5 m a 12 m con una frecuencia de 88 % Contopus 

virens se alimenta preferentemente entre 3 m y 6 m, y Dendroica coronuto 

se alimenta en un 81 % de las veces entre los 6 m y los 10.5 m; Empidonox 

traillii y Trog/odytes aedon entre l. 5 m y 3 m con una frecuencia de 60 % ; 

Ergaticus ruber utiliza alturas que van de O m a 3 m con frecuencia de 

50 % ; Pheucticus melanocepha/us utiliza entre los 10. 5 m y 12 m; -

Psaltriparus minimus y Cordellino rubrifrons empl ea los intervalos de 7. 5 

m a 9 m; y Wilsonia pusil/a de 1.5 m a 4.5 m; Regulus calendula, -

Ptilogonys cinereus, Parula supercilioso y Junco phaeonotus son las espe

cies que muestran el más ampliopatrón de distribución en alturas de ali-

mentación de las especies descritas Figura 3 ) • 

Para el BEP, la mayoría de las especies presentan amplia distribu

ción en los intervalos, entre ellas destacan Ptilogonys cinereus, -

Myioborus miniatus y Pheucticus melanocephalus. Sin embargo , algunas -
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tringida a un sdlo intervalo como Turdus migratorios y Junco phoeonotus

que se alimentan entre 0 m y 1,5 m, junto con estas dos especies se inclu

yen también a Empidonox ƒuƒvffrons, Vi.-"eo phílodelphicus y Myfoborus -

mínƒotus probablemente debido al bajo número de observaciones realizadas

sobre su comportamiento alimentario; Bosíleuterus belfi de 3 m a ú.5 m;

Icterus golbufo de 41.5 a 6 m; Dendroico towsendí y Corpodocus -

mexicanos de 6 m a 7.5 m; Euphonío eƒegontíssímo de 7.5 m a 9 m, 3 -

Dígƒosso borftufo de 10.5 m a 12 m. En contraste, se encuentran especies

que presentan un rango más amplio de intervalos, aunque muestran cierta

preferencia por una determinada altura, dentro de estas especies Contopus

pertfnox se alimenta de ?.5 m a 12 m con una frecuencia de 88 2 Contopus

vƒrens se alimenta preferentemente entre 3 m y 6 m, y Denofroico coronufo

se alimenta en un B1 Z de las veces entre los 6 m 3 los 10.5 m; Empídonox

troffffí y Trogfodytss oedon entre 1.5 m 3 3 m con una frecuencia de BD fé;

EFQGIÍCUS PUDE-T utiliza alturas que van de O m a 3 m con frecuencia de

50 2 ; Pheucficuã meÍonoCeph0ÍU$ utiliza entre los 10.5 m 3 12 m; -

Psoƒtrƒporus minimos yCordeH¡no rubrifrons emplea los intervalos de 'L5

m a 9 m; y Wƒfsonio pusiffo de 1.5 m a 4.5 mí, Regulus coƒendulo, -

Ptílogonys cinereus, Porulo superciƒioso y Junco phoeonotus son las espe-

cies que muestran el más ampliopatrdn de distribuciún en alturas de ali-

mentacidn de las especies descritas ( Figura 3 ) .

Para el BEP, la mayoria de las especies presentan amplia distribu-

cián en los intervalos, entre ellas destacan Ptilogonys cínercus, -

Myƒoborus minfotus 3 Pheuctícus mefonocephoƒus. Sin embargc, algunas -
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muestran cierta especialización en cuanto al uso de altura de alimenta

ción entre ellas tenemos a Columba fasciata, Lampornis clemenciae, -

Parus sclateri, Turdus migratorius y Wi/sonia pusilla que se alimentan -

del 66 % al 100 % dentro del primer intervalo, mientras que Vireo -

huttoni se alimentó sólo entre 3 m y 5 m. El intervalo que comprende 

de 4.5 m a 6 m presenta también fuerte utilización sobre todo por las -

especies como Hylocharis leucotis, Psaltriparus minimus, Certhia -

americana, Toxostoma curvirostre, lcterus galbula y Carpodacus 

mexicanus ( Figura 4 ) • 

S I T I O D E P E R C H A 

En lo que respecta al lugar en el c~al las aves perchan para captu

rar su alimento, en ambas comunidades son empleadas con mayor frecuencia 

las varitas y ramitas cuando presentan follaje y cuando no lo presentan. 

En el BE las varitas con follaje son empleadas como sitio de percha 

con una frecuencia de 75 % a 100 % por el 42 % de las especies represen

tadas por Empidonax traillii, Empidonax fulvifrons, Parus sc/ateri, -

Psaltriparus minimus, R-egulus calendula, Vireo philade/phicus, Parula 

superciliosa, Dendroica townsendi, Wi/sonia pusif/a, Carde/lino rubrifrons, 

Erguticus ruber, Basileuterus belli y Euphonia elegantissima; y con -

menor frecuencia representados con valores de 50 % a 64 % Hylocharis -

leucotis, Lampornis clemencioe, Ptilogonys cinereus e lcterus ga/bula. 

El único lugar en que perchan Myioborus miniatusy Diglosso baritula son 

las varitas cuando no presentan follaje (Figura 5A). Las ramitas con -
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muestran cierta especializacián en cuanto al uso de altura de alimenta-

cian entre ellas tenemos e Coiumbo foscíoto, Lompornis cfemencioe, -

Purus scƒoterƒ, Turdus migratorios y Wíƒsonio pus¡Ho que se alimentan -

del 66 Z al 100 2 dentro del primer intervalo, mientras que Vïreo -

hcufonƒ se alimentö sölo entre 3 m 3 5 m. El intervalo que comprende

de á.5 m a 6 m presenta también fuerte utilizaciôn sobre todo por las -

especies como Hyiochoris ieucotis, Psoftriporus mínimos, Certhƒo -

omerƒcono, Toxostomo curvƒrostrc, ¡cterus golbuƒo y Corpodocus -

mexicanos ( Figura à ) .

S I T I 0 D E _ P E R C H A

En lo que respecta al lugar en el cgal las aves perchan para captu-

rar su alimento, en ambas comunidades son empleadas con mayor frecuencia

las varitas 3 ramitas cuando presentan follaje 3 cuando no lo presentan.

En el BE las varitas con follaje son empleadas como sitio de percha

con una frecuencia de 75 2 a 100 Z por el ú2 Z de las especies represen-

tadas por Empidonox troƒfiii, Empidonox fuƒvifrons, Porus scƒoterí, -

Psoftrƒporus minimos, Regulus coƒenduƒo, I/¡reo phífudeƒphícus, Poruio -

superciƒioso, Dendroico f0WflSfi'fl0'¡› Wiƒsoníu pusƒllo, Cordeƒfino rubrfƒrons,

Erguticus rubor, Basile-uterus belu' y Euphonƒo eƒegontíssímo; y con -

menor frecuencia representados con valores de 50 Z a 6€: Z Hyfochorfs -

.feucot¡s, Lompornís cƒemencƒoe, Ptilogonys cínereuse Icterus golbuƒo.

El único lugar en que perchan Myioborus mfníotusy Dígfosso boritufo son

las varitas cuando no presentan follaje ( Figura SA). Las ramitas con -
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follaje son casi siempre utilizadas por Contopus virens, Pheucticus 

melanocepha/us y Carpodacus mexicanus ; y son empleadas entre 44 % y 

50 % por Dendroica coronata y Wi/sonia pusi/la. El tronco sin follaje -

es importante con valor de 69 % para Troglodytes aedon y Mniotilta 

varia ; y el suelo abierto con hojarasca lo es para Turdus 

migratorius y Junco phaeonotus con valores de 90 % a 100 %. 

En el BEP Parus se/aterí y Peucedramus taeniatus perchan sólo en 

varitas con follaje y Regu/us calendu /a , Ptilogonys cinereus y 

Pheucticus melanocephalus lo hacen en un 5 7 % a 78 % de las veces; -

cuando las varitas carecen de follaje son usadas principalmente por -

Carpodacus mexicanus. Las ramitas con follaje son el único sitio en 

que perchan al alimentarse Sitta pygmaea, Toxostoma curvirostre, -

lcterus galbula y Carduelis pinus y hasta con frecuencia de 67 % son 

utilizadas por Cyanocitta stel/eri; c.uando no presentan _follaje son -

utilizadas principalmente por Contopus virens y Contopus pertinax. 

El resto de los sitios de percha son de gran importancia para algunas e~ 

pecies pues son utilizados con un valor de 100 % , de tal manera Certhia 

americana percha sólo en ramas con follaje; Turdus migratorius y 

Junco phaeonotus en suelo abierto con hojarasca; y Co/umba fasciata 

sólo percha en suelo abierto sin hojarasca ( Figura SB ) • 

Z O NA A R B O R E A 

En ambas comunidades se aprecia una amplia distribución en la utili

zación de las zonas arbóreas; sin embargo, las zonas superiores presentan 
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follaje son casi siempre utilizadas por Contopus vírens, Pheuctfcus

meƒonocephofus 3 Carpoofocus mexicanos ; 3 son empleadas entre M Z y

SD I por Dendroica coranata y Wifsonia pusilƒa. E1 tronco sin follaje -

es importante con valor de 69 Z para Trogiodytes aedon 3 Mniotiƒta -

vorür; 3 el suelo abierto con hojarasca lo es para Turdus -

migratorios y Junco ,ohoeonotus con valores de 90 2 a IDD 1.

En el BEP Parus scƒaterí y Peucedramus toeniatus percban sdlo en

varitas con follaje 3 REQUÍUS Cofefldüfo, Pfilogoflj/5 cfflercus y -

Pheucticus meƒonocephafus lo hacen en un 5? X a ?B Z de las veces; -

cuando las varitas carecen de follaje son usadas principalmente por -

Corpodocus mexicanos. Las ramitas con follaje son el único sitio en

que perchan al alimentarse Sitto pygmoeo, Toxostoma curvƒrostre, -

¡cterus gaibuia y Carduefis pinos 3 hasta con frecuencia de 6? 2 son

utilizadas por Cyoflocfffo SÍEHEFÍJ cuando no presentan follaje son -

utilizadas principalmente por Contopus vírens y Conropus pertinox.

El resto de los sitios de percha son de gran importancia para algunas ep

pecies pues son utilizados con un valor de IDD 2 , de tal manera (Íerthh:

americano percha sdlo en ramas con follaje; Turofus migratorios y -

Junco phaeonotus en suelo abierto con hojaraaca; y Colombo fast.-'ata

súlo percha en suelo abierto sin hojarasca ( Figura 5B ) .

Z 0 N A A R B U R E A

En ambas comunidades se aprecia una amplia distribuciún en la utili-

zación de las zonas arbãreas; sin embargo, las zonas superiores presentan
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una mayor frecuencia de uso, en tanto que las zonas intermedias presentan 

un patrón similar en ambas comunidades, con mayor utilización en las par

tes externa e interna; la zona inferior es la parte que mostró una menor 

utilización. 

En el BE la zona superior es utilizada por varias especies, en la -

parte interna percha principalmente Contopus pertinax , en la media 

Hylocharis /eucotis , Ptilogonys cinereus , Mniotilta varia, Parula -

superci/iosa, Dendroica coronata, Dendroica townsendi, Pheucticus -

melanocephalus y Diglossa baritula; y en la externa Lampornis 

clemenciae y Vireo solitarius. En la parte interna de la zona interme

dia se alimentan con mayor frecuencia Dendroica townsendi y Carpodacus 

n1exicanus ; la parte media no es utilizada por las especies en más de -

37 % , y en la parte externa se observaron Contopus virens , Cardellina 

rubrifrons y Euphonia e/egantissima. En la zona inferior se distribuye 

hacia la parte interna Troglodytes aedon ; en la media Vireo -

phi/ade/phicus y Junco phaeonotus; y en l a externa Empidonax traillii , 

Myioborus miniatus y Basileuterus belli . Psaltriparus minimus, Regu/us 

ca/endu/a y Ergaticus ruber se distribuyen más amplia:Tiente entre todas 

las zonas de la copa de los árboles ( Figura 6A ) . 

En el BEP la zona superior es utilizada en su parte interna por 

Taxostoma curvirostre; en la parte media se distribuyen principalmente 

Hy/ocharis leucotis, Colaptes auratus, Contopus virens, Contopus -

pertinax, Cyanocitta stelleri, Parus se/aterí, Peucedramus taeniatus y -

Carpodacus mexicanus; externamente se encuentran Sitta pygmaea 

- 30 -

una mayor frecuencia de uso, en tanto que las zonas intermedias presentan

un patrãn similar en ambas comunidades, con mayor utilizaciãn en las par-

tes externa e interna; la zona inferior es la parte que moströ una menor

utilizaciön.

En el BE la zona superior es utilizada por varias especies, en la -

parte interna percha principalmente Cunfopus pertfnux , en la media -

Hyƒochoris ƒeucotís , Ptíkagonys cinere-us, Mniotíƒto vorfo, Porufu -

superciiiosa, Dendroƒco coronoto, De-ndroƒco townsendí, Pheuctfcus -

melanocephulus yüigƒosso borituio; y en la externa Lumpornƒs -

clemencia-e y Vireo sofiturius. En la parte interna de la sona interme-

dia se alimentan con mayor frecuencia Dendroicu townsendfy Curpuducus

me-xicunus ; la parte media no es utilizada por las especies en más de -

3? % , y en la parte en-:terna se observaron Contop-us 1.-fírens, Cordeƒfino

rubrifrons y Euphonƒu eƒegontfssimo. En le zone inferior ee distribuye

hacia la parte interna Trugfudytes GE.-*dun ; en la media Wreo -

phfludelphƒcus y Junco phueonotus; y en le externa Empƒdonox troilƒƒi ,

Myioborus miniotus y Hosíƒeuterus belli. Psaftrfpurus mínímus, Regulus

Cufendulü y ÉPQGUCUS FUÍJEF se distribuyen mãs ampliamente entre todas

las zonas de la copa de los ãrboles ( Figura 6a ) .

En el EEP la zona superior es utilizada en su parte interna por

Tuxostomu Cur¬v¡r05tf'E,' en 1a parte media se distribuyen principalmente

Hylocharfs le-ucotís, Coƒoptes ourotus, Contopus vƒrens, Contopus -

pertƒnox, Cyanocitta steƒƒerí, Porus scfateri, Peucedrumus toeniotus y -

Cürpudc-'CU5 mE'X:`CünUS,' externamente se encuentran Sƒfiu pygmueu -
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y Pheucticus me/anocephalus. En la zona intermedia Colaptes auratus y 

Picoides scalaris se distribuyen en la parte interna, la parte media no 

es frecuentemente utilizada y en la parte externa se observaron princ ipal 

mente a Psaltriparus minimus, Certhia americana, Regulus calendula, 

Vi reo huttoni, Pi pilo erythrophthalmus y Carduelis pinus. La parte in

ferior del follaje arbóreo noes tan importante por su frecuencia de 

utilización, excepto para Wilsonia pusilla en su parte interna; para 

Parula superciliosa en la parte media y para Myioborus miniatus en su 

parte externa ( Figura 6B ). 

E S P E C I E D E P E R C H A 

Las especies vegetales suelen diferir en sus características físi

cas corno: los patrones de ramificación, abundancia y disposición de -

hojas, etc. determinando así que las aves que se alimencan en ellas 

deban presentar adaptaciones morfológicas y de comportamiento alimenta-

río, que les permitan obtener su alimento Holrnes et al 1979 ); por 

tanto si las especies vegetales más abundantes determinan ciertas carac 

terísticas físicas de la vegetación, tipos de s ustrato e incluso abun

dancia y tipo de insectos, es de esperarse que en ambas comunidade s las 

especies más frecuentemente empleadas, y las más abundantes -corno el -

roble y el pino- presentan las frecuencias mayores de uso. 

En el BE las especies que emplean el roble con un valor del 66 % al 

100 % son Empidonax traillii , Troglodytes aedon, Vireo solitarius, 

Mniotilta varia, Parula superciliosa, Dendroica coronata, Basi/euterus 

be/Ji y Euphonia e/egantissima. Con valores de 64 % al 100 % , emplean-
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5- Pheucticus meionocephofus. En la zona intermedia, Coloptes ourotus 3;

Püïfides scokflfis se distribuyen en la parte interna, la parte media no

es frecuentemente utilizada y en la parte externa se observaron principal

mente s Psoitriporus minimos, Certhio omericono, Regulus cofendufo,

Víreo hutronƒ, Pipiƒo erythrophthofmus y Corcfuelís pinos. La parte in-

ferior del follaje arbfireo noes tan importante por su frecuencia de

utilisaciån, excepto para Wíƒsonfo pusìffo en su parte interna; para

Püruffl 5UpEPCÍHüSfl en la parte media y para My¡ofJü!"uS mÍr?ÍofU5 en su

parte externa ( Figura 6B ).

E S P E C I E D E P E R C H A

Las especies vegetales suelen diferir en sus características físi-

cas como: los patrones de ramificaciön, abundancia y disposicion de -

hojas, etc. determinando asi que las aves que se alimentan en ellas

deban presentar adaptaciones morfolãgicas y de comportamiento alimenta-

rio, que les permitan obtener su alimento ( Holmes et al 19?? ); por

tanto si las especies vegetales más abundantes determinan ciertas csrac

teristicas fisicas de la vegetaciñn, tipos de sustrato e incluso abun-

dancia y tipo de insectos, es de esperarse que en ambas comunidades las

especies mãs frecuentemente empleadas, y las más abundantes -como el -

roble y el pino- presentan las frecuencias mayores de uso.

En el BE las especies que emplean el roble con un valor del 66 2 al

lüü 1 son Emp.-'donox troH¡H, Trogiodytes oedon, Vireo sofitorius,

Mníotífto vorƒo, Poruƒo supercifioso, Dendroico coronoto, Bosƒƒeurerus
IJEHÍ pfuphoniü efegonfissfmü. Con valores de 6-'ã fé al 100 ff; , emplean-



do principalmente el capulín encontramos a Parus sclateri, Ptilogonys 

cinereus, Myioborus miniatus, Diglossa baritula; el maguey ( flores ) -

aunque es una especie introducida y muy rara, pues se presenta sólo en 

algunos claros, representa para Lampornis clemenciae e lcterus gal bula del 

71 % al 100 % de las perchas de alimentación; Dendroica townsendi; y 

Ergaticus ruber perchan con una frecuencia de 75 % en tepo zán , y 

Empidonax fulvifrons utiliza al 100 % la escobilla como percha; el res

to de las especies en general muestran un patrón más amplio en el uso de 

las especies de percha ( Figura 7A ) . 

En el BEP la especie vegetal más frecuentemente visitada como percha 

de al imentación es el pino, en el cual se observaron frecuencias del 80 % 

al 100 % para Ca/optes auratus , Picoides scalaris, Contopus pertinax, 

Cyanocitta stelleri, Parus se/aterí, Regu/us ca/endu/a, Peucedramus -

taeniatus, Myioborus miniatus y Carduelis pinus; el resto de las especies 

vegetales es utilizada por menor número de aves, aunque para algunas de -

ellas representen gran importancia como percha de alimentación de tal ma

nera tenemos para Parula superciliosa , Wilsonia pusil/a, Carpodacus mexicanus 

y Pi pifo erythrophthalmus frecuencias del 60 % al 100 % en roble; Vi reo -

huttoni en aile un valor del 100% ; el encino blanco representa para -

Contopus virens el 100 % ; para Psaltriparus minimus,Sitta pygmaea , 

Certhia americana y Toxostoma curvirostre el mad roño representa del 62 % 

al 100% de su especie de percha; el maguey para Hylocharis /eucotis e 

lcterus galbula representa del 80 % al 100% de las especies utilizadas co

mo percha por ellos, y el jarrito es la única especie utilizada por -
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do principalmente el capulín encontramos a PGPUS Scioterf, Ptifogoflys

cƒnoreus, Myioborus m.-'m`otus, Digfosso boritufo; el msguey ( flores ) -

aunque es una especie introducida y muy rara, pues se presenta sölo en

algunos claros, representa para Lom,oor~n`¡s ciemencioe e ¡cterus golbuƒo del

71 Z al 100 Z de las perchas de alimentación; Dendroíco townsendi; y

Ergofuflus rubor perchan con una frecuencia de 75 É en tepozãn, y

Enmudbnox fufvürons utiliza al 100 Z la escobilla como percha; el res-

to de las especies en general muestran un patron mas amplio en el uso de

las especies de percha ( Figura 7a ) .

En el BEP la especie vegetal mãs frecuentemente visitada como percha

de alimentación es el pino, en el cual se observaron frecuencias del BD Z

al 100 Z para Cofaptes our-otus, P.-'cuidas scoloris, Contopus pertinox,

Cyonocitto steƒƒerf, Porus scioterƒ, Reguƒus coƒenduío, Peucedr-omus -

toenƒotus, Myioborus rnin.-'otus y Cordueƒis pino-s;e1 resto de las especies

vegetales es utilizada por menor número de aves, aunque para algunas de -

ellas representen gran importancia como percha de alimentacion de tal ma-

nera tenemos para Porulo superc¡Hoso,WHson¡o pus¡Ho,Corpodocus mexfconus

y Fïpflo erythrophthohnusfrecuencias del 60 K al 100 1 en roble; lfireo -

hufhmfifen alle un valor del IÚUZ ; el encino blanco representa para -

Contopus virens el 100 Z ; para Psoƒtrípor-us m¡n¡mus,5r'tto pygmoeo,

Certhio omerícono y Toxostomo curvírostre el msdroño representa del 62 Z

al 1002 de su especie de percha; el maguey para Hyiochorƒs Ieucotƒs e

fcterus goünflb representa del 80 Z al 100% de las especies utilizadas co-

mo percha por ellos, y el jarrito es la ünica especie utilizada por ¬
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Lompornis clemencioe ( Figura 7B ) . 

S I T I O D E A L I M E N T A C I O N 

El sitio de alimentación utilizado con mayor frecuencia es el del -

follaje con valor de 46.5 en BE y 39 % en BEP, el s egundo sitio de ali

mentación de mayor importancia en el BE es el aire con un valor de 26 % 

mientras que, en el BEP es empleado con un valor de 15 % , además de -

ramita con una utilización de 16 % ; el suelo abierto con hojarasca es 

utilizado con un valor de 11 % . 

En el BE encontramos que Hylochoris /eucotis, Porus scloteri, Sitto 

pygmoea , Regu lus ca/endu/a, Vireo huttoni, Vireo philadelphicus, -

P1Jrulo supercilioso, Wi /sonio pusillo, Ergaticus ruber, Basi/euterus be/Ji 

e lcterus galbula toman su alimento del follaje con una frecuencia de 

90 % a 100 % y Lampornis c/emencioe, Empidonox troillii, Psaltriparus 

minimus, Vireo solitorius, Dendroica coronata, Carde/lino rubrifrons y 

Pheucticus melonocepha/us emplean este recurso con un valor que va de 

50 % a 87 % . Por otra parte el aire es el sitio exclusivo de alimenta

ción de Contopus virens, Contopus pertinox, Tochycineto thalossino, 

Hirundo rustica, Ptilcgonys cinereus y Myioborus miniatus; con un va

lor de 50 % a 60 % encontramos a Empidonox fulvifrons y Vireo 

solitorius. De los troncos sin follaje obtienen su alimento Troglodytes 

aedon, Mniotilto vario y Dendroico townsendi con una frecuencia de 66 % 

a 100 % aunque el anexo aquí de Dendroico townsendi, parece ser un -

" artefacto " del bajo número de observaciones realizadas para esta 
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Lomooroƒs clemencioe ( Figure TB) .

SITIO DE ALIMENTACION

El sitio de alimentación utilizado con mayor frecuencia es el del -

follaje con valor de ú6.5 en BE y 39 Z en BEP, el segundo sitio de ali-

mentacion de mayor importancia en el BE es el aire con un valor de 26 E

mientras que, en el BEP es empleado con un valor de 15 2 , además de -

ramita con una utilisaciñn de 16 Z ; el suelo abierto con hojarasca es

utilizado con un valor de 11 Z .

En el BE encontramos que Hylochoris Ieucotís, Porus scƒoteri, Sitio

pygmoeo, Reguƒus coíendufo, I/¡reo huttoni, Wreo phifodelphicus, -

Poruƒo supercifioso, Wifsonio pusilƒo, Ergoticus rubor, Bosiƒeuterus bem'

e ICÉEPUS goünflo toman su alimento del follaje con una frecuencia de

90 % e 100 2 y Lompornis cfemencioe, Empidonox troƒfffƒ, Psoƒtrn-'poros

mínimos, Wreo sofitorƒus, Dendroico coronoto, Cordefƒino rubríƒrons ,-

PÍIEUCHCUS mefonocephofuã emplean este recurso con un valor que va de

SU Z a 37 Z . Por otra parte el aire es el sitio exclusivo de alimenta-

cion de Contopus vire-ns, Contopus pertinox, Tochycƒneto thoƒossíno,

Hírundo rustico, Ptiƒczgonys cínereus y Myƒoborus mínƒotus; con un va-

lor de 50 Z a 60 1 encontramos a Empidonox fulvífrons y Wreo

Sofiforfllã. De los troncos sin follaje obtienen su alimento TPoghmdyfe5

oedon, Mnƒotƒfto vorio y De-ndroico townseno'-" con une frecuencia de oo E

a lüü 1 aunque el anexo aqui de Dendroíco townsendí, parece ser un -

" artefacto " del bajo nümero de observaciones realizadas para esta
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especie; finalmente Turdus migratorius y Junco phaeonotus se alimen

tan básicamente en suelo abierto con hojarasca (- Figura 8A ) 

En el BEP el follaje es el único lugar de donde obtiene su alimen

to Lamporriis clemenciae, Parus sclateri, Psaltriparus minimus, Vireo -

huttoni, Peucedramus taeniatus e lcterus galbu/a, y para Hylocharis 

leucotis, Regu/us ca/endula, Parula superciliosa, Dendroica townsendi 

y Pheucticus melanocephalus representa del 50 % al 83 % del sitio en 

que obtienen su alimento; Contopus pertinax, Tachycineta thalassina 

e Hirundo rustica capturan su alimento en el aire, en tanto que -

Ptílogmys cinereus y Myioborus miniatus sólo lo hacen aproximada

mente un 60 % . En las ramas con follaje toman su alimento Sitta 

pygmaea, Toxostoma curvirostre y Cardue/is pinus, y cuando no pre

sentan follaje se alimenta en ellas Certhia americana. Los tron

cos con follaje proporcionan su aliment o a Picoides sca/aris, y a 

Co/aptes auratus cuando carecen de follaje. En el suelo abierto con 

hojarasca se alimentan Turdus migratorius y Junco phaeonotus, y 

cuando no presentan hojarasca se alimenta en él Co/umba fasciata 

( Figura 8B ) • 

T E e N I e A D E A L I M E N T A C I O N 

En éste factor ambas comunidades muestran que la técnica empleada 

con mayor frecuencia es la de colectar con un valor de 51.4 % en BE y 

53.9 % en BEP; la segunda técnica más ampleada en BE, es perseguir, con 

una frecuencia de 19.6 % mientras que en el BEP además de la técnica de 
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especie; finalmente Turdus migratorios y Junco phoeonotus se alimen-

tan básicamente en suelo abierto con hojarasca ( Figura da } .

En el BEP el follaje es el ünico lugar de donde obtiene su alimen-

to Lomporvífs cfemencƒoe. Porus scioteri, Psoƒtrƒporus mínimos, Wreo -

huttoni, Peucedromus toeniotus e Icterus golbuío, y para Hyƒochoris -

Ieucotís, Regufus cofenouio, Poruio supercifioso, Dendroico townsend.-`

y PhE.'uCl`íCU$ mefonofiephoius representa del 50 1 al B3 Z del sitio en

que obtienen su alimento; Contopus pertinox, Tochycƒneto thoƒossino

e Hírundo FUSÉÍCG capturan su alimento en el aire, en tanto que -

Ptflogonys cinereus y Myíoborus miníotus sölo lo hacen aproximada-

mente un 60 Z . En las ramas con follaje toman su alimento S-¡Ho

pygmoeo, Toxostomo curvƒrostrc' y Cordusƒƒs pƒnus, y cuando no pre-

sentan follaje se alimenta en ellas Csrfhio omerioono. Los tron-

cos con follaje proporcionan su alimento a Pítoídes scoforís, y a

Ckfloptes ourotus cuando carecen de follaje. En el suelo abierto con

hojarasca se alimentan Turdus migrotoríus y Junto phoeonotus, y

cuando no presentan hojarasca se alimenta en El Cofumbo foscfoto

( Figura SB) .

T E C N I C A D E a L I H E N T A C I O N

En este factor ambas comunidades muestran que la tecnica empleada

con mayor frecuencia es la de colectar con un valor de 51.ú 2 en BE y

53.9 X en BEP; la segunda técnica más ampleada en BE, es perseguir, con

una frecuencia de 19.6 I mientras que en el BEP además de la técnica de

_3¿,_



perseguir con un valo r de 11 .9 % , emplean también f r ecuentemente l a t éc

nica de inspeccionar con valor de 11.3 % ; el re s to de las técnicas son 

empleadas con frecuenc i as menores en ambas comunida des. 

En el BE 15 de l a s es pe cies ( 48.4 % ) emplean l a técnica de colec ta r 

con una frecuencia con valores que f luctuan entre el 67 % y el 100 %, 

entre ellas se incluyen Parus sclateri, Psaltriparus minimus, Turdus 

migratorius, Vireo philade/phicus, Parula superciliosa, Dendroica 

townsen di,Wilsonia pusil/a, Carde/lino rubrifrons , Erga ticus rub er, -

Basileuterus belli, Pheucticus melanocephalus, Junco phaeonotus, Diglossa 

baritula y Carpodacus mexicanus. La técnica de perseguir es empleada 

por el 9.7 % de las especies, Contopus virens, Contopus pertin ax , y 

Ptiligon y s cinereus la usan como técnica exclusiva de aliment ac i ón, y 

Empidonax fulvifrons la emplea en un 66 % de las veces que int enta ali

mentarse. Las especies, H ylocharis /eucotis, Lampornis clemenciae y 

Empidonax traillii utilizan la técnica del re voloteo con una frecuencia -

del 63 % a 85 % ; la técnica de inspeccionar fue la única que se obser

v6 en lcterus galbula. Para las especies Troglodytes aedon y 

Mniotilta varia la técnica de inspeccionar constituye el 68 % La t éc-

nica de barrer es utilizada con un valor de 100 % por las especies 

Tachycineta thalassina e Hirundo rustica, y finalmente la de impulsar 

es tan importante como la de col ecta r para Regulus calendula -

Figura 9A ) 

En lo que se refiere a el BEP el 43 .3 % de la s especies emplean la 

té cnica de co l ec t a r como única forma de al i me n tar s e entre e lla s tenemos 
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perseguir con un valor de 11.9 Z , emplean también frecuentemente la tác-

nica de inspeccionar con valor de 11.3 Z ; el resto de las técnicas son

empleadas con frecuencias menores en ambas comunidades.

En el BE 15 de las especies ( åd.ú E ) emplean la tácnica de colectar

con una frecuencia con valores que fluctuan entre el 6? Z y el IDÚ Z,

entre ellas se incluyen PGFUS Scfoferf, Psoffriporuã minímus, TUPUUS

mígrotorƒus, Víreo phƒƒodeiphícus, Porufo supercƒfioso, Dendroíco -

roLi'nser1o'ƒ,H-'flsooío pus.-'Ho, Cordeüƒno rubrƒfrons, Ergoticus rubor, -

Basiƒeuterus oehfí, Pheucticus meƒonocephoƒus, Junco phoeonotus, Dígfosso

borituƒo 3,- Corpodocus mexicanos. La tecnica de perseguir es empleada

por el 9.? Z de las especies, Contopus vƒrens, Contopus partínox, y

Pfifigoflys CÍHEFEUS la usan como tëcnica exclusiva de alimentacifín, y

Empidonox fufvífrofls la emplea en un 56 I de las veces que intenta ali-

mentarse. Las especies, Hylochoris Ieucotfs, Lompornis clemeocíoe y

Empidonox troíƒ.-'H' utilizan la tecnica del revoloteo con una frecuencia -

del 63 Z a B5 Z ; la técnica de inspeccionar fue la ünica que se obser-

vd en Icterus goƒbuƒo. Para las especies Trogiodytes oe-don y -

Mnfotfffo vorío la técnica de inspeccionar constituye el 68 É . La tác-

nica de barrer es utilizada con un valor de ldü Z por las especies

Tochycineto thofossino e Hirundo rustico, y finalmente la de impulsar

es tan importante como la de colectar para Reguius coiendufo -

( Figura 9a 1 .

En lo que se refiere a el EEP el à3.3 E de las especies emplean la

técnica de ¢o1ootgr como ünica forma de alimentarse entre ellas tenemos
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a Co/umba fasciata, Contopus virens, Parus_ se/aterí, Sitta pygmaea, 

Certhia americana, Toxostoma curvirostre, Turdus migratorius, Parula -

superciliosa, Peucedramus taeniatus, Junco phaeonotus, Carpodacus -

mexicanus y Carduelis pinus, además es utilizada con un valor de 67 % 

por Cyanocitta stelleri. La técnica de perseguir es empleada con una 

frecuencia del 100 % por Contopus per tinax, mientra s que para -

Ptilogonys cinereus y Myioborus miniatus constituye el 56 % y el 67 % 

re spectivamente . Otras técnicas aunque empleadas por menor número de -

especies representan la única técnica con que algunas especies se ali

mentan, de tal forma encontramos que Hy/ocharis /eucotis y Lampornis 

c/emenciae emplean sólo el revoloteo; Colaptes auratus utiliza sólo -

el perforar; Tachycineta thalassina e Hirundo rustica emplea sólo la -

técnica del barrido; Picoides sca/aris e lcterus gal bula la de inspec

cionar, y Vi reo huttoni sólo la del arrebato ( Figura 9B ) • 

C O M P O R T A M I E N T O G R E G A R I O 

En cuanto a éste factor la forma de alimentación más utilizada es -

la solitaria, encontrandose para BE frecuencias del 60.3 % , y para el 

BEP valores del 52.6 % ; estos valores son los que se esperaban obtener 

debido a los altos valores de cobertura vegetal encontrados en las comu

nidade s , pues se ha sugerido que la formación de grupos tiene como uno -

de sus principales objetivos optimizar la alimentación en lugares en don 

de la cobertura de la vegetación es escaza y el riesgo de predación 

aumenta; de a cuerdo a estas sugerencias la formación de grupos se esperó 
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e Coiumbo fosciuto, Contopus virens, Porus scioieri, Sitio pygmoeo, -

Certhio omericono, Toxostomo curvirostre, Turdus migratorios, Poruio -

superciiioso, Peucedromus toeniotus, Junco phoeonoius, Corpodocus -

mex-"ConuS y Cordueiis pii'iU5, además es utilizada con un valor de 67 2

por CJ/GflOCi1`Iü Sfãiieri. La técnica de perseguir es empleada con una --

frecuencia del 100 Z por Contopus pt-Ptinox, mientras que para -

Ptiiogonys cine-reus y 11-iyiobor-us miniotus constituye el 56 2 y el 6? Z

respectivamente. Curas tácnicas aunque empleadas por menor número de -

especies representan la ünica técnica con que algunas especies se ali-

mentan, de tal forma encontramos que Hyiothuris ieucotis y i.ompor'nis

ciemencioc emplean solo el revoloteo; Coioptes ourotus utiliza sálo -

el perforar; Tochycineto ïhoiossino e Hirundo rustico emplea solo le -

técnica del barrido; Pitoio'-cs scoiuris e icterus goibuio la de inspec-

cionar, y Vireo huitoni solo la del arrebato ( Figura QB ) .

C 0 H P 0 R T A H I E H T 0 G R E G A R I 0

En cuanto a ãste factor la forma de alimentacidn mãs utilizada es -

la solitaria, encontrandose para BE frecuencias del 50.3 Z , y para el

BEP valores del 52.6 E ; estos valores son los que se esperaban obtener

debido a los altos valores de cobertura vegetal encontrados en las comu-

nidades, pues se ha sugerido que la formacidn de grupos tiene como uno -

de sus principales objetivos optimizar la alimentaciän en lugares en dog

de la cobertura de la vegetacion es escaza y el riesgo de predaciãn

aumenta; de acuerdo a estas sugerencias la formacidn de grupos se esperd
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observar principalmente en parches con poca cobertura vegetal. Los gru

pos monoespecíficos incluyen parejas reproductoras, grupos familiares y 

escazamente agrupaciones de individuos que explotan el alimento de una -

zona de vegetación, dado que estos últimos, así como los grupos poliesp~ 

cíficos,tienden a formarse al final de la época reproductiva y sobre -

todo durante el invierno, como lo han observado Caraco(l979), Schneider 

(1984) • 

En el BE, lcterus galbula se alimenta siempre en grupos poliespecí

ficos, y Lampornis clemenciae lo hace con una frecuencia del 66 %. Los 

grupos monoespecíficos son empleados del 70 % al 100 % por Psaltriparus 

minimus, Troglodytes aedon, Regulus calendu/a, Carde/fina rubrifrons, -

Junco phaeonotus, Euphonia elegantissima y Carpodacus mexicanus. 

Con valores sólo del 40 % al 50 % Hirundo rustica, Parus sclateri, Parula 

superciliosa, Wilsonia pusi/la, y Pheucticus melanocephalus se alimentan 

en forma solitaria. El resto de las especies se alimentan básicamente -

en forma solitaria ( Figura lOA ) 

En el BEP Certhia americana e lcterus galbu/a se alimentan siempre 

en grupos poliespecíficos; Hylocharis leucotis y Psaltriparus mini mus 

lo hacen sólo con una frecuencia del 80 % y del 60 % respectivamente. 

Siempre se alimentan en grupos monoespecíficos Hirundo rustica, 

Regulus ca/endu/a, Turdus migratorius, Paru/a superciliosa y Junco 

phaeonotus, y por último con una frecuencia del 50 % al 83 % se alimen 

tan Cyanocitta ste/leri, Parus sclateri, Ptilogonys cinereus y -

Pheucticus melanocephalus . Las especies restantes se alimen tan básica-

mente en forma solitaria Figura lOB). 
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observar principalmente en parches con poca cobertura vegetal. Los gru-

pos monoespecificos incluyen parejas reproductores, grupos familiares y

escasamente agrupaciones de individuos que explotan el alimento de una -

zona de vegetación, dado que estos últimos, asi como los grupos poliespe

cificos,tienden a formarse al final de la Epoca reproductiva y sobre -

todo durante el invierno, como lo han observado Caraco(19?9d,Schneider

(lesa) .
En el BE, icterus goibuio se alimenta siempre en grupos poliespeci-

ficos, y Lomporniã Ciemëfldiüe lo hace con una frecuencia del 66 Z. Los

grupos monoespecificos son empleados del 70 I al 100 Z por Psoitriporus

minimos, Trogiodytes oedon, Reguius coienduio, Cordeiiino rubrifrons, -

Junco phoeonotus, Euphonio eiegontissimo y Corpodocos mexicanos.

con valores solo del 40 2 al 50 Z Hirondo rustico, Porus scioteri, Poruio

superciiioso, Hiiisonio pusiiio, y Pheucticos me-ionocephaius se alimentan

en forma solitaria. El resto de las especies se alimentan básicamente -

en forma solitaria ( Figura IÚA) .

En el REP Certhio americano e icterus goibuio se alimentan siempre

en grupos poliespecificos; Hyiochoriã ÍEUCDIÍS y P5o'iI'riporu$ minimos -

lo hacen súlo con una frecuencia del 80 Z y del 60 Z respectivamente.

Siempre se alimentan en grupos monoespecificos Hirondo rustico, -

Regoius coienofoio, Turdus migratorios, Poruio superciiioso y Junco -

phüeoflúftia, y por último con una frecuencia del 50 Z al B3 Z se alimen

tan Cyoriocitto steiieri, Poros scioteri, Ptiiogonys cinereus y -

Pheucticus meionocephoios. Las especies restantes se alimentan basica-
mente en forma solitaria ( Figura 1013).
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A M P L I T U D D E N I C H O 

La amplitud promedio de una especie fue obtenida como el valor medio 

de la amplitud que esa especie presentó en los siete factores; y como un 

índice del rango de recursos empleados por las comunidades en cada uno de 

los factores, se estimó la amplitud global para cada factor como el valor 

promedio de amplitud de todas las especies de cada comunidad (Cuadros 2y3 ), 

En el BE encontramos que en l os factores zona arbórea, altura de ali 

mentación y especie de percha se presentan un mayor número de especies con 

amplitud alta y un menornúmero con amplitud baja, y queda denotado de la 

siguiente manera: en zona arbórea trece especies, en altura de alimenta

ción quince especie, y en especie de percha diez especies presentan los 

valores más altos de amplitud ( ~ 1.9 ) , por sólo siete, once y ocho -

especies respectivamente con el valor más bajo de amplitud ( 1.0 ) • En 

los factores: sitio de percha, sitio de alimentación y técnica de alime~ 

tación, en contraste con los anteriores, se presentó un menor número de 

especies con altos valores de amplitud y más especies con amplitud res

tringuida, encontrando que sitio de percha incluye cinco especies, y -

sitio de alimentación y técnica de alimentación tres especies con ampli

tud alta, mientras que con un valor de amplitud de 1.0 se presentan -

catorce, dieciocho y trece especies respectivamente; en lo referente al 

comportamiento gregario diez especies presentan una amplitud restringui

da y siete especies altos valores de amplitud. 

Como consecuencia de lo anterior, encontramos varias especies que -

presentan los valores más altos de amplitud promedio en su comportamien

to alimentario, destacando Empidonax trai/lii, Vireo solitarius, Dendroica 
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a H P L I T U D D E N I C H D

La amplitud promedio de una especie fue obtenida como el valor medio

de la amplitud que esa especie presentô en los siete factores; y como un

índice del rango de recursos empleados por las comunidades en cada uno de

los factores, se estimú la amplitud global para cada factor como el valor

promedio de amplitud de todas las especies de cada comunidad (Cuadros 23H3}

En el BE encontramos que en los factores zona arbúrea, altura de ali

mentaciún y especie de percha se presentaniuimayor número de especies con

amplitud alta y'un menornúmero con amplitud baja, y queda denotado de la

siguiente manera: en zona arbúrea trece especies, en altura de alimenta-

ciãn quince especie, y en especie de percha diez especies presentan los

valores más altos de amplitud ( 2* 1.9 ) , por sôlo siete, once y ocho -

especies respectivamente con el valor más bajo de amplitud [ 1.9 J . En

los factores: sitio de percha, sitio de alimentaciön y técnica de alimep

taciún, en contraste con los anteriores, se presentó un menor número de

especies con altos valores de amplitud y más especies con amplitud res-

tringuida, encontrando que sitio de percha incluye cinco especies, y -

sitio de alimentaciön y técnica de alimentación tres especies con ampli-

tud alta, mientras que con un valor de amplitud de 1.0 se presentan -

catorce, dieciocho y trece especies respectivamente; en lo referente al

comportamiento gregario diez especies presentan una amplitud restringui-

da y siete especies altos valores de amplitud.

Como consecuencia de lo anterior, encontramos varias especies que -

presentan los valores más altos de amplitud promedio en su comportamien-

to alimentario, destacando Empidonax troiiiii, Vireo soiitorius, Dendroico

_ 33 _



coronata y Wilsonia pusil/a por presentar a ltos valores de amplitud en -

cinco de los siete factores; Ptilogonys ciner eus y Pheucticus -

me/anocephalus en cuatro; y Parus se/aterí, Regu/us calendula y 

Ergaticus ruber en tres factores, coinc i diendo todos en a ltura de alimen 

tación y zona arbórea; y la mayoría en sitio de percha y especie de per

cha. 

Las especies que presentan valores restringidos de amplitud (~1.0 

son Contopus vi rens, Tachycineta tha/assina , Turdus migratorius, Vireo 

philadelphicus, Myioborus miniatus, Basi/euterus bel/i, Junco phaeonotus , 

Diglossa baritula, lcterus galbu/a, Euphonia elegantissima y Carpodacus 

mexicanus en la mayoria de los factores . 

As~, la amplitud global más alta en esta comunidad se presenta en -

altura de alimentación, zona .arbórea y especie de percha; y la amplitud 

global más baja s~ observa en sitio de percha, sitio de alimentación, -

técnica de alimentación y comportamiento gregario. 

En la comunidad del BEP todos los factores presentan un mayor número 

de especies con valores de amplitud restringida que de especies con val~ 

res de amplitud alta, sin embargo, la altura de alimentación y zona arbó

rea son los factores en que se presentan más ·especies ( 9 ) con altos -

valores de amplitud, y con valores restringidos trece y doce especies res 

pectivamente. Para el resto de los factores los valores altos de amplitud 

se encuentran, en seis especies para sitio de percha; cinco especies para 

sitio de alimentación; cuatro especies para especie de percha y técnica -

de alimentación; y una especie en comportamiento gregario; incluyendo de 
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coronoto y Wífsonio pusƒflo por presentar altos valores de amplitud en -

¢1n¢.-;, de 105 siete faetares; Ptifogonys cinereus y Pheuctícus -

mefonocephofus en cuatro; y Puros scloteri, Re-guƒus coƒenduƒo 3;

Érgüfflflls PUbEF'en tres factores, coincidiendo todos en altura de alimep

taciän y zona arbñrea; y la mayoria en sitio de percha y especie de per-

cha.

Las especies que presentan valores restringidos de amplitud (e=1.D J

son Contopus vƒrens, Tochycineto tholassíno, Turdus migratorios, Wreo

phƒƒodeiphicus, Myíobor-us miniotus, Bosiƒeuterus bem', Junco phoeonotus,

Dígƒosso boritulo, Icterus gofbufo, Euphonio elegontíssimo y Corpodacus

mii'-ï¡CGflU5 en la mayoria de los factores.

Asi, la amplitud global más alta en esta comunidad se presenta en -

altura de alimentacidn, sona arbärea y especie de percha; y la amplitud

global más baja se observa en sitio de percha, sitio de alimentacidn, -

técnica de alimentación y comportamiento gregario.

En la comunidad del BEP todos los factores presentan un mayor nümero

de especies con valores de amplitud restringida que de especies con vaig

res de amplitud alta, sin embargo, la altura de alimentaciãn y zona arbã-

res son los factores en que se presentan mãs especies ( 9 ) con altos -

valores de amplitud, y con valores restringidos trece y doce especies res

pectivamente. Para el resto de los factores los valores altos de amplitud

se encuentran, en seis especies para sitio de percha; cinco especies para

sitio de alimentaciãn; cuatro especies para especie de percha v técnica -

de alimentacidn; y una especie en comportamiento gregorio; incluyendo de
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15 a 22 e spec ies con va l ore s de amplitud ~1.0 (Cuadro 3) . 

De e s t a forma en l a comunidad del BEP se encuentran pocas espec i e s 

con valore s de amplitud promedio altos, entre . las cuales sobresalen -

Pheucticus melanocephalus y Wilsonia pusil/a con a ltos va lores de amp li

tud en seis de l os s i e t e factores ; Ptil o gony s cinereus , Dendroica -

townsendi, Parula superciliosa en cua t ro f a c t ores ; Regulus calendula 

y Cyanocitta stelleri en tres factore s . Las es pec i es con valo res de 

amplit ud ~ 1 . O s on Columba fasciata, Lam porn is clemenciae, Co/aptes 

auratus, Picoides sca/aris, Contopus virens, Tach ycineta thalassina, 

Hirundo rustica, Parus sclateri, Sitta pygmaea, Certhia americana, -

To xos toma curvirostre , Turdus migratorius, Vireo huttoni, Peucedramus 

taeniatus, Junco phaeonotus, lcteru s galbu/a, Carpodacus mexicanus y 

Cardue/is pinus . 

La amplitud global más alta s e pre senta en zona arbórea y altura de 

alimentación, corresponden los valore s más ba jos al resto de los facto

res. El significado ecológico de éstos valores será tratado más amplia

mente a nivel de gremio . Sin embargo, es claro que en ambas comunidades 

la mayor plasticidad se encuentra en zona arbórea y altura de alimenta

ción. 

El factor de gregarismo está relacionado básicamente con las carac 

terísticas que puede presentar el parche de vegetación en que se alimen 

ta un ave o un grupo de ellas, pero en sí no determina un recurso físi

co por el que puedan competir las especies, ní lo determinan directa

mente. La técnica de alimentación tampoco e s en sí un recurso físico -
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15 a 22 especies con valores de amplitud 2§l.G É Cuadro 3 ) .

De esta forma en la comunidad del BEP se encuentran pocas especies

con valores de amplitud promedio altos, entre las cuales sobresalen -

Pheucticus meionocsphoius y Wiisonio pusiiio con altos valores de ampli-

tud en seis de los siete factores; Ptiiogonys cinere-us, Dsndroico -

townsendi, Poruio superciiiosa en cuatro factores; Regulus coienduio

y tfyonocüïo stcfleri eu.tres factores. Las especies con valores de -

amplitud '-sf 1.0 son Coiumbo foscioto, Lompornis ciemencioe, Coioptes

duro-tus, Picoicies scoioris, Contopus virens, Tochycineto thoiossino,

Hirundo rustico, Porus scioteri, Sitto pygmoeo, Certhio omericono, -

Toxostomo curvirostre, Tur-dos migratorios, Vireo huttoni, Peucedromus

toeniotus, Junco phoeonotus, ictsrus goibuio, Corpo-docus mcxiconus y

Cordueiis pinos.

La amplitud global mas alta se presenta en zona arbdrea v altura de

alimentacidn, corresponden los valores mas bajos al resto de los facto"

res. E] significado ecologico de éstos valores serã tratado mãs amplia-

mente a nivel de gremio. Sin embargo, es claro que en ambas comunidades

la mayor plasticidad se encuentra en zona arbôrea v altura de alimenta-

cion.

El factor de gregarismo estã relacionado bãsicamente con las carac

teristicas que puede presentar el parche de vegetacion en que se alimep

ta un ave o un grupo de ellas, pero en si no determina un recurso fisi-

co por el que puedan competir las especies, ni lo determinan directa-

mente. La tëcnica de alimentaciön tampoco es en si un recurso fisico -
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por el que los organismos interactuen, pero sí det ermina directamente e l 

sitio de alimentación, por lo cua l podemos atribuir el bajo valor de am

plitud en el gregarismo a los altos valores de cobertura vege t al encon

trados; en la mayoría de las especie s como consecuencia la alimentación 

es en forma solitaria, probab lemente por la prot ecc ión que ofrece la -

cobertura contra los predadores . Por tan to, sin t omar en cuenta el gre

garismo, los valores más bajos de amplitud global presentados por las 

comunidades se encuentran en: especie de percha para el BEP, y para 

ambas comunidades en sitio de percha , y sobre todo en si tio de alimen

tación y técnica de alimentación; indicando una mayor especializac ión 

en estos factores y por tanto su primordial i mportancia en la estructu

ración de las comunidades. 

E S T R U C T U R A G R E M I A L 

En el análisis de amplitud de nicho se encontró que para ambas co

munidades el sitio de alimentación y la técnica de alimentac ión son dos 

de los factores de mayor importancia en la estructuración de las comu

nidades; por lo tanto, estos dos factores se emplearon para obtener los 

gremios presentes en las comunidades ( Landres y Mac Mahon 1983 ) , obte 

niendo una matríz para cada una de las comunidades en base a la combina

ción de las microdimensiones consideradas para ambos fa c t ores. 

Así, se obtuvieron unas matrices para el BE de 31 especies por 17 -

factores ( sitio y técnica de alimentac ión ) , y para el BEP de 30 espe

cies por 22 factores alimentarios ( sitio y técnica de alimentación ) 
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por el que los organismos interactuen, pero si determina directamente el

sitio de alimentacion, por lo cual podemos atribuir el bajo valor de am-

plitud en el gregarismo a los altos valores de cobertura vegetal encon-

trados; en la mayoria de las especies como consecuencia la alimentacion

es en forma solitaria, probablemente por la proteccion que ofrece la -

cobertura contra los predadores. Por tanto,sin tomar en cuenta el gre-

garismo, los valores mås bajos de amplitud global presentados por las

comunidades se encuentran en: especie de percha para el BEP, y para

ambas comunidades en sitio de percha, y sobre todo en sitio de alimen-

tacion y tocnica de alimentacion; indicando una mayor especialieacion

en estos factores y por tanto su primordial importancia en la estructu-

racion de las comunidades.

E S T R U E T U R a G R E H I a L

En el anãlisis de amplitud de nicho se encontro que para ambas co-

munidades el sitio de alimentacion y la tocnica de alimentacion son dos

de los factores de mayor importancia en la estructuracion de las comu-

nidades; por lo tanto, estos dos factores se emplearon para obtener los

gremios presentes en las comunidades ( Landres y Hac Hahon 1983 ) , obre

niendo una matriz para cada una de las comunidades en base a la combina-

cion de las microdimensiones consideradas para ambos factores.

así, se obtuvieron unas matrices para el BE de 31 especies por 1? -

factores { sitio y técnica de alimentacion ) , y para el BEP de 30 espe-

cies por 22 factores alimentarios ( sitio y tocnica de alimentacion }
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A N A L I S I S D E C O N G L O M E R A D O S 

Para la comunidad de BE se encontraron un total de siete gremios -

constituidos por dos o más especies y dos formados por una sóla especie; 

los gremios estan integrados de l a manera siguiente ( Figura 11 ) : 

COLECTORES EN SUELO ABIERTO CON HOJARASCA ( Csah ). Integrado por 

Turdus migratorius y Junco phaeonotus . 

INSPECTORES EN CORTEZA( I nco ) . Constituído por Troglodytes 

aedon y Mniotilta varia. 

COLECTORES EN VARITA ( Cova ) . Comprende a Euphonia elegantissima 

y Dig/ossa baritu/a. 

COLECTORES EN RAMITA ( Cori ) . Formado sólo por Carpodacus -

mexicanus . 

COLECTORES EN FOLLAJE ( Cofo ) . Es el gremio integrado por un ma-

yor número de especies, y son Empidonax fulvifrons, Parus sclateri, 

Psaltriparus minimus , Regulus ca/endula, Vireo solitarius, Vireo -

philadelphicus, Paru/a superci/iosa, Dendroica coronata, Dendroica 

townsendi, Wilsonia pusi/la, Carde/lina rubrifrons, Ergaticus ruber, -

Basileuterus be/li y Pheucticus melanocephalus . 

REVOLOTEADORES EN FOLLAJE ( Refo ). Comprende a Hylocharis -

leucotis, Lampornis clemenciae y Empidonax traillii. 

PERSEGUIDORES AEREOS ( Peae ). Integrado por Contopus virens, 
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a N a L I S I S D E C U N G L 0 M E R A D 0 S

Para la comunidad de BE se encontraron un total de siete gremios -

constituidos por dos o mãs especies y dos formados por una sola especie;

los gremios estan integrados de la manera siguiente ( Figura 11 ) :

CULECTURES EN SUELO ABIERTO CÚU HOJARASCA ( Csah ). Integrado por

Turdus migratorios y Junco phoeonotus.

INSPECTORES EN CORTEZM Inco ) . Constituído por Trogiodytes

oedon y Mniotiita varia.

CÚLECTORES EN VARITA ( Cova ). Comprende a Euphúflifl Eiegüflfissimo

y Digiosso barituia.

CULECTURES EN RAMITA ( Cori ). Formado solo por Corpoducus -

mexiconus.

CULECTURES EN FOLLAJE ( Cofo ). Es el gremio integrado por un ma-

yor nümero de especies, y son Empidonox fuivifrons, Porus scioteri,

Psoitriporus minimos, Regulus coiendula, Vir-eo solitarios, Vireo -

phiiodeiphicus, Poruio superciiioso, Dendroico coronoto, Dendroico

townsendi, Wiisonio pusiiio, Cordeiiino rubrifrons, Ergoticus rober, -

Bosiieuterus beiii y Pheucticus mefonocephaius.

REVDLGTEADDRI-:S EN FOLLAJE ( Refo ). Comprende a Hyiochoris -

ieucotis, Lompornis ciemenciae y Empidonox troiiiii.

PERSEGIJIDGRES AEREDS ( Peae ). Integrado por Contopus virens,
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Contopus pertinax, Ptilogonys cinereus y Myioborus miniatus. 

BARREDORES AEREOS ( Baae ) • Incluye a Tachycineta tha/assina e 

Hirundo rustica. 

INSPECTORES EN FOLLAJE ( Info ) • Formado únicamente por lcterus 

galbula . 

En la comunidad de BEP se encontró un total de seis gremios integra

dos por dos o más especies y seis gremios constituídos por una especie 

cada uno, que dando especies fuera de los valores de signif icancia establ~ 

cidos, por lo que no fueron integradas a ningún gremio. Así, la comuni

dad dé BEP quedó integrada de la siguiente forma ( Figura 12 ) : 

COLECTORES EN SUELO ABIERTO CON HOJARASCA Csah ) . Integrado por 

Turdus migratorius y Junco phaeonotus. 

COLECTORES EN SUELO ABIERTO SIN HOJARASCA ( Csas ) . Comprende só l o 

a Co/umba fasciata. 

INSPECTORES EN CORTE ZA ( Inco 

COLECTORES EN RAMITA ( Cori ) 

. Integrado por Picoides scalaris. 

Formado por Sitta pygmaea, -

Toxostoma curvirostre , Contopus virens, Carduelis pinus . 

COLECTORES EN RAMA ( Cora ) • Constituído únicamente por Certh ia 

americana. 

COLECTORES EN FOLLAJE ( Cofo ) • Incluye a Parus sclateri, -

Psaltriparus minimus , Paru/a superciliosa y Peucedramus taeniatus. 

REVOLOTEADORES EN FOLLAJE ( Refo ) • Integrado por Hylocharis 

leucotis y Lampornis clemenciae . 

PERSEGUIDORES AEREOS ( Peae ) . Formado por Contopus pertinax, 
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Contopos pertinax, Ptiiogonys ciner-sus y Myiaboros miniatus. _

BARREDURES ¿EREUS 1 Baae ) . Incluye a Tachycineto thaiassina e

Hirundo rustico.

INSPECTURES EN FULLJLJE If Info ) . Formado onicamente por icterus

goibuia.

En la comunidad de BEP se encontro un total de seis gremios integra-

dos por dos o mos especies y seis gremios constituidos por una especie

cada uno, quedando especies fuera de los valores de significancia estable

oidos, por lo que no fueron integradas a ningún gremio. asi, la comuni-

dad de BEP quedo integrada de la siguiente forma { Figura 12 ] :

COLECTORES EN SUELO aBIERTD CON HOJARASCJL ( Csah ) . Integrado por

Turdus migratorios 3,-Junco phoeonotus.

coLEcToass En susto salsero sra HoJaR¿sca ( osea J . comprende solo

a Colombo fascista.

INSPECTORES EN CDRTEZJL ( Inco ) . Integrado por Picoides scaiaris.

COLECTORES EN RAHITJL ( Cari ) . Formado por Sitio pygmoea, -

Toxostamo curvirostre, Cantopos virens, Caraueiis pinos.

C-DLEGTURES EH Ralia ( Gora ) . Constituido únicamente por Certhia

americana.

COLECTORES EH FDLLME ( Cofo ). Incluye a Faros sciateri, -

Psaitriparos minimos, Paruia superciiiosa y Peocedramus toeniotus.

REVDLOTEADORES EN FDLLME ( Refo ) . Integrado por Hyiocharis

ieucotis jr Lampornis ciemenciae.

PERSEGUIDURES JLEREÚS ( Peae ) . Formado por Contopus pertinox,
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Pti/ogonys cinereus y Myioborus miniatus. 

BARREDORES AEREOS ( Baae ) . Constituído por Tachycineta thalassina 

e Hirundo rustica. 

INSPECTORES EN FOLLAJE 

PERFORADORES EN TRONCO 

auratus. 

Info 

Petr 

• Integrado por lcterus galbu/a . 

• Se compone sólo de Colaptes -

ARREBATADORES EN FOLLAJE ( Arfo ) . Formado sólo por Vi reo huttoni. 

Los parámetros que permiten estas agrupaciones de especies serán -

discutidos en el análisis de componentes principales , pues ahí es ecológ! 

camente más interpretable. 

A N A L I S I S D E C O M P O N E N T E S P R I N C I P A L E S 

Las especies de cada una de las comuidades fueron graf icadas a l o 

largo de los tres ejes o componentes principales. 

En el BE el primer eje aisla al gremio de colectroes en follaje ( en 

sentido negativo ) como son Empidonax fulvifrons, Parus se/aterí, -

Psaltriparus minimus, Regulus calendula, Vireo solitarius, Vireo -

philadelphicus, Parula superciliosa, Dendroica coronata, Dendroica -

townsendi, Wl/sonia pusi//a, Carde/lino rubrifrons, Ergaticus ruber, 

Basi/euterus be//i y Pheucticus melanocepha/us. Lo cual parece indicar 

claramente que en este eje los valores negativos, estan relacionado s con 

la técn i ca de colectar en follaje, pues es la forma principal en que -

estas especies obtienen su alimento, a excepción de Vireo solitarius y 

Dendroica coronata que emplean en frecuencia considerable otros sitios 
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Pfiƒogonys cinereus y Myioboros miniatos.

BARREDORES AEREOS ( Baae ) . Constituido por Tachycineta thaiassino

e Hiruncio rustica.

INSPECTURES EN FOLLAJE ( Info ) . Integrado por icterus gaibuia.

PERFORADORES EN TRONCO ( Petr ) .Se compone solo de Ckflopfês -

auratus.

ARREBATADDRES EN FOLLAdE ( Arfo ) . Formado solo por Vïroo hoflioni.

Los parametros que permiten estas agrupaciones de especies serãn -

discutidos en el analisis de componentes principales, pues ahi es ecologi

camente mãs interpretable.

aNALISIs DE COMPONENTES PRINCIPALES

Las especies de cada una de las comuidades fueron graficadas a lo -

largo de los tres ejes o componentes principales.

En el EE el primer eje aisla al gremio de colectroes en follaje { en

sentido negativo } como son Empidonax foivifrons, Puros sciateri, -

Psoitriporos minimos, Regulus caienduia, I/¡reo soiitarius, Vireo -

phiiadeiphicus, Poroia soperciiioso, Dendroica coronata, De-ndroica -

townsendi, Hiiisonio pusiiia, Cordeiiino rubrifrons, Ergoticus rober,

Basiieoterus beiii y Pheucticus meianocephaius. Lo cual parece indicar

claramente que en este eje los valores negativos, estan relacionados con

la tecnica de colectar en follaje, pues es la forma principal en que -

estas especies obtienen su alimento, a excepcion de Vireú Soiitflrius y

Denchrnco coronofo que emplean en frecuencia considerable otros sitios
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y/o ténicas de alimentación ( F'igura 13 ) . En :;entido po s itivo separa 

e species que se alimentan utilizando otras técnicas y /o sitios de alimen 

tación, así agrupa a Turdus migratorius, y Junco phaeonotus que cole~ 

t an en suelo ab ierto con hojarasca ; Tachycineta thalassina y Hirundo 

rustica con barrer en aire; lcterus galbula con inspección en fo l laje -

y Carpodacus mex icanus con co lectar en r ami t a . Indicando de esta -

for ma que la alimentación en follaje e xc luye a otros sitios de alimenta

ción, como el ai re, varita, rami t a y tronco; mostrando además que las -

especies que se alimentan en follaje, s on aislada s por la técnica de -

alimentación en colec tores ( sen tido negativo ) e inspectores ( sentido 

pos i t ivo ) . 

El eje dos aisla positivamente a Contopus virens, Con topus -

pertinax, Ptilogon ys cinereus y Myioborus miniatus con el perseguir en 

aire, a di ferencia del r es t o de l as especies, consti tuyendo e l gremio 

de los perseguidores en a ire; en el sen tido contrario ( val ores negati

vos ) separa a espe cies que difieren en técnicas y sitio de alimenta

ción de las especies antes mencionada s . De est a forma agrupa en este 

sentido a especies ya integradas en colec to r e s en follaje por el eje 

uno ( Psaltriparus mini mus, Vi reo philadeíphicus y Po rula superciliosa), 

mostrando además que por presentar l a plasticidad de emplear aun

que en fr e cuencias bajas otra· técn i ca y/o si t io de alimentación; pueden 

presen tar cierta diferenc i a con el resto de los co l ec t ores en fol l aj e , 

pero quedan incluídas dentro de éste gremio po r se r el colectar en fo 

llaj e la f orma básica en que obtienen s u alimen to. En este mis mo sentí-
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yfo tënicas de alimentacion ( Figura 13 ). En sentido positivo separa

especies que se alimentan utilizando otras tocnicas yio sitios de alimen

tacion, asi agrupa a Turdos migratorios, 3.- Junco phoeonotus que colep

tan en suelo abierto con hojarasca; Tochycineta Ihoiassina y Hirundo

rustico con barrer en aire; icterus goiboio con inspection en follaje -

y Carpodacos mexicanos con colectar en ramita. Indicando de esta -

forma que la alimentacion en follaje excluye a otros sitios de alimenta-

cion, como el aire, varita, ramita y tronco; mostrando ademãs que las -

especies que se alimentan en follaje, son aisladas por la técnica de -

alimentacion en colectores ( sentido negativo ) e inspectores ( sentido

positivo ).

El eje dos aisla positivamente a Contopus virens, Contopus -

pertinox, Ptiiogonys cinc-reus y Myioborus miniatos con el perseguir en

aire, a diferencia del resto de las especies, constituyendo el gremio

de los perseguidores en aire; en el sentido contrario [ valores negati-

vos ) separa a especies que difieren en técnicas y sitio de alimenta-

cion de las especies antes mencionadas. De esta forma agrupa en este

sentido a especies ya integradas en colectores en follaje por el eje

uno ( Psaitriporos minimos, Vireo phiioofeiphicos yPoroia soperciiiosa),

mostrando ademãs que por presentar la plasticidad de emplear aun-

que en frecuencias bajas otra'tëcnica y/o sitio de alimentacion; pueden

presentar cierta diferencia con el resto de los colectores en follaje,

pero quedan incluidas dentro de éste gremio por ser el colectar en fo-

llaje la forma bãsica en que obtienen su alimento. En este mismo senti-

_¿¡_5_



do agrupa t ambién a Tachjcineta thalassina e Hirundo rustica por el em

pleo de barrer en aire, mostrando que las especies que obtienen su ali

mento del aire son separadas por la técnica de alimentación en persegu! 

dores ( sentido posit ivo ) y barredores ( sentido negativo ) • FÍnalmen 

te también en sentido negativo se incluyen Euphonia elegantissima y 

Diglossa baritula por colectar en varita; Troglodytes aedon y Mniotilta 

varia por inspección en tronco. 

El eje tres aisla positivamente, por sus valores más altos a -

Turdus migratorius y Junco phaeonotus como colectores en suelo abier 

to con hojarasca. Y negativamente separa a varias especies relaciona

das básicamente con el empleo de revoloteo en follaje; diferenciando -

ligeramen te a algunas especies Cardell ina rubrifrons, Ergaticus ruber 

y Wilsonia pusilla ) del resto de los colectores en follaje. Aisla tam 

bién en e.ste sentido, por sus altos valores negativos a Hylocharis -

leucotis, Lampornis clemenciae y Empidonax traillii por su alimentación 

basada en el revoloteo en follaje, y a lcterus galbula por inspección 

en follaj e. Esto indica que el suelo abierto con hojarasca es excluido 

de folla je y que dos técnicas más ( revoloteo e inspección ) separa a -

las especies que ob tienen su aliment o del follaje. 

Así, el aná l isis de componentes principales indica que la comunidad 

del BE puede ser dividida en gremios en base a la exis tencia de cuatro -

tipos principales de sitios de alimentación: el suelo del bosque; varita, 

ramita y t ronco; el follaje; y el aire; de ésto s , el follaje es expl~ 

tado por t r es grupos de especies que ut ilizan di fe rentes técnicas de ali-
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do agrupa también a Tochycineto thoiossino e Hirundo rustico por el em-

pleo de barrer en aire, mostrando que las especies que obtienen su ali-

mento del aire son separadas por la tocnica de alimentacion en persegui

dores ( sentido positivo ) y barredores ( sentido negativo ) . Finalmep

te también en sentido negativo se incluyen Euphoflio' eiegufltissimu y

Digiosso borituia por colectar en varita; Trogiodytes aedon y Mniotiito

vorül por inspection en tronco.

El eje tres aisla positivamente, por sus valores más altos a -

Turdos migratorios y Junco phaeonotus como colectores en suelo able;

to con hojarasca. Y negativamente separa a varias especies relaciona-

das básicamente con el empleo de revoloteo en follaje; diferenciando -

ligeramente a algunas especies ( Cflrdêiiino rubrifrons, Ergoficus rubor

y Wiisoflio pusiiiü ) del resto de los colectores en follaje. aisla ta_n_1

bién en este sentido, por sus altos valores negativos a Hyiochoris -

ie-ucotis, Lampornis ciemenciae y Empidonox troiiiii por su alimentacion

basada en el revoloteo en follaje, y a icteros goünxkr por inspection

en follaje. Esto indica que el suelo abierto con hojarasca es excluido

de follaje y que dos tocnicas más ( revoloteo e inspeccion ) separa a -

las especies que obtienen su alimento del follaje.

asi, el análisis de componentes principales indica que la comunidad

del BE puede ser dividida en gremios en base a la existencia de cuatro -

tipos principales de sitios de alimentacion: el suelo del bosque; varita,

ramita y tronco; el follaje; y el aire; de ostos¡ el follaje es esplo

tado por tresgïupos de especies que utilizan diferentes tácnicas de ali-

_ 45 _



mentación: el colectar , la inspección y el revoloteo ; el aire con do s -

técnicas el perseguir y el barrer. 

Con la excepción de que en dicho análisis no se separan las es pe-

cies que se alimentan en varitas, ramitas y tr<?ncos ; como en el caso del 

análisis de conglomerados, la estructura gremial de ésta comunidad es -

básicamente la misma utilizando cualquiera de l os dos métodos, recono-

ciendo los gremios señalados en el análisis de conglomerados. 

En el BEP el eje uno se relaciona en el sent i do positivo con colee-

tar en ramita, agrupando a Carduelis pinus y Contopus virens . En el -

sentido negativo, agrupa a Parus sclateri, Psal triparus minimus, Parula 

superciliosa y Peucedramus taeniatus por el empleo de colectar en f olla-

je; separando así a las ramitas y el follaje como s itios de alimenta-

ción. Figura 14 ) . 

El eje dos presenta el mismo patrón que el eje anterior, sólo que -

positivamente agrupa a colectores en follaje y en sent ido negativo a los 

colecto res en ramita, a los cuales adiciona a Sitta pygmaea y To xos toma 

curvirostre. 

EL eje tres con valores positivos separa a Tachycineto thalassino 

e Hirundo rustico por el barrer en aire, y a Lampornis clemenciae e 

Hylochor is leucotis por revolot ear en follaje. En el s entido ne ga tivo 

agrupa a los colectores en follaje; indicando que es t e s itio de alimenta-

ción ( follaje ) queda exclu ído del aire ; y que l as especies que obtienen 

su alimen to del follaje son separada s por el emp l eo de dos té cnicas: el 

colectar v e l re volotea r . 

- ,, 
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mentacion: el colectar, la inspection y el revoloteo; el aire con dos -

técnicas el perseguir y el barrer.

Con la excepcion de que en dicho análisis no se separan las espe-

cies que se alimentan en varitas, ramitas y troncos; como en el caso del

análisis de conglomerados, la estructura gremial de osta comunidad es -

básicamente la misma utilizando cualquiera de los dos motodos, recono-

ciendo los gremios señalados en el análisis de conglomerados.

En el BEP el eje uno se relaciona en el sentido positivo con colec-

tar en ramita, agrupando a Corciueiis pinus y Contopus virens. En el -

sentido negativo, agrupa a Paros sciateri, Psoifriparus minimos, Paroio

Superciiioso y Peuceciramos foeniotus por el empleo de colectar en folla-

je; separando asi a las ramitas y el follaje como sitios de alimenta-

cion. ( Figura le }.

El eje dos presenta el mismo patron que el eje anterior, solo que -

positivamente agrupa a colectores en follaje y en sentido negativo a los

colectores en ramita, a los cuales adiciona a Sitio ,uygmooo y Toxosiomo

curwurostre.

EL eje tres con valores positivos separa a ToEi'.'y'cJ'nEIu fhüiossiflo

e Hirondo rustico por el barrer en aire, y a Lomparnis ciemenciae e

Hyiochoris ic-ucotis por revolotear en follaje. En el sentido negativo

agrupa a los colectores en follaje; indicando que este sitio de alimenta-

cion ( follaje 1 queda excluido del aire; y que las especies que obtienen

su alimento del follaje son separadas por el empleo de dos técnicas: el

colectar y el revolotear.
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Así, el anilisis de componentes principales en el BEP, indica la p1 ~

sencia de tres principales substratos de aliemntación: el aire, las ra mi 

tas y el fol laje; de los cuales el follaje incluye a dos grupos de ave s 

por l a técnica que emplean para obtener su alimento de él: colectores en 

follaje y revoloteadores en follaje. Este anilisis no provee una informa

ción real al separar el resto de las aves, probablemente debido a la poca 

información sobre su comportamiento alimentario, dado que el número de -

observaciones realizadas no logra describirlo adecuadamente. 

El analisis de conglomerados parece ser mis susceptible a la formación de 

grupos de especies; en base a otros sitios de alimentación, como suelo -

del bosque, las ramas, troncos y corteza; y el re conocimiento de otras -

técnicas de alimentación como el perseguir y el barrer para el aire, e 

inspeccionar y arrebatar para el follaje. Reconociéndose en la estructu

ra de esta comunidad los gremios obtenidos por el anilisis de conglome

rados. 

S I M I L I T U D I N T E R C O M U N I T A R I A 

Empleando el índice de similitud de Dice-Sorensen ( HubJlek 1982 

se estimó la similitud entre las comunidades basada en los gremios, y en 

la composición de especies de los gremios presentes en ambas comunidades. 

Las comunidades presentaron un 76 % de similitud en su composición gre

mial, dado que ocho gremios se presentan en ambas, cuatro sólo en el BEP 

y uno sólo en el BE. 

Los colectores en suelo abierto con hojarasca, los barredores aéreos 
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así, el análisis de componentes principales en el BEP, indica la pw

sencia de tres principales substratos de aliemntacion: el aire, las rami-

tas y el follaje; de los cuales el follaje incluye a dos grupos de aves

por la técnica que emplean para obtener su alimento de ol: colectores en

follaje y revoloteadores en follaje. Este análisis no provee una informa-

cion real al separar el resto de las aves, probablemente debido a la poca

informacion sobre su comportamiento alimentario, dado que el nomero de -

observaciones realizadas no logra describirlo adecuadamente.

El analisis de conglomerados parece ser más susceptible a la formacion de

grupos de especies; en base a otros sitios de alimentacion, como suelo -

del bosque, las ramas, troncos y corteza; y el reconocimiento de otras -

técnicas de alimentacion como el perseguir y el barrer para el aire, e

inspeccionar y arrebatar para el follaje. Reconociondose en la estructu-

ra de esta comunidad los gremios obtenidos por el análisis de conglome-

rados.

S I H I L I T U D I N T E R C 0 M U N I T A R I A

Empleando el indice de similitud de Dice-Sorensen ( Hubålek 1932 )

se estimo la similitud entre las comunidades basada en los gremios, y en

la composicion de especies de los gremios presentes en ambas comunidades.

Las comunidades presentaron un T6 Z de similitud en su composicion gre-

mial, dado que ocho gremios se presentan en ambas, cuatro solo en el BEP

y uno solo en el BE.

Los colectores en suelo abierto con hojarasca, los barredores aéreos
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e inspectores en follaje se integran por l as mismas especies en ambas co

munidades. Los perseguidore s en aire só l o muestran una similitud de 85 % 

por la presencia de Contopus virens c omo integrante de este gremio en -

el BE, los revoloteadores en follaje son similares en un 80 % , pues en -

BE Empidonax trail/ii se integra a este gremio. Los colectores en fol la

je sólo se asemejan en un 33 % , pues de las ca torce especies que lo int~ 

gran en el BE únicamente tres de éllas están presentes en el BEP en donde 

además se pre s enta Peucedramus taeniatus . Los inspectores en corteza y 

los colectores en ramita del BE difieren totalmente de los correspondien

tes gremios en el BEP. Los colectores en suelo abierto sin hoj arasca, -

perforadores en tronco, colectores en varita sólo se presentan en el BEP . 

Así, la alta similitud entre las comunidades puede atribuirse, a -

que los sitios y técnicas de alimentación de mayor importancia en la -

estructuración gremial de las comunidades son básicamente las mismas. -

Mientras que las diferencias pueden ser consecuencia de la existencia de 

diferentes sitios y técnicas de alimentación, que originan la formación 

de otros gremios, o bien a la presencia de otras especies u oportunida

des de explotación de los !actores sitio-técnica, que varían la estructu 

ra de los gremios de 'Jna comunidad a otra. 

D E N S I D A D G R E M I A L 

La densidad total de cada uno de los gremios se estimó sumando la 

densidad de todas las especies que integran un gremio determinado . En 

el BE los colectores en follaje son el gremio más abundante, siguiéndo-
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e inspectores en follaje se integran por las mismas especies en ambas co-

munidades. Los perseguidores en aire solo muestran una similitud de B5 Z

por la presencia de Cofifüpufi Lvrefls como integrante de este gremio en -

el BE, los revoloteadores en follaje son similares en un EU Z , pues en -

BE. Empi-cionox troiiiii se integra a este gremio. Los colectores en folla-

je solo se asemejan en un 33 Z , pues de las catorce especies que lo intg

gran en el BE onicamente tres de ollas están presentes en el BEP eu donde

además se presenta PEUCEGFUMUS fusfliufus. Los inspectores en corteza y

los colectores en ramita del EE difieren totalmente de los correspondien-

tes gremios en el EEE, Los colectores en suelo abierto sin hojarasca, -

perforadores en tronco, colectores en varita solo se presentan en el BEP.

asi, la alta similitud entre las comunidades puede atribuirse, a -

que los sitios y técnicas de alimentacion de mayor importancia en la -

estructuracion gremial de las comunidades son básicamente las mismas. -

Mientras que las diferencias pueden ser consecuencia de la existencia de

diferentes sitios y técnicas de alimentacion, que originan la formacion

de otros gremios, o bien a la presencia de otras especies u oportunida-

des de explotacion de los factores sitio-tocnica que varian la estructu

ra de los gremios de una comunidad a otra.

DEI'~¦5IIl.!iIl GREHIAL

La densidad total de cada uno de los gremios se estimo sumando la -

densidad de todas las especies que integran un gremio determinado. En

el HE los colectores en follaje son el gremio más abundante, siguiándo-
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les por su densidad, los colectores en suelo abierto con hojarasca, y re

voloteadores de follaje; estos tres gremios constituyen el 78.6 %. de la -

densidad total. En el BEP los colectores en follaje son también los má~ 

abundantes, y junto con los perseguidores aéreos constituyen el 83 % de -

la densidad total. Los gremios restantes son menos abundantes -

Cuadro 4 ). 

Los colectores en suelo abierto con hojarasca, los inspectores en -

corteza, los colectores en ramita y los revoloteadores en follaje son -

más abundantes en el BE que en el BEP, en contraste los perseguidores 

aéreos y barredores aéreos son más abundantes en el BEP que en el BE. 

Extrañamente los colectores en follaje muestran una densidad similar en 

ambos bosques, no obstante la diferencia en el número de especies que 

los integran en cada comunidad. Los colectores en varita solamente se 

presentan en el BE, mientras que los colectores en suelo abierto sin -

hojarasca, colectores en rama, perforadores en tronco y arrebatadores en 

follaje se encuentran sólo en el BEP. 

Algunos gremios resultaron estar formados por especies muy raras -

que no se registraron en los censos y su densidad no pudo ser estimada 

adecuadamente. 

A M P L I T U D D E N I C H O 

COLECTORES EN SUELO ABIERTO CON HOJARASCA. Este gremio presenta va

lores restringuidos de amplitud a través de los siete factores; y está -

constituído por las mismas especies en ambas comunidades. Principalmen-

- so -

les por su densidad, los colectores en suelo abierto con hojarasca, y re-

voloteadores de follaje; estos tres gremios constituyen el ?8.6 2 de la -

densidad total. En el BEP los colectores en follaje son también los máš

abundantes, y junto con los perseguidores aéreos constituyen el 83 Z de -

la densidad total. Los gremios restantes son menos abundantes -

(Cuadro ¿i ).

Los colectores en suelo abierto con hojarasca, los inspectores en -

corteza, los colectores en ramita y los revoloteadores en follaje son -

más abundantes en el BE que en el BEP, en contraste los perseguidores

aéreos y barredores aéreos son más abundantes en el BEP que en el BE.

Extrañamente los colectores en follaje muestran una densidad similar en

ambos bosques, no obstante la diferencia en el nümero de especies que

los integran en cada comunidad. Los colectores en varita solamente se

presentan en el BE, mientras que los colectores en suelo abierto sin -

hojarasca, colectores en rama, perforadores en tronco y arrebatadores en

follaje se encuentran solo en el BEP.

Algunos gremios resultaron estar formados por especies muy raras -

que no se registraron en los censos y su densidad no pudo ser estimada

adecuadamente.

A H P L I T U D D E H I C H 0

COLECTORES EN SUELO ABIERTO CON HOJARASCA. Este gremio presenta va-

lores restringuidos de amplitud a través de los siete factores; y está -

constituido por las mismas especies en ambas comunidades. Principalmen-
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te perchan en el suelo abierto con ho jarasca colectando su alimento y -

emplean por tanto el estrato inferior de la vegetación. (Cuadro 5 ). 

En el BE una de las especies que integran el gremio ( Junco -

phaeonotus se observó ocasionalmente ( 5 % ) emplear ramitas y vari-

tas en la zona inferior de algunos árboles como sitio de percha, para -

capturar insectos al vuelo. 

COLECTORES EN SUELO ABIERTO SIN HOJARASCA. Este gremio se presen

ta, sólo en e l BEP mostrando valores mínimos de amplitud ( 1.0 ) en los 

factores que utiliza, se alimenta en suelo abierto sin hojarasca en don

de percha, mientras colecta su alimento en forma solitaria empleando el 

estrato inferior de la vegetación. 

INSPECTORES EN CORTEZA. Este gremio está formado por un número di

ferente de especies entre las comunidades, en el Bosque de Encino se preseE_ 

tan valores de amplitud más altos ( )- 1.7) en los siete factores, y -

valores bajos ( 1.0 ) en el BEP; muestra la mayor amplitud en altura de 

alimentación, indicando de esta forma su amplia distribución en los in

tervalos de altura. Este gremio se caracteriza por la inspección en -

corteza; pero en el BE inspeccionan también en ramitas; y perchan en ra

mitas y varitas sin follaje, en el BEP perchan en troncos sin follaje. 

COLECTORES EN VARITA. Este gremio sólo se presenta en el BE mos

trando una amplitud restringuida en seis de los siete factores; y la -

mayor amplitud se presenta en la especie vegetal en la que se alimenta; 

percha en varitas con y sin follaje de roble y tepozán. 

COLECTORES EN RAMITA. Gremio que muestra en ambas comunidades -
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te perchan en el suelo abierto con hojarasca colectando su alimento y -

emplean por tanto el estrato inferior de la vegetacion. Í Cuadro 5 )-

En el BE una de las especies que integran el gremio ( Junco -

phoeonotus ) se observo ocasionalmente ( 5 Z ) emplear ramitas y vari-

tas en la zona inferior de algunos árboles como sitio de percha, para -

capturar insectos al vuelo.

CDLECTURES EN SUELD ABIERTO SIN HÚJARASCA. Este gremio se presen-

ta, solo en cl BEP mostrando valores minimos de amplitud ( 1.0 ) en los

factores que utiliza, se alimenta en suelo abierto sin hojarasca en don-

de percha, mientras colecta su alimento en forma solitaria empleando el

estrato inferior de la vegetacion.

INSPECTURES EN CÚRTEZà. Este gremio está formado por un nfimero di-

ferente de especies entre las comunidades, En el BUSQUE ¿E Eflflïfifl Ss preseg

tan valores de amplitud más altos ( Qe 1.? ) en los siete factores, y -

valores bajos ( l.ü J en el BEP; muestra la mayor amplitud en altura de

alimentacion, indicando de esta forma su amplia distribucion en los in-

tervalos de altura. Este gremio se caracteriza por la inspection en -

corteza; pero en el BE inspeccionan también en ramitas; y perchan en ra-

mitas y varitas sin follaje, en el BEP perchah en troncos sin follaje.

CDLECTURES EN vaRITa. Este gremio solo se presenta en el BE mos-

trando una amplitud restringuida en seis de los siete factores; y la -

mayor amplitud se presenta en la especie vegetal en la que se alimenta;

percha en varitas con y sin follaje de roble y tepozán.

COLECTORES EH RaHITa. Gremio que muestra en ambas comunidades -
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valores bajos de amplitud en todos los factores, a excepci6n de la es ~ · · 

cie de percha en el BE en el que el gremio lo constituye s6lo Carpoda<''' 

mexicanus. Para el BEP dos de las cuatro especies que lo integran fu e

ron observadas s6lo una ocasi6n por no más de diez segundos, por l o qu e 

tal vez su comportamiento alimentario no coincide con el reportado por -· 

Fit zpatr ick ( 1981 ) para Contopus virens, y Landres y Mac Mahon -

( 1983 ) para el ginero Sitta. Las especies de este gremio perchan en -

forma solitaria en ramitas con y sin follaje, en las que colectan su al1 

mento, sobre todo en las zonas superiores de varias de las especie s arbó 

reas. 

COLECTORES EN FOLLAJE. Este gremio present6 en general altos va l o

res de amplitud en los factores que describen el sitio de alimentaci6n, 

y la especie vegetal, lo que ind i ca que este gremio recorre activamente 

las copas de los árboles buscando su alimento; por lo que Eckhardt -

( 1979 ) llama a este gremio " colectores activos '' . En el BEP se pre

senta una mayor plasticidad en el sitio de percha, a diferencia de tic

nica de alimentaci6n y sitio de alimentaci6n que presentan una amplitud 

baja; mientras que en el BE se observa cierta plasticidad al igual que 

sucede con el comportamiento gregario, esto es atribuible al número de 

especies que forman el gremio en cada comunidad, pues en el BE lo inte

gran catorce especies a diferencia de s6lo cuatro en el BEP. En el BE 

perchan en varitas y ramitas con o sin follaje de casi todas las espe

cie s vegetales; se distribuyen prácticamente en todas las zonas arbó

reas e intervalos de altura, colectando su alimento en el follaje, ya 
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valores bajos de amplitud en todos los factores, a excepcion de la esp;

cie de percha en el BE en el que el gremio lo constituye solo ifarpodor

incxiconus. Para el BEP dos de las cuatro especies que lo integran fue

ron observadas solo una ocasion por no más de diez segundos, por lo que

tal vez su comportamiento alimentario no coincide con el reportado por

Fitzpatrick ( 1981 ) para Contopos virens, y Landres y Mac Mahon -

( 1983 ) para el género .5H1o. Las especies de este gremio perchan en -

forma solitaria en ramitas con y sin follaje, en las que colectan su ali

mento, sobre todo en las zonas superiores de varias de las especies arbo

reas.

CÚLECTDRES EN FDLLAJE. Este gremio presento en general altos valo-

res de amplitud en los factores que describen el sitio de alimentacion,

y la especie vegetal, lo que indica que este gremio recorre activamente

las copas de los árboles buscando su alimento; por lo que Eckhardt -

( 1979 ) llama a este gremio " colectores activos " . En el BEP se pre-

senta una mayor plasticidad en el sitio de percha, a diferencia de téc-

nica de alimentacion y sitio de alimentacion que presentan una amplitud

baja; mientras que en el BE se observa cierta plasticidad al igual que

sucede con el comportamiento gregario, esto es atribuible al número de

especies que forman el gremio en cada comunidad, pues en el BE lo inte-

gran catorce especies a diferencia de solo cuatro en el BEP. En el BE

perchan en varitas y ramitas con o sin follaje de casi todas las espe-

cies vegetales; se distribuyen prácticamente en todas las zonas arbo-

reas e intervalos de altura, colectando su alimento en el follaje, ya
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sea en forma solitaria o en grupos monoespecíficos princ ipalmente; ade

más emplean el resto de técnicas alimentarias disponibles ( menos la de 

barrer ) y todos l os si tios de alimentación excep to suelo abierto con 

hojarasca ) aunque con bajas frecuencia s en algunas de las rnicrodirnensio 

nes. En el BEP el empleo de l os factores e s muy simi l ar y sólo difiere 

al alimentarse básicamente en madroño y pino, y al formar grupos polies

pecíficos. 

REVOLOTEADORES EN FOLLAJE. Este gremio, en general , emplea medios 

de alimentación que no requieren del empleo de un sitio de per cha corno 

se observa en el BEP; sin embargo, en el BE emplea una de las especies y 

un sitio de percha, dando valore s de amplitud para el sitio de percha -

de só lo 0.3 , de igual manera la esp~cie de percha mues tra valores de 

amplitud muy restringuidos. En el BE los altos valores de amplitud mos

trados en zona arbórea y altura de alimentación señalan que l os miembros 

de este grerni~ se distribuyen ampliamente en el follaje , y muestran ade

más cierta plasticidad en la técnica de alimentación y sitio de alirnen t~ 

ción empleado; revolotean principalmente en forma soli t aria o en grupos 

poliespecíficos colectando su alimento en el follaje, ocasionalmente p e~ 

siguen y capturan su alimento en el aire, y perchan en vari t as y rami

tas con follaje e incluso en el follaje . En el BEP lo s va l ore s de arnpl! 

tud son en general bajos sobre todo para la técnica de alimentación y el 

sitio de percha; se alimenta sólo mediante el revoloteo en el follaje de 

jarri tas y rnagueyes; aunque llega a r ecoger insectos de la cor te za de -

enc ino blanco , su alimentac ión es básicamente a pAr t ir de una especie -
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sea en forma solitaria o en grupos monoespecificos principalmente; ade-

más emplean el resto de técnicas alimentarias disponibles { menos la de

barrer ) y todos los sitios de alimentación { excepto suelo abierto con

hojarasca ) aunque con bajas frecuencias en algunas de las microdimensio

nes. En el BEP el empleo de los factores es muy similar y sãlo difiere

al alimentarse bãsieamente en madroño y pino, y al formar grupos polies-

pecíficos.

REVOLUTEADÚRES EN FULLAJE. Este gremio, en general, emplea medios

de alimentaciãn que no requieren del empleo de un sitio de percha como

se observa en el BEP; sin embargo, en el BE emplea una de las especies y

un sitio de percha, dando valores de amplitud para el sitio de percha -

de sölo 0.3 , de igual manera la especie de percha muestra valores de

amplitud muy restringuidos. En el BE los altos valores de amplitud mes-

trados en zona arbñrea y altura de alimentaciön señalan que los miembros

de este gremio se distribuyen ampliamente en el follaje, y muestran ade-

más cierta plasticidad en la técnica de alimentacion 3 sitio de alimenta

ciön empleado; revolotean principalmente en forma solitaria o en grupos

poliespecíficos colectando su alimento en el follaje, ocasionalmente per

siguen y capturan su alimento en el aire, y perchan en varitas y rami-

tas con follaje e incluso en el follaje. En el BEP los valores de ampli

tud son en general bajos sobre todo para la técnica de alimentaciän y el

sitio de percha; se alimenta solo mediante el revoloteo en el follaje de

jarritos y magueyes; aunque llega a recoger insectos de la corteza de -

encino blanco, su alìmentaciön es básicamente a partir de una especie -



herbácea -j a rrito- por lo que se alimenta principalmente entre O y -

1.5 m. 

PERSEGU IDORES AEREOS. Este gremio presenta valores de amplitud 

altos , y por lo tanto, plasticidad en e l uso de las microdimens ione s -

correspondiente s al sitio de percha, zona arb6rea, especi~ vege ta l y al

tura de alimentaci6n debido a que su al i mento lo constituyen básicamente 

insectos voladores, cuya distribuci6n en los estratos de altura varia -

con las condiciones a lo largo del día ( Ho lmes et al 1978 ), as í las 

aves que integran este gremio varían también su altura de alimentaci6n, y 

por lo tanto, la zona arb6rea utilizada; además, e l sitio de percha y la 

especie de percha no son tan determinantes por dar s6lo un punto desde -

el cual las aves acechan a su alrededor en bus ca de insec t os . La técn i

ca de alimentaci6n tiende a ser especializada en perseguir sobre todo en 

BE, en donde el gregarismo es más especializado. Este gremio frecuente

mente percha en ramitas y varitas con y sin follaje de la mayoría de las 

zonas del dosel arb6reo de prácticamente todas las especies arb6reas y -

todos los intervalos de altura. 

BARREDORES AEREOS. Este grupo de especies representa en ambas com~ 

nidades el gremio que más difiere de las demás especies, debido a que no 

emplean factores como sitio de percha, especie de percha, zona arb6rea; 

y la altura de alimentaci6n que emplean es superior al límite de altura 

de la vegetaci6n de ambos bosques; por su técnica y sitio de alimenta

ci6n están totalmente especializados en barrer insectos en el aire; su 

gregarismo es el único factor en que presentan cierta plasticidad, pues 
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herbãcea -jarrito- por lo que se alimenta principalmente entre ü y -

1.5 m.

PERSEGUIDDRE5 aEREUS. Este gremio presenta valores de amplitud ~

altos, y por lo tanto, plasticidad en el uso de las microdimensiones -

correspondientes al sitio de percha, zona arbãrea, especie vegetal y al-

tura de alimentaciãn debido a que su alimento lo constituyen bãsicamente

insectos voladores, cuya distribuciön en los estratos de altura varia -

con las condiciones a lo largo del dia ( Holmes et al l9?3 ), asi las

aves que integran este gremio varian tambiën±n1altura de alimentaciôn, y

por lo tanto, la zona arbörea utilizada; además, el sitio de percha y la

especie de percha no son tan determinantes por dar sdlo un punto desde ~

el cual las aves acechan a su alrededor en busca de insectos. La técni-

ca de alimentaciãn tiende a ser especializada en perseguir sobre todo en

BE, en donde el gregarismo es más especializado. Este gremio frecuente-

mente percha en ramitas y varitas con y sin follaje de la mayoría de las

zonas del dosel arbdreo de prácticamente todas las especies arböreas y -

todos los intervalos de altura.

BARREDORES ¿EREÚS. Este grupo de especies representa en ambas comp

nidades el gremio que más difiere de las demás especies. debido a que no

emplean factores como sitio de percha, especie de percha, zona arbdrea;

y la altura de alimentaciñn que emplean es superior al limite de altura

de la vegetaciön de ambos bosques; por su técnica y sitio de alimenta-

ciãn estãn totalmente especializados en barrer insectos en el aire; su

gregarismo es el finico factor en que presentan cierta plasticidad, pues
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se alimentan básicamente en forma solitaria o en grupos monoespecíficos. 

INSPECTORES EN FOLLAJE. En ambas comunidades este gremio ,esta cons

tituído s6lo por lcterus galbu/a, presentando bajos valores de amplitud 

en los factores que utiliza, dado que no emplea una especie arb6rea para 

perchar y alimentarse no hace uso de una zona arb6rea; únicamente el si

tio de percha en el BE muestra cierta plasticidad. En ambas comunidades 

inspeccionan en las flores del maguey entre los 4.5 m y 6 m, siempre -

como integrante de grupos poliespecíficos, perchando s6lo en ramitas con 

follaje, y en el BE además en el follaje. 

PERFORADORES EN TRONCO. Este gremio s6lo se obtuvo en el BEP y -

está integrado s6lo por Ca/optes auratus, que presenta valores de ampl! 

tud bajos en todos los factores menos en altura de alimentaci6n y zona 

arb6rea. 

S I M I L I T U D I N T R A G R E M I A L 

La similitud dentro de un gremio representa la similitud entre las 

especies que constituyen dicho gremio, y fue determinada promediando los 

valores de similitud entre todos los pares posibles de especies que int~ 

gran el gremio, este valor fue estimado para cada uno de los factores -

-no se incluyen los gremios formados por una sola especie- (Cuadro 6 ). 

Ya que los gremios fueron establecidos en base al sitio y la técni

ca de alimentación, son de esperarse valores altos de similitud intra

gremial para estos dos factores, además del factor de sitio de percha, 

cuya importancia en la estructuraci6n gremial fue denotada por los resul 
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se alimentan basicamente en forma solitaria o en grupos monoespecificos.

IHSPECTURES EN FULLaJE. En ambas comunidades este gremio esta cons-

tituido solo por foreros goƒoulo, presentando bajos valores de amplitud

en los factores que utiliza, dado que no emplea una especie arbdrea para

perchar v alimentarse no hace uso de una sona arbdrea; finicamente el si-

tio de percha en el BE muestra cierta plasticidad. En ambas comunidades

inspeccionan en las flores del maguey entre los å.5 m H E m, siempre -

como integrante de grupos poliespecificos, perchando sãlo en ramitas con

follaje, v en el BE ademãs en el follaje.

PERFUR&DDRE5 EH TRÚNEÚ. Este gremio sdlo se obtuvo en el BEP v -

esta integrado sdlo por fikfloptes ourotus, que presenta valores de ampli

tud bajos en todos los factores menos en altura de alimentaciñn v sona

arbñrea.

S I H I L I T U D I H T R ¿ G R E H I à L

La similitud dentro de un gremio representa la similitud entre las

especies que constituyen dicho gremio, y fue determinada promediando los

valores de similitud entre todos los pares posibles de especies que intå

gran el gremio, este valor fue estimado para cada uno de los factores -

-no se incluyen los gremios formados por una sola especie- ( Cuadro 6 J.

Ya que los gremios fueron establecidos en base al sitio y la tëcni-

ca de alimentaciñn, son de esperarse valores altos de similitud intra-

gremial para estos dos factores, ademas del factor de sitio de percha.

cuya importancia en la estructuraciãn gremial fue denotada por los resul
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tados de amplitud. Encontrando así que todos los gremios, en ambas comu 

nidades, mo s traron gran similitud en la técnica de alimentación empleada 

por las especies que los forman. Sólo los colectores en follaje del BE y 

los perseguidores aéreos en el BEP muestran cierta diferencia en las téc

nicas de alimentación usadas en donde la similitud es de sólo 81 % y 88 % 

rspe c tivamen te. En el sitio de alimentación se presenta también gran -

similitud intragremial, con excepción de los colectores en ramita en el 

BEP en el que la similitud entre las especies del gremio es de sólo SO %, 

y los colectores en varita en el BE que son totalmente diferentes. Este 

patrón de similitud mostrado en las comunidades corrobora la importancia 

de estos dos factores en la estructura gremial de las comunidades. El -

sitio de percha muestra un patrón similar al del sitio de alimentación, 

sólo que en ambas comunidades los perseguidores aéreos muestran poca -

similitud intragremial en el uso de este factor. En cuanto a la zona -

arbórea, especie vegetal y altura de alimentación son factores en los -

que los miembros de cada gremio muestran mayores diferencias, indicando 

su importancia en la segregación ecológica, y por tanto, de la disminu

ción de posibles interacciones potenciales. 

Los valores altos de similitud no indican como se ha manejado, la 

posible existencia de competencia sino 1 más bien como lo indican -

Landres y Mac Mahon 

dichos factores. 

1983 )1 la abundancia de recursos relacionados a 
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tados de amplitud. Encontrando asi que todos los gremios, en ambas comp

nidades, mostraron gran similitud en la técnica de alimentaciãn empleada

por las especies que los forman. Solo los colectores en follaje del BE y

los perseguidores aéreos en el BEP muestran cierta diferencia en las téc-

nicas de alimentacidn usadas en donde la similitud es de sdlo 81 Z y B8 3

rspectivamente. En el sitio de alimentaciön se presenta también gran -

similitud intragremial, con excepcidn de los colectores en ramita en el

BEP en el que la similitud entre las especies del gremio es de sdlo 50 X,

y los colectores en varita en el BE que son totalmente diferentes. Este

paträn de similitud mostrado en las comunidades corrobora la importancia

de estos dos factores en la estructura gremial de las comunidades. El -

sitio de percha muestra un patrdn similar al del sitio de alimentacidn,

sñlo que en ambas comunidades los perseguidores aéreos muestran poca -

similitud intragremial en el uso de este factor. En cuanto a la zona -

arbãrea, especie vegetal y altura de alimentaciãn son factores en los -

que los miembros de cada gremio muestran mayores diferencias, indicando

su importancia en la segregaciãn ecoldgica, y por tanto, de la disminu-

cidn de posibles interacciones potenciales.

Los valores altos de similitud no indican como se ha manejado, la

posible existencia de competencia sino,mãs bien como lo indican -

Landres y Mac Hahon ( 1983 ),la abundancia de recursos relacionados a

dichos factores.
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e o N e L u s I o N E s 

De los factores del compor tamiento alimentario determinados para las 

comunidades, algunos son de mayor importancia en su estructuración y -

determinan el patrón de explotación de los otros factores. Así, la téc

nica y el sitio de alimentación muestran ser los factores que determinan 

la estructuración de las comunidades en gremios, por la presencia de cu~ 

tro mayores regiones de alimentación: el follaj e, el tronco ( su corteza 

y ramificaciones ), el suelo del bosque y el aire; los cuales son deter

minados por el tipo y distribución de sustratos disponibles, la forma en 

que las aves buscan y capturan su alimento y la abundancia de los recur

sos alimentarios ( Holmes et al 1979 ). Así mismo, determinadas técni

cas de alimentación permiten la captura de ciertos tipos de pre sas que -

se relacionan con algunos sustratos, haciendose diferencialmente disponi 

bles a los movimientos alimentarios de las aves. De esta forma las esp~ 

cíes que explotan alguna de las principales regiones alimentarias pueden 

ser aisladas en grupos por la técnica de alimentación que emplean. 

La existencia básicamente de las mismas regiones principales de ali

mentación y las formas de explotarlas determinan las similitudes en la -

estructuración gremial de las comunidades, que Landres y Mac Mahon ( 1983 

atribuyen a respuestas evolutivas a largo plazo en respuesta a estructu

ras similares que influencian las estrategias adaptativas de las aves, 

mientras que las diferencias pueden ser debidas a la presencia de espe

cies en una comunidad que están ausentes en la otra, o la existencia de 

otros sitios de alimentación y/o oportunidades de explotarlos. 

En ambos bosques encontramos altos porcentaje s en la cobertura vege -
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C 0 H C L U S I 0 H E S

De los factores del comportamiento alimentario determinados para las

comunidades, algunos son de mayor importancia en su estructuracidn y -

factores. Asi, la téc-determinan el patrön de explotaciãn de los otros

nica y el sitio de alimentaciñn muestran ser los factores que determinan

la estructuracidn de las comunidades en gremios, por la presencia de cua

tro mayores regiones de alimentaciön: el follaje, el tronco ( su corteza

y ramificaciones ), el suelo del bosque y el aire; los cuales son deter-

minados por el tipo y distribucidn de sustratos disponibles, la forma en

que las aves buscan y capturan su alimento y la abundancia de los recur-

sos alimentarios ( Holmes et al 1979 ). Así mismo, determinadas tëcni-

cas de alimentación permiten la captura de ciertos tipos de presas que -

se relacionan con algunos sustratos, haciendose diferencialmente disponi

bles a los movimientos alimentarios de las aves. De esta forma las espg

cies que explotan alguna de las principales regiones alimentarias pueden

ser aisladas en grupos por la tëcnica de alimentacion que emplean.

La existencia basicamente de las mismas regiones principales de ali

mentacidn y las formas de explotarlas determinan las similitudes en la -

estructuracidn gremial de las comunidades, que Landres y Mac Mahon ( 193

atribuyen a respuestas evolutivas a largo plazo en respuesta a estructu-

ras similares que influencian las estrategias adaptativas de las aves-

mientras que las diferencias pueden ser debidas a la presencia de espe-

cies en una comunidad que estãn ausentes en la otra, o la existencia de

otros sitios de alimentacion y/o oportunidades de explotarlos.

En ambos bosques encontramos altos porcentajes en la cobertura vege
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tal y por lo tanto de vólumenes de follaje, por lo que la alimentación de 

las especies de las comunidades dependen de dicho sitio de alimentación -

para obtener su alimento, representando el follaje en ambas comunidades 

el sustrato de alimentación al cual son dirigidos aproximadamente el 40 % 

de los intentos de alimentación registrados. Esta frecuencia de utiliza

ción del follaje es debida a que ofrece un mayor número de tipos de ali

mento como: néctar, semillas, frutos e i nsectos para los cuales existen 

una variedad de sustratos disponibles. Esta diversidad de presas que se 

encuentran en el follaje, originan que este sustrato de alimentación pre

sente diversas oportunidades de explotación, a las cuales se adecuan las 

aves según su comportamiento alimentario, soportando tres gremios b~lll

cos en la estructura gremial de las comunidades: los colectores, los -

revoloteadores y los inspectores, dado que los " a rrebatadores " presen

tes en él BEP no es considerado representativo por el tiempo de observa

ción de la especie que lo integra ( Vireo huttoni ) y su comportamiento 

alimentario no coincide con el reportado por Wagner ( 1981 ). 

Los restantes sitios de percha presentan una menor variedad de -

" oportunidades " de explotación por el posible número más restringuido 

de tipos de presas que " ofrecen ", soportando un menor número de gre

mios. 

De spués de estos factores, el siguiente en i mportancia e s el sitio -

de percha , el cual es directamente determinado por la técnica y el sitio 

de a limentación empleado , encontrandose gremios que no hacen uso de este 

fa c tor durante su alimentación, como los revo l otea dores en foll a je y l os 
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tal y por lo tanto de vãlumenes de follaje, por lo que la alimentacidn de

las especies de las comunidades dependen de dicho sitio de alimentacidn -

para obtener su alimento, representando el follaje en ambas comunidades

el sustrato de alimentaciãn al cual son dirigidos aproximadamente el ¿U Z

de los intentos de alimentaciôn registrados. Esta frecuencia de utiliza-

ciñn del follaje es debida a que ofrece un mayor número de tipos de ali-

mento como: nëctar, semillas, frutos e insectos para los cuales existen

una variedad de sustratos disponibles. Esta diversidad de presas que se

encuentran en el follaje, originan que este sustrato de alimentaciön pre-

sente diversas oportunidades de explotaciön, a las cuales se adecuan las

aves segün su comportamiento alimentario, soportando tres gremios båäl-

cos en la estructura gremial de las comunidades: los colectores, los -

revoloteadores y los inspectores, dado que los " arrebatadores " presen-

tes en el BEP no es considerado representativo por el tiempo de observa-

ciãn de la especie que lo integra ( Ufireo htflfonf ) y su comportamiento

alimentario no coincide con el reportado por Wagner ( 1981 ).

Los restantes sitios de percha presentan una menor variedad de -

" oportunidades " de explotaciön por el posible nümero mãs restringuido

de tipos de presas que " ofrecen ", soportando un menor nümero de gre-

mios.

Despuës de estos factores, el siguiente en importancia es el sitio -

de percha, el cual es directamente determinado por la tecnica y el sitio

de alimentacidn empleado, encontrandose gremios que no hacen uso de este

factor durante su alimentaciån, como los revoloteadores en follaje y los
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barredores en aire. De los restantes sitios de percha, el más importante 

por su frecuencia de uso son las ramitas y varitas cuando presentan folla 

je, pues el empleo de éstas permiten el acceso a determinados tipos de 

presas, como los insectos que se distribuyen en la cara superior de las 

hojas o sobre las hojas aciculares del pino que representan el tipo bási

co de alimento del gremio más abundante en las comuidades, que son los -

colectores en follaje. 

Para la especie de percha, dado que las especies vegetales más abun

dantes son las más empleadas, no podemos hablar de una preferencia, con -

excepción de lcterus galbula por el maguey. Lo más determianante en el 

empleo de una especie vegetal, es que esta suele presentar una determina

da estructura física e patrones de ramificación, abundancia y disposición 

de hojas ), tipos y abundancia de sitios de percha y de alimentación, y 

de alimento que proporcionan ( Holmes et al 1979 lo que puede facili-

tar el comportamiento de busqueda permitiendo el movimiento, la visibili

dad ( incluso la actividad de los insectos ) de las aves. Esta caracte

rística, debida a la estructura de las especies vegetales, parece ser -

directamente responsable de la dif•erencia en la composición de especies -

entre ambas comunidades, y puede ser una consecuencia de la presencia de 

Pinus montezumae como especie dominante en la comunidad de Encino-Pino 

y la dominancia de Quercus rugosa en el bosque de Encino; por lo cual 

el uso de las especies vegetales puede ser consecuencia de sus caracterís 

ticas físicas o de un comportamiento oportunista en la alimentación de -

las aves ( Seidel y Whitmore 1982 ). 
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por su frecuencia de uso son las ramitas y varitas cuando presentan follg

je, pues el empleo de Estas permiten el acceso a determinados tipos de

presas, como los insectos que se distribuyen en la cara superior de las

hojas o sobre las hojas aciculares del pino que representan el tipo bãsi-

co de alimento del gremio mas abundante en las comuidades, que son los -

colectores en follaje.

Para la especie de percha, dado que las especies vegetales mas abun-

dantes son las mãs empleadas, no podemos hablar de una preferencia, con -

excepcifìn de ÍCIEPUS Qüfbufü por el maguey. Lo mås determianante en el

empleo de una especie vegetal, es que esta suele presentar una determina-

da estructura fisica ( patrones de ramificaciön, abundancia y disposiciñn

de hojas ), tipos y abundancia de sitios de percha y de alimentacidn, y

de alimento que proporcionan ( Holmes et al 1979 ) lo que puede facili-

tar el comportamiento de busqueda permitiendo el movimiento, la visibili-

dad ( incluso la actividad de los insectos ) de las aves. Esta caracte-

rística, debida a la estructura de las especies vegetales, parece ser -

directamente responsable de la diferencia en la composicion de especies -

entre ambas comunidades, y puede ser una consecuencia de la presencia de

Pinus moflteïumoe como especie dominante en la comunidad de Encino-Pino

y la dominancia de ¡Quercus rugoso en el bosque de Encino; Por lo cual

el uso de las especies vegetales puede ser consecuencia de sus caracteris

ticas fisicas o de un comportamiento oportunista en la alimentaciãn de -

las aves ( Seidel y Whitmore 1982 ).
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En lo referente al empleo de las zonas arbóreas y la altura de ali

mentación, como el gremio de aves que colectan insectos en el follaje -

son los má s abundantes en ambas comunidades, son éstos lo s que determi

nan el pa trón observado en el uso de estos factores que tienden a ser 

ut ilizados ampliamente, dado el comportamiento alimentario de este gremio 

que busca activamente su alimento, tiene como consecuenc ia que las aves -

recorran ampliamente el follaje de todas las zonas arbóreas y todos los 

intervalos de altura en busca de insectos, dando como conse cuenc i a una -

amplia distribución en las microdimens iones de estos dos factores. 

La amplitud de nicho observada en el uso de l os factores alimenta

rios, tanto a nivel de especies como de gremios, r eafirman la importan

cia del sitio y la técnica de alimentación ( por su baja amplitud ) dado 

que é stos do s factores pueden determinar directamente el tipo de presas 

que un ave puede encontrar ( Rabenold 1978 ). Esta tendencia a la espe

cialización y la alta similitud intragremia l presentes para estos dos -

factores no indican, como se ha supuesto la existencia de competencia, si

no la abundancia de recursos que propic ia la especialización en el t ipo 

de alimentación y por lo tanto de los factores que la determi nan, lo que 

permite la existencia de altos niveles de solapamiento por la disminu

ción de las relaciones potenciales de tipo competitivo y la existencia de 

grupos de espe cie s en un determinado espacio alimentario, pues en es te -

ca so los beneficios de una exclusión espacial comparado con su costo ener 

gético esta relacionado negativamente con l a abundancia de recursos -

( Lister 1980 ). En contraste, la mayor amplitud de nicho en el uso de 
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En lo referente al empleo de las sonas arboreas 3 la altura de ali-

mentacion, como el gremio de aves que colectan insectos en el follaje -

son los mos abundantes en ambas comunidades, son ostos los que determi-

nan el patron observado en el uso de estos factores que tienden a ser

utilizados ampliamente, dado el comportamiento alimentario de este gremio

que busca activamente su alimento, tiene como consecuencia que las aves -

recorran ampliamente el follaje de todas las sonas arboreas y todos los

intervalos de altura en busca de insectos, dando como consecuencia una -

amplia.distribucion en las microdimensiones de estos dos factores.

La amplitud de nicho observada en el uso de los factores alimenta-

rios, tanto a nivel de especies como de gremios, reafirman la importan-

cia del sitio 3 la tocnica de alimentacion { por su baja amplitud ) dado

que ostos dos factores pueden determinar directamente el tipo de presas

que un ave puede encontrar ( Rabenold 19?d }. Esta tendencia a la espe-

cialiaacion v la alta similitud intragremial presentes para estos dos -

factores no indican, como se ha supuesto la existencia de competencia, si-

no la abundancia de recursos que propicia la especialiaacion en el tipo

de alimentacion p por lo tanto de los factores que la determinan, lo que

permite la existencia de altos niveles de solapamiento por la disminu-

cion de las relaciones potenciales de tipo competitivo y la existencia de

grupos de especies en un determinado espacio alimentario, pues en este -

caso los beneficios de una exclusion espacial comparado con su costo ene;

gotico esta relacionado negativamente con la abundancia de recursos -

( Lister 1930 ]. En contraste, la mayor amplitud de nicho en el uso de
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las zonas arbóreas y alturas de alimentación, muestran un uso más gene

ral de las microdimensiones que integran esto s factores, que no esta -

relacionado con altos valores de solapamiento intragremial, como podría 

esperarse, por el hecho de que una especie con tendencia al us o general 

de los factores tiene más probabilidades de encontrarse con otras aves 

durante su alimentación. Lo que indica que dentro de la mayoría de los 

gremios, cada especie emplea más frecuentemente algunas zonas arbórea y 

alturas de alimentación diferentes a las usadas por las demás especies 

que forman el gremio, empleando en menor frecuencia las restantes mic ro 

dimensiones, contribuyendo en esta forma a disminuir las posibles inter 

acciones competitivas, e indicando que esta plasticidad de las especies 

en el uso de algunos factores tienen corno consecuencia directa la dis

minución del solapamiento intragremial como se observa en zona arbórea 

para los colectores en follaje, y l a altura de alimentación para los 

perseguidores aéreos. 

La presenc,ia en · el BE de un mayor número de especies con amplitud 

promedio alto, menor número de microdimensiones sitio-técnica de alimen 

tación y la ausencia de gremios formados por una especie, contrasta con 

lo encontrado en el BEP, indicando una mayor especialización en la com~ 

nidad de aves en el BEP; sin embargo, es probable que el alto número de 

subdivisiones en los factores y el número de observaciones realizado -

para algunas de las especies, sean responsables de este patrón observa 

do en el BEP. 
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ral de las microdimensiones que integran estos factores, que no esta -

relacionado con altos valores de solapamiento intragremial, como podria

esperarse, por el hecho de que una especie con tendencia al uso general

de los factores tiene mos probabilidades de encontrarse con otras aves

durante su alimentacion. Lo que indica que dentro de la mayoria de los

gremios, cada especie emplea más frecuentemente algunas sonas arborea y

alturas de alimentacion diferentes a las usadas por las demos especies

que forman el gremio, empleando en menor frecuencia las restantes micrp

dimensiones, contribuyendo en esta forma a disminuir las posibles inteï

acciones competitivas, e indicando que esta plasticidad de las especies

en el uso de algunos factores tienen como consecuencia directa la dis-

minucion del solapamiento intragremial como se observa en sona arborea

para los colectores en follaje, y la altura de alimentacion para los

perseguidores aoreos.

La presencia en el BE de un mayor número de especies con amplitud

promedio alto, menor número de microdimensiones sitio-técnica de alimep

tacion y la ausencia de gremios formados por una especie, contrasta con

lo encontrado en el BEP, indicando una mayor especialiaacion en la comp

nidad de aves en el BEP; sin embargo, es probable que el alto número de

subdivisiones en los factores y el número de observaciones realizado -

para algunas de las especies, sean responsables de este patron observg

do en el BEP.
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Tumi Juph Trae Mnva Diba Euel Carne Emfu Pase Psmi Reca Viso Viph Pasu Deco De to 

' ---- . ---- ' 

Wipu Caru Erru Babe Phme Hyle Lacl Emtr Covi Cope Ptci Mymi Tath Hiru lega 
Figura SA. Uso de los sitios de percha en el BE. 
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Figura SB. Uso de los sitios de percha en el BEP. 
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Figura Sa. Uso de los sitios de percha en el BE.
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Figura 5B. Uso de los sitios de percha en el BEP.
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Tumi Juph Trae Mnva Diba Euel Carne Emfu Pase Psmi Reea Viso Viph Pasu Deeo De to 

Wipu Caru Erru Babe Phme Hyle Lael Emtr Covi Cope Ptei Mymi Tath Hiru lega 

Figura 6A. Empleo de las zonas arb6reas de alimentaei6n en el BE. 
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Figura 6B. Utilizaei6n de la s zonas arb6reas en el BEP. 
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Figura oa. Empleo de las sonas arboreas de alimentacion en el BE.
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Figura ob. Utilizacion de las zonas arboreas en el BEP.

5l,1ll'1

sume
suex
inin
inme
inex
ifin
ifme
ifex
suin
SUNE

SUEH

inin
inme
inex
ifin
ifme
ifex

suin
sume
suex
inin
inme
inex
ifin
ifme
ifex
suin
sume

$UEK

inin
inme
inex
ifin
ifme
ifex



Tumi J uph Trae Mnva Diba Euel Came Emfu Pase Psmi Pet a Viso Viph Pasu Deco De t o 

Wipu Caru Erru Babe Phrne Hyle Lacl Ernt r CoviCope Pt ci Myrn í Tath Hiru l ega 

Figura 7A. Especies de percha utili zadas en el BE. 
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F i gura 7B . Especies d e perc ha utilizadas en el BEP . 
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Figura TA. Especies de percha utiliaadas en el BE.
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Figura lb. Especies de percha utilizadas en el BEP.
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Figura 8A. Empleo de los sitios de alimentación en BE. 
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Figura 8B . Empleo de los si t ios de alimentación en BEP. 
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Figura Ea. Empleo de los sitios de alimentacion en BE.
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Figura EH. Empleo de los sitios de alimentacion en BEP.
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Figura 9A. Utilización de técnicas de alimentación en el BE. 
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Figura 9B . Empleo de las t~cnicas de alimentación en el BEP. 
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Figura QA. Utilizacion de tecnicas de alimentacion en el BE.

Tumi Juph Cofa Pisc Covi Sipy Tocu Capy Ceam Pasc Psmi Pasu Peta Hyle Lacl

> >› >>› >>f 1
; >>

,_
¿di

>> > I L

1 > Í

Cope Ptci Hymi Tath Hiru Icga Coau Vifnnflyst Reca Deto wipu Phme Pier Came

Figura 95. Empleo de las técnicas de alimentacion en al HEP.
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Tumi Juph Trae Mnva Diba Euel Carne Emfu Pase Psmi Peta V.iso ViphPasu Deeo De to 

Wipu Caru Erru Babe Phme Hyle Lael Emtr Covi Cope Ptei Mimi Tath Hiru lega 

Figura lOA. Comportamiento gregario de las aves del BE 
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Figura lOB. Comportamiento gregario de las aves de BEP 
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Figura 10a. Comportamiento gregario de las aves del HE
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Figura IDH. Comportamiento gregario de las aves de BEP
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Figura 11. Dendrograma de la comunidad de aves del Bosque de Encino, obtenido del análisis de conglo
merados de la combinación de sitios y técnicas de alimentación. 
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Figura 12. Dendrograma obtenido por el análisis de conglomerados de la combinación de sitios y técnicas 
de alimentación, registradas para las aves del Bosque de Encino-Pino. 
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Figura 13. Ubicación de l as 31 especies de l a comunidad de aves del BE 
en relación a los 3 component es princ ipales. Las líneas -
continuas indicaa valores positivo s y las punteadas valores 
negativos del eje 3. Para los códigos de las espec i es ver 
Apéndice II. 
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negativos del eje 3. Para los codigos de las especies ver
apíndice ll.

I mi H



"' w 

t 

P
. • ¡ Wipu ... 

' ' ... 
~· . 

' : 
' 

/ 

¡ 
t'•sc1P1rni1 P1+ 1 

X 

' ~-

Figura 14. Localización de las especies ( 30 ) de la comunidad de aves del 
Bosque de Encino-Pino con respecto a los 3 componentes princi
pales. Las líneas contínuas indican valores positivos y las -
punteadas valores negat ivos del eje 3. Para los c~digos ver 
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BOSQUE DE ENCINO BOSQUE DE ENCINO-PINO 

MEDIA DESVIACION MEDIA DESVIACION 
ESTANDAR ESTANDAR 

Cobertura 
basal ( % ) 0.38* 0. 2 0.66 0.4 

Densidad de 
árboles 
( ind/Ha ) 859.4 662.4 585.) 332.0 

Densidad de 
arbustos 
( ind/Ha ) 1502.4* 1369.5 1400 . 5 284.7 

Altura de los 
á rbole s ( m ) 13.5 2 .7 12 . 3 4.0 

ALtura de los 
arbustos ( m ) 2. 2" 0.2 l. 6 o. 1 

Distribución de los 
árboles ( iiD ) 31.7** 4.5 58.0 7.4 

Distribución de los 
arbustos ( iiñ ) 68.3** 7.3 48.7 6.2 

Distribución de l as 
herbáceas ( ifü ) 66.35** 6. 2 54.5 5.8 

Es tructura de la vegetación en los bosques de Encino y Encino-Pino. 
Medias y desviaciones estándar de las variables de la vegetación en cada comunidad. CUADRO 1. 

La significancia estadística entre la s medias fue determinada mediante una 
prueba de 11 t 11 

" P .(. O. 1 **P ..(. O. 05 

__

ÑcflQUCWHÚUE
NÚÑCHEHQUQU05%WGHÉUEwflH®HuG®GUHUWHÚNUMUQHUGQOHwHcwHwNJ

@O.QUvfiï*__@_v
&%

U:U@Nnüflka

__UmUHGzEOU
MUWUSUCwHUWU®wU>NHUU

m0HflmHHfl>WNH
UUHmuflwuwfl
wQcOHUÑH>mUÚ%mfifinflx

_H
OmQ<DU

_OcHm¡OGHUCm
ã

OCHUGmUUMUDUWOQ
WOHgwGwHUÑuUwQ>
MHUvWHDUUDHUWM

`1!_”¿H̀"`"``
``1`""JA``I`̀̀`M̀`

®_@@_€@
N_©§_®Q

¢_NO_®®
H_©©_fl

O_<@_NM
N_¢@N@_OO¢H

O.N@Ñfi_®®©
Q_O©©_O

@_©
®_N

®_¢
§_O

§_N
©_®©mH

¢_N©©
N_O

**@Ñ_©©
**@_@©

**h_HÉ
«@_@

@_@H
*¢_NO©H

¢_@©®
*@@_O

AmmVWWUUWDHQS

WNHUUcmHU:flHHUmHQ

ApmVWOum3DHfl

WOHUvcwHUDnHHUmHQ

AmmVWOHOQHW

WOH
UUcwHU3åHHUmHQ

AEVWOUWDQHN
WOHUUMHDuQ<

AEVWUHOQHW
WOH0@
Nküuflfl

Q̂m\flcH
V

WOUWÉQHQ

wwvmflflmcma
ANz\ÚcH
V

wUHOnHw

wwUmflflwcwa
N̂VHQWWL

ÑHSUHUQOU

M<QZ4Hmm
ZOHU<H>mHQ<HQNz%<QZ(HwW

ZOHU<H>wMG
¢HQHZ

QzHm¡OzHUzmmamgdmom
AAVV

OZHQZMnm
mbcmowAAVIAAAVVAAAV\`



CUADRO 2. Amplitud de nicho de l a s especie s presentes en el Bosque de Encino. 

ALTURA DE SITIO ZONA ESPECIE SITIO DE TECNICA DE GREGA AMPLITUD 
ESPECIE ALIMENTA- DE ARBOREA DE ALIMEN- ALIMENTA- RISMO PROMEDIO 

CION PERCHA PERCHA TAC ION CION 

Hylocharis leucotis 3. L¡ 2.0 7. 6 7. o 7. o 7. 8 7. 6 7. 7 
Lampornis clemenciae 7. 8 

-
1 .ET 7. 2 7. o f . 5 2.0 2. ,---7:6 

Contopus virens 2 . 0 7. o 7. o 7. o 7. o 7. 02 7. o 7. 7 
Contopus pertinax 3.0 3. L¡ 2.8 2 . 3 7. o 7. o 7. o 2. 7 
Empidonax traillii 2.3 7. o 2.3 2.0 2.3 7. 3 2.3 7. 9 
Empidonax fulvifrons 7. o 7. o 7. 9 7. 8 7. 8 7. o 7.L/ 
Tachycineta thalassina - - 7. o 7. o 7. o 7. o 1. o 
H irundo rus ti ca - - 7. o 7. o 7 .o 7. 9 7. 3 
Parus sclateri 2.5 1. o 3.5 7. o 1. o 1.0 1. 9 1. 7 
Psaltriparus minimus 2 . L¡ 1. 2 3.2 1. 6 7. 2 1. o 7. 2 1. 7 
T roglodytes aedon 2. 1 1. 8 1. 7 1. 6 1. 7 1. 7 1. 6 1. 7 
Regulus ca/endu/a L/.1 1. o 3.6 1. o 1.1 2.6 1. 2 .L 1 
Turdus migratorius 1. o 1. o - - 1. o J .! O. 1. o 1. o -· - 4. i Ptilogonys cinereus 2 . 9 1. 9 2.8 1. o 1. 5 1. 3 2.2 
Vireo solitarius 2.6 2 .0 2.6 1. o 2.0 2.0 1. o 1. 9 
Vireo philadelphicus 1. o 1. o 2.0 2.0 1. o 1. o 1. o 1-2 
Mniotilta varia-- 1. 8 1. 8 1. 8 1. 8 1. 8 1. 8 1. 8 1. 8 
Parula superci/iosa L/.L/ 1. 1 1. 7 1. o 1. 1 1. o 1. 9 1. 7 
Dendroica coronata 2.8 2.7 1. 9 1. o 1. 9 2.8 1. 6 2. 1 
Dendroica townsendi 7. o 1. 6 2.0 2.3 1. 3 1. o 1. 6 _ L L/ 
Wilsonia pu sil la 1. 9 1. 9 3.7 2.3 1. o 1. 2 1. 9 2.0 
Carde/lino rubrifrons 1. 7 1. o 1. o 3.2 1. 2 1. 6 1. o 1. 5 
Myioborus miniatus 1. o 1. o 1. o 2.2 1. o 1. 8 1. o 1. 2 
Ergaticus ruber 2 . 0 1. o 3.0 2. 1 1. o 1. 3 1. o 1. 6 
Basileuterus belli 1. o 1. o 1. 8 - 1. o 1. 8 1. o 1. 2 
Pheucticus melanocepha/us 2 . 6 1. 2 3.5 1.1 1. 6 1. 9 1. 9 2.0 
Junco phaeonotus 1. o 1. 2 1. o 1. 2 1. 2 1. 3 1.1 
Diglossa baritula 1. o 1. o 1. o 1. 8 1. o 1. o 1. o 1.1 
lcterus galbula 1. o 2.0 - 1. o 1. o 1. o 1. o 1. 1 
Euphonia elegantissima 1. o 1. o 1. o 1. 6 1. o 1. o 1. o 1.0 
Carpodacus mexicanus 1. o 1. o 1. o 2.6 1. o 1. o 1. o -1. 2 
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ALTURA DE SITIO ZONA ESPECIE SITIO DE TECNICA DE GREGA AMPLITUD 
ALIMENTA- DE ARBOREA DE ALIMEN- ALIMENTA- RISMO PROMEDIO 
CION PERCHA PERCHA TAC ION CION 

AMPLITUD GLOBAL 2.0 l. 5 2.0 1.6 l. 2 1.4 l. 4 

DESVIACION ESTANDAR 1.0 0.7 0.9 0.6 0.4 1.0 0.4 
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CUADRO 3 . Amplitud de nicho de las especies presentes en el Bosque de Encino-Pino. 

ALTURA DE SITIO ZONA ESPECIE SITIO DE TECNICA DE GREGA AMPLITUD 
ESPECIE ALIMENTA- DE ARBOREA DE AL IMEN- ALIMENTA- RISMO PROMEDIO 

CION PERCHA PERCHA TAC ION CION 

Co!umba fasciata 7. o 7. o - 7. o 7. o 7. o 1. o 
Hy locharis /e ucotis 7.4 - 7.4 7.4 7. 3 1. o 7.h 1. 3 
Lampornis clemenciae 7. o 7. o 1. o 1. o 1. o 7. o 7. o 
Ca/optes auratus 2.0 7. o 2.0 7. o 7. o 7. o 7. o 7. 2 
Picoides scalaris 1. 6 7. o 1. o 7. o 7. o 7. o 1. o 1. o 
Contopus virens 1. o 7. o 7. o 7. o 7. o 7. o 7. o 7. o 
Contopus pertinax 2.2 7. 8 2.2 7. o 7. o 7. o 7. 3 7. 5 
Tachycineta thalassina - - 1. o 7. o 7. 6 7. 2 
Hirundo rustica - - 7. o 7. o 7. o 7. o 
Cyanocit ta s telleri 2.6 7. 8 2.6 7. o 3.6 7. 8 7. 3 2. 7 
Parus sclateri 7.4 7. o 7.4 7.4 7. o 7. o 7.4 7. 2 
Psaltriparus minimus 1. 2 7. o 2. 1 2.0 1. o 1. o 7.4 7.4 
Sitta pygmaea 7. o 7. o 7. o 7. o 1. o 7. o 1. o 1. o 
Certhia americana 7. o 1. o 7. o 7. o 7. o 7. o 7. o 1. o 
Toxostoma curvirostre 7. o 7. o J. o 7. o 7. o 7. o 7. o 1. o 
Regulus ca/endu/a 7. 9 2.3 2.3 7. 3 1. 3 7. 8 7 ·-º 1 ~7 
Turdus migratorius 7. o 1. o 7. o 7. o 7. o 1. o 
Pti logonys cinereus 4. 8 7. 5 4. o 3. 4 7. 9 2.0 2.6 2.9 
Vireo huttoni 7. o 1. o 7. o 7. o 7. o 1. o 1.0 7. o 
Parula superciliosa 2.7 3.5 7. 9 7. o 1. 9 7. o 1. o 7. 8 
Peucedramus taeniatus 7. o 7. o 7. o 7. o 1. o 1. o 7. o 1. o 
Dendroica townsendi 7. 8 2.7 2 . 7 7. 2 2.3 2.7 1. o 2. 1 
Wilsonia pu sil Ja 7. 9 2.6 7. 9 2.3 7. 8 2.3 7. 8 2. 1 
Myioborus miniatus 3.0 3.0 7. 8 7. o 7. 8 1. 8 7. o 7. 9 
Ph eucticus melanocephalus 3.2 1. 9 1. 8 1. 9 7. 9 2.5 7. 6 2. 7 
Pi pilo erythroph thalmus 7. 6 1. 6 7. o 7. o 7. 6 7. 6 7. o 7. 3 
Junco phaeonotus 1. o 7. o - 1. o 1. o 7. o 7. o 
lcterus galbula 7. o 7. o 7. o 7. o 7. o 7. o 7. o 7. o 
Carpodacus mex icanus 7. o 7. 5 7. o '1, ~ 7. 5 1. o 1. 5 7. 2 
Carduelis pinus 7. o 7. o í. o 7. o 7. o 7. o 7. o 1. o Q¿Q;
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AMPLITUD GLOBAL 

DESVIACION ESTANDAR 

ALTURA DE SITIO ZONA ESPECIE SITIO DE TECNICA DE GREGA AMPLITUD 
ALIMENTA- DE ARBOREA DE ALIMEN- ALIMENTA- RISMO PROMEDIO 
CION PERCHA PERCHA TACION CION 

l. 7 l. 5 1.6 l. 3 l. 3 l. 3 1.2 

0.9 0.8 0. 8 0 .6 0 . 6 0. 5 0.4 
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CUADRC 4. Densidad de cada gremio, obtenida corno la suma de las densidades de las especies que lo 
componen. Las espec i es de los gremios marcados con un asterísco ( * ) presentaron una 
densidad muy baja y no hubo registros que permi tieran calcularla, la densidad esta dada 
en número de aves por diez hectareas. La densidad de cada especie aparece en el APENDI 
CE III. 

BOSQUE DE BOSQUE DE 

GREMIO 
ENCINO ENCINO-PINO 

Colectores en suelo abierto con hojarasca 12.2 3.5 

Colectores en.. suelo abierto sin hojarasca * 
Inspectores en corteza 4 .0 * 
Colectores en varita 2 . 2 

Colectores en ramita * 1.0 

Colectores en rama 0.5 

Colectores en follaje 31. 7 31. 8 

Revoloteadores en follaje 12. 1 3.9 

Perseguidores aéreos 5.5 38 . 8 

Barredores aéreos l. 1 2. 1 

Inspectores en follaje * * 
Perforadores en tronco 5.2 

Arrebatadores en follaje * 
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CUADRO 5. Amplitud ( ampl ) promedio y globa l de los fac tores del comportamiento alimentario, presentado 
por l os gremio s de las comuni dades. Tambiin en cada caso se denota la desvia ci6n estandar 
( Ds ) . 

B o s Q u E D E E N c I N o 
F ACTORES D E L COMPORTAMIENTO A L I M E N T A R I O 
ALTURA SITIO ZONA ESPECIE SITIO DE TECNICA GREGA-

GREMIOS DE ALIMEN DE ARBOREA DE ALIMEN- DE ALIMEN RI SMO 
TAC ION PERCHA PERCHA TACION TAC ION 
amEl Ds amEl Ds amEl Ds amEl Ds amEl Ds amEl Ds amEl Ds 

Colectores en suelo abie rto 
con hojarasca l. o o.o 1.1 0.1 0.5 0.7 0.5 0.7 l. 1 o .1 l. 1 0.1 l. 2 0. 2 
Inspectores en corteza 2 .0 0.2 l. 9 o.o l. 8 0.1 l. 7 0.1 1.8 0.1 l. 8 o.o l. 7 0.1 
Co l ec t ores en varita l. o 0.1 l. o 0.1 l. o 0.1 l. 7 0.1 1.0 o. l l. o 0.1 l. o o. 1 
Colectores en ramita l. o 0.1 l. o 0.1 l. o 0.1 2.6 o.o 1.0 o.o l. o o.o 1.0 o.o 
Colectores en follaje l. 1 l. o l. 4 0.5 2. 3 1.1 l. 6 0.5 l. 3 0.4 l. 5 0.6 l. 4 0.4 
Revolo teado res en follaje 2.3 0.9 0 .3 0.5 l. 7 0.5 l. 3 0.8 l. 6 0.6 l. 7 0.4 2.0 0.4 
Pe rseguidores aireos 2 .6 l. 4 2 .1 l. 2 l. 7 0.9 2. l 0.8 1.0 o.o l. 3 0.4 l. o 0.1 
Barredores aireos - - - - - - - - 1.0 o. 1 l. o 0.1 l. 5 0.6 
InsEectores en follaje l. o o.o 2.0 o.o - - l. o o.o 1.0 o.o l. o o.o l. o o.o 
AMPLITUD GLOBAL 2 . 0 0.8 l. 5 0.3 2 .0 0.5 l. 6 0.4 l. 2 0.5 0.4 0.4 l. 4 0.3 

B o s Q u E D E E N c I N o - p I N o 

Colectores en suelo abierto 
con hojarasca 1.0 o.o 1.0 o.o o.o o.o o.o o.o 1.0 o.o l. o o.o l. o o.o 
Colectores en suelo abierto 
s in hojarasca 1.0 o.o l. o o.o o.o o.o o.o o.o l. o o.o l. o o.o l. o o.o 
Inspectores en corteza l. 6 o.o l. o o.o l. o o.o l. o o.o 1.0 o.o l. o o.o l. o o.o 
Colectores en ramita l. o o.o 1.0 o.o l. o o.o l. o o.o 1.0 o.o l. o o.o l. o o.o 
Colectores en r ama l. o o.o l. o o.o l. o o.o 1.0 o.o 1.0 o.o l. o o.o l. o o.o 
Colectores en fo llaje l. 2 0.6 l. 7 l. 2 l. 4 0.5 1.4 0.5 1.0 o.o l. o o.o l. 2 o. o 
Revoloteadores en follaje l. 2 o.o - - l. 2 o.o l. 2 o.o l. 2 o.o l. o o.o l. 2 o.o 
Perseguidores aireos 3.3 l. 3 2.1 0.8 2.4 1.0 l. 9 l. 4 l. 6 0.5 l. 6 0.5 l. 6 0.8 
Barredores aireos - - - - - - - - 1.0 o.o l. o o.o l. 3 0.4 
Inspectores en follaje l. o o.o 1.0 o.o - - l. o o.o 1.0 o.o l. o o.o l. o o.o 
Perforadores en tronco 2.0 o.o 1.0 o.o 2.0 o.o 1.0 o.o l. o o.o 1.0 o.o 1.0 o.o 
Arrebatadores en follaje l. o o.o 1.0 o.o l. o o.o l. o o.o l. o o.o l. o o.o l. o o.o 
AMPLITUD GLOBAL l. 7 0.4 l. 6 0.4 l. 5 0.1 l. 3 0.3 l. 3 0.5 l. 2 0.2 l. 7 0.3 
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CUADRO 6. Similitud ( sim ) promedio y gl obal de los fac tores del comportamiento alimentario , pres en tado 
por los gremios de las comunidade s . También en cada caso se denota la desviación es tandar 
( Ds ) . 

B o s Q u E D E E N c I N o 

F A C T O R E S D E L C O M P O R T A M I E N T O A L I M E N T A R I O 
ALTURA SITIO ZONA ESPECI E SITIO DE TECNICA GRECA-

GREMIOS DE ALIMEN DE ARBOREA DE ALIMEN- DE ALIMEN RISMO 
TAC ION PERCHA PERCHA TAC ION TAC ION 
sim Ds sim Ds Sim Ds s im Ds sim Ds sim Ds sim Ds 

Colectores en sue l o abierto 
con hojarasca l. o o.o l. o o.o o.o o.o o.o o.o 1.0 o.o 1.0 o.o 0. 2 o.o 
Inspectores en corteza o.o o.o 0.8 o.o o.o o.o 1.0 o.o 0.8 o.o 1.0 o.o 0.3 o.o 
Colectores en varita o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1.0 o.o o.o o.o 
Colec t ores en ramita o.o o. o o.o o.o o.o o.o - - o.o o.o 1.0 o.o 
Colectores en follaje 0. 2 0. 2 0 . 8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.3 0.8 0.1 0.7 0.4 
Revoloteadores en follaje 0.3 0.2 0.7 0.5 0.1 o.o 0.3 0.1 0.9 0.4 l. o 0.5 0.7 0.3 
Perseguidores aéreos 0.1 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 1.0 o.o l. o o.o 1.0 o.o 
Barredores aé reos - - - - - - - - l. o o.o l. o o.o 0.8 o.o 
SIMILITUD GLOBAL 0. 2 0.5 0.4 0 .3 0 . 2 0.3 0.2 0.1 0.3 o .1 0. 4 0.4 0.7 0.4 

B o s Q u E D E E N c I N o - p I N o 
Colec tores en sue l o abierto 
con hojarasca l. o o.o l. o o.o o.o o.o - - l. o o.o l. o o.o l. o o.o 
Colectores en ramita 0.2 0.4 0.5 0.7 o.o o.o 0.2 0.4 0.5 0.7 1.0 o.o 1.0 o.o 
Colectores en follaje o. 1 0.1 0.9 0.1 0.2 0.4 0.2 0.4 0.9 0.4 1.0 o.o 0.4 0.3 
Revolo t eadores en follaje 0. 2 o.o - - o.o o.o - - l. o o.o 1.0 o.o 0.2 o.o 
Perseguidores aéreos 0.3 0.2 0 .4 0 . 3 o .1 0.2 0.7 0.3 0.9 0. 1 0.9 0.1 0.6 0.3 
Barredores aéreos - - - - - - - - 1.0 o.o 1.0 o.o 0.8 o.o 
SIMILITUD GLOBAL 0.2 0.3 0.1 0. 2 0.1 0.3 0.2 0.2 0 . 2 o. l 0.4 0.1 0.5 0.2 
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A P ~ N D 1 C E 1 

Microdimensiones que constituyen cada factor del comportamiento al! 

mentario. Se indica el código con que son referidos en las gráficas. 

Para el sitio de alimentación no se hace distinción entre varitas, rami

tas y ramas en cuanto a la presencia de follaje por no presentar uso -

cuando carecen de follaje, y algunos sitios de alimentación y de percha 

no empleados no son incluidos. 

l.- ALTURA DE ALIMENTACION ( m ) varita sin fo llaje va s f 

o.o - l. 5 ramita con follaje ricf 

l. 5 3.0 ramita sin follaje risf 

3.0 - 4.5 rama con follaje facf 

4.5 6.0 rama sin follaje ra sf 

6.0 - 7.5 tronco con follaje trcf 

7.5 9.0 tronco si.n follaje trsf 

9.0 - 10.5 suelo abierto con 

10.5 - 12.0 hojarasca ( sach ) 

12.0 - 13.5 suelo abierto sin 

13.5 - 15.0 hojarasca ( sash ) 

15.0 - 16 . 5 suelo cerrado con 

16.5 - 18.0 hojarasca sc ch 

18 . 0 - 19.5 follaje foll 

punta de mague y pumg 

2.- SITIO DE PERCHA hojas con capullo hoca 

varita con follaje ( vacf ) 
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A P E N D

Hicrodimensiones que constituyen cada factor del comportamiento ali

mentario. Se indica el côdigo con que son referidos en las gráficas

Para el sitio de alimentaciön no se hace distinción entre varitas, ram -

tas y ramas en cuanto a la presencia de follaje por no presentar uso -

cuando carecen de follaje, y algunos sitios de alimentaciãn y de percha

no empleados no son incluidos

1.- ÉLTURA DE ALIMENTACION (

D.ü - 1.5

1.5 - 3.0

3.0 - ú.5

à.5 - 6.0

6.0 - ?.5

?.5 - 9.0

9.0 - 10.5

10.5 - 12.0

12.0 - 13.5

13.5 - 15.0

15.0 - 16.5

16.5 - 18.0

18.0 - 19.5

2.- SITIO DE PERCHA

111)

varita con follaje ( vacf )

...EJ-

L C E l

varita sin follaje

ramita con follaje

ramita sin follaje

rama con follaje

rama sin follaje

tronco con follaje

tronco sin follaje

suelo abierto con

hojarasca

suelo abierto sin

hojarasca

suelo cerrado con

hojarasca

follaje

punta de maguey

hojas con capullo

vasf

ricf

risf

facf

rasf

trcf

trsf

sach

sash

scch

foll

Pumg

boca



3. ZONA ARBOREA 

superior-interna 

superior-media 

superior-externa 

intermedia-interna 

intermedia-media 

intermedia-externa 

inferior-interna 

inferior-media 

inferior-externa 

4. ESPECIE DE PERCHA 

aile (Al nus 

firmifolia 

madroño ( Arbutus 

glandulosa 

encino blanco 

su in 

sume 

suex 

inin 

inme 

inex 

in in 

in me 

in ex 

( aile ) 

( madr ) 

( Querus laurina ) ( enbl ) 

Roble ( Quercus 

rugosa bell ) 

Tepozán Buddeleia 

cordata ) tepo ) 

pino ( Pinus 

montezumae ) ( pino ) 

s. 
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Capulin ( Prunnus 

serotina ) 

escobilla 

conferta 

Baccharis 

jarilla ( Senecio 

barbajohannis y S. 

cinerarioides ) 

j arritos ( Salvia 

elegans, S. fu/gens, 

Penas teman roseus 

injerto ( Phoradendron 

( capu ) 

( esco ) 

jari 

jarr 

velutinum) inje 

maguey ( Agave spp. ) 

SITIO DE ALIMENTACION 

aire 

follaje 

varita 

ramita 

rama 

tronco con follaje 

tronco sin follaje 

suelo abierto con 

hojarasca 

magu 

aire 

foll 

vari 

rami 

rama 

trcf 

trsf 

( sach ) 

EDI'-115. :ÄRBUREA

superior-interna (

superior-media (

superior-externa (

intermedia-interna (

intermedia-media (

intermediaeexterna (

inferior-interna (

inferior-media (

inferior-externa (

ESPECIE DE PERCHA

aile ( AI nus

firmífofio (

madroño( ÁFDUIUS

gƒonduiosa ) (

encino blanco

(Querus Iourino ) (

Roble ( Quercus

rugoso ) (

Tepozãn ( Buddefeio

cordoto ) (

pino ( PÍHUS

montezumoe ) (

suin )

sume )

suex )

inin )

inme )

ines )

inin )

inme )

ines V

aile )

5I

madr )

enbl )

bell )

tepo )

pino V
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cap-nin ( Pronnos
Seroflno I (

escobilla ( Bocchorfs

conƒerto ) (

jarilla ( Sencckl

barboƒohannƒs y 5.

cinerorioides 1 (

jarritos ( Soƒvül

eƒegans, S. fulger.-5,

Penaste.-non roseus ) (

injerto ( Phorodendron

velutinum) {

maguey (ÁQOVE: app. ) (

SITIO DE ALIMEHTaCICN

aire (

follaje {

varita {

ramita (

rama (

tronco con follaje (

tronco sin follaje (

suelo abierto con

hojarasca (

capu

esco

jari

jarr

inje

magu

aire

foll

vari

rami

rama

trcf

trsf

sach



suelo abierto sin 

hojarasca ( sash ) 

suelo cerrado con 

hojarasca se ch 

cono de pino cono 

hoja con capullo hoca 

6. TECNICA DE AL IMENTACI ON 

colectar cole 

remover remo 

revolotear revo 

perseguir pers 

perforar perf 

arrebatar arre 

barrer barr 

impulsar impu 

bajar baja 

inspeccionar insp 

semirrevolotear ser e 

7. COMPORTAMIENTO GREGARIO 

solitario solí 

grupo monoespecífico ,( moes 

grupo poliespecífico poes 
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suelo abierto sin

hojarasca

suelo cerrado con

hojarasca

cono de pino

hoja con capullo

TECNICA DE ALIMENTACION

colectar

remover

revolotear

perseguir

perforar

arrebatar

barrer

impulsar

bajar

inspeccionar

semirrevolotear

COMPORTAMIENTO GREGARIO

sash )

sech )

cono )

hoca V

cole )

remo )

revo V

pers )

perf )

arre )

barr )

impu )

baja )

insp )

sere )

solitario ( soli )

grupo monoespecifico ( moes )

grupo poliespecifico ( poes )
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A P E N D I C E Il 

Relación de especies registradas en las comunidades de aves de los 

bosques de Encino y Encino-Pino en la parte central del Estado de México. 

El código para cada especie está designado por las dos primeras letras -

del género y especie. 

Orden Galliformes 
Familia Phasianidae 

Orden Columbif ormes 
Familia Columbidae 

Orden Apodiformes 
Familia Trochilidae 

Orden Trogoniformes 
Familia Trogonidae 

Orden Picif ormes 
Familia Picidae 

Dendrortyx macroura 

Columba fasciata 

Colibrí tha/ossinus 
• Hylocharis leucotis 
•· Lampornis c/emencioe 
9 Eugenes fu/gens 

Selasphorus plotycercus 

T rogon elegans 

Cu/optes auratus 
0 Picoides stricklandi 

Picoides scalaris 
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CODIGO ENCINO ENCINO-PINO 

Dema 

Cofa 

Coth 
Hyle 
Lec/ 
E u fu 
Sepl 

Tre/ 

Coa u 
Pist 
Pise 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

a P E '22 U H ID FI H I-I

Relaciôn de especies registradas en las comunidades de aves de los

bosques de Encino y Encino-Pino en la parte central del Estado de México.

El cödigo para cada especie estã designado por las dos primeras letras -

del género y especie.

CODIGO ENCHNO ENCHNO-PINO

Orden Galliformes
Familia Phasianidae

Oendrorty:-c mocrouro Demo :r x

Orden Columbiformes
Familia Columbidae

Co.-'umbo foscíoto Cofa x

Orden Apodiformes
Familia Trochilidae

Colibrí thoƒossinus Coth x
- Hyfochoris Ieucotís Hyƒe x
f Lompornis clemencíoe Lote' x
s Eugenes fufgens Euƒu

Seiosphorus pƒotycercus Sep! .r
KNXX

Orden Trogoniformes
Familia Trogonidae

Trogon efegons Tre! :r

Orden Piciformea
Familia Picidae

Cofop tes ourotus Coau x x
- Pícoides strickfondi Píst x

Pítoídes scoioris Pisc x

_ gg _



CODIGO ENCINO ENCINO-PINO 

Orden Passeriformes 
Familia Tyrannidae 

Contopus virens Covi X X 

< Contopus pertinax Cope X X 

Empidonax trail/ii Emtr X 

V Empidonax fulvifrons Emfu X 

Familia Hirundinidae 

Tachycineta thalassina Tath X X 

H irundo rustica Hiru X X 

Familia Corvidae 

Cyanocitta stel/eri Cyst X X 

Familia Paridae 

,_ Parus se/aterí Pase X X 

Familia Aegithalidae 

Psa/triparus mini mus Psmi X X 

Familia Sittidae 

Sitta pygmaea Sipy X 

Familia Ce rth idae 

Certhia americana Ceom X 

- 7 1 -

Orden Passeriformes
Familia Tyrannidae

Familia Hirundinidae

Familia Corvidae

Familia Paridae

Familia Aegithalidae

Familia Sittidae

Familia Certhidae

Contopus virens
Contopus pertinox
Empídonox tro.-'HH
Empidonox fuƒvifrons

Tochycineto tholossino
Hirundo rustico

Cyonotftto steƒierí

Porus sciaterf'

Psoƒtriporus minimos

Sitte pygmoeo

Certhio omerícono

_]'1_

CODIGO ENCINO ENClhO-PINO

Cow'
Co pe
Emtr
Emfu

Toth
Hiru

Cyst

Post

Psmi

Sipy

Ceofi:

><><><§<

I
.X

X

X

3.'



CODl~O tNClNO tNC lNU-~ lNO 

Familia Troglodytidae 

Trog/ody tes aedon Trae X X 

Familia Mimidae 

Toxostoma curvirostre Tocu X X 

Familia Muscicapidae 
Subfamilia Sylviinae 

Regu/us ca/endu/a Reca X X 

Subfamilia Turdinae 

.. Catharus occidentalis C.Joc X .. Turdus migratorius Tu mi X X 

Turdus infuscatus Tu in X 

Myadestes obscurus Myob X X 

Sia/ia mexicano Si me X 

Familia Ptilogonatidae 

• Ptilogonys cinereus Ptci X X 

Familia Lanii<lae 

Lonius ludovicianus La/u X X 

Familia Vireonidae 

Vi reo otricapil tus Viat X 

Vi reo huttc,ni Vi hu X X 
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Familia Troglodytidae

Trogƒodytes oe-don

Familia Himidae

TOXOSÍOFDO CUFVÍFOSÍFE

Familia Huscicapidae
Subfamilia Sylviinae

Regulus calenduia

Subfamilia Turdinae

- Catharus occidentaƒís
- Turdus migratorios

Turdus ƒnfuscatus
Myadestes obscurus
Siafia mexicana

Familia Ptilogonatidae

P Ptíbgonys cine-reus

Familia Laniidae

Laníus fudovicianus

Familia Vireonidae

Víreo atricapiƒ ¡us
Vireo huttonf

_ y¬ _

LÃUUIUU t.NL¦lNU I:.M.. .LI\¢U*-1:' LIZHU

Trae

Toca

Reca

foot
Tumi
Tuƒn
Myob
Sima

Ptci

Laƒu

War
Wƒru

I

X

X'

Xïfltkätåt

I

X

JI.
X



Familia Emberizidae 
Subfamilia Parulinae 

Subfamilia Thraupinae 

Subfamilia Cardinalinae 

Subfamilia Emberizinae 

Subfamilia Icterinae 

Familia Fringileidae 
Subfamilia Carduelinae 

CODIC-0 ENCINO ENCINO-PTNO 

Vireo solitorius 
Vireo phi/adelphicus 

Mniotilta varia 
Parula superciliosa 
Peucedramus taeniatus 
Dendroica coronata 
Dentroica townsendi 
Wi/sonia pusil/a 
Carde/fina rubrifrons 
Myioborus miniatus 
Ergaticus ruber 
Basileuterus bel/i 

Euphonia elegantissima 

Viso 
Viph 

Mnva 
Pasu 
Peta 
Deco 
De to 
Wipu 
Caru 
Mymi 
Erru 
Babe 

Euel 

Pheucticus melanoct::pha/us Phme 
Coccothraustes vespertinUs Cave 

0 A tia petes pi/eatus Atpi 
Pipilo erythrophthalmus Pier 
Pipilo fuscus Pi fu 

•Junco phaeonotus Juph 
• Diglossa baritula Di bu 

lcterus galbu/a lega 

Carpodacus mexicanus Curne 
Carduelis pinus Capí 
Loxia curvirostra Loe u 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Familia Emberizidae
Subfamilia Parulinae

Subfamilia Thraupinae

Suhfamilia Cardinalinae

Subfamilia Emberisinae

Subfamilia Icterinae

Familia Fringileidae
Subfamilia Carduelinae

CODIGO ENCHNO FNCHNO-PTNO

L/¡reo sol.-'toríus
Vireo philodelphicus

Mnƒot.-'Ito varia
Paruƒa supercífiosa
Peucedramus taenƒatus
Denofroíca coronato
Dentroíca fownsenofí
Wiísonia pusilfa
Cardelƒina rubriƒrons
Myíabarus míniatus
Ergatícus ruber
Basiƒeuterus bem'

Euphonía elegantiss.-'mo

Pheucticus meƒonocepholus Phme
Coccothraustes vespertínus Cove

-Atlapetes püeatus
Pipiƒo erythrophtholmus
Pipflo fuscus

-Junco phaeonatus
.-. Digƒossa oaritula

Icterus gaƒbufo

Car-podatus mexicanos
Cardueƒís pfnus
Loxƒa curvirostra

_f"3-.

Viso
Wph

Mnva
Pasu
Pera
Deco
Deto
Wípu
Cara
Mymi
Erru
Babe

Eueƒ

Atpi
Pier
Fifu
Juph
Diba

Icga

Come
Capi
Locu

X
X

JC
X

HRHRRHR

Ji'

X JC
X

I

X

I
I

X

X
X



A P E N D I C E III 

Estructura y composición de las comunidades de aves en bosques de Enc ino 
y Encino-Pino, en el centro del Estado de México. 

ESPECIE 

"Colibri thalassinus 
• Hy!ocharis /eucotis 
" Lampornis c!emenciae 

Eugenes fu/gens 
Se!asphorus p!atycercus 
Trogon elegans 

•' Co!aptes ouratus 
" Picoides stricklandi 
• Contopus pertinax 
• Empidonax fulvifrons 

Tachycineto tha/assina 
• Hirundo rustica 
Cyanocitto stelleri 

,, Parus sc!ateri 
Psoltriparus minimus 
Certhia americana 
T roglodytes aedon 
Toxostoma curvirostre 
Regulus colendufa 

~ Catharus accidenta/is 
• Turdus migratorius 

Myadestes obscurus 
Ptifogonys cinereus 
Lanius fudovicianus 
Vireo atricapilfus 
Vireo huttoni 
Vireo so/itarius 
Mniotilta vario 
Parufa superciliosa 
Carde/fina rubifrons 
Myioborus miniatus 
Ergaticus ruber 
Euphonia efegantissima 
Pheuc ticus mefanocephalus 
Coccothraustes vespertinus 

' A tlapetes pifeatus 
Pipiío erythrophthalmus 

• Junco phaeonotus 

ENCINO ENCINO-PINO 

DESVIACION DESVIACION 
DENSIDAD + ESTANDAR DENSIDAD + ESTANDAR 

2.8 
77. o 

7. 7 

2. 7 
2. 7 
2.8 

0.2 
0.4 

7. 7 
70.9 

3.7 

2.7 
O. / 

78.9 

6.6 
0.3 
1. 7 
0.2 
0 .8 
2.5 
0.8 
1. 2 
3.3 
2.3 
3.6 
1. o 
2.3 
1. 2 
1. 4 
0.6 
3.4 
5.6 
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O TIPICA O TIPICA 

1. 1 
2.8 
1. o 

2.3 
2.3 
2.2 

0.7 
0.7 

0.7 
3.8 

7. 55 

0.8 
0.7 
5.2 

2.9 
0.3 
0.8 
0.4 
1. 2 
0.5 
1. 2 
7. 3 
2.3 
2. 1 
2. 1 
7. 7 
2. 1 
0.8 
0.5 
0.9 
0.5 
3.6 

11. 1 
2.8 
1. 7 
0.4 

5.2 
-o. 7 

7. 1 

2. 7 

4.4 
3.9 

27. 4 
0.5 
0.6 
7. 7 
1. 4 

-o. 7 
2. 1 
2. 7 

37.6 
1. 1 

0.5 

0.2 
0.8 

1. o 

2.6 
1. 4 

3.0 
1. 4 
1.0 
0.7 

2. 8 
-o. 1 

1. 6 

2.3 

2.0 
1. 2 
6.3 
0.7 
0.7 
1. 6 
1. 7 
o. 1 
2.3 
1. 3 
8.7 
1. 6 

0.7 

-o. 7 
1. 2 

0.8 

1. 4 
1. 6 

A P E N D I C E III

Estructura y composiciôn de las comunidades de aves en bosques de Encino
y Encino-Pino, en el centro del Estado de Mexico.

___. _________.__ __¿ _ __ _ .__ _ _ _ __

ESPECIE ENCHNO ENCINO-PINO
ju-¿I-l_l li__ 1 _" .I_-- '___ '“I"-_."_.ï__--' _

DESVHACION DESVIACIOh
DENSIDAD + ESTANDAR DENSIDAD + ESTAND¿R

` TIPICA ` o T1PIceO

f-Colibrí thafass.-'nus
› Hyƒocharƒs feucotís
"iampornis cƒemenciae
Eugene: fuƒgens
Seƒosphorus pƒofycercus
Trogon eƒcgons

“Coƒoptes aurc-'tus
-Picoídes strƒckƒandr'
. Confopus pertƒnax
-Empiafanax fuƒvifrons

Tachycfneto thofossino
*H¡runo'o rustica
Cyanoc.-'tro steƒƒerf

› Porus scfatcrf
Psaitríoarus mínimas
Certhía americana
Tragladytes aedon
Toxostoma curvirostre
Regrufus caƒendula

e Catharus occƒdentalƒs
- Turdus migratorias

Myoofestes abscurus
Ptffogonys cínereus
Lonfus ¡uo'ov¡c¡ar.-us
Wreo atrícapƒƒfus
Wreo huttonf
Wrea saƒítaríus
Mniatíƒta varia
Paruƒa supercfƒfoso
Cardeƒƒína rubƒfrons
Myƒoborus mƒnƒatus
Ergatícus ruber
Euphanía eiegontissima
Pheuctícus meƒanocephoíus
Coccothraustes vespertinus

'Atƒopetes piíeatus
Pipƒfo erythrophthaƒmus

- Junco phueonotus
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ESPECIE ENCINO ENCINO-PINO 

DESVIACION DESVIACION 
DENSIDAD + ESTANDAR DENSIDAD + ESTANDAR 

O TIPICA O TIPI CA 

lcterus galbula -o. 7 -o . 7 
Carpodacus mexicanus 2.2 7. o 0.3 o. L¡ 

DENSIDAD TOTAL 707. 5 57. L¡ 772.8 47. 7 

- 75 -

ESPECIE ENCINO ENCINO-PINO
al-III-Irun-1-II-I-Il-I--.1_'.-_ ..¡ _ ¡I-1. .'- _ _ il --- ' '1 '--- 1

DESVIACION DESVIACIOH
DENSIDAD + ESTANDAR DENSIDAD + ESTåNDAR

` 0 TIPICA ` o rieles

Jcierus golbuƒo
Carpodacus mexican us *PP 1'~..,;I-1 -IC: IQ*-1 F' Lu Cb -Ia-

__ L ' ' '_ -_' '_* -_' ' ' ' _ "_" __ _" " '*_"_ i _* _%- _- --- __1_ __.. __ _ .

DENSIDAD TOTAL 101.5 51.# 112.8 4?.ï

_}'5...
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A P E N D I C E I V 

Frecuencia de uso de l a s microdimensiones de los fac tore s de l comportamiento alimentario , por los 
gremios de l as comunidades. Para los gremios se utilizan los códigos ano t ados en el texto, y para los 
microdimensiones los referidos en el APENDICE I. 

B O S Q U E 

FACTORES Y 
MICRODI
MENSIONES 

Csah 

ALTURA DE ALIMENTACION (m) 

o.o - 1.5 
1.5 - 3.0 
3.0 - 4.5 
4.5 - 6.0 
6.0 - 7.5 
7. 5 - 9.0 
9.0 - 10.5 

10.5 - 12.0 
12.0 - 13 .5 
13. 5 - 15.0 
15.0 - 16.5 
18.0 - 19.5 
SITIO DE PERCHA 

69 

2.4 
16.7 

4. 7 

7.1 

varita con follaje 2.5 
varita sin follaje 
ramita con follaje 
ramita sin follaje 2.5 
rama sin follaje 
suelo abierto con hojarasca 95 
suelo abierto son hojarasca -
follaje 
punta de mague y 

Inco 

11. 5 
30.6 

7.6 

16.6 

33.1 

7.7 
7.7 

16.6 
68 

D E 

G R E M I O 

Cova 

50 

50 

50 
50 

Cori 

100 

100 

Cofa 

20.9 
11. 2 
15.5 
11 
14.9 
10. 4 
4.4 
9 
2 

0.6 

79.7 
0.6 

13 
1.8 

l. 6 
l. 5 

E N C I N O 

Re fo 

12.7 
19 
l. 4 

39.8 

14.3 
4. 8 
3.2 

4.8 

71. 5 

11. 9 

16 .6 

Pea e 

26.4 

12. 5 
12.5 

2 . 6 
3.9 

19.5 
9.7 
2. 8 
5.7 

4.3 

15.4 
35. 3 
37. 6 
10. 3 

l. 4 

Baae Inf o 

100 

50 

50 
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Csah Inco Cova Cori Cof o Re fo Pea e Baae Info 

hoj as con capullo - - - - l. 6 
ZONA ARBOREA 
superior-interna - - - - 1.8 9.5 13.6 
superior-media - 33.3 50 - 18.8 23.8 21. 8 
superior-externa - - - - 9.5 39.1 8.3 
intermedia-interna - 9.1 - 100 9.7 - l. 5 
intermedia-media - - - - 13.4 4.7 
intermedia-externa - 16.6 50 - 25.1 3.7 29.8 
inferior-interna - 36.4 - - 0.9 
inferior-media 100 4.5 - - 15.7 
inferior-externa - - - - 5 19 25 
ESPECIE DE PERCHA 
aile 50 - - - 9.9 - 2 
madroño - - - 100 1.1 
encino blanco - 4.5 - - 10.6 - 15.5 
bellota - 95.4 50 - 38.7 28 . 5 14.7 
te pozán - - - - 11. 8 10.5 7. 7 
capulín - - 50 - 14 11. 7 58 
escobilla 50 - - - 7.7 
jarilla - - - - 3.6 
jarrito - - - - - 12 .7 
injerto - - - - 2.7 
maguey - - - - - 36.5 2 - 100 
SITIO DE ALIMENTACION 
aire 5 - - - 11. 6 12.1 100 100 
f ollaje - 15.4 - - 77 78. 3 - - 100 
varita - - 100 - l. 9 9.5 
ramita - 16.6 - 100 0.6 
tronco con follaje - 67.9 - - 7. 1 
s uelo abierto con hojarasca 95 
suelo cerrado con hojarasca - - - - 2 
TECNICA DE ALIMENTACION 
colectar 95 32.3 100 100 72.9 4.7 
remover - - - - l. 7 
revolo tea r - - - - 3.4 73 
perseguir 5 - - - 11. 7 12 100 
barrer - - - - - - - 100 
impulsar - - - - 5.3 
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Csah Inco Cava Cori Cofa Re fo Pea e Baae Inf o 

bajar - - - - 2 
ins peccionar - 67 .7 - - l. 7 9.4 - - 100 
semirrcvolotear - - - - 0. 8 
GREGARISMO 
soli t ario 57.9 47 50 - 61. 6 53. 3 96 . 1 80 
grupo monoespecífico 42.1 36.3 50 100 34.9 12. 4 3 .9 20 
gruEO EoliesEecíf ico - 16.7 - - 3 .4 34.3 - - 100 

B o s Q u E D E E N e I N o - p I N o 
Csah esas Inco Cori Cor a Cofa Re fo Pea e Baae ln f o Petr Arfo 

ALTURA DE ALIMENTACION ( m ) 
o.o - 1.5 100 100 - - - 20 60 
l. 5 - J.O - - - - - 10 - 11. 1 
3.0 - 4.5 - - - - - 10 - 22.9 - - - 100 

.._, 4. 5 - 6.0 - - - 25 100 32 40 7.6 - 100 
co 6.0 - 7.5 - - - - - 28 - 13.4 

7.5 - 9 .0 - - 75 50 - - - 16.8 
9.0 - 10.5 - - 25 - - - - 1.1 - - 50 

10.5 - 12.0 - - - - - - - l. 7 
13.5 - 15.0 - - - - - - - 3.4 
15.0 - 16 .5 - - - - - - - 0 .6 
18.0 - 19.5 - - - 25 - - - 21. 9 - - so 
SITIO DE PERCHA 
varita con follaje - - - - - 85 - 37.1 
vari t a sin f ollaje - - - - - 5 - 14.2 
rami ta con foll a je - - - 75 - 5 - 14 .5 - 100 - 100 
ramita sin follaje - - - 25 - 5 - 34.2 
r ama con f ollaje - - - - 100 
tronco con follaje - - - - - - - - - - 100 
tronco sin follaje - - 100 
sue lo abierto con hoja 
rasca 100 
suelo abierto sin hoja 
rasca - 100 
ZONA ARBOREA 
s uperior-interna - - - 25 - - - 2.3 
supe rior-media - - - 25 - 47 80 27.7 - - 50 
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Frecuencia de uso de las microdimensiones de los factores del comportamiento alimentario 
para las comunidade s. Para las microdimensiones se usan los códigos del APENDICE I. 

B o s Q u E D E E N c I N o 

F A C T O R E S D E L C O M P O R T A M I E N T O A L I M E N T A R I O 

ALTURA DE SITIO DE ZONA ESPECIE DE SITIO DE TECNI CA DE 
ALIMENTACION PERCHA ARBOREA PERCHA ALIMENTACION ALIMENTACION GREGARISMO 

o.o - 1.5 22.7 vacf 53.3 su in 4.5 aile 10.6 aire 26.1 cole 51. 4 solí 60 . 3 
1.5 - 3.0 9.5 vasf 9.2 sume 21. 5 madr 0.5 foll 46.4 remo 0.8 moes 30.6 
3.0 - 4.5 9.3 ricf 16.7 suex 10.9 enbl 7.8 vari 7.6 revo 8.7 poes 9. l 
4.5 - 6.0 15. l risf 2.7 inin 10.0 bell 34.6 rami 5.2 pers 19.5 
6.0 - 7.5 11.0 trsf 5.5 i nme 7.7 tepo 8.0 trsf 7.6 barr 6.4 
7.5 - 9.0 11. 6 sach 6.5 inex 23.6 cap u 20.5 sach 6 . l impu 2.4 
9.0 - 10.5 5.3 sash 0.8 ifin 3.2 esco 5.5 scch 0.9 baja 0.9 

10.5 -12 .0 9.5 foll 4.2 ifme 9.9 jari l. 7 insp 9.3 
12.0 - 13.5 3.6 pumg 0.2 ifex 8.7 j a rr l. 7 ser e 0.4 
13.5 - 15 .0 l. 3 hoca 0.8 inje l. 3 
15.0 - 16.5 0.3 magu 2 .0 
16.5 - 18.0 0.6 

B o s Q u E D E E N c I N o - p 1 N o 

o.o - 1.5 24.6 vacf 24.6 su in 6.5 aile 4.0 aire 15.2 cole 53.8 solí 57.6 
1.5 - 3.0 3.4 vasf 11. 2 sume 31. 2 madr 16.7 foll 39.0 remo 2.7 moes 29 . 9 
3.0 - 4.5 7.4 ricf 26.l su ex 12.9 enbl 7.6 vari l. 3 revo 7.0 poes 13.0 
4.5 - 6.0 26 .4 risf 8.6 in in 7 . 7 bell 18.2 rami 16.0 pers 11. 9 
6.0 - 7.5 5.5 racf 3.8 inme l. 8 tepo 0.8 rama 3.3 perf 3.3 
7.5 - 9.0 18.9 trcf 3.8 inex 22.5 pino 41. l trcf 3.9 arre 0.5 
9.0 -10 .0 2.8 tr s f 4.2 ifin 6.9 cap u 0.4 trsf 3.7 barr 6.7 

10. 5 - 12.0 0.5 sach 8.0 ifme 6.0 jarr 4.0 sach 11. l impu 2. l 
13. 5 - 15.0 8.4 sash 6.6 ifex 4.3 magu 7.0 scch 2.4 insp 11. 3 
15.0- 16.5 2.5 foll l. 3 cono l. 4 
18.0 -19.5 7.7 hoca 0.5 hoca 2.7 
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Csah esas Inco Cori Cor a Cof o Ref o Pea e Baae Inf o Petr Arfo 
superior-externa - - - 2S - 13 20 14 - - -
intermedia-interna - - 100 - - - - 7 .1 - - so 
intermedia-media - - - - - - - 11. s 
intermedia-externa - - - 2S 100 lS - 4 - - - 100 
inferior-interna - - - - - 10 
inferior-media - - - - - lS - 11.1 
inferior-externa - - - - - - - 22.2 
ESPECIE DE PERCHA 
aile - - - 2S 
madroño - - - 2S 100 20.8 - 11. 3 
encino-blanco - - - 2S - 9.7 10 10.2 
bellota - - - - - 6.7 - S.l - - - 100 
pino - - 100 2S - 62.8 - 73.4 - - 100 
jarrito - - - - - - so 
maguey - - - - - - 40 - - 100 
SITIO DE ALIMENTACION 
aire - - - - - - - 74.2 100 ..._, 
follaje 90 91. 7 2S.8 100 100 '° - - - - - - -
ramita - - - 100 - 10 
rama - - - - 100 
tronc o con follaje - - - - - - 8.3 - - - 100 
tronco s in follaje - - 100 
suelo abie rto c/hoja~asca 100 
suelo abierto s/hojarasca - 100 
TECNICA DE ALIMENTACION 
co lectar 100 100 - 100 100 100 - 25.8 
revolotear - - - - - - 100 
perseguir - - - - - - - 74.2 
perforar - - - - - - - - - - 100 
arre batar - - - - - - - - - - - 100 
barrer - - - - - - - - 100 
ins peccionar - - 100 - - - - - - 100 
GREGARISMO 
soli tario - 100 100 100 - 32 60 S7 . 3 37.S - 100 100 
g rupo monoespecífico 100 - - - - 53 - 2S.4 62.5 
grupo poliespecíf ico - - - - 100 lS 40 17.3 - 100 
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Frecuencia de uso de las mic rodimensi~nes de los factores del comportamiento alimentario 
para la s comunidades. Para las microdimensiones se usan l os códigos del APENDICE I. 

B o s Q u E D E E N c I N o 

F A C T O R E S D E L C O M P O R T A M I E N T O A L I M E N T A R I O 

ALTURA DE SITIO DE ZONA ESPECIE DE SITIO DE TECNICA DE 
ALIMENTACION PERCHA ARBOREA PERCHA ALIMENTACION ALIMENTACION GREGARISMO 

o.o - 1.5 22.7 vacf 53.3 su in 4.5 aile 10.6 aire 26. l cole 51. 4 sol í 60 . 3 
1.5 - 3.0 9.5 vasf 9. 2 sume 21. 5 madr 0.5 foll 46.4 remo 0.8 moes 30.6 
3.0 - 4.5 9.3 ricf 16.7 su ex 10.9 enbl 7.8 vari 7 . 6 revo 8.7 poe s 9 . l 
4.5 - 6.0 15.l risf 2.7 in in 10.0 bell 34.6 rami 5.2 pers 19.5 
6 .0 - 7.5 11.0 trsf 5.5 inme 7.7 tepo 8.0 trsf 7.6 barr 6.4 
7.5 - 9.0 11. 6 sach 6.5 inex 23.6 cap u 20.5 sach 6. l impu 2 . 4 
9 .0 - 10.5 5.3 sash 0.8 ifin 3.2 esco 5.5 scch 0 .9 baja 0.9 

10.5 - 12. 0 9.5 foll 4. 2 ifme 9.9 jari l. 7 insp 9.3 
12.0 - 13. 5 3.6 pumg 0.2 ifex 8.7 jarr l. 7 ser e 0.4 
13.5 -15.0 l. 3 hoca 0.8 inj e l. 3 
15.0 -16.5 0.3 magu 2.0 
16 . 5 - 18.0 0.6 

B o s Q u E D E E N c I N o - p 1 N o 

o.o - 1.5 24.6 vacf 24.6 su in 6.5 aile 4 .0 aire 15.2 cole 53 . 8 soli 57 . 6 
1.5 - 3 .0 3. 4 vasf 11. 2 sume 31. 2 madr 16.7 foll 39 .0 remo 2.7 moes 29 .9 
3.0 - 4.5 7.4 ricf 26. l su ex 12.9 enbl 7.6 vari l. 3 revo 7 . 0 poes 13 .0 
4.5 - 6.0 26. 4 risf 8.6 in in 7 .7 bell 18 . 2 rami 16.0 pers 11. 9 
6 . 0 - 7 . 5 5.5 racf 3.8 inme l. 8 t epo 0.8 rama 3 . 3 perf 3.3 
7.5 - 9.0 18.9 trcf 3.8 in ex 22.5 pino 41.1 trcf 3.9 arre 0.5 
9.0 -10.0 2.8 trsf 4.2 ifin 6.9 cap u 0. 4 trsf 3.7 barr 6.7 

10.5 -1 2. 0 0.5 sach 8.0 ifme 6.0 jarr 4.0 sach 11. 1 impu 2. 1 
13 .5 - 15.0 8.4 sash 6.6 ifex 4.3 magu 7.0 scch 2.4 insp 11. 3 
15.0 - 16.5 2.5 foll l. 3 cono l. 4 
18.0 -1 9.S 7.7 hoc a 0. 5 hoca 2. 7 
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