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RESUIEN 

S• ••tudiaron laa caract•rtatica• morfolóQica• d• la 

poblaci~n, alQuno• parAmetroa poblacion&l•• y el Ambito 

hoQ&reRo d• Platyrinchu• cancrominu1, en el Ejido "La 

Pen1n1ula de Moreno'", Municipio de Catemaco, Veracruz, durante 

cuatro priados de muestreo compr•ndtendo del otoRo a la 

primav•r•. 

Las medid•• prom•dio de lo• individuos capturados fueran 

•i~il•r•• a las d• 101 e1pectmen•1 de mus•ot la coloración tu• 

descrita •n forma variable par la car•ncia d• una outa de 

colores. La F•ntidad de gr••• que acumulan e~ta1 av•• •• 

e1ca1a o nula y mudan el plumaje de Julio a ssptierabre. E• un 

av• escasa en la zona, su abundancia calculada con el m•todo 

de Schumacher-E1ch~•y•r fu• de 12 individuos y por lo tanto la 

densidad fu* de l individuo/Ha. 

La• tasas de mortalidad y sobreviv•ncia d•l prim•r al 

••oundo P•riodo fueron d• 9.~7 y 9.43 r••p•ctivam•nt• y d•l 

••;undo al tercero de e.e5 y "-9~. La taaa d• •ort&·lidad m&s 

alta (8.76> •• reoistró •n las ave• nacida• en 1982 en la: •dad 

de •-1 aRo y a la edad de 2-3 años la mortalidad •• total. Por 

•l grado de osificación del cr&n•o y las subsec:uent•• 

r•capturas la •dad •&Mi•• calculada fu6 de tres aRo• •n cuatro 

&Yes. 

La proporción d• ••Mas •• d• 111, los ~achÓ• y las 

h•llbras pueden diferenciar•• por la pr•••ncia da un parche de 

color &M&rtllo en la corona de los machos, pero no h4y 

dif•r•hcia entr• la• heiabras y los inmadur~•· 

El 2~.7 X d• l•• aves •• consideraron individuos 
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resld•nta• en el Araa, su AMbito hoQarefto •• 

calculado con la medida d• la media ar•&nlca y 

d• 1.8 Ha, 

d• l.63 Ha 

calculado con el poliQono mintmo conveMD1 lo• •achos tuvieran 

Ar••• de actividad mayores qua las hembras. El AMbito hDQ&r•"º 

presantó varlacton•• estacionales an forma y tamaRo, paro no 

fueron •iQnlflcatlvas. 

La fluctuación poblacional no afectó siQnificativamant• 

el tamaAo de los A•bitos hoQ•r•ftos d• la• aves residentes, 

sólamante provocó un mayor sobralapa~l•nto, pero cuando •• 

consideró a todas las aves •• notó una lt;era di•~lnuctón del 

tamaRo pramadto. 

La zona de trabajo •• dividió en dos tipos de acuerdo a 

la estructura d• ve;ataclón. Por la 

lacallzacion•• •• evaluó la prefermncla por alQuno de esta• 

tipa• d• ••tructura •ncontrAnda•• una liQ•ra pr•f•r•ncia par 

la zona d• peque~as claras rodeados d• v•o•taci&n primaria. 



Introducción 

1. l~lllN. 

Jtucha .. h• .. crito ac•rca de las COllUnid•d- d9 •v

traplcal- y •n rwp•tidas ocasionllS .. ha -ncionada la 

i11Porta,.:ia y rwcesidad d• la cant1ervación d• la• selvas CBltltrAn 

l9'5:S 9 Gó-z-Pa.pa y WitrcheMl 1979• Tahtdo 1979 9 T•rboroh 1988• 

Ra--. y War,.r 1989, Ra90S 1981, 1'9B:ta, 1'18Sb, H.alfft•r 1984>. 

Para propiciar la co,..,rvacián d• las espaciltS .. 1v&ticas .. 

rwc ... rto d.cticar M&cho ti-.po y .. tuerzo a su estudio1 

d .. afortunada .. nt•, los conaci•i•nta. •• o•rwran con .. yor 

lentitud que las presiones de usa il"WMXf•rada da la ti•rra para la 

satisfacción d• las rwcosidad•• inMiltdiatas d• los hu.anc;nr; y cada 

vez qumdan a,.. •• .A• pequellas qu• alberoan ca.unidad .. prl .. rl•• 

(Ra.as 1981>. La zoM dorxl• se realizó esta trabaJo, - •nc:u.ntra 

en.arcada en la conflictiva d•l uso ir.ltdiato ver.un 

co,..rvación, ya que •• trata de una ca.unidad .. iv&tica rodeada 

de p~oti •-nta•i•ntoa hwunot1 •Jidal-. 

El P•P•l d• la• av.. lnsectlvora• •n l•• .. lv••• •n 

CQllParaclón con la• d• zona• t-.plada• ... poco conocldo1 alQUnD9 

trabajos rasp.cta al t.... •• •ncuentran •n la mDf'IOQr•~la d• 

8uckl•Y .S. al• CI~). En •I Ar9a de •Los TuKtlae• .. ha obt•nldo 

inforaación principat .. nt• d•. las av .. •lQratari•• CIC•ast y 

flarton 19M• Rappole y W&rrwr 1989. Ra.- 1983• Rappalil U A.L· 

1983, Nink•r 1989) y sólo dos asp.cl- reeldant .. , Piprcwprpba 

ql•19hw1 ChrriDll 1982> y rtvQbiys sulphunrlgypiua C'htQa 1982> 

han sido -tudlada• .,. la ei ... 1"9Qión. 

Este •s un .. tudla 'IKlbnr aspecto. d• la biato011 d• 

.. ! 
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Platyrinchus c•ncroc!inu• cancro-tnus Sclater y Sa.lvin, que ea un 

ave pequeña C98 .. en pr09edto>, de una coloración crlptica, 

det1t1:table princlpal .. nte por sus lla .. dot1, que aon 50nido& 

cortos y fuertes parecidos a la palabra dltarit CSlud 1964>, y 

cuya población no ha sido evaluada, caracterfsticas por las 

cuales su canoct•iento e& escaso. Otra factor que hace 

interesante el estudio de esta e.pecie es que, siendo habitante 

de lo& estratos bajos de la selva, se encuentra confinada a un 

•rea restrinolda con ciertas caractarfsticas particularea 

asociadas a la vegetación prt~aria, y qua ade.aAs considerada coao 

una especie ainenazada <Ramos 199:5bl¡ ade•4&, es factible que aea. 

una da laa especies indicadoras de un habitat con IMlY poca o nula 

p•rturbación (Ra.as 19Emb>. 

La .. ta de esta estudio es contribuir al canoci•ianto da las 

aves insectlvoraH asociadas a la selva, y que a su vez forMt 

parta da a9tudios bAsicos enca•inados a la estructuración de 

planas y prOQr•••• de •anejo con propOsltos de canservacián. 
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II. OBJETIVOS. 

2.1 Objetivo Sllneral. 

Esti•ar el ta•año y la e~tructura de la población y la 

utilizacián del espacio de Platyrlnchus cancro-irN• Sclater 

y Salvin, en el ejido •La Peninsula de "°reno•, '1unlcipia de 

Cate9aco, Veracruz, ttéxlco. 

2.2 Objetivas Particulares. 

i) Describir las caracteristicas •arfoláglcas de la 

poblacián: blometria, cantidad de grasa, patronea de atU~a. 

ii) Conocer algunos da los par4•atros poblaclonales de la 

especie, tales coao abundancia, densidad, distribuclán de 

edades, proporción de sexos y langa~idad, entre otro•· 

lll) Detar•lnar el t••aAo del Area de habitación an la 

zona y relacionar al .ta•aRo del A.rea de habitación con la 

fluctuación poblacion&l da la eapacle. 

iY) Relacionar la estructura d• la vaoetación con la 

distribución da la especia an la zona. 
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III. ANTECEDENTES V SEJERALIDADES. 

3.1 Estudios previO!S en el Area. 

Para el Area de estudio &Misten d1tScripciones en las que se 

presenta un panorama global de la riqueza de especitrs. da flora y 

fauna <Friedmann e!. ~- 1957, "iranda y HernAndez 1963, Andrle 

1964,1967, Pennington y Sarukhan 1969, Sousa 1969, Rappole y 

Warner 1900>; talllbién se han realizado estudios fisaná•icos 

<Gómez-Pompa y VAzquez-Y~ñez 1974> y algunog acerca de aspectos 

particulares de la biolog1a de algunas especies de aves <Barrios 

1982, Vega 1982, Winker 1989). En Qeneral en las selva• este 

óltimo tipo de trabajos estAn enfocados al egtudto de aquellas 

especies mAs numerosas y/o conspicuas (Wetmore 1943,1944, 

Eiserunann 1955, Skutch 196", Wet90re 1965, Keaat y Hartan 1988, 

Winker 1~9) o aquellas qua se encuentran en un nivel tráfico 

alto o en pelioro de eMtinción <Gonz.Alez-Garcla 1904, Avila y 

Hern4ndez t998). 

3.2 Generalidades da Platyrtnchus cancrQ!!iQUH 

3.2.1 Ubicación Taxonómica. 

Pl1tyrinchus cpncroetnup pertvnec:• al grupa de los 

•picoplano" de la subfa•ilia Elaeniinae, fa•ilia Tyrannidae, que 

incluya 7 especies (Traylor y Fitzpatrck 1992>. Segdn esto~ 

autores ésta familia ea una de las •As diversificadas del Nuevo 

ttundo. Al nort• de .,.xico la fa•ilia .. tA repr9Sllntada por 32 

1tt1ptreies resid•nte• cuyas caract•r&•tlc•• son la• d• un 

•v•rdadero" atrapamascas, "un ave ort• o v•rdo•• que .. 1. d9tide 
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su percha para capturar su ali.anta consistente de insecto&". En 

Sudalaérica• los tirAnidos ocupan gran diversidad de aabientes, 

desde el nivel del hasta la linea de las nieves eternas y 

desda pastizales hasta selvas. Su .acle de vida varia desde los 

casi aéreos hasta los ca.pletamente terrestres. con las 

consecuentes adaptaciones aorfológicas. 

La mAs reciente y CCMapleta clasificación de la familia 

incluye 87 géneros (374 especies> agrupados en tres subfamilias: 

Elaeniinae con 37 Qéneros y 180 ~species, Fluvicolinae con 35 

Qéneros y 122 especies, Tyranninae con 17 géneros y 72 especies. 

Esta clasificación se basa en la morfologfa eMterna y la forma 

del nido, en las caracterfsticas craneales y en estudios 

anatómicos de la siringe <Traylor 1977, 1979). 

Con respecto a los géneros pertenRCientes a la subfamilia 

Elaeniinae, ca.o Platyrinchus, sabe que tienen menos variación 

tMJrfolóQica y de conducta que la de las otras dos subfamilias. 

las especias var1an de las -.ay pequeffas a las de talla .itdia. La 

aayorta sólo varia min1aaaente del "pequeño papamoscas verde" con 

al patrón de coloración del plumaje consistente en un color olivo 

o&euro por enciaa, olivo pAlido o aaarillonto por debajo• con 

color~ciones variables de las mAscaras faciale~. de las barras 

alares y de la corona (Traylor y Fitzpatrick 1902). Las espacio• 

de asta subfamilia se ubican en 5 Qrupos (Cuadro 1>. 
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Cuadro l. Nd-ro de géneros y especies de cada uno de los 
grupa. de l• tsubfa•i l ia Elaaniinae. CTDtUdo d• 
Traylor y Fitzpatrick, 19921. 

GRUPO GENEROS ESPECIEG 

!il.unll. 10 49 
S.maoh•ga 10 33 
De transición 3 33 
IQSli rs:n!ttym 7 47 
De los picoplano 5 16 

3.2.2 No.trnclatura. 

El nombre cientifico ha variado desde su descripcián en la 

obra de Sclater (1856 in RidQM&y 1997) quien usá el nombre de 

Plstyrbynchus ~' después, Sclater y Salvin tlllbll iD. 

RidgMay 1987> la nOfDbraron Platyrhynchun cancrQ!!inys, RidgNay 

(1987) Platitrtccus ~•ncrqminus, del grieQO ~ (plano, ancha, 

amplio) y~ (ave pequeffa). En las obras de Blake (1953), 

Russell <1964) y t1onroe C196B> se le considera una subespecie de 

PlatyriQChUB mystaceus (e.s_ •ystaceU9 cancrqeinup Sclater y 

Salvin>i Fried•ann R.t AJ.. (1957) .encionan que Platyrinchus 

..ystacgus Vieillot es una sinonimia de Platyrinchus C•OCNJ8inus 

Sclater y Salvin, pero otros autar•s <Grisea. 1932, Wet.are 1943, 

Slud 1964 y Davis 1972) la d•scriben ca.o esp11Ci• dif•rente 

estableciendo que la especie .axicana •• Platyrtnchus cancrgetnus 

y la subespecie es Platyrinchu• ~~ cancr<J!!iOUS <Peters y 

Traylor 1979). En o•neral, en la• 9ulas de idantificacián da 

aves en el carlfJo y en trabajos basados en ellas, el noaabre que se 
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atribuye a la especie 1ttexicana es Platyrinchus. •VPtaceus 

CEiserwann 1955, Paynter 1955, Andrle 1967, Alvarez del Toro 

1988, Short 1969, Edwards 1972 1 Peterson y Chal i f 1973, "Nocedal 

1981 1 Ridgely 1981, Barrios 1992, Vega 1982, Rai90s 1983>. 

El llOMbre cataOn ta.t>ién es •uy variable, en español se le 

conoce como Piquichato Gargantiblanco CBlake 1953) 1 Picoplano 

Mexicano CFriedaann @!. tl- 1957). Picoplano GarQantiblanco en la 

•ayor parte de su rango d& distribucián en Héxico, Piquiplano en 

Chiapas y Hosquerito Pico de Zapato en la Panfnsula de Yucat4n 

CDirkenstein y To•linson 1991) y COCllo ttosquerita Piquichato 

CPeterson y Chal i 1 1989 y Sada tl tl• 1994 > • Los nombres coa1unes 

en inglés son: •stub-tailed" o "Spadebill" CBlake 1953>, "White

thraated Spade-bill" CRuaell 1964, t1onroe 1968 1 Short 1969 1 

W.t..are 1972 y Ridgely 1981> y "Hexican Spadebtll" (Blud 1964> 

3.2.3 Descripción del géne1·0 y de la espRCie. 

La d.acripci&n del g6nero Platytriccus Ridgway se basó en el 

tipa Platyrhynchus cancrominus Sclater y Salvin CRidgway 1997>, 

toaando en cuanta • 1~ aachos y 9 he•bras. 

E• un pequeffo Tyrannidae, con un largo total no .. yor de 99 

.. , el ala. •ide entre 53 y 62 ... El pico es excesiva.ante ancho 

Y plano, su a-.plitud en la base es casi igual a la longitud del 

cul..,n expuesto, y su amplitud entre las nostrtlos en ••yar que 

l• di•tanc:ia de los nostriloa a la punta de Ja ~axila1 el cul .. n 

eMpu .. to •• casi de la •ltad d•l largo de la cabuza. 

distintiva.ente aquillado, casi recto an la •ayor parte de su 
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longitud v gradual, pero decididamente decurvado en •u parte 

terminal, con la punta de la .axila di•inutaaente unc:inada¡ el 

gonis vs casi tan largo ca.o el ra-.&5 .andibular 1 débilmente 

convexo o casi recto; los bordes laterales del pico •As o IMtno& 

aarcadamante conv•xos, el extreMJ de la punta de la ... Mil• y la 

mandibula, •As o menos estrechada. Los nostrilos expuestos, 

generalmente ovale& o redondeados, en la parte ant•rior de la 

fosa nasal suspendida por arriba una a•plia Membrana. Las 

vibrisas rictales -.ay desarrolladas pero finas, alcanzando casi 

la punta del pico, las plu•as lat&rofrontales y las de la 

barbilla ~in puntas endurecidas. Alas moderadas, .uy redondeadas; 

la sexta, séptima y octava primarias •As largas y casi iguales, 

la novena interaadia entre la quinta y la sexta, la dik:i .. Cla 

•4• externa) no •ayor que la segunda, algunas veces •As corta que 

la pri•er•I las pri .. rias m4s largas exceden a las secundarias 

por menos de la longitud del cul,..n expuesto. La cola de la •itad 

o un poco •As de la •itad del larQo d•l ala, lioeraMent• 

r.dondeada. Tarso .aAs largo que la ca.isura, •l acratarao 

fusionado o calzador dedo Medio, con uRa, -.As corto qu• •l 

tarso, su falange baaal ca.pl•~a .. ntv unida al dedo •Mt•rno y 

unida la .. yor part• de su lonoitud al dedo intarnot el dedo 

••terno Csin contar la ursa> alcanza casi C•i no .. qu• ha•ta> la 

uni&n ter•inal d•l dado 91!.'dto. el dedo int•rno mucho .-s corto, 

alcanzando (&in tOMar en cuenta la uffa) sala.ente la •itad d• la 

falange .ubter•inal del d~o -.diot halux casi tan largo ca.o el 

dedo interno pero .._.cho _.s rechoncho, con su uRa casi o tan 
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Jaro• ca.a el dtgito, todas las uñas ..aderada.ente curvadas 

filosas y fDl.IY ca.prl~ldas. 

Coloración. Son de color pardo unlforee u olivAceos por encima; 

con o sin un parche en la corona, blanco, a•arillo o rojo 

cubierto por plu•as de color pardo; partas inferiores de color 

olivo pAlido u olivo amarillento con un color pardo mAs intenso 

el pecho, la garganta algunas veces es blanca. 

Este género mAs bien es distinto del Platyrtoc;hus Desmarest, 

que difiere en tener la cola relativamente mAs larga <mucho mAs 

que la ~itad del largo del ala>, las alas mAs puntiagudas (las 

primarias mAs largas eMcediendo a las secundariau distales por 

•As de la longitud del tarso o casi la mitad de la longitud de la 

cola>, la déci•a pri~aria <mAs •Mterna) mAs larga igualando a la 

quinta en vez de ser menor que la tercera y uftualmente •As corta 

que la primera, tarso mucho mAs corto <poco mAs que un quinto, en 

luoar de casi un tercio del largo del ala, pero poco mAs largo 

que el dedo ~edio sin uRa y menor que el largo del cul.en 

eMpuesto en vez del doble>, y ademAs presenta las puntas da las 

plw.as da la barbilla endurecidas. 

Descripción de la especie <Ridgway 1987>. Platytriccus 

cancCO!!inuG CSclater y Salvin> = Platyrtnchus canctQ!!!inua Sclater 

y Salvin. Cttexican Spade-billed Flycatcher>. 

Kacho adulto CFigura t>. Pilt!WI' y parta posterior del cuello 

ca.pletaraente olivo oscuro o gris olivo opaco algunas veces con 

un pequeño parche central ••arillo cubierta (sólo en ave• 

adultas>; dorso, escapulares, rabadilla, cobertoras superiores de 
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la cola y cot:Jertoras alares ~enores de color pardo olivAceo u 

olivo parduzco uniforme; las alas y la cola si•ilares, pero algo 

•As pardas tendiendo a ber.ejo, con un anillo orbital blanco 

opaco o blanco parduzco confluente can un una franja supraloral y 

una franja postocular <supra-auricular> del mis•o tono, la Olti•a 

algunas veces inexistente; una •ancha loral oscura inmediata.ente 

enfrente del ojo; las regiones •alar y auricular de color olivo 

oscuro encerrando más bien una indistinguible mancha de color 

ante pálido olivo-blancuzco; barbilla y garganta blancas, 

usualmente con ligeras tintes de color pardo ante pálido; partes 

inferiores del cuerpo de color ante amarillento pálido ca..t>iando 

desde el centro a los flancos r.olor ante pardo oliváceo, 

este color se hace más oscuro en los lados del pecha; maxila 

negra, mand1bula ligeraatente coloreada; tarsos y dedos color 

pardo pAlido (en las pieles secas>. Longitud total Cespec1..enes>, 

86-99 (K = 92); ala 56-60.S (K a 58.2>; cola 27.5-31 (K R 29.4>; 

culmen expuesto 18-10.5 (K = 18.3); tarso 16-17.5 (Ka 16.9>; 

dedo •ediD 0-18 (K = 9.4) (n = 9 espec1..,nes). 

Hacho inmaduro. Similar al •acho adulto pero sin trazas de 

amarillo en la corona. 

Hetllbra adulta. Aparente .. nte igual al •acho irwaduro y a 

algunos ••chas adultos. Longitud total Cespecl.enes) 79-97 (K • 

93>; ala 56-69.5 he = 59.2>; cola 27.5-:51 he • 29.4>; cul .. n 

eMpuesta 1121-19.5 (M • 19.3>; t&r•o 16-17.5 (M • 16.9>; dedo •edio 

B-1121 CM ,. 9.4> Cn • 7 especl.-enes>. 
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Figura 1. A> Platyrinchus cancro~inus. B> Detalle de la 

cabeza y el pico. C) Det'atle de la pat.a. 

3 .. 2.4 Distribución. 

Su rango de distribución es Neotropical. Slud (1964) 1 Paters 

y Traylor (1979> y A.O.U. (1993) coinciden en presentar 

Platyrinchus cancro•inus cancretninus ca.o.un ave residente con un 
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área de distribución desde el sur de MéKico hasta el noroeste de 

Costa Rica (Fi9ura 2). En HéKico se distribuye desde el centro y 

sur de Veracruz hasta Tabasco y Chiapas 9 se encuentra taMbién al 

norte y oeste de 0aKaca 9 al sur de Caftlf)eche y al sur de Quintana 

Roo (Figura 3>. La subespecie de la Pentnsula de YucatAn, Belice 9 

Petén y el norte de Guate~ala es e.:.. ~ ~. que se extiende 

a lo larQD de asabas vertientes de América Central hasta Honduras 9 

el este de Nicaragua y el noroeste y centro de Costa Rica (en la 

vertiente del Pacifico al sur hasta el Ria Pirrls). 

Figura 2. Distribución de Platyrinchup c•ncroetnu• y 

Platyrinchus •yataceus. CTa.ado de A.o.u. 1993). 

1 
1 
~ 

1 
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..P.,.!!!..: cancrominus [J 

B: m.. limolhei ~ 

Fioura 3. Distribución de las subespecies de Platyrinchua 

cancro.inys en l'léxico. Habitat continuo <Tomado da A.o.u. 1983>. 

Blake <1953> considera P. •v•tac«u!I c•ncrc-tnup Y establece 

su rango en tté•ico dttsde el sur de Yeracruz, Tabasco y Chiapa• 

hasta VucatAn y Quintana. Roo; FrilPd~nn R.t al.· (1957) difienrn, 

ya que no incluyen la Pentnsula de YucatAn en wu dttSCripcián y su 

ll•it• sur de distrtbucián es el sur d• Costa Rica. Alvarez del 

Tara (1909) da un rango IDUY extenso para la especie ~ •ystaceust 

del SUntSt• de Pléxico hasta Per6 y Brasil, especificando la 

•iouiente distribución en el Estado de Dliapas: en la zona norte, 
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en la Sierra "adre y en la Planicie Costera. Peterson y Chalif 

(1973) indican una distribución llAs a.pita para e.:_ •vstaceus, que 

va del sureste de MéMico hasta Paraguay y el &Ureste de 

Argentina. Para t1éxico el rango de distribución es el sur de 

Veracruz, norte de Chiapa&, Tabasco y la Pentnsula de YucatAn. 

:S.2.5 Habitat. 

Las descripciones del habitat en algunos trabajos son 

breves, por eJetftPl01 zona tropical <Griscom 1932>, sotobosque y 

ram4s bajas da la veQetación de tierras bajas <Blake 1953), 

bosque tropical lluvioso de las Areas .antaRosas de planicies 

costeras <Andrle 1967), partes bajas de los bosques densos 

(Wetmore 1972). En otras obras, se detalla •~s dapendienclo de la 

extensión del Area estudiada, pero la •ayorta coincide en re~erir 

a la especie dentro de un habitat tropical hOmedo. 

Alvarez del Toro C19B8) •enc:iona que habita e 1 sotobosqu• 

de planicies y laderas de bosques hOSMHlos tropicallHl, en 

•atorrales y bejuqueros en la penu.t>r~ del bosque; en la lista de 

aves da Norte y liesoa.ttrica CA.O.U. 1983> se incluye ta.t>i•n a 

los bordes de la selva, la veg•tación secundaria .. dura y loa 

matorrales del bosque deciduo de las zonas bajas tropicalea y 

subtropicales, donde ocupa el sotobosque y las partet1 baJ•s de 

las copas de los ~rboles. Slud (1964>, especificando &ón .... , 

•enctona que habita en las zonas bajas subhó..edas donde la 

estación seca dura casi la ~itad del año, que •• encu•ntra en las 

arbustos de terrenos sombreados, edAficaaente hw.ados Cen zonas 
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bosques de galeria>. talhbién en lAs zo~s 

montañosas. donde est~ confinada al bosque virgen muy húmedo y a 

la vegetación secundaria que lo bordea. En Belice Rusell <1964> 

lo encontró en matorrales densos de palma Cohune. 

Usualmente se encuentra en la vegetación entre el suelo y 

cuatro metros de altura <Paynter 1955 •. Rusell 1964, Andrle 1967, 

Edwards 1972). Wetmore (1972) encontró estas aves frecuentemente 

sabre altitudes de más de 980 m en las ~reas montañosas del 

Chiriqu1 y el Darién. En Honduras llega a las 1200 msnm <Honroe 

1969>; en México y Centroamérica a 13Be msn• hasta donde puede 

lleqar la selva húmeda <Davis 1972>; en Pana•A habita desde las 

600 hasta los 2500 msnm y en Chiriquf es com6n a •ás de 1660 msnm 

CRidgely 1981>. En Pcrü ~ mystaceus vive entre las 158 y 900 

msnm y unos cuantos pueden llegar a los 1580 msn. CWetmore 1943>. 

3.2.b Abundancia. 

No existen datos acerca de la abundancia de la especie en 

todo su rango de distribución. En los trabajos de Rusell (1964> y 

Wet~ore (1972> sólo se indica cuantas eje"'fllares se colectaron en 

cada localidad• el nombre de la locoiilidad y el lugar donde se 

encuentran depositados Jos ejemplares colectadas. Paynter (1955> 

pres.enla datos de e-=..~ timothei. Fried•ann et tl• (1957> de~ 

mystaceus 

neglectus. 

~ cancrominus y Wetmore (1972> de ~ •ystaceus 

los siqua~ntes autores dan una estimaciDn numérica de su 

.thund,uu.:.1~1: Rucat.-11 C1964> establece que rara vez se encuentran 



Antecedentes y generalidades 16 

mAs de seis individuos al dia aón en los a.mientes •as 

favorables, Andrle (1967> menciona que no comó.n C3 a e 

individuos observados o contactados pero no diariamente> y Parker 

y colaboradores C1982> definan a e.:_ mystaceus c0nt0 un ave ca.6n 

(ave vista u oJda diariamente en pequeños nó.meros> 

tropicales del norte de Pero. 

3.2.7 Comportamiento. 

A reas 

Segó.o Paynter <1955> usualmente se encuentra a pocos matros 

sobre el nivel del suelo y Slud <1964> menciona que son •As bien 

sedentarios; estas 

inconspicuamente veces por algunos minutos 

perchando 

y sólo 

ocasionalmente saltan a través de las ramas tnaviéndose por vuelos 

cortos y abruptos; sin duda por ello a inenudo son pasadas por 

alto CWetmore 1943, Rusell 1964, Wetmore 1972 1 RidQely 1991>. 

HabitualtDente QOlpean los lados de los tallos y vuelan por sus 

presas <insectos>, a saenudo dando vueltas repentinamRnte 

alrededor de una percha, Justa antes de volar tras la presa1 

también pueden alimentarse uniéndose a bandadas poliespecificas. 

Por su tacaARo pequeña, los só.bitos aavimiontos o repentinas 

paradas y por la naturaleza de sus hábitos son llNY dificiles de 

ver <Paynter 1955, Slud 1964, Edwards 1972, Ridgely 1981> y 

presencia es indicada mayor.ente por sus llamadas <Rusell 1964>. 

Su llamado es denotado por diferente& calificativos, pero la 

descripción de Slud (1964) de un sonido nasal o agudo si•ilar al 

silbido de una flauta de caRa, tidit o ditarit, ditititir o 
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chitara es una de las .ejores. 

3.2.B Coaporta•iento reproductivo. 

En Veracruz la reproducción es de abril a agosto (Friedmann 

tl tl- 1957> y se les ha encontrado en parejas en •ar:zo y abri 1 

tWetflK>re 1943>. Se sabe que sus nidos son pequeñas copas ubicadas 

horquetas verticales una altura entre 0.9 m y 1.5 

(Carriker com. pers. in Wet~ore 1943>; Alvarez del Toro (1980> 

•enciona que es una bolsita colgante de una rama parecida a una 

bolita de musgo. La descripción detallada de un nido con un huevo 

encontrado en Costa Rica, el 21 de abril de 1938, se encuentra en 

el trabajo de Wetmore (1972>; Friedmann td. !..!.• (1957> encontraron 

nido activo el 18 de abril. Según Rusell (1964> la crianza 

"aparentemente comienza a finales de abril; los machos capturados 

el 9 de abril y el 20 de mayo tenJan las gónadas muy grandes. 

Willis notó que los Jóvenes eran alimentadas por un padre el 12 

de Julio ... 

3.:S A.bito hogareño. 

3.3.1 Concepto de A.tJito hogareña. 

Al Allbito hogareño se l• conoce ta.t>i•n ca.o Area da 

habitación, Area de c•mpeo, Area de actividad, da.tinio vital y es 

la traducción del término en ingl~s 1:!9m.!t ~ (Huwley 1989>. 

En el trabaJo de Burt C1943J se encuentra una clara 

diferenciación entre los conceptos de territorio y .t.bito 

h09areño, erwarca an su argwaantación varios ~spectos referentes 

al ~.tlito hOQareño como son: ta•año, for•a y fluctuación anual, 
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su relaciDn con la talla, seMo y edad del ani•al y con la 

densidad de población. Su definición de A.t:lito hogareño o Are• de 

habitación es ••• "el A.t>ito hogareño es el 

alrededor del sitio del hogar, sobre la 

noraal..,nte atraviesa en busca de ali-.ento•. 

Area, 

cual 

usual88nte 

el ani-..1 

Wilson C197B> da a su vez definiciones de conceptos ligados 

al de 4.t>ito hogareño, tales COIMJI •rango total" que ea el Area 

ca111pleta cubierta por un animal durante su vida, "Area n~cleo" 

que es el Area de uso regular •As frecuente dentro del 4abito 

hogareño y al Alllbito hogareño lo nOMbra •rango de habitación•. 

Anderson (1982> usa una definición probabiltstica .,.s 
precisa, basada la función de denaidad de probabilidad 

bivariada que esti•a la probabilidad de encontrar un ani•al en 

una localización particular en un plano. Esta función de densidad 

ha sido lla•ada distribución de utilización o distribución de 

densidad de ocupación y an ella se basa al cAlculo de la 

transfor•aciün aedia ar•ónica que deliMita areas de utilización a 

diferentes porcentajes con lfneas lla-.adas isopletas. 

Don y Renolls C1983) r•fieren a la r119ión •n que un 

ani••l pasa el ~X d• su tie.po ca.o el do•inio d•l aniaal. 

3.3.2 C•ntro de actividad. 

Hayne Cl949> propuso el concmpto de centro de actividad d• 

un ani•al definiéndolo ca.a el c•ntro Qea.ttrico d• toda9 las 

localizaciorws 9 sugiriendo que la probabilidad d• captura de ast• 

ani•al decrece cuando la distancia d•sde •l cantra d• actividad 
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se incre.enta y que la probabilidad de captura dentro de una zona 

alrededor del centro de actividad es un indice de la intensidad 

de la actividad dentro de tal zona CWhite 1964>. Dixon y Chap•an 

C1988> presentaron el centro de actividad y Pl Ara& de actividad 

del ani•al cDMo el cAlculo de la -.dia ar•ónica de la 

distribuciDn en un Area. 

3.3.3 Estudias sabre el ~abito hogareño de aves. 

La literatura de aves refiriéndose al Aabito hogareño es •4s 

bien escasa, algunos eje.-plos son los siguientits1 el estudia de 

Odu• y Kuenzler (1955> sobre la iaedición del A.t>ita hogareño; el 

de ArMstrong Cl965) reportando datos del Aabito haoareño dwl 

chotacabras y otras aves¡ Van Winkle C1975) hizo una cD19paraci6n 

de varios lltOdelos probabiltsticos de A.tlttos hogareños; Ha.xson 

Cl978J .. estudió a la perdiz Bonasa uabellus; Horeau y "iller 

Cl98e> y Hooper y colaboradoras (1982) estudiaron al carpintero 

Picoides borealis; S•tth y Gilbert C19B4> el A.tlito da Otus asio; 

l(irby et al. U9B:U a los patos de bosque; Widgely, Sweeney, 

Garaer y ttelchiors C19B6J al 9uaJolote; Tester C1987) a perdices 

y buhos; Ganey y Balda (1999> al buho Strix occident1lis. 

3.4 Estructura de la YeQetación y avifauna. 

Los estudios de av9!1 que incluyen la estructura do la 

ve9etación son •óltiples, puesto que se reconoce ampliaflM!nte l• 

importancia d9 este par.t.etro en l• caracterizaci6n d•l hAbitat. 

Se han reillizada trabaJO!I en p•stiza.Jes, zonas arbustivas, 
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bosques miMtas, bosques de pinos y alounos en selvas; en estos 

Oltintas, en 9ener~l, no se incluyen las especies veoetalea 

involucradas dada la co.pleJidad de tales ca.unidades. Las 

pri~eras estudias en donde se describe la estructura de la 

vegetación se han realizado en las cOMUnidades Menas co.-pleJas 

como pastizales y bosques de pino <Cody 1974, Veaton 1974. 

Engstrom, Crawford y Wilson 1984); en ellos, la estructura 

estudiaba con •As detalle que en las comunidades mas corapleJas 

co.tto diferentes tipos de selvas, indicando especies dominantes, 

cobertura, biomasa y altura. Después se aoregaron Mediciones •As 

finas co•o datos particulares para cada estrato, perfiles 

foliareti, el grado de penetración de la luz hasta el suelo, el 

porcentaje de cobertura de las hojas y el porcentaj• de cobertura 

de las plAntulas ~obre el terreno (Rice, Anderson y Oh•art 1904, 

Holmes, Sherry y Sturgos 198á, rtorrison, With y Ti"'°5si 19Bá, 

Sedgwick 1997, Blondel y Farré 1989. En las selvas, aunque se 

reconoce la importancia de las especies, sólo se menciona a las 

plantas dominantes por estrato y en los pocos casos en que la 

estructura es ••tudiada con detalle las especi•& no se incluyan 

OCarr 1971, Karr 1998, Drejuala 1988, Tha.na• lcnl8, Btiles 1~, 

Wono 1986, Winker 1989>. 



IV. SITIO DE ESTUDIO. 

4.1 Localización geogr.A.fica. 
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El sitio de estudio se localiza entre los 1e•26'y 1e•27• 

latitud norte y 94•57•y 94•5B'longitud oeste <Figura 4) en el 

ejido de "La Peninsula de "ºreno", ttunicipio de Cate.aco, 

Veracruz, México, a 15 km al noreste de Cate•aco, en la región 

deno.inada "Los TuKtlas", especificamente en las estribaciones de 

las -antañas d• "Silntil Martha". 

La región de "Los Tuxtlas• tiene una topografia qu• se 

caracteriza por ser de origen volcanico; la actividad volc.A.nic• 

se inició en el Terciaria y prosiguió durant• el Plio-

Pleistoceno. Data del Oligoceno al R~iente y tHSt.A. co.-pu•sta 

principal•ente por arena y cenizas y se encuentra casi total••nta 

cubierta por depósitos pirocl.A.sticos y derraMes da lava en •1 

cual apar•cen -.por&dicamente ventanas de sedi .. ntos •arinas d•l 

terciario. Los tipos de suelos reportados para las zonas altas de 

la sierra de los TuKtlas son andosoles. Topogr4ficamenta el lUQ&r 

es accidentada con alturas que vari•n de 9• a 128 .. troa (con un 

pra.edia de 11• •so. en •1 cuadrante de estudio> y con oran 

cantidad d• cañadas y laderas. Los pocos luoares planos que 

•Misten son pequeñas .A.reas en las partes baj•s (Barrios 1982, 

Y99a 1982 y Ninlc•r 1989>. 

L• hidr09raffa del lugar la constituye el ria CaNcoapan y 

Qran cantidad de arroyos tributari09. 
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Figura 4 ..... pa de localización del sitio d• estudio. CTa.ado 

de las cartAs topogrAfica• 1159 ... , El~A73 

El5A74 l.N.E.G.I. 19821. 
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4.2 Cli1na 

El anAlisis realizado por Soto <1976> y por Soto y Garcta 

(1'189> sobre los climas de la región de Los Tuxtlas y la 

infor.ación clim~tica de Coyame, la estación .. teorológica •a• 

cercana (a 8 k•>, revela condiciones que prevalecen en toda la 

vertiente de la sierra expuesta a los vientos hdmedos del Golfo 

<Soto 1976). En el sitio de estudio el cli•a es del tipo Af <•> 
w• <e> •que conforme la clasificación cli•4tica da Ktippen 

.adificada por Garcf.a <1964) se caracteriza por ser c4.lido hllmado 

con una te•peratura .-edia anual entre 10• y 22• e, la oscilación 

tériaica anual fluctda entre 5• y 7_• C; abril y •ayo son los •eses 

•As caliente• (temperatura •Axi•a extre•a entre 33• y 35• C> y 

enero y diciembre los .ases •As frias Cte.peratura •tni•a •xtre•a 

entre 16• y 10• Cl; con lluvias todo el año y un porcentaje de 

lluvia invernal 111enor de IS X, con ~na precipitación anual 

proMedio de 4~88 •• concentrada an el verano y pudiendo 

extenderse hasta otoño por la !~fluencia de los cicloneo Cla 

precipitación d•l .. s •4s seco superior a 68 .. >. La estación 

lluviosa comienza a finales de •ayo o principios de Junio y 

continua hasta finales de octubre a princiPias da novi-bre y se 

presenta una s-ciufa intra•stival o can1cula. "9zc1Andos• casi 

i-.perceptible.aente dentro de la •stación cAlida, existen claros 

intervalos destacados por frentes hlllMKloS y frias 11• .. doa 

•nortes•. La •stacián seca dura desde fin.les de •arzo a mayo. 

,,Los •nortea• son -..y frecuentes en •l invierno, ocasionando 

una dis•inucián en la teR1peratura <de 6~ a te• C> con cierto 
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aumento en la precipitación (Soto 1976>. Usual•ente duran d• 2 a 

6 d1as y son nor.al.ente de tres a cuatro cada .es, de novi..t>re 

hasta •arzo, aunque esto varia considerabl•..,nte <Ra.as tt!. Al.· 

1994). En verano, especialmente en septie.t>re, los ciclones 

tropicales afectan el Area y abril 106 vientos llegan 

principalmente del sur (Suradas>. Las or4ficas de •archa anual de 

temperatura y precipitación se -.aestran en la Fioura 5. 
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FiQura 5. ttarcha anual de te11peratura y precipitación. A) Datos 

de Soto y Sarcia <1989>. B> Datos del Servicio 

neteorolóoico de la eatación Coya ... 
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4.3 Vegetación. 

La veQetación presenta en el Area de e~tudio es una 

.ubfor•acián de bosque lluvioso eMtrecu.da.-ente rica, con una 

esti•acián de alrededor de 2""8 especies de plantas. La •itad de 

la sierra de Los TuMtlas estaba cubierta por selva en 1962, en 

•ayo de 1975 •enos de un tercio pennanecta selva, con una. 

tala continua a un ritmo muy r.lpido CRaMOs @!.tl• 1984). 

Las ~ontañas de Los Tuxtlas representan la extensión mAs 

norteña de la selva alta perennifolia en el hemisferio 

occidental. Los re•anentes de la selva son vlrgenes, •uchas Ara.as 

han sido taladas. El tipo de vegetación es nombrado •selva 

Alta Perennifolia" por Pennington y Sarukhan C1968), La 

vtf9etación incluida en el Area estudiada ca.prende una parte sin 

perturbar y otra poco perturbada Ccon tala selectiva antigua> 

cubriendo pendientes de poca elevación a lo laroo del Ria 

CoMcoapan, La selva alta presenta tres estratos arbóreos 

relativ••ente bien definidosz el inferior localizado entre 5 y 12 

•, el .adio de 13 a 20• y el superior o dosel de 22 a 25 y 38 • 

con algunos Arboles e.eroantes que sobresalen del dosel. Las 

especias dominantes en el dosel incluyen Nectaocfr• af!bigens. 

~ tl~. Poulsenia ~ y Ten1inalia UllQDA.' 
otras •species ragistradas an el estrato superior son1 Qerngullca 

~· CaloohyllW! bra»ilieny, Ceiba pen'candra, ~ sp., 

Lgnchocarous ~. ~ Al.Ja, QreopanaK gbtu2ifpliup, 

PitbecellQhiW! ~' P11!ftJdgl.edia oteyphyllaria 1 y~ 

quateimalensin. Ter•inalia ••azonia y algunos eje.piares de IJ..l.!m.!2. 
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~ oeneral-nte se ancuentran ca1aa Arbole• -~•ntes 

alcanz~llda hasta 35 • de altura. 

En las wstratos arbóreos ~io e inf•riar la• •speci•• ... 

abuOO•ntes sane ~ ~. O.ndropanax ~. em..t!.Y..9. 

S!!l!!..lt Reehdia edulis. ~ laeyigata 1 Trichilia havanensis, 

Pseudalmedia oxyphvllarin, Varaeea occ::identalis y ~ 

cace.asa; la pala.a espinosa Astrocariu• ~~.!!! ~u el estrato 

arbustivo,. y en este estrato se encuentran tamb1~n ~ sp., 

Bunchgsia lanceplata. Cha•aedorea ~. Cha .. edoNta 

tepeJilote. Erythroxylon tab.scern¡e, Buatteria gatl90tiana, 

l::IA!!!tl..iA ~. Psychgtria sp. y ~ nicaraguensis. Las 

plantas trepadoras o enredaderas confor.an •l estrato h•rbaceo, 

dentro del cual SI!! encuentran ta.t>i•n las plAntulas de las 

especies arbDreas, arbustivas y d• las pal-..s. Existe VIH)•tación 

secundAria a lo laroo del rto y algunas zonas '•ladas con 

cultivo& de .. tz y pastizales a l & 2 k• del sitio de •studio 

CVega 1982, Barrios 1982, Rappole y Ra.as 1984 y Wink•r 1989). 
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Y. tlETODO 

El presente estudio se basa en los datos obtenidos durante 

4 periodos de muestreen del 22 de septiellbre de 1982 al 7 de 

abril de 1983 Cperiodo l>,. del 2 de octubre de 1993 al 11 de 

abril de 1994 (periodo 2>,. del 18 de novienibre de 1984 al 2 de 

Junio de 1985 (periodo 3) y del 11 de enero al 19 de marza de 

1986 (periodo 4). Yo estuve pr~sente en los dos 4ltiMOS. El total 

de horas-red fué de 53 552,. distribuidas a lo largo de los cuatro 

periodos <Cuadro 2>. 

Cuadro 2. DistribuciDn da horas-red en los cuatro 
periodos d• -.aestreo. 

PERIODO l 
PERIODO 2 
PERIODO 3 
PERIODO 4 

OTOllCI 
2,.469 
6,.154 
4,.14• 

5.1 Trabaja d• ca11pa. 

INVIERNO 
4,.645 

11411 
t•,.616 
11,-

PRiltAYERA 
1,468 
2,290 

'1.,815 

TOTAL 
B,.582 
9,.::n1 

26.,571 
11,908 

El pri_.r -.s de ••tancia •n la zen.a (noviembre de 1904> se 

dedicO principal .. nte al conoci•iento del ·~~a, de las aves 

prtKentes eri la •isnY y en particular de 

C•QCrQMinus. Se estableciO un sitio de estudio per•anente da 12 

Ha (3S9 X 498 •> en el que se •arcó una rejilla de 2:5 •· Cad• 59 

~ se colocó una red-niebla <2.5 m de altura X 12 • de laroo a 28 

ó 38 e• del suelo., con abertura de •alla de 2.5 e•> con una 

orientación NW-SE, en todas las partes en donde el terreno lo 

per•itfa, para un total de 48 redes. 

Las redes se usaron con tres propósitos: (1) para cens•r 
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periódica•ente la comunidad de aves, <2> para monitorear la 

ubicación de los diferentes individuos y deter•inar las Areas de 

habitación y (3) para obtener datos individuales de: cantidad de 

vrasa subcutAnea (segOn Hel•s y Drury 1968>, condicián de muda, 

coloración y condiciones del plu•aJe, edad <deter•ina.da por el 

grado de osificación del cr~neo>, sexo y los siguientes datos 

.. risticos: longitud total, envergadura, cuerda del ala, longitud 

de la cola, longitud del tarso, longitud del culinen y longitud 

del pico a partir del no6trilo. Las mediciones se realizaron con 

un calibrador de seguridad con divisiones de S.1 mm. 

Las redes peraanecieron en un •istn0 sitio durante lDti ~ 

periodos de 11Uestreo, se abrtan diaria.ente entre las 8188 y 

161 .. horaa dependi•ndo de las condicionas cli•Aticaa, puesto que 

durant• los p•riodos d• lluvia y/o viento intenso las redes 

11antuvieron cerradas. Durante las dos primeras s_...nas de 

n:::tvie.bre de 1984 se abrieron todas las redes en for•a 

si-..lt~n1ra, dvspuéa al observarse una sensible difarencia en la 

fl"9Cuencia de captura se optó por abrir altarnativa .. nte dos 

cuadrantes de redes, de .anera que una red no paraaneciera 

abierta dos dJas consecutivos. 

Las aves atrapada• fueron aarcadas anillat1 de pt•stico 

de calores que se colocaron de acuerdo una sscuenc i a 

pl"999tablecida. Ada.As da .. rcar las avRS sai observó la presencia 

a ausencia d•l parche a•arilla de la corona, ta.t>ién se anotó la 

coloración de pat&& 9 9arganta y ca.isuras del pico asf C090 la 

pres.ancla o ausencia del parche de incubación. 
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Diariamente se registraran los datos a.t>ientales tal•s co.a1 

t~eratura •Axi.a y •iniaa, precipitación, nubosidad, dirección 

y fuerza aproximada del viento. 

Durante los periodos 3 y 4 se hici•ron censos por transecto 

siguiendo tres rutas <Figura 6>; la pri-.era cubrfa los cuadrantes 

de •as fAcil acceso (3 y 4>, la Sec)Unda el pri,..r cuadrante y la 

tercera el cuadrante mAs lejano <2>. En estos transectos se 

anotaba la ubicación del ave observada o CHlCUchada (con la ayuda 

de las aarcaa ubicadas cada 2~ •y una brdJulaJ. La observación o 

identificación de las aves fué facilitada por el uso de 

binocular&& <B X 3:1>. Durant• •l v•rano no se ta.aran muestra• 

porque este .. tudio •• realizó aprovechando las recursou de otra 

invewtigación acerca da las aves •igratorias. 
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X • ubicación y ml~ro d• la red. 
<-->•Ruta 1 C-·-·> •Ruta 2 C--··> •Ruta 3 
c •••• > a Otr•s veredas <-> • Escurrentfas 
e - > • Lfneas de nivel cada 2e • 

Cuadr~nte l, Credes l-12> cuadrante 2, Credes 13-24> 
cuadrante 3, Crodes ~-36> cuadrante 4, Cred&• 37-48> 

Figura 6. Distribución de redes y cuadrantes dentro d•l 

sitia de estudio. 
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5.2 Trabajo de gabinete. 

Los datos generales se vaciaron a hojas de regi5tro en un 

catAlaoo general y en fichas particulares para la especie <ver 

Anexo 111>, de ahi se extrajeron los reoistros. d• captura, 

recaptura y observaciones de las avllt'!l .. rcadas, para transf•rir 

las localizaciones a •&pas del Area y posteriorMente deterainar 

las IMtdidas de sus rangos da habitación. 

Los datos .eristicos y la. de coloracián de los eje.piares 

de 11tt.1seo revisados .. compararon con loa de las avttS capturadas. 

Los datos da cantidad de oras.a y .u.da .. NtSU.-ieron para 

observar frecuencia• de ocurrttncia en las diferent.. ..tacionew 

.uestreadas9 se usó una tabla de conting•ncia para ca.parar lot1 

rasultadD11 •ntra las .. tacionlt9. 

Se obtuvo la frecuencia de captura y nteaptura de individuos 

de e_. cancrp11inua para det•rminar si p•r .. rwcian o no •n •l Artta 

y por cuanto ti.-po. La abundancia f~ calculada con loa .. todos 

de Schnabel CBrDNltr y Zar 1977, AneJCo JY> y de Schu .. cher

Esch .. yer <Davis y Winwtead 1987w Anexo Y) y por •l na.ero de 

contactos par dia·. La densidad se calculo can el pr~io de la• 

determinacionRS de abundancia de Schwucher-Ewch~r. 

Se calcularon las tasas d• .artalidad y sobrttvivancia a 

partir del .. todo de .. rc•J-rwc:aptura, en Hte - auporw qu• la 

proparcián d• r.cup•racián da •arcas .w constante y que el n4-ltro 

racu.perado •• una proporción constant• d•l nlbMtro d• individuo• 

vivo• en el grupo al ca.ienzo d• cada ª"º• ta..t>i•n qu• los 
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individuos marcados por primera vez son los que eclosionaron ese 

año. El indice de sobrevivencia se estima dividiéndo la suma de 

los individuos que fueron •arcados en la ·primera estación 

recobrados en las estaciones subsecuentes por el total de 

individuos marcados en la segunda estación entre la suma de las 

recapturas de los marcados en la segunda estación por el total de 

marcados en la primera estación y el indice de mortalidad es 

igual la unidad menos el indice de sobrevivencia <Davis y 

Winstead 1qa7>. 

A·partir de las aves capturadas en cada año, hizo una 

tabulación en la que se incluye la edad estimada tpor la 

osificación del cráneo, la fecha de captura y recapturas 

subsecuentes) y el nO.ero de las capturas y recapturas de cada 

periodo de muestreo; de estos valores se calculó la sobrevivencia 

y la mortalidad para tres clases de edad de dos grupos de 

individuos, uno nacido en 1qa2 y otro en 1983. Se calculó ta.-bién 

la longevidad y la esperanza de vida para cada clase de edad de 

los dos grupos mencionados. 

La distribución de seMos se hizo cotejando cuatro datos: 

grado de osificación, coloración del parche de la corona, la suma 

de la longitud de la cuerda del ala y de la cola y la presencia 

del parche de incubación. Los datos obtenidos se CDfllPar&ron con 

los de ejemplares de museo que fueron seMados por caracteres 

primarios. Tomando consideración que en los tira.nidos 

insccttvoros los machos tienen una cuerda del ala mayor que las 

hembras tEkhardt 1979> y ademAs notando la coloración de la 
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corona lRidgway 1907> se separó a los machos de las hembras. 

Las hembras e inmaduros se separaron por el grado de osificación 

del crAneo. Se compararon las medidas promedio de la cuerda del 

ala mAs la cola entre hembras, machos e inmaduros una prueba 

de i de Student para determinar diferencias significativas. Se 

calculó la diferencia entre la frecuencia esperada 1:1 de la 

proporción de seMos con una prueba de ~2. 

Se realizó una evaluación de las horas de actividad de 

acuerdo la frecuencia de observación y captura de los 

individuos en las redes y se compararon los datos con una tabla 

de contingencia. 

Para determinar la a~plitud de los ~rabitos hogareños se 

utilizaron los siguientes métodos; el po11gono convexo •ini.a al 

95%, el pallgono con franja de frontera, el poltgono cóncavo, la 

elipse de 9SX y la media armónica. El pollgono conve~o al 95% 

consiste en unir en un mapa los puntos de localizacián de 

animal más eKternos formando un poligano eliminando las 

incursiones y movimientos atipicos a el SX de las localizaciones 

obtenidas que no son parte de sus actividades cotidianas o ~reas 

que no sean de uso intensivo ya sea por la topografia de la zona, 

o par tratarse de lugares que el animal acostumbra visitar 

<Messier Y Barrete 1982 en HuKley 1989), el ~mbita hogareña se 

obtiene sumando las áreas de los tri~ngulos que componen el 

poltgono; el poligono can franja de frontera se obtiene de forma 

similar pero incluye adem~s una franja que mide la mitad de una 

trampa a la siguiente <Delany 1974,.. El pol"t(]Ono cáncavo se" 
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obtiene uniendo todos los puntos de contorno. Para el cAlculo de 

la Elipse de 95X se dibuja una elipse alrededor del 95X de las 

localizaciones. El •étodo para la esti•ación de la .edia araónica 

se encuentra descrito en los trabajos de Dixon y Chapean <1999) y 

Anderson <1982) quienes proponen la 

hogareño dibujando lineas de contorno alrededor de un porcentaje 

de localizaciones previa.ente establecido que usualmente es de 

95X, este ~étodo es vAlido para diferentes tipos de •reas de 

actividad que incluyen ~mbito hooareño, territorio y Areaa de 

forrajeo, su uso per•ite calcular un A.t>ito haoareño que consista 

de dos o mAs ~r.as separadas. 

El polioona conveKo de ~X, el polfgono cóncavo, la elipse 

de 95X y la ...:tia araónica fueron calculados con el praQraaa 

11CPAAL !Anexo VIII. 

Dentro del poliQono convexo •fni.a •• calculó el centro de 

actividad de Hayrw (1949> 1 con la ayuda de un •apa dividido en 

rejillas de 25 •ª• este centro resulta del pra.edio arit-*tico de 

la frecuencia de localizacio,_. en el Area y usual .. nte .s 

interpretado c090 la zona de uso •A• intenso. 

Los -..todas se compararon con una AllCIVA para evaluar la 

uionificación de la• diferencias. 

Se ca.pararó el taaaRa del ranQa de habitación entre otoño, 

invierno y pri•avera de lo• individuos con •As de tres 

localizaciones. Asi ca.o el periodo de -.. .. treo 1982 - 1983 con 

el de 1984 - 1985, evaluando las diferencias con un& prueba de ~ 

de Student. 
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las variaciones estacionales en el ta~año del ~mbito 

hogareño de los individuos considerados como residentes se 

analizaron cualitativamente en función del aétodo 

probabil1stico del poltgono convexo ~lnitMJ y del .-étodo 

probabillstico de la transformación •edia ar•Qnica. 

los datos para diferenciar dos tipos de estructura de la 

vegetaciQn en la zona ~ueron tomados del trabajo de Winker 

Cl989>. La frecuencia de captura de las aves en cada tipo de 

vegetación se usQ para determinar preferencias •ediante una 

prueba de !. t. 



VI. RESULTADOS. 

6.1. Caracteri•ticas 111KJrfol&oicas de la población. 

6.1.1 Bi~trta y color;acián. 

Resultados 36 

Los datos .erlsticos y de coloración de 36 individuos 

c;aptur;ados y de 13 eJet1Plares de .useo se presentan en •1 Anexo 

VIII. La coloración fué obtenida principal.-ente de individuos 

los dos pri.eros periodos de .._.estreo y los datos 

.-eristicos la información obtenida de lotl individuas capturados 

en los dos 61ti.as periodos da -.aestreo. 

Los pro.edios de las IM!didas de la población se ca.apararon 

con los de eJIMlplares de .USllO y no se ancontrá diferencia 

BiQnificativa entre ellas. (longitud total, ~e -•.85, g.l. ª 39, 

P • 8.48' cuarcfa del ala, ~ • -1.1•, g.l. 30, p - •• 28; 

lonc;aitud de la cola, ~ • -1.~6, g.l. • 38, P = •.t3; longitud del 

tarso, ~. -1.14, Q.l •• 39, p = •• 26, cul .. n, ~ - -•-•3, g.1. a 

37, p :11 •-99> 

Las coloraciones fueron de11critas en foraa. variable pu .. 

fueron apr9Ci&das por diferentes invteStiQ&dortts sin un cat~lOQo 

de ref•rencia. En los dot1 dl ti.as periodos encantrc.ron 

diferencias •n la coloración de la Q&rQanta y las ca-iauras, 

siendo de un color naranja ..&• brillante en las dltilttl• av1111 

capturada•. Con respecto al color da la aaxila, •andlbula, patas 

e iris no se obt1ervó variación. 
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6.1.2 Edad (osificacián del crAneo>. 

la edad de 78 avas se esti•ó a partir de los datos de 

osificación dal cr•neo (Cu•dro 3• AneMo IX>; los individuos 

capturados en otoño que nacieron ese año no tienen el crAneo 

c0Mpletan1ente osific•do y se les pueden ver pequeñas ventanas 

parietales. 

A 22 aves que presentaron el cr~neo parciallM!!nte osificado 

se les asignó la edad de año de eclosión <HYa ~ ~>, 17 

aves no contaron con el dato de osificación al -=-ento de la 

captura y se les ubicó en la edad de HYsup. suponi•ndose que 

todas ellas flil.Cieron ese año; 16 aves tentan el cr4neo osificado 

al aa.ento de ser c•pturadas y se ubicaron dentro de la categor1• 

de edad de después del afio de eclosión <AHYa &.llE ~ 

UJU:). Aquel las aves que en su primera capturó& tenfan el criAneo 

parcialmente osificado y en su seguncta captura, en el &iQuienta 

periodo de .uestreo, tenfan el crAneo ca.pleta .. nte osificado <7> 

se colocaron en l• edad da segundo año CSY: ~ l!!ftt), • las 

aves captur•das en dos periodos de .uestreo consecutivos que en 

la pri .. ra captura carectan del dato de osificación se les asigno 

I• trdad de SYsup. supuetsta-.ente en el segundo aRa después de la 

eclosión. En la prt .. ra captura dos aves tenfan el crAneo 

completamente osificado y se recapturaron en el siguiente periodo 

de -..r.1trea, por lo tanto. se les incluyó en la edad de ~s de 

dos aRos CASY1 :l.!.1ru:. ~ X!tA.!:>; un a.ve se capturó en tres 

periodos de .uastreo cons.c:utivos, en su pri-.ara captura no se 

anotó el gra.do de osificación del crAneo y se ~e.esti•ó una. edad 
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de tercer año <TVi ~ ~) y f inal1111ente las tres aves 

incluidas en la edad de después del tercer año CATY: after third 

~) tenian el crAneo completamente osificado desde la primera 

captura. 

Cuadro 3. NW.ro de individuos por edad esti•ada ~ lo 
largo de los cuatro periodos de estudio .. 

HY HY1Sup AHY SY SYsup ASY TYsup ATY. 

22 17 lb 7 2 2 l 3 

Afio de eclosión <Hatching year>. HY 
AHY • 

SY 
ASY 

TY 
ATY 
liUp 

Después del año de eclosión CAfter hatching year). 
SeQundo año después da la eclosión CSecond year> .. 
Después del segundo año de edad CAfter second year>. 

= Tercer año después de la eclosión <Third year). 
Después del tercer año de edad CAfter third year). 

= supuesto 

El exAmen de los eJe•plares de •useo •uastra que seis 

tenian el cráneo parcialMente osificado y •• les asigna la edad 

de aRo de eclosión CHY>¡ uno estuvo co.pleta .. nte osificado el 13 

de septiefabre de 1907 por lo cual su edad asti•ada es de después 

del aRo de eclosión CAHV> .. 

6.1.3. Cantidad de Qrasa. 

En el Cuadro 4 se presentan los resultados de los 79 

individuos capturados, clasificados por estaciones y por 

cataoarta de cantidad de orasa¡ ad .. As se incluyen los reoistras 

de las recapturas C4•>• 
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Cuadro 4. Categorias de cantidad de grasa y número de 
individuos a lo largo de las estaciones del año 

CANTIDAD DE GRASA OTl)jQ() INVIERNO PRIMAVERA TOTAL 

nula 18 8 20 4b 
..._.y poca 7 18 32 57 
poca 2 QI 3 5 
IM>derada 2 QI QI 2 

Total 29 2b 55 11111 

la categoria de muy poca grasa es la de mayor ocurrencia 

(57), sigui~ndole en iq>ortancia la categoria de nula con un 

valor de 46. En otoño el ~ayer número de registros 

correspondiD a grasa nula y en las otras dos estaciones a la 

cateooria de lltUY poca grasa. Los resultados de IRUY poca grasa, 

poca y moderada se agruparon y compararon los resultados 

observados con los esperados con una tabla de contingencia, se 

encontrD que no existe diferencia significativa (~• • 7.87, G.L. 

= 4, P • 8.8:U. 

La cantidad de grasa registrada en los ejemplares de •us.a 

( 13> distribuye de la siguiente •anera.1 4 eJ...-plares •sin 

grasa•, 2 colectados el 17 y 19 de aarzo d• 1991 en 1& Estación 

da Biologta de •Los Tuxtlas• Ver., uno el 16 de septiellltbre de 

1994 en la Selva Lacandona, Chis., y uno colectado el 13 de 

•eptie91bre de 1987 a 17 tc. al NE de Cate•aco, Ver., los nu•ve 

restantes carectan de ese dato. 
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6 .. 1 .. 4 ttuda del plumaje. 

En total se tienen 15 registros de •Uda, 13 de capturas Y 2 

de recapturas, 19 de aves adultas y 3 de aves inmaduras, 

posiblemente nacidas ese año. En el invierno no se reQistró lltUda. 

Existen tres registros de individuos mudando en otoRoi 

con muda general <individuo 945, 6 de octubre de 1983), •uda en 

la cola <individuo 1995a, B de novietabre de 1983) y con -.ada 

la rabadilla (individua 1639, 29 de noviefllbre de 1984) .. 

Los 12 registras de .u.da restantes se obtuvieron en la 

primavera de 1985 y se ordenaron por fechas de captura <Anexo X> .. 

Una posible secuencia de ..uda derivada de las fachas de registra 

cuello, dorso, pri•arias Mudando gradual91!nte a la vez que el 

pecho y los flancos, axilas y cobertoras de las alas, rabadilla, 

cola y cri9SWll .. 

De las aves de •Useo (13), 3 presentan MUda general (23 da 

julio de 1984, 15 de septiembre de 1994 y 13 de septie.tlre de 

1987 respectiva.ente), una presenta .uda en la zona ventral y en 

el dorso <16 de septtembr• de 1984>, cuatro no preGentaron .uda 

(23 y 24 de septi•.-bre de 1984, 17 y lB d• •&rzo de 1991> y cinco 

ejemplares no tienen registra de -.ada. 

6.2. Par•..etros poblacional.s. 

6.2.1. Frecuencia de captura. 

Los resultados de la frecuencia de captura por periodo se 

presentan en el Cuadro 5. En el pri91tro se capturaron 17 

individuos, 19 en el Sl!QUnda, pero das de ellas 51! colect~ron 
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pAra .useo y no se incluyen; en el tercero se capturaron 31 pero 

4 se atraparon fuera del sitio de estudio y se incluyen y tres 

en el cuarto. En el Cuadro 5 indica también el nOmero de 

ejetttplares capturados ~n el otoño, el invierno y la primavera de 

cada periodo, las recapturas por estación mAs las recap.turas de 

las estaciones anteriores, n6mero total de individuos capturados 

u observados hasta la Oltima fecha de captura, nOmero de 

individuos que permanecieron el Area durante cada estación 

(con 3 á m3s registros) y el nOmero de las aves consideradas coat0 

flotantes <aquellas que sólo tienen uno o dos registros). En la 

Figura 7 se ..uestra Ja variación estacional de las capturas de 

aves residentes y flotantes. 

La •ayor cantidad de individuos se capturó en la priMavera 

de 1995, 17 cap turas, 

permanentes y 12 flotantes, 

capturo ningOn individuo. 

17 recapturas, 29 individuos, 17 

el invierno de 1903-1984 no 

La Figura 7 muestra una disminución en el nómero de 

ejemplares durante el invierno de cada periodo de muestreo. 

No se encontró correlación entre el nOmero de individuos 

capturados y el no.ero de horas-red utilizada9 en cada periodo (r 

• 9.49, g.l.= 9, P > e.95). El nOmero mfni•o de horas-red para 

capturar un ave es de 221. 
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Cuadro 5. Frecuencia de captura de Platyrinchus cancrom:iOY:! 
en el ejido "La Pentnsula de l'loreno•, f1unicipio 
de Catemaco, Veracruz .. 

Periodo Est .. e " R " p " F " T " 
l 1982 Oto 9 14 3 5 3 5 b 13 9 9 
1982-1983 lnv 2 3 3 5 3 5 2 4 5 5 

1983 Pri b 9 5 8 5 9 b 13 11 UI 
Swoa 17 2b 11 18 11 19 14 39 25 24 

2 1983 Oto 7 11 5 8 5 ., 5 19 19 ., 
198~-1984 lnY 9 9 9 9 9 9 9 9 " 111 

1984 Pri 19 lb 5 8 5 9 7 15 12 11 
Su.a 17 27 19 lb 19 lB 12 25 22 2111 

3 1984 Oto 9 14 7 12 7 12 4 8 11 1111 
1984-1985 lnv l l 19 17 e 14 3 b 11 19 

1985 Prl 17 27 17 28 17 29 12 25 29 28 
Swoa 27 42 34 57 32 55 19 39 51 49 

4 1986 lnY 3 5 5 8 5 9 3 b e e 

Total b4 Uffl b9 lff 58 lff 48 lfffl Ulb lff 

C a capturas nuevas R = individuos recapturados P • per•anentes 
F • flotantes T • total de individuos 
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Figura 7. Variación estacional del nómero de individuos 

permanentes y flotantes de Platvrinchus 

cancrD!!inus en el ~rea de estudio. 

6.2.2. Abundancia. 

La abundancia se esti•á mtediante el •étodo de Schnabal 

(Qverton y Davis 1969, Seber 1973 y S.ith 1974 in Brower y Zar 

1977>, y los resultados se presentan en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Abundancia de Platyrinchus cancroeinys evaluada 
con el método de Schnabel. 

Periodo 

1 
2 
3 

Promedio 

17.9 
1b.1 
2D.1 

Li•ite de confianza 

1b.33 - 19.47 
13.44 - 1B.7b 
18.22 - 21.98 

Se encontró que no aKi&ten diferencias significativas entre 

los diferentes periodos; entre el periodo 1 y 2 <1 a 0.Bb, P = 
2.Bb), entre los periodos 2 y 3 <1 • 1.29, P = 1.29) y vntr• loa 

periodos 1 y 3 <1 • 8.5b, P = 2.83). 

Los resultados de la abundancia calculada por el -.étodo de 

Schu•acher-Esch.-eyer se presentan en el Cuadro 7. Las diferencias 

entre los periodos de muestreo no son significativas (1 y 2, ~ e 

e.e7, 9 .1.= 4, P = e.95 1 1 y 3, ~ • -e.ea, 9 .1.• 4, P • s.94; 2 y 

3, 1 • -e.te, g.J.a 4, P e 0.Bb>. Entra el otoño y la pri••vera 

no hay diferencia significativa C1 a •.3b, g.l. • 4, P • 9.74>, 

pero en el invierno se puede observar una disminución poblacional 

que resultó ser significativa con reapmcto al otoño y la 

pri•avera (otalio e invierno, ~ • 3.b4, o.1.• ~. P = 9.91t 

invierno y prt .. vera, 1. -3.34, g.1.• ~. p a ••• 2). 
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Cuadro 7 . Abund~ncia de Platyrinchus canc:rominus calculada 
con el Raétodo de Schumacher-Eschmeyer. 

Periodo Estación N R S• T .11. 

1 

2 

3 

4 

Otoño 26.6 27 e.1111 4 
Invierno 1.3 1 2.25 2 
Pri• .. 7.4 7 2.29 5 

PrOMedio 12 

Otoño 11.4 11 e.22 7 
Invierno e e e.H e 
Pri• .. 22.4 22 e.53 7 

PrCWltedi o 11 

Otoño 14.6 15 0.24 7 
Invierno 4.B 5 4.15 4 
PriM. 17.QI 17 111.67 17 

Pro•edio 12 

lnvierno 3.3 3 e.10 2 

N NOmero total de individuos: n~mero de captura& nuevas 
MA~ las recapturas en cada estación, mAs los individuo& 
marcados en las estaciones anteriores. 

R NO.ero redondeado da la ~rac~ián de individuos. 

T.M. ~ Tamaño da muestra (veces en que se capturaron aves>. 

L• abundancia estiMada por el n4fM!'ro de contactos por dta 

fué de dos individuos cuando 59 recorr1a la ~itad del ~rea de 

estudio, de tres ó cuatro cuando se re~arr!a toda el Area, y el 

••yor ndaero de contactos. rec;aiutrado al 27 de abril da 1~9 fu6 

de cinco individuos en tod• el A.rea. 
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En el Cuadro 8 se resumen los datos de abundancia utilizando 

diferentes métodos de evaluación. 

Cuadro 8. Evaluaciones de abundancia .ediante el uso de 
diferentes .. todos 

l'IETODO SCHNABEL SCHUl'1ACl-ER-ESCHPEVER CONTACTOS 

PERIODO OTO INV PRI ii 

1982-1983 18 27 1 7 12 

1983-1984 lb 11 e 22 11 

1984-1985 20 15 5 17 12 3-4 

198b 3 2 

Considerando los resultados de las estimacionefi de 

abundancia del •étodo de Schu•acher-Eschmeyer (12 individuos> se 

obtiene una densidad de 1 individuo por hectArea. 

6.2.3 "ortalidad y sobrevivencia. 

Con base en la distribución de recapturas por periodo y la 

técnica de •arcaJe-recaptura obtuvieron los indices de 

sobrevivencia y .artalidad de un periodo al siouiente (Cuadro 9). 

Del pri.er al seoundo periodo, el indice de sobrevivencia 

fué de ~.43 y el de •ortalidad de 9.57; del segundo periodo al 

tercero la sobrevivencia fué de 9.95, la .artalidad tu• de e.e5. 

Los datos no fueron suf lcientes para calcular los indices de 

1984-1985 .. 19Bb. 
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Cuadro 9. Distribucián de recapturas por periodo de 
individuos •arcados con anillos de pl~stico 
de colores 

Allo Ntuaero de Año en que se recobraron. 
individuos 1902-1903 1903-1904 1904-1905 19Bb 

1902-1903 17 0 4 2 111 
1903-1904 17 - 4 7 2 
1904-1905 27 - - 13 3 
19Bb 3 - - - -

A partir de las aves capturadas en cada año de recaptura se 

hizo una tabulaciQn de tres clases de edad. Para calcular lou 

valores de sobrevivencia y mortalidad solamente se tomaron en 

cuenta dos grupos uno nacido en 1982 y otro nacido en 1983 porque 

son los que inclutan las tres clases de edad. Los resultados se 

.uestran en el Cuadro 19. 

Cuadro 1111. Evaluación de la sobrevivencia y 1nortalidad para 
grupos nacidos en 1982 y en 1993. 

MO DE EDAD TAl'V\fID DE POBLACION INDICES 
NACIMIENTO IAnoS> INICIAL FINAL s 11 

1902 111 - l 17 4 111.24 8.7b 
1 - 2 4 2 8.5111 111.5111 
2 - 3 2 111 8.111111 1.111111 

1903 111 - l 17 b 111.35 8.b5 
l - 2 b 2 8.33 8.b7 
2 - 3 2 111 111.111111 l.H 

S = Indice de sobrevivencia. " = Indice de lftDrtalidad 
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Para la edad de 0 a 1 año, el pro•edio del indice de 

sobrevivencia(0.30) es menor que para la edad de 1 a 2 años 

(0.42>. Para la edad de 1 a 2 años la sobrevivencia es Mayor 

el grupo nacido en 1902 que en el grupo de 1983 (Cuadro te>. 

Con una tabla de contingencia se compararon los resultados 

esperados con los observados y no se encontraron diferencias 

significativas entre años <~• = 0.32, g.l.= 2, P =e.es>. 

6.2.4 Longevidad. 

La longevidad ta.t:lién se calculó en base a la 

sobrevtvencla para dos grupas, uno nacido en 1982 y otro en 1983 

(Cuadro 11 > • 

Cuadro 11. Tabla de vida d• ~IAtX~i!JSibYJi liADS;I:SZ!!ÍDY!:· 

INTERVALO E nx h d• L• q• .. 
DE EDAD 

111 - l 111 34 l.Hlll 111.71116 111.647 111.71116 111.912 
l 
:z 

- 2 l 1111 111.294 111.176 111.21116 111.599 111.759 
- 3 2 4 111.110 111.110 111.11159 l.Hil lll.5ff 

nM = N4811ra de individuos por clase da edad (cohorte) 
lM • Proporción de arganl•.as tiObrevivientes al ca.ienza del 

intervalo x. 
dx = Proporción de individuos que -.&rió durante el intervalo .. 
Lx • No.aro prOfllfldia de individuos vivos entre clases de 

.-dad. 
qx s Tasa de .artalldad durante el intervalo x. 
ex = Pra.edia de aRos adicionales d• vida para individuos 

que alcanzaron esa edad. 
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En pr<MMtdio habfa una proporción de 8.647 de individuos 

vivos a .ediados de ese año, 8.294 al final del año, con una 

1tartalidad anual de 9.796 o sea 78.6 X, cada uno de ellos tendrfa 

una esperanza de vida adicional de 9.91 años. La esperanza de 

vida de la proporción de individuos vivos al final del año 

(0.294) que alcanzaran un año de edad serla de 8.76 años y para 

los restantes (8.110> que lograran cumplir dos años serla de e.58 

años. 

El periodo de vida prOfltedio de la especie es de 19.5 .eses 

<ver Anexo IX>. 

6.2.5 Proporción de sexos. 

Los dat05 .. rtsticos, de osificación y de color de la corona 

d• 2Cl aves capturadas en el tercer p•riodo <cuadra 12) 

compararon con 12 ~Je.piares de .us.a (Cuadro 13). Loa .. chas 

tienen en la corona un parche de color ••arillo, los inmaduros y 

las heMbras no lo presentan. De los 29 eJ~lares, 1• (34.5 X> 

son considerados ••chas por tener al parche de la coromt. de color 

a .. rillo; Cc::N90 heabras, son consideradas 13 (44.B X> por tener el 

cr~neo totalmente 05fficado y la corona de color olivo y COIM> 

iNNduros 6 (28.7 X> por pesentar osificación parcial y corona de 

color olivo. 

En los Cuadros 12 y 13 se agreQó la ntedida de la cuerda -.is 

la cola porque es una caractertstica con la que se podrla separar 

aachos da hembras pues .astró ser significativamente diferente (~ 
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~ 4.40, g.l.= 20, P = 0.0002>; entre machos e inmaduros también 

hay diferencia significativa <~ = b.56, g.l.= 13, P = 0.00002> 

y entre hembras e inmaduros no existe diferencia significativa <~ 

1.73, 9 .1.= 17, P = e.10>. 

Cuadro 12. Caracteristicas para la deter~inación del sexo y 
edad de las aves capturadas. 

SEXO INDIVIDUO CORONA OSIFICACICIN ALA + COLA 

981 AllARILLA CDl'IPLETA 92.8 
149Qlla AllARILLA CDl'IPLETA 92.8 
1511'1 AllARILLA CDl'IPLETA 89.8 
1531 AllARILLA PARCIAL 85.7 

d' 1575 AKARILLA ? 9111.5 
1639 Al1ARILLA PARCIAL 
211199 AKARILLA CDl'IPLETA 85.9 
2259 A11ARILLA PARCIAL 84.6 
2516 AKARILLA PARCIAL 85.3 
2596 AKARILLA PARCIAL 89.111 

161119 OLIVO CCIHPLETA 86.9 
1679 OLIVO CDl'IPLETA 73.8 
219111 OLIVO CDl'IPLETA 74.2 
2196 OLIVO CDflPLETA 86.4 
2238 OLIVO CDl1PLETA 78.9 
2356 OLIVO CDflPLETA 82.111 

' 2391 OLIVO CDl1PLETA 81.5 
2411 OLIVO CDl1PLETA 76.111 
2431 OLIVO CDl1PLETA 75.4 
247111 OLIVO CDl1PLETA 81.9 

1467 OLIVO CClllPLETA 81.e • 
1620 OLIVO CDl1PLETA 83.5 . 
1498 OLIVO CDl1PLETA 86.e . 
2380 OLIVO PARCIAL 72.8 
2486 OLIVO PARCIAL 78.5 

l ... 2442 OLIVO PARCIAL 76.4 
2456 OLIVO PARCIAL 74.3 
2473 OLIVO PARCIAL 75.e 
2684 OLIVO PARCIAL 83.6 

• • con parche de incubación 
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De lo& eJeMplares revisados en el museo, dos machos cumplen 

con la caractertstica de tener amarilla, uno con 

osificación parcial y otro con osificación completa; cuatro 

tienen osificación parcial y corona color olivo. De las heJDbras 

revisadas dos tienen corona color oliva y la tercera <1096A) 

tiene plumas amarillas en la corona. El caso de los ejemplares 

aparentemente atípicos serA discutido posteriormente. La razón 

sexual no se aleja del modelo 1:1 (~I= 0.43, 9.l.= 1, p)0.05). 

Cuadro 13. Caractertsticas para la determinación del sexo y 
edad de los eJe.nplares de museo 

SEXO INDIVIDUO CORONA OSIFICACIOM ALA+COLA 

¡f SELA-111889 Al'IARILLA PARCIAL 92.9 
l995A OLIVA PARCIAL 76.1 
SELA-9137 Al'IARILLA COl1PLETA 92.3 
91118059 OLIVA PARCIAL ea.e 
PD03S97 OLIVA PARCIAL 95.9 
PD03119B OLIVA PARCIAL 85.3 

' Ul96A AHARILLA ? B:l.4 
? OLIVA PARCIAL 77.6 

KTll2B OLIVA COl1PLETA 76.5 

IND. SELA-929 OLIVA ? 93.9 
SELA-111887 OLIVA ? 73.6 
SELA-9148 OLIVA ? e:i. l 

6.3 Ciclos de actividad. 

Para el an41isis de los ciclos de actividad el periodo en 

que las redes se aantentan abiertas, de 8:09 a 16:00 horas, se 

dividió en lapsos da dos horas, correspondiendo a la revisión de 

redes, Y se deter•inó la frecuencia de contactos en cada uno de 
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esos lapsos. En la Figura 11 A se observa que la •ayor actividad 

registró de te:ee a 12:00 horas decreciendo continuamente 

hasta las 16199 horas seguido de un aumento de actividad de 16:98 

18188 horas, con una frecuencia de actividad que corresponde a 

un 62.3 X de la actividad de 18:89 a 12189 horas. 

Al agrupar las frecuencias de contactos por estación CFigura 

ti 81 observa que tanto en otoño co•o en pri•avera la •ayer 

actividad matutina se presenta de 19:08 a 12:88 horas, aientras 

que en invierno es de 12188 a 14:88 horas. Por la tarde, la •ayor 

actividad durante invierno y pri•avera es de 16108 a 10:90 horas 

y en otoño ocurre de 14188 a 16:"" horas. La actividad en 

invierno 33 X aenor que en las otras dos estaciones, y en 

promedio la actividad de la tarde con respecto a la de la ... ñana 

es menor en un 29 X. 

La diferencia de la actividad de la •añana con respecto a la 

tardo es •ayor durante la priaa.vera, el pico de actividad 

matutino pri•averal es el doble del pico de 2ctividad matutina 

invernal1 los picos de actividad vespertinos de priaavera 

invierno son auy siailares. En invierno y an otoño la dif•r•ncia 

•ntre la actividad aatutina y vespertina no •• tan notable pue•to 

que alcanzan casi la •i..a frecuencia. La diferencia entre los 

datos observados y los esperados entre las .. tacioneti no es 

si9nificativ& (~la 15.289 9.l.• 8 9 P • •.195). 
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Figura 11. Distribución de la frecuencia de contactos "" 
lapsos de dos horas de acuerdo a un patrón total 

·UU ·y ... tacianal IBI. 
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6.4 Ambito hogareño. 

De un total de 79 capturadas 19 <25.7 

consideraron poseedoras de un Area de habitación (ta•bién se les 

nombró permanentes o residentes> al menos en alguna estación. por 

tener m4s de 3 registros y son las que se tonaaron en cuenta para 

el análisis del tamaño y variación de las Areas de habitación• un 

t.4 X se consideraron como indeterminadas y el 72.9 X sin 4reas 

de habitación o flotantes <Cuadro 14>. 

Cuadro 14. NI.linero de localizaciones y porcentaje de 
aves de cada una de las categorias de 
nllmero de registros. 

No. de Reg. > 3 3 2 1 Total 

No. de loci 132 3 3fil 36 21111 
No. de Aves 18 1 15 36 70 
Porcentaje 25.7X 1.4X 21.4X 51.5X lfifflX 

6.4.1 Tamaño de 4abito hogareño. 

El tamaño pr0f9edio del A.t>ito hogareño. resultó de la 

evaluación con los siguientes cinco métodos: 

1> Poltgono convexa con franja de frontera 3.82 Ha. 

2> PoliQono convexo •ini.a ttCPAAL l.63 Ha. 

3) Poltgono cóncavo mini.a ttCPAAL 8.74 Ha. 

41 Elipse 9:1 X l'ICPAAL 17.65 H&. 

5> Transfor•ación •edia armónica 11CPAAL 1.99 Ha. 

En el Anexo XI se encuentran los par~metros estadtsticas de 

cada una de las evaluaciones. El resultado de la comparación da 

•étodos con una ANOVA se -.¡estra en el Cuadro 15. 
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Cuadro 15. ANOVA para comparar los cinco métodos de 
evaluación del ~-.bito hogareño • 

FUENTE SlJrlA DE CUADRADOS 9.1. . t1ED I A DE CUADRADOS 

ENTREGRUPOS 9.36b5b34 4 · e.e91b4e8 
INTRAGRUPOS e.0e71935 85 e.ee94964 

TOTAL 1.1737569 89 

F = 9.b5 
p > "·""""• 

De los resultados de la ANOVA se obtuvieron los valores 

limite para una prueba de Scheffé, en ·ta que se construyen 

intervalos de confianza de cada media, para la compa·ración' entre 

los métodos; el intervalo de la Elipse 95 X se encue-ntra separado 

~el de los otros Métodos (promedio = 0.176, ihtervalo de e.125 a 

9.229>; el intervalo del Poligono convexo con fra~ja de frontera 

<promedio 0.030, intervalo de -0 .. 021 a 01.091.> es similar al de 

la medida de la media armónica (pr~medio = 0.018, intervalo de -

8.033 a 0.069), pero es di fer.ente de los intervalos del Pol fgono 

cóncavo •ini•o <promedio = S.007, intervalo de -0.043 a 0.0~9> y 

del Polfgono convexo mfnimb (promedio= 0.016,.intervalo de -

e.e3:1 0.867); los intervalos del Pcltoono cóncavo •fni~o, 

Poltgono convexo •fnimo y la ~edida de la •edia armónica son 

si•i lares. 

Al ~OfmP&rarse los promedios del ta.8Ro del ~iabito,hooareño 

entre métodos y estaciones no se encontraron diferencias 

sionificati~as, sdla•ente una tendencia a tBner un ~Mlito. 

hOQareño •ayor de otoño a primavera, exceptuando al métod~ de la 
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Elipse 95X en el que el 411ftbito dis•inuyó <Cuadro 16). Con el 

poligono conveMo con franja de frontera se tienen los siguientes 

valores de ~. entre otoño e invierno ~ • -•.97, 9.l.• B, P = 
8.'151 otoño y pri•avera ~ • -•.61, g.l.• 7, P • •-~61 invierno y 

pri•avera t = -9.68, g.l.• 18, P = e.~61 con el poltoona conYeMo 

rte:PAAL, entre otoño e invierno t = -8.27, Q.l.= e, P = e.ee; 

otoño y primavera t = -8.68, 9.l.• 7, P • •.52¡ invi•rno y 

pri~avera t = -8.31, g.1.• 18, P = 9.761 con el polfoono cancavo 

11CPAAL, entre otoño e invierno ~a -1.46, Q.l.= B, P = •.191 

otoño y pri•avera t • -8.54, 9.l.• 7, P • •.611 invi•rno y 

pri•avera t = -1.28, 9.l.= t•, P • e.231 con la •lip•• d• ~X 

antro otoño a invierno ta 1.62, g.1.• e, p ••• 15s otoffo y 

pri•avera t = 1.46, Q.1.= 7, P • •.19S invierno y pri .. v•r• 1. • 

8.12, g.l.• 18, P = 8.91¡ y con el -*todo de la IMtdia &"9ánica 

l'ICPAAL entre otoffo e invi•rno ~ • -e.74 1 g.l.• e, P • •.481 otoRo 

y pri .. verft ~ • -8.93, g.l.• 7, P • 8.39 y entre invierno y 

priaav•r• ~ • -•.6t, 9.l.• t•, P ••.SS. 

Cuadro 16. Prc...dios eataciorntl•• del Ar.a 6-bito h09areño. 

ESTACION CONflAX CONVEXO CONCAW ELIPSE -OTl'.MO 1.99 •• 6:1 •• 96 467.39 •• 97 
INVIERNO 1.99 •• 97 •• 24 42.32 •• 57 
PRillAllERA 2.64 1.•e •• u 39.43 1.12 

CON"IAX • Poltgono conveMo •!ni.a con franja de fronter•. 
CONVEXO • Poltgono conY•MD •lni.o l'K:PAAL. 
CONCAVO = PoltQono c&ncavo •lni.a l'EPAAL. 

ELIPSE e Elip•e 9ll X l'tCPAAL. 
ftAR" • Tr•nsfar••c16n .edia ar•ánica ttCPAAl. 
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6.4.2 Variación entre los periodos de muestreo. 

Sólo en el primer y tercer periodos se contó con tres o m~s 

A.t>itos hogareños .. Se encontró una diferencia significativa entre 

el tamaño del Ambito hogareño calculado con el poligono convexo 

•inimo t1CPAAL 1 de 1992 - 1993 tt.94 Ha) que es mayor al de 199~ -

1985 (9.59 Ha>. Entre los otros métodos de evaluación se observó 

una tendencia a poseer un tamaRo de A•bito hogareño •ayor en el 

periodo l <Cuadro 17>. Los valores de las pruebas· pareadas de!. 

entra los dos periodos de 1MJestreo son los sigui_entesz 

poligono conveMo con franja de frontera, ~ = 1.691 g .. t.rs 12, P ·• 

8 .. 12, polioono conve>eo t1CPAAL, !. = 2.72 1 g.l .. 0 12 1 P • e .. 02, 

poligono cónc¡¡vo ttCPAAL, !. = t.95, g.l.= 12, P = 9.80¡ elipse de 

0.91; y medida de la -.edia 

ar•ónica, t = 0.86, g.l.= 12, P = 8.41. 

Cuadro 17. Proeedias del &.bito hogareño en do• periodos 
de .uesteo. 

PERIODO CONtAX CONVEXO CONCAYD ELIPSE llARft 

l 3.42 1.94 ll.31 42.98 1.3" 
3 l.71l •• 51l ll.12 45.70 •• 53 

CON1AX = Poltgono •tni.a convexo con franja de frontera. 
CONVEXO a Paltgono •lni.a conveMa PICPAAL. 
CONCAVO = Poltoono •lnilftD cóncavo 11CPAAL. 

ELIPSE • Elipse 95 X l'ICPAAL. 
'11\R" = Transfor•acián .edia ar•ónica l"ICPAAL. 
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6.4.3. Relación entre la fluctuación estacional de la población 

y el ta•año del ~mbito hogareño 

Sólamente se presentan los resultados del polfgono •fniao 

conveKo y el contorno de la transformación de la •edia armónica 

de 9SX. En el Cuadro 18 se muestra el tamaño del ambita hogareña 

de machos y hembras por estación y por periodo de •Uestreo. 
1 

El pro.nedio del A•bito hogareño de los ~achos por periodo es 

mayor que el de las hembras calculado tanto con el polfgono 

•fni111KJ conveKo C2.70 contra 8.61> con la transfor•ación 

•edia armónica C2.58 contra 8.73>, pero es estadistica..,nte 

significativa (poltgono mfnt•o conveKo de •achos y he.tiras ~ 

1.97, g.1. • 6, P > 8.05¡ transfor•ación •edia ar•ónica ~ • l.Bt, 

g.l. = 6, p ) 8.3~). 

El ta•año pra..<tio d•l ~abito hogareño de los ••cho& ugando 

el poligono •ini.a conveKD es •ayor en pri•avera que en invierno 

Cl.95 y 8.32 Ha respectiva.ente) pero diferencia no es 

gignificativa <~ • -1.64, g.1. • 5 1 P > 9.18>. Los datos 

fueron suficientes para calcular las diferencias entre los 

a.bito• haoareffos d• las h..tJras. 



Resultados 59 

Cuadro tB. Ta-..ño y variaciones estacionales d"l :u11bito 
hogareño de machos y hembras. 

DTDllO INVIERNO PRIMAVERA PERIODO 

SEXO PDL 11ARl'1 PDL 11ARl'1 PDL 11ARl'1 PDL 11AR" 

d' 

l498a - - C!l.2:1 Ql.Ql9 1.62 S.17 4.5e 7.31 
1501 8.12 Ql.22 C!l.59 Ql.Ql4 1.69 4.07 2.e7 3.1!1 
1531 - - C!l.12 l!.17 - - e.3e Ql.36 
2099 - - - - 8.25 C!l.06 t.SQI 1.21J 
22:19 - - - - 4.25 1.36 4.25 C!l.61J 

PROl1EDID C!l.32 e. te 1.95 1.42 2.70 2.511 

t 

1467 - - - - C!l.25 Ql.22 11.84 t.64 
1628 - - C!l.78 11.01 e.78 •.• u 11.63 9.29 
1679 11.116 C!l.C!l6 - - - - l!.38 Ql.27 

PROl1EDIO C!l.52 11.12 Ql.61 til.73 

6.4.4. A•lación d• la estructura de la v•o•tacián con la 

distribución de las Areas de habitación. 

El cuadrante de .._.estreo se dividió en dos zonas (Figura 12) 

do dif~rente tipo de v1r9etacián <Winker 1989>. Una parte (A) poco 

perturbada por la tala selectiva y caracterizada por ~rboles 

corpulentos de copas muy altas, con algunos eaergentes de .as de 

~· • Y por un sotobo•que for•ado principal .. nte por Arbol•s 

p1tqueños de tales especies¡ en esta Ar•& casi toda la v•getación 

es unifon.e en •structura •xistiendo pocos claros, las palaas del 

Q•nera ChtMedoara y los platani l los del género Hel icgnia son 
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poco abundantes. En la parte 9 los Arboles tienen diAmetros del 

tronco menores que en la parte A; eMisten evidencias de tala mAs 

reciente y abundante. numerosos tocones en diferentes grados de 

descomposición Más algunos restos de troncos que después de ser 

talados no pudieron ser trasladados ni procesados. las plantas de 

les géneros Chamaedorea• Heliconia• pequeños 

Astrgcarium son comunes en los estratos bajos y en los claros 

eHiste gran cantidad de lianas. 
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Fioura 12. División d•l cuadrant• d• .. tudio bas.l.ndot'lt •n la 

di~•r.nci• d• la .. tructura d• la VmQ•tación. 

los circulas abiertos representan los tocones. 

las puntos la ubicación da las red•• <toaada d• 

Ninkar 1989). 
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Al aorupar todos los puntos de localización de las aves en 

la zona y calcular su •edia armónica se nota una preferencia por 

la parte e, pués la •ayor área de actividad de utilización al 58 

X se ubica en esa parte ocupando 3.35 Ha <Figura 13). 

Al comparar las frecuencias de captura obtenidas en cada 

zona se encontró que la diferencia na es significativa (~I• 3.74, 

9 .1.==1, P >e.es>. 

FiQura 13. Areas d• actividad .-..ul~antes del 

&Qrup••i•nto d• todas l•• localtzactorw• d• las 

&YltS y calcular su transfar .. cián .-.dta &rMánica. 



Resultados 62 

La frecuencia de captura por r~d CFi9ura 14> .-uestra que 

sPla~ente en B redes se capturaron 7 á •As individuos •ientras 

que en 10 redes la captura fué de cero o un individuo. En la 

Figura 4 ("étodo) se presenta la ubicación de las redes. En la 

red 23 se atraparon 19 aves y se encontraba un claro producido 

por la calda de un Arbol de aproMimada•ente 1 • de diA.utro¡ la 

red 31 (9 capturas) en la transición de los tipos A y B, 

de un claro inducido por la tala 

selectiva; las redes 7 y B se encontraban en el Area de 

transición de la zona A y B, en los bordes de unas cañadas; las 

redes 29, 32, 34 y 39 en los alrededores de un claro con 

abundancia de las pal•&S Asttocariu• !MfXiCar.J• y Ch1raaedorea sp. 
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FiQura 14. Di&tribución del ndmero de capturas par nó .. ro de 
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Se analizó la utilización del espacio por cuatro individuos 

que per•anecieron en el área durante dos o tres estaciones de un 

periodo de 11MJestreo (Cuadro 19>, calculAndose el centro de 

actividad de Hayne como un punto gea.étrico pro•edio de todas las 

localizaciones y los contornos de la medida de la •edia armOnica 

de 59%, 75% y 95X de usa; el Cuadro 10 sólo se presenta la 

•edida del contorno de 95X de uso. 

Cuadro 19. Ta•aRo del A.t>i to hogareño individuas selectos 
(37, 1591, 149"a y 1628). 

PER. INDIV. SEXD OTO INV PRI TOT PRDl'I 

POLIGllNO 1 37 ? 1.75 3.38 1.67 6•116 2.26 
T.".A· 11.111 2.01 11.76 7.15 1.19 

POLIGllNO 3 151/Jl ,, 11.12 11.59 1.69 2.87 11.8111 
T.".A. 11.22 11.114 4.117 3.111 2.58 

POLIGllNO 3 149ita ,, 9.25 1.62 4.511 11.94 
T.".A. 11.119 11.17 7.31 "-13 

POLIGOND 3 1628 t 9.78 11.78 11.63 11.78 
T.".A. 11.IH •• 111 11.29 ••• 1 

TOT • Area calculada can el total de las localizacioneu. 
T .tt.A. a Transforaación llltdia ar•ónica .. 

El individuo 37 fué el que tuvo un ..-,ita haoareño ••yor 

calculado con el poltgono atni.ao conveMo y el individuo l~•l con 

la transforaación aedia ar•ónica. El centro de actividad de 

Hayne, se encuentra fuera da las Areas da actividad de la .edita 

ar•ónica en la •ayor parte da los casos, las excepciones son los 

individuos 37 y 14981& que en el invierno tuvieron su centro da 

actividad da Hayne ubicado en las ~reas de actividad de 7~ X de 
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la media armónica y el individuo 1591 cuyo centro de actividad en 

pri~avera se localizó en el Area d• uso de 95%. 

Individuo 37 - Ave de seMo desconocido capturada •n el 

prillKlr periodo de muestreo (1982-1993>; los centro9 de actividad 

de Hayne de cada una de las estaciones &e encontraron a una 

distancia de alrededor de 58 •· La far.. del paliQona fué 

variable, ocupando al9bos tipos de estructura de YltQetación, 

durante el invierno ocupó el Area mayor (3.38 Ha>, y en esta 

época tuvo un Area de actividad de la aedia ar•ónica •As •Mtensa 

<Fioura 15). Por periodo se •ncontró que el centro de actividad 

de Hayne estA incluido en al Area de actividad -'• Qr•ncl• de la 

transfor•ación .-dia ar.Onica y ca.partió el Area con el 

individuo 39, cuyo &.-bito de •.13 Ha se traslapo 7• • en el 

•~tre•o sur del Ambito del ave 37 dentro d• la zona de VltQRtacián 

D CFioura 16>, en •l invierno del •i!HKJ periodo el Area d• 

habitación Gel individuo ~6 (polfQono conveMo •lnieo •.75 Ha, 

8.33 Ha transfoY"aación -.dia a ... ónica> •• encuentra tatal .. nte 

il~lutda dentro de la del individuo 37, en la zona de Y&Qetaci&n 

B (Figura 17). 
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FtQura 15. A..-• de habitación del individuo 37 •n g~~~· ~~~~~~~ 

y pri••Yera. A> PoltÓono •fnimo conv•xo. B> 

Transfor•actón media ar•ántca. H a C.ntro de actividad 
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H 

Figura 16. Arvas de habitación de las aves 37 (linea continua) 

y 38 (Jfnea punteada) en el ler periodo de •uestreo 

A> Poltgono •fni•o convexo. 8) Transfor••ción media 

ar•ánica. H = Centro de Actividad de Hayne. 
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Figura 17. Antas de habitación de las aves 37 Cltnea continua> 

y 256 ClSrwa punt•ada> en invierno. A> Poltgono 

•ini90 conv•MO. 8) TranafortNción IM!dia ar•óntca. 

H • Centro de actividad de Hayne. 
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Individuo 13•1 - Piache adulto capturado •n el tercer pwrtado 

de -..estreo (1984-1985>¡ los centros de actividad RStacionalltS 

di•t•n entre •i un •AxiMD de 25 •, el -... aleJ•do •• el de la 

pri .. v•ra, sus a.bitas se ubicaron en la zona d• transición de 

los tipos de Y&Qetación A y B CFioura 18). Su AMbito hDQareño -..s 
eMtenso lo ocupó dur•nte la pri--.ver• dentro d• la zona B (Cuadro 

19). El c•ntro de •ctividad de Hayne d•l total de localizaciones, 

&e encu•ntra fu•r• de la• dos Areas de activid•d d• .. yor 

imiportancia de la .-cita ar11ónica1 durant• •l tercer p•riodo el 75 

X del ... ita de la h..t>ra 1467 dwntro de Ja zona de YttQetación 8, 

.. traslap6 can el d• .. t. ..cho, con sus c•ntros d• actividad 

S8JJ&rados 6- • CFtoura 19). En atollo la h..t>ra 1679 .. taba en •I 

&rea pero su Allbita hogarello .. ubicó en la zona A, S8p&rado •t 

Allbito dltl -cha 191 y la distancia entre los centros de 

actividad de ambas fu• d9 apro•i .. da-nte 129 • CFiQUra a•. En 

invierno compartió •I &rwa con loa .. cho9 1499a y 1531 y la 

hetlbra 1628 1 .. tanda MI• ambit09 hogareRD9 tatal-nt• t19Paradoa• 

el a.bita ct.l .. cha 14 ... •n la zona "• el a.bito del .. cho 1531 

en la zona • y •1 a.bita de la hlNlbra 1628 en la ZOIW de 

transici'n d9 los das tipas d9 wt199tact'n CFt..,ra 211. En 

pri .. v•ra .. encontraban en •l Area can el individua 1591• las 

.. chas 14-.. 2999 y 22S'I y las ._...r•• 1467 y 1628. La. ._ita. 

• la. individuo9 1467• 14-. y 225• CpaltQDnD can"••a •tnimo• -

traslaparon s• •. 15 • y Zl • con •l del individua 1591 

resp1tetiva..,,t•1 loe .a.bitas de lDS individua9 1628 y 2999 na .. 

traslaparon. LDS centras d• actividad dlt cada una d• los 
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individuas •• encontraran .-parado• par una distancia p~ta de 

l .. •• s&la .. nte el a.bito del individuo 2999 se ubicó en la zona 

de vegetación A, los a.hitos d• los individuos 1628 y 1467 

.. tuvieran ubicados •n la zona 8 y loe ~itas corr.-pondient•• a 

los individuo• 1499a, 2259 y 1:5•1 ocuparon allhDA tipos de 

v-o•taci&n CFivura 22 A>. Laa Areas de actividad calculada• con 

la -.dia ar•&nica de los individua• 2259 y 1467 se traslaparon 

con una de las Ar.a• d• ~ X de uso del .. cho 1s•1 CFi9ura 22 B>. 



-10 m 

Figura lB. Area• d9 habitaci6n del individuo 154'1 •n ~~.~.• 

~!:'!.i_I!,'!'!';! y pri .. v•r•. IU Pal iQOno •tni.a conveMa. 

8) Tral'l9farwaci6n ..cita a.-..ntca. H·• Centra de 

,actividad 119 Hay.,.. 
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contirua> y 1467 Cltrwa punt•ada> •n •I t•rc•r periodo 

de .uestrwo .. A) Pal. "in. Conv. y B> Transf. -.dia 

a,...ánica. 
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Ft9ura 211. Ar-.as d9 habttaci4n et. la• av .. 1591 Clfrwa 

continua) lf 1679 CUrwa punt .. dal •n otallo. Poi. "in. 

Canv. y Transf. -.lia al"86nica. H • c. Act: • .._ Heyne. 
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FA.aura 21. Ar.as et. h•bitacién d• las aves 1499a. t5•t. 1531 

y 1628 •n tnvterna. A> PoliQOnD •fnimo conv••o. 

8) Transfariaaci6n -.dia arm4nica. H • centro 119 

actividad de Hayne. 
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Fi9ura 22. Areas de habitación d• las av .. 1467, 1499a, 

l~•l, 1628, 2999 y ~9 en la pri .. v•ra. A> Po11Qono 

•inl90 canveMo. 8) Tran.farmación media ar"916ntca. 

H • Centro d• actividad d• Hayn.. 



IndiYiduo 1499a - ftacha adulto capturada en el tercer 

periodo de MJestreo; su &.bito haoareño en pri.uY•ra fué .. yur 

que el de inYierno Cpaltgono 1.62 contra •.25 y 9Rdia a"9ónica 

8.17 contra •.99> .. La distancia entre el c•ntro de actiyidad d• 

Hayne de invierno a pri .. Yera fue de aproMi .. damN!nte 75 •• 

encontrAndofie fuera dv las Areas d• actividad d• la media 

ar•ánica 9 en invierno se encontró en la zona de vRQatacián A y en 

pri .. vera sus Areas de actiYidad •atuvieron repartidas •n loa dos 

tipos de vegetación CFigura 23). Can todas las localizaciones del 

individuo •• observa que el centro de actividad de Hayna ast& •n 

el Area d• actividad de ~ X de la -.dia ar.ónica y que el Area 

de actividad a4s i~ortante se encontró en la zona de VeQetación 

A CFiaura 24>.. Compartió el Are• con los •i•-a• individuos 

mencionadas en la descripción L91 individuo l~Bl .. 

Individuo 1620 - He.t>ra adulta capturada en el tercer 

periodo¡ ocupó areas de igual ta .. Ro durant• el inYierno y la 

prt .. vera 9 •.79 Ha con •1 poltgono conveMo •tnilK> y .. nor de t .. 

•• con la IM?dia ar•ánica dividida en tres ~reas. En priaa.vera su 

ubicación •• desplazó hacia al noreste 9 dentro de ta zona de 

vRQetación 8 .. En las do• •staciones el centro d• actividad d• 

Hayne se encuentra fuera de las Areas de actividad de la -.cita 

ar•ánica y 1Ktan a s• • de distancia. El centro d• activid•d de 

Hayne se encuentra en la •ayor ~rea de actividad cuando •• reónen 

los datos para las dos estaciones CFtguras 25 y 26). 
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FiQura 23. Area d• habitaci4n d•l av• 1499• en invi•rno CA> 

y pri .. v•ra CB>. Paltoano •fnilK> conveMo Clfne~ 

punteada). Tranata .... ci&n media ar.&nica Clfnea 

contlr.aa>. H • Centrad• actividad de tt.yne. 



Figur~ 24. Are• de habitación del ave 1498.a en el tercer 

periodo de -.uestreo. Pal. •1n. conv. (J1nea 

punte.ad,;a J. Tr.ansfor•acián aedia ar•ónica (1 f. nea 

continua>. H = Centro de actividad de Hayne. 

,_____. 
&Om 

Fioura 25. Araas de habitación del ave 1629 en invierno (AJ 
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_____, 
50m 

p•riodo de mu9Str.a. Pal. •in. canv. tltnea 

punteada>. Transfor.aciin 119dia .... ,nica Cltnea 

continua>. H • Centro de actividad de Hayne. 
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En la FiQura 27 se r•sw.e 1• infor.ación acerca del ta .. Ro 

pra.edio del Allbito hDQ&reffo y d•l pro.edio de individuos 

otorso y la pri .. v•r• la rel~ción •ntra el n6-aro de individuos y 

•1 ta11aRo del Area de habitación es directa.ente proporcional 

pero en el invierno •uy pocos individuos ocupan proporcianal..,nte 

En la Fioura 29 se· M.IRStra la relación entre al no .. ro de 

individuos y el ta.año del Area de habitación en cada periodo de 

1ruestreo. Durante los dos pri .. ros periodos la relación entre el 

pra.edio poblacional y el pro.edio del Artta de habitación es 

si•ilar, •ientras que en el tercer periodo, con un &U91tnto en el 

ndmero de individuos se regi•tró un liQftro decre.ento en el 
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Discusión 81. 

Y. DIBCUlllllll 

~-1 --.nctatura. 

la ,.,...nclatura de la -.pecie dificultó la obt•nción de 

datos bibliOQrAficos sobre todo los anteriores a 1983. aRa en que 

se publica la lista de especiltS de la Unión de Ornitólogos 

"-ericanos ("-erican Orni~halaoists Unian, A. O. U.> 1 sin 

etat>.arga, incluyan en IDG antecedentes todas las posibles 

sinoni•i•s y rangos de distribuciün mencionadas par autores 

pr•vios para evitar la confusión. La subespecie estudiada en el 

ejido •La Peninsul• de ftoreno• rtunicipio de Cate.aco. Yeracr-uz es. 

eJ.ll~ cancra.inus. cancrminus. En cuanta al na.bre co.4n 

l• v•riaciún fué Menor pero para confundir .. ta aspecim 

Platyrinchus mystaceus. en el presente trab•Jo se prapona cataa 

na-t>re vernAculac l'losquerita Piquichata l'leKicano. 

:1.2 H.llbitat. 

Los resultados de este estudio y el an~lisis de estudias 

anteriores indican que el h•bitat preferido por P. cancr09inu• •s 
la selva alta perennifolia entre el nivel del •ar y 3fMI •• ,,., 

esp1teial-nte en zonas cercan11s a claroS natural .. , .uy pocot1 

eJe.iplares se encontraran en la vaqetación secundaria que bordea 

la selva y ninQu~ en los acahual.. rechmtes. Hubo difer....:ia• 

con respecto al •nfoqu• de cada d..c:ripción pu .. •ientras alQunas 

autores .. rafirieron al habitat de 90do -..y a.-plio (Grisea. 

Bl•k• '"3• Andrle 1967 y W.tmare 1972> otros la 

describieran can detalle para Y•rias circunstancia• <Ru .. 11 1964, 
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Slud 1964, Alvarez del Taro 19911 y A.o.u. 1983>¡ da cualquier 

forma, hay coincidencia en el punto de ref•rir a la especie 

dentro del habitat antes ,...ncionado. De la preferencia por el 

tipo de vegetación pri•aria se desprende la idea de qua sea un 

bioindicador de Ar.as con tMJY poca perturbación. 

5.3 Caracterfsticas .arfolóoicas d• la especie. 

5.3.1 Dio.atrta. 

Las IMldidas obtenidas en este estudio no difieren 

significativa .. nte de las de espect .. nes de -...seo, con lo cual 

puede suponerse que •xiste gran variabilidad •ntre las 

poblaciones de las diferentes localidades lftUestreadas. La 

lonoitud total y el laroo de la cuerda •As el largo de la cola se 

encontraron asociadas con el seNo del ave, siendo •ayor•s en los 

••chas; las .adidas del tarso y el pico .astraran ser si•ilares. 

5.3.2 Coloración. 

la coloración de los adultos ••chas y he.tJras na difirió de 

la rttportada con anterioridad1 sin a.b&rQo, la coloración de las 

Juveniles, .t.s apaoada que la d• las adultos, .-.portada por 

Edwards <1972>, P•ters y Traylor (1979) y Ridgway (1997> 

concordó con las ob .. rvaciones del pres•nte estudio, pu•s no •• 

notaron diferencias de coloración. En este caso serta necesario 

tener una serie de pieles de aves colectadas durante todo el aRo 

para observar las diferencias d• coloracián. 
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5.3.3 Edad-osificación. 

La edad calculada por la osificación del craneo -.aestra ser 

algo i,..:>recisa y no e"isten datos previos para hacer 

ca.paraciones. Por la osificación observada, se separaron en la 

pri•era captura a los ejemplares que se supone nacieron ese año,. 

por su osificación incOfllPleta, de aquellos que nacieron el año 

anterior cuya osificación seria ca.pleta, aunque es dificil saber 

si el crAneo se osifica en un año. Serta necesaria estudiar la 

especie en la etapa reproductiva para det•r•inar si los 

individuas con osificación parcial reproducen o no. Si el 

supuesto de que el crAneo se osifica en un año es cierta, la edad 

•~Mi~• seria de mAs de tres años para un 5.7 X de la población. 

Ehrlich, Dobkin y Wheye (1998> afir~an que la información precisa 

de la longevidad en aves na es f~cil de reunir, que es real.ente 

tMposible seguir grandes grupos de individuos desde ~· 9!=1osión 

hasta la •uerte, y por lo tanto ade•as de colectar datos 

directa..ente por captura y recaptura de individuos, se usan 

MUchas fftétodos de esti•acián indirecta. 

5.3.4 Cantidad de grasa. 

Las apreciaciones da cantidad da grasa san .uy variables, 

dRpendiendo del observador¡ sin e.braga, son valiosas porque son 

los primeros datos para la especie. El aétodo da d•ter•inación de 

cantidad de Qrasa da Halms y Drury (1968) as utilizado 

principal•ente •n aves •iQr~tortas qua acWM.ll~n grasa en sus 

teJldos subcut~neos 9radua1 .. nta, y esa acu..alacián puede var&e 
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en la zona ventral. En las aves ca-pleta.ante residentes no •• 

acu.ula oras& •n la •is•• far•• que en las •ioratorias y las 

apreciaciones de cantidad de oras& en las aves r&Sidentes podrtan 

ser evaluadas no sólamente por la grasa acumulada b•Jo •1 vientre 

sino todo el cuerpo o sea podrta tener otro ••reo de 

referencia. Los datos obtenidos durante el priaer y segundo 

periodo de 1tUestreo incluyeron dos categortas de cantidad de 

grasa no registradas en el tercero y cuarto periodo, lo cual 

puede suponerse CtMKJ una sobreesti~ción de la cantidad de la 

grasa de acuerdo con el método de Hel•s y Drury (196BJ, pués 57 

registros posteriores indicaron -..y poca grasa y 46 orasa nula. 

Durante invierno y pri .. vera las aves de esta esp~ie 

aparente.ante acuaulan aAs orasa que en el otoño, lo cual podrla 

explicarse en el primer caso CotlO un •ecant .. o para resistir las 

teq>eraturas •As baJaa de invierno o la escasez de ali.ente y en 

el segundo coao preparaciOn para· la rP.producción. 

En la zona se han reportada .avi•ientos. locales d• aves 

residentes CBarrios 1982, Ra.as 1983, Ra.as y Rappole 1984, 

Rappole c.$. Al•. 1989> encontrAndose una .. yor acu.ulación de grasa 

en el invierno. La especie estudiada presenta esa caracterfstica 

aunque en grado •tnilKI y podrta tratarse de una especie que 

r•aliza .avi•ientos altitudtnales locales. 

5.3.5 ftud& del pluaaJe. 

Pl4tyrinchy• c1ncroeinUw ti•ne una •tapa de -.ada qu. padr(a 

iniciarse en •ayo en algunos individuos ca.a •l 15•1• aunque en 
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la •ayor parte de los individuos la .uda general ocurre entre 

finales de julio y principios de septie99bre; todos las individuos 

capturados ~uera de esta época no presentaron .uda. Cuatro 

registros de Mada del -.es de aayo pertenecen a individuos 

probable•ente nacidos ese año Cosificación del cr~neo parcial). 

Segón Ehrlich, Dobkin y Wheye C19BB> en las aves tropicales la 

... da ocurre a lo largo del año en patrones regulares sobr• el 

cuerpo del ave, pero los resultados obtenidos en este estudio 

indican que la 1111Uda de estarta li•itada a una ~poca del año. Los 

autores antes citados argu..entan que "la •ayorta de las aves 

adultas 11tUdan una o dos veces al año y el patrón temporal estA 

relacionado con la tasa de uso de las plumas; las plumas de las 

especies que viven en •atorrales espinosos .aoviéndose entrw ra~as 

y espinas gastan •as r~pidamente que las de aquellas aves 

residentes en un sólo lug&r Areas Abiertas. Las primeras 

tienden a ~udar dos veces al año y las óltimas sólo una vez•. En 

el caso del rtosquerito Piquichato Hexicano, el patrón de Mada 

parece estar deter•inado por el desfasa•iento que ocurre en la 

•ayorta de las aves de dos procesos que consu..an gran cantidad de 

energta, la reproducción y el ca9bio de plu•aJe; en el caso de 

que prefirieran ubicar sus nido& entre las zonaa •~a dant1a5 da 

vegetaci6n en la parte baja d• la selva el desgaste del plumaje 

.. rta provocado por u_n roce continuo al af.ctuar sus viaJ•• hacia 

el nido. Aparent ... nte, la -.ida dura alrededor de e SINMlnas, lo 

cual coincide con el reporte de la 1MJda en la •ayorta de los 

paaerinon que es de 5 a 12 s..anas CEhrlich, Dabkin y Wheye 
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1988>. Su secuencia de -.ada ta.t>ién coincide can la de la •ayarfa 

de los·paserinas. 

5.4 Par&.etros poblacionales. 

5.4.1 Abundancia. 

Na existen datos previos de la abundancia de la especie en 

la zona. Los resultados obtenidos de la captura de aves 

per•anentes en el ~rea C6) concuerda el reporte de Rusell 

(1964>, quien dice que rara vez se encuentran •~s de 6 individuos 

aón en los a.t>ientes mAs favorables. Los resultados de los censos 

(n6•ero de contactos por dfa por hora de recorrido) concuerdan 

la abundancia reportada por Andrle <1967> de 3 B aves 

vistas aunque no diariamente. Parker y colaboradores (1992> 

indican la misM& abundancia para Platvrjnchus ~ystaceus en Perü; 

sin entbargo, la abundancia de la especie en la •ayor pArte de las 

referencias no aporta ndmeros exactos. 

Una de las li•itantes para evaluar la abundancia fué la 

cantidad de registros, pues son pocos para cuatro años de 

.uestreo. Con el •étodo de Schnabel, sála•ente fué posible 

calcular se calculó la abundancia por periodo y en esos treti años 

la abundancia fué similar, lo que indicarla una poblaci~n estable 

de un año a otro. Con el -6todo de Schuaacher-Esch.ayer se 

estableció una diferencia siQni~icativa entre el valor de 

abundancia pra.edio entr• al invierno y las otras estaciones 

(otoño y pri•avera> y esto podrfa estar asociado a factores tales 

CDfM>~ la ausencia por el posible desplaza•iento de las aves 



Discusión 97 

zonas más bajas o con •ayor cantidad de alimento; o tal vez por 

una •ayor 1M>rtalidad debida la escasez de alimento y/o 

condiciones ambientales adversas por no poseer un Ambito hogareño 

definido, lo que repercutirla en el nOIM!ro de aves detectadas. 

Aparenteiraente uno de los factores que podria afectar la 

abundancia calculada, serla el nOmero de horas-red invertidas en 

cada estación de muestreo, pero el indice de correlación entre 

esta variable y el nWrtero de individuos atrapados es muy bajo Cr 

e.49>. 

En el tercer periodo de muestreo (1994 - 1985) se capturara~ 

a~s aves <27>; é~to pudo deberse a que se captura~on individuos 

nacidos en la primavera de 1985 y también a la presencia de aves 

que en invierno probablemente refugiaron en el sitio porque 

~reas vecinas fueron taladas. De las 17 aves que atraparon 

entre el 21 de marzo y el 15 de mayo de 1985, seis tenlan 

osificación parcial y podrtan ser los Juveniles nacidos en ese 

año; esta afir•ación se apoya en los reportes de Wetmore (1943), 

quien afirma que uno de sus colaboradores encontró nido entre 

y abril, de Fried~ann '<1957) que ubica la época de 

reproducción da la especie de abril a aQosto, de Rusell Cl964) 

que el 9 de abril y el 29 de mayo capturó •achos con las gónadas 

9randes y erwarca la ~oca de crianza a finales de abrilw de 

Wet.are (1972> que relata una coNunicación de Skutch quien 

encontró nido el 21 de •bril de 1939. Los tie19pos de 

incubación y crianza pueden ser siailares a los reportados por 

Skutch (1968) para Platyrinchus coronatus. quien ca.ienza 
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época de reproducción a principios de abril, tarda desde la 

construcción del nido a la puesta del primer huevo de 6 a 11 

dfas, 19 dlas de incubación y los pollos per•anecen en el nido de 

l~ a 16 dlas. 

El nOmero de crlas puede ser de 2 ca.o lo reportó Skutch 

(1960) para e. coronatus y en su carta enviada a Wetmore (1972> 

para e. mystaceus. Este ndmero de huevos es el .as frecuente en 

los nidos de copa <Nocedal, com. pers.>. 

En el invierno de 1903-1984 no se capturó ningdn individuo; 

si para atrapar un ave se necesitan un •lni•o de 221 horas-red, 

en ese invierno al •enos se podrlan haber capturado cuatro, ast 

que tal vez en ese invierno la especie no estaba en el area de 

estudio. En general, puede decirse que esta especie es residente, 

de abundancia escasa, esto es, se observan uno o pocos individuos 

y generalmente no todos los dtas. 

5.4.2 Densidad. 

La densidad esti~ada es lraportante desde el punto de vista 

de la conservación, pués por sus preferencias de habitat podria 

considerarse co•o una especie indicadora de un hAbitat no 

perturbado. En la zona de trabajo se han estudiado las aves 

•iQratorias y se ha mencionado que la dis•inución del habitat en 

sus ~reas de lnvernación ha afectado sus poblaciones en sus Are~• 

de anidación <Keast y "orton 1988, Rappole y Warner 1998, Ra.as 

1993, Rappola et al. 1983, Winker 1999), pero es i91Portante 

destacar .que ta.tiién afecta y s1t9ura..ente con •ayor intensidad a 
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las aves residentes. 

5.4.3 rtortalidoad y sobrevivenci& .. 

La •As alta 11artalid•d (8.57> ocurrió dal pri.er al segundo 

periodo; el nOmero de dfas de atUPstreo fué similar, lo cual 

indica que la ~itad de la población presente en un año .uere 

antes del siguiente. Del segundo al tercer periodo estimó una 

mortalidad muy baja <8.05>; este valor pudo haber sido alterado 

por la gran cantidad de capturas en el tercer periodo lo cual 

ocasiona que la sobrevivencia se sobreestime y consecuentemente, 

se subestime la mortalidad. 

la sobrevivencia y mortalidad por clases de edad son 

similares entre los dos periodos calculados; esta similitud 

otJtenida podrla deberse a que entre esos periodos las condiciones 

ambientales fueron muy similares, como es de esperarse en aste 

tipo de ecosistemas .. los datos de mortalidad entre las edades de 

e a 1 &ño y de 1 a 2 años muestran que poco •As de la •itad de 

las aves mueren antes de curaplir un año, lo cual concuerda con 

Jos datos de mortalidad de la •ayoria de las aves canoras en 

estado silvestre. Ehrlich, Dobkin y Whaye (19SBJ afir•an que, al 

parecer, la mayor mortalidad ocurre en ~ves Jóvenes después de 

deJar el nido, y para aquellos adultos que han tenido 

reproducción eMitosa la probabilidad de muerte permanece 

apr0Mimada1nente constante. El riesgo anual de •orir de 70 X en 

aves canoras pequeñas de las zonas tenapladas, cuya esperanza de 

vida es de casi 1• mases (Ehrlich, Dobkin y lrftleye 19BB>. 
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~.4.4 LonQ•vidad. 

La lonQ•vidad f'I09 indica valores acerca d• la esperanza d• 

Yida para cada una de las claseB de ttdad1 las datas obtenido. 

para e- rancrQ!tinus concuerdan con los dato& del trabajo de 

Ehrlich, Dobkin y Wheye <1999>. Estos autores puntualizan que la 

loOQevidad •tni•a de las aves que son capturadas y •arcadas con 

•ayor frecuencia puede ser •ayor que la de aquellas especies 

capturadas rara.ente, .encionan ta.-bién que el •4MifM> de 

lonoevidad es .ucho •ayor que el protaedto de vida, el cual en las 

aves canoras es usualtMtnte de uno o dos años. En este estudio 

encontró para Platyrinchus cancrDMiQUS un pra.edia de vida de 

19.5 meses y un •4Mitao de 3 años1 el reporte de los autores antes 

tMtncionados para un 1tasquero de &proMi•&da.ente el •i•MO ta.a.ño, 

(Empidonta vtre7cens> •s de un pra...dio de 11 IM!ses. En et •is.a 

trabajo se seRala la relación entre el ta•aRo del ave y su 

longevidad, esto es, que Qeneral-.,ente •ientras •A• Qrandes son 

las aves •ayor as su esperanza de vida. 

5.4.5 Proporci&n de seMos. 

La distribución de individuos por !lt!Mo necesita -.yor 

ca.prabaci&n. Los .. chas adultos se separaron sin proble-a de 

hembras e in.aduras por la presencia del parche de color a•&rillo 

•n la corona, pero la separación da los sexos •ntre los •achos 

Juveniles y las he91bra& .,. dificil pues son si•ilares en •U 

coloraci~n. s&lo sacrificando a los individuos se puede saber de 
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una fDNN; ...;¡ura •l seNO. Los indici09 •c•rca de la 

dife,-.nciación por talla& aportados por Ekhardt (1979> y Winker 

cea.. pers.> resultaron 59r 6titas. Serla i.portante contar con 

una -.aestra repr .. entativa de la población para asevurar la 

seoreoación de seMos por la •edida de la longitud de la cuerda 

•as la longitud de la cola. En tos ejetnplares de -.iseo revisados 

se encontró una separación entre los ••chas adultos y las htNlbras 

e ina1aduros por la presencia del parche de color ... rtllo en la 

corono1; algunos de los ejemplares sin parche careclan de la 

infor~acián sobre el seMo, por lo tanto no aportaron datos 

suficientes para deter~inar una separación concluyente. 

Dos individuos colectados en el area de estudio C1895A y 

1996A> probable.ente tienen los datos de deter•inación dal sexo 

mal colocados en la etiqueta. Fueron capturados en la •is•a red 

el 1Aismo dia; el eje-.plar 10'ibA en la etiqueta PM.Jestra el stono 

de heMbra <t>, pero tiene las plu••• de la corona ••arillas y el 

largo de la cuerda del ala •As la cola da 85.4 .. , por lo que 

deberta llOStrar el si9no de ••cho <~>, el eje.piar l995A anotado 

COMO ••cho C~> tiene la corona color oliva y la lo09itud da la 

cu•rda del ala más la cola de 76.1 .. y por lo tanto deberla 

iaostrar el siQno de he.tira Ct>. 

Dos aJa.-plar•s presentaron la Medida de longitud de la 

cu•rda •ª• la cola ••yor de 92 ..... Winkar cea-. p•r•.> ravi•ó 46 

espaci-IWs de .usao y Qr&ficó la su•& de la longitud de la 

cuerda d•l ala •ª• la cola versus el pesa, ancontrando una 

división entre ••cho• y hetM>ras alrededor da los 92 .. de 
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longitud en el eJe de ordenadas independiente del peso; esto 

podr"fa ser una for•a para la separación de •achos y hembras. los 

dos ejemplares antes •encionados carecfan de parche color 

a .. rillo en l• corona presentaron parche d• incubación, pero por 

su talla •ayor a la de las hembras y el hE?Cho de que las plu•as 

de la corona de algunos •achos tenfan sólo trazas de amarillo en 

la punta, podrfa considerarse como un indicio de que los ~achos 

intervienen en la incubación; otro indicio para apoyar la •is•a 

idea es que en esta especie el parche de la corona se encuentra 

cubierto, a diferencia de e. coronatus, especie en la cual el 

macho no participa 

color brillante. 

la incubación y el parche es visible y de 

5.5 Ciclos de actividad. 

La actividad es mayor en la mañana que en la tarde, lo cual 

puede estar directamente relacionado con la ali.entación; en la 

tarde las aves se observaron aliment~ndose con .anor frecuencia, 

y probable•ente la actividad dis•inuye, porque la transición 

entre luz y oscuridad dentro da la selva es .~s brusca que al 

a•anecer. los datos concuerdan con los reportes d• otros 

investigadores que han reconocido la actividad cfclica d• las 

aves, de tener dos picos de actividad, uno por la •añana y otro 

por la tarde, desplazando su actividad de acuerdo a la hora del 

••anecer. En invierno el Mosquerito Piquichato ttexicano presenta 

un pico da actividad -.atutina daaplaz&do dos horas ..t.s tarda 

(cuando e19pieza • a•anecer •As tarde) y en otoño un pico de 
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actividad vespertino desplazado dos horas antes <cuando 1H9Pieza a 

oscurecer~& t_..,rano>. 

~.6 Allbito hDQ•raffo. 

El cAlculo del ta .. Ro dal 69ibito hDQ&~o •• realizó con al 

propósito de coaparar l& infar.ación entre .. todos 

probabillsticot1 <elipse de 95 X de uno y transforwación -.ella 

armánlca>, y .. todos na probabllisticO!I (poltgano canvaxo con 

franja de frontera y sin franJa de frontera, poliQono convexo 

•lnillD y poltqono cóncavo>. C.da una de la• .. tt .. ciorw. fu• 

interpretada cualitattva .. nte de far.a difert1nt•. La elipse da 

probabilidad de ~ X es una .. dtda qUe sabrettt1ti•a al .a.bito 

hogarello pu .. incluye algunos punto• que son au.y lejanas¡ ••t• 

resulta ser un 9étodo 4tt1 cuando se trata de ant .. 1 ... da -nor 

llDYi 1 tdad, ca.a la• tortuoa• terrestres sobre todo cuando .. 

utilizan alip ... de una probabilidad -nor <68 X) CAQulrre, Ac:t .. t 

y ttora~ka 1"84>, paro en el caso d•l "°9querlto Plqutchato 

ttexicana. podrla -r la ..c:tida de un ranQO aAICi.O de 

de-splaza•lentos cuando ya ha •ido ... tablecido un 6-bito hOQar.Ro. 

El .. todo de la tr&n9for.aclón .adia •r•&ntca arroJa un 

r.sultado de l.B Ha de Allblto hDQ&reflo o Ar9& de habitación que 

podrta tnterpretar.tt ca.o el araa •lni•a necesaria para cubrir 

los requeri•iantos basteas d•l ave. En este trabaJo et ranoo da 

Ja -.dia ar•ónica fu• t•.6 X .. nor que el d• la elipse de ~ X. 

Los dos centr;os armónicos o .l.reas ndcleo, li•itados por la• 

i11DPl•t•• de s• x. en.arcan Areas de oran actividad a difer.ncta 
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del centro de actividad da Hayne, calculado cOIMJ un pra99dia 

arit-6tico de todas las localizacton.s, que estA localizado en 

•nra& de poca nula actividad. Dixon y Chap .. n (1989) 

d--..estran que las tsopleta& wstAn carrttlacianada• can Areas d• 

igual actividad y que •Mcluyen 4reas dond• no hay actividad pero 

que &1 quedas incluidas d•ntro d• la elipse de ~ X. 

El .. todo de la transfor•acián ..cita ar91ónica pret1Wnta 

ventajas &Obrtt otro. _.todos para calcular A8bitos hOQareftos 

porque a U> es una aproMiaación c•rcana al vwrdact.ra centra dlf 

actividad y la d•svtact&n et.pende •&lo de la densidad dtt la 

cuadricula, C2> la• isopletas de actividad d91 an1 .. 1 pued•n 

definir A.t>itos hDQ&rllños de cualqui•r fanta y rttlactanarlos 

diracta .. nte con la intensidad d• actividad, C3> los valares .aa 

baJos de la• lsopleta• pultden ••r u .. das para definir Areas 

n4cleo de actividad. Estas caractertsticas hacen posible cD11P•rar 

la actividad del ant .. 1 con su habitat ya ... ha.ovi...-.O o 

h•t•rog•rwo CDlMan y Chap .. n 1989>. 

Los .. todos no probabilistlcas no diflerttn 

•ionificativa .. nt• d• la trantJforaaci6n media a.....,ntca •n cuanto 

al ta .. ~a proeaidio del a.bito hogareKo y por lo tanta padrlan .. r 

interpretados en fara& al•ilar1 sin eeba.,.o, lat1 .. todos no 

probabiltsticos &UOQU9 nos ubiquen en un a,... prceabl ... nt• 

utilizada, na proporcionan infa,...cl•n sabre el A,..a .- - u-d• 

can .. yor intensidad. S. utilizaron parqt.Mt son _.tadoll 

amplia .. nt• conocldaa y los ret1Ultados pU9den .. r camparadotl can 

lo• obtenidas en otras inv .. ti9aciarws. Par •J...-10, av .. 
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insectfvoras de sieilar taaaño coao Eapidonax wriahtii poseen 

territorios de tipo A Cque incluyen sitios de aparea•iento , 

nidacián, torraJeo y de descanso>, de t.6 Ha CJohnson 1963 il!. 

Shoener 1968 > • 

La •ayoria de los estudios sobre ~llbito hogareño se han 

realizado con •amiferos; el presente es de los pocos efectuados 

con aves porque las interacciones agresivas con las cuales se 

hibiera definido el territorio fueron observada&. La 

aplicación de las métodos de evaluación de Ambito hogareño son 

4tiles para estudiar a las aves en la etapa no reproductiva para 

complementar los datos de distribución obtenidos con -.étodos como 

el de mapeo, que es a•pliamente usado durante la época de 

reproducción. 

Los dos periodos de muestreo que fueron coaparados C1982-

l'993 con 1q04-l985>, al no presentar diferencias &iQificativas en 

cuatro de los tnétodos utilizados para la evaluación aportarfan 

indicios de la estabilidad de un periodo a otro. La diferencia 

significativa encontrada con el polfgono •fnimo convexo 11CPAAL 

del prieer al tercer periodo tal vez se debió al taeaaño de 

muestra. 

5.7 Fluctuación poblacional y su relación con el Area de 

habitación. 

Las ~reas de habitación de las aves residentes no se 

&fectaron con los cambios en la densidad, y en lugar de utilizar 

.•spacios •enores al aumentar la población sus .ireas de habitación 
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se traslapan mAs, probablemente por la far•acián de parejas con 

los individuos ya establecidos; co•o eje.ple se tiene a la hembra 

1467 y al macho 1501 cuyos Ambitos se traslapan COMpletamente. 

Los 4mbitos hogareños de los machos se traslaparon en .ucho menor 

grado y sólamente cuando fueron calculados con el poligono 

conveKo mlnimo, pués con la transformación media armónica sus 

centros de mayor actividad quedaron totalmente separados, lo cual 

podr1a ser un indicia de la existencia de territorios. Los 

Ambitos hogareños de los •achos son mayores que los de las 

hembras, esa relación puede estar asociada con el taMaño de las 

aves y con el hecho de que machas y hembras pueden utilizar 

técnicas similares para forrajear, 4reas y estratos similares 

pero capturando presas de tamaño distinto <Selander 19bb). 

Con la prueba estadistica de ~ encontró variación 

entre el tamaño del Ambito hogareño en cada estación, pero con 

los valores absolutos se observó una tendencia en los ••chas a 

tener Ambitos hogareños ~ayeres en pri•a~era probable.ente por la 

necesidad de tener un Mayor espacio en el cual buscar la• presas 

requeridas para el mantenimiento energético de la reproducción. 

El individuo con •ayer porcentaje de tra•lapa•iento <~Y> 

tuvo un 4nabito que 

trataba de un 

abarcó casi la •itad del Area -.aestreada¡ se 

volantón cuyos de5plaza•ientos podrian 

significararle los pri..eros intentos de conoci•iento del área 

para su posterior establecimiento. 

En invierno, cuando el ndmero de individuos fué menor, las 

Areas ocupadas fueron proporcional.-ente •ayeres en ca.paraci&n 
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estaciones; poslbleMente este hecho 

relaciona con la disminución de artrópodos por la influencia de 

los "nortes" por lo cual se requeririan Areas de forrajeo de 

•ayor eMtensión. Para poder con.probar esto seria necesario saber 

cómo fluctóa el recurso alimentario en cantidad y distribución. 

5.B Relación del Area de habitación con la estructura de la 

vegetación. 

La preferencia por la selección de las Areas de habitación 

la zona e. tal vez corresponda a una mayor disponibilidad de 

ali•ento, puesto que es el Area con ~As claros. arroyos y con 

•ayer densidad de palmas bajo las cuales se observó a las aves 

alimentarse con mayor frecuencia. Estadisticamente no se encontró 

diferencia entre la selección de cada tipo de vegetación. 

Estudios realizados sobre diversidad y abundancia de especies de 

in5ectos en la selva han encontrado que el •icrohAbitat antes 

descrito, hómedo y con vegetación de baja altura, es propicio 

para la eMistencia de una abundante fauna de artrópodos (Janzen 

1973, Blau 1981 y Tauber et al. 1986>, aunque habrla que evaluar 

si los ha-ápteros, que son las presas mAs abundantes encontradas 

los tractos digestivos de aves del género Platyrinshus 

(Traylor y Fitzpatrick 1902) son nu•erosas en el ambiente antes 

mencionado. 

Cuando se consideró el ~rea de la transformación de la .edia 

ar•ónica de 95 % de uso. parte del Area se encontraba en la zona 

A. paro las Areas nócleo (de 59 X> o de ••yor actividad se 
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localizaron en la zona e. 
Can el anAlisis por individuo se encontró que sólo tres 

prefirieronla zona A. En el otoño el individuo 1679, 

aparentemente fué excluida de las Areas •As favorables por el 

individuo 1591, resudente mAs antiguo. En el invierno el 

individuo l490a se encontró en los alrededores del claro cerca de 

lared 23 y los individuos 1591 y 1629 sóla1nente ocuparon una 

pequeña parte de la zona A, su Arabito se ubicó principalmente en 

la zona B y finalmente, el individuo 2259 en primavera que 

Juvenil en fase de dispersión. 

5.9 Perspectivas de estudio. 

Las perspectivas de estudio •~!tiples para esta especie, 

porque se conoce •uy poco acerca de su biologla. la reproducción 

es una etapa muy importante del ciclo de vida que fué cubierta 

en este trabajo y que serta necesario conocer, incluyendo desde 

su coaaporta•iento hasta din.i.•ica poblacional Ctasas de 

natalidad, •ortalidad y da crec:i•iento>, asf ca.o la valoraciOn 

de la tasa de depredación. Otro aspecto IM.IY importante es el 

referente a su ali.entaciOn, pues investig~r cual la 

ca.posición de su dieta, dónde y có.a 

relacionar el uso de este recurso can el 

serta interesante conocer sus relaciones 

ali-ntA per•itirfil 

del espacia. Ta.t>ién 

interespeclficas, 

principal.ente con otros insecttvoros que ocupan los •i..as 

estratos. 
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VI CONCLUSIONES. 

1.- Las •edidas corporales de las aves capturadas en este 

estudio son similares a las de los ejemplares de •useo 

capturadas en otras localidades. 

2.- Para calcular la edad de las aves con mAs eMactitud es 

necesario hacer un seguimiento de las aves desde su 

nacimiento para determinar si el crAneo se osifica o no en un 

año. 

3.- La cantidad de grasa acumulada por estas aves es muy poca o 

nula. 

4.- La muda ocurre, aparentemente, sólo durante una época del año 

de julio a septiembre, y su probable patrón es: cabeza, 

cuello, dorso, escapulares, flanco~, vientre, primarias y 

secundarias, rabadilla, cola, crissum. 

5.- La abundancia del Hosquerito Piquichato HeMicano en la zona 

•uestreada es d~ 12 individuos en prc:Mledio calculada con el 

•étodo de Schumacher-Esch•eyer. 

b.- La densidad en una vegetación uniforme que cuntpla los 

requeri•ientos del ave es de 1 individuo/Ha. 

7.- Las tasas de sobrevivencia y de ..artalidad fueron de S.43 y 

de 8.57 respectivamente del primer al 5egundo periodo y de 

~.q5 y de 8.05 del segundo al tercer periodo. 

e.- La tasa ~e sobrevivencia es •enor de e a 1 año que de 1 a 2 

años y de 2 a 3 años es de e. 

9.- La longevidad -.ixima calculada a partir del grado de 

osificación del cr4neo es de tres años. 
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te.- Existe una proporción de sexos de 1:1 en el Area de estudia, 

siendo la longitud de la cuerda del ala más la longitud de 

la cola una •edida que podrfa ser usada para separar he.tlras 

y machos. 

11.- Los picos de actividad diaria corresponden con los 

reportados para todas las aves diurnas de las zonas 

tropicales. 

12.- El tamaño promedio del Anabito hogareño de los individuos 

residentes es de 1.8 Ha, calculado con la transformaciün de 

la media armónica. 

13.- Los machos tienen Ambitos hogareños mayores que las hembras. 

14.- El tamaño del Ambito hogareño no canibiá significativamente 

de una estaciün a otra. 

15.- La fluctuación poblacional no afectó el tamaño de los 

ámbitos hogareños de las aves residentes, sólamente provocó 

un mayor sobrelapa•ienta, pero cuando se consideró a todas 

las aves se notó una ligera disminución en el tamaño 

promedio del AMbito hogareRa. 

16.- No se encontró preferencia por la ••lección de alguna de las 

zonas de vegetación. 
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ANEXO 1 

ESPEC 1 MENES DE P)at~rhia~b~5 cancrominu~ REVISADOS EN TRES 

COLECCIONES MEXICANAS 

FECHA COLECCJON LOCALIDAD HABITAT No. CAT. 

22 May 1979 INIREB "Los Tuxtlas" tEst. 9iol. > S.A.P. 000059 

13 Ago 1980 MZFC 17 Km NE de Catemaco, Ver. S.A.P. 001551 

17 Mzo 1981 IBUNAM "Los Tuxtlas" <Est. 9101.> S.A.P. P003097 

18 Mzo 1981 IBUNAM "Los Tuxtlas" lEst. Biol. > S.A.P. P003098 

23 Jul 1984 INIREB Lacanjtli - Chansayab S.A.P. SELA-0029 

15 Sep 1984 JNIREB Ocos1ngo, ChaJul S.A.P. SELA-0087 

16 Sep 1984 INIREB Ocos1ngo, ChaJul S.A.P. SELA-0089 

23 Sep 1984 INIRE8 Ocosingo, Chajul S.A.P. SELA-0137 

24 s.,p 1984 INIREB Ocos1ngo, ChaJul S.A.P. SELA-0140 

11 Mzo 1985 INIREB Sier1•a 5.Martha, Ver. S.A.P. 

e Nov 1985 INIREB "La Pentnsula d" Moreno" S.A.P. -1095 A 

8 Nov 1985 INIREB "La Pentnsula d" Moreno" S.A.P. -1096 A 

JBUNAM • Instituto de Biologta de la UNAM. 

INIREB Instituto Nacional de Recursos Bióticos. 

MZFC • Museo de Zooloota de la Facultad de Ciencias, UNAM. 

S.A.P. • Selva Alta Perenni1olia. 
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ANEXO 11 

Determinación de la grasa subcut~nea según Helms y Drury 

<1960). 

El método de determinacion de la cantidad de grasa 

subcutt.nea ha sido empleado principalmente con las aves 

migratorias y consiste en la observación de la zona apteria en el 

vientre de las aves, la cantidad de grasa anota como "nula" 

cuando no hay trazas de grasa en la zona &ubcutAnea del vientre, 

"muy poca" cuando menos del 10 Y. del Area esta cubierta de grasa, 

"poca" cuando de un 10 a un 30 Y. tiene grasa, "moderada" si un 30 

a 70 Y. esta cubierta de gra&a y "abundante" si un 70 Y. o mas 

tiene grasa. 
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ANEXO 111 

Formatos de las hOJas de registro de capturas. recapturas y 

contactos vlsuales. 

Capturas 

Cat. B.C.P. ce F y H Red S E y o Gr Muda P.L. Obs. 

Recapturas 

Cat. B.C.P. CB F y H Red S E y O Gr Muda P.L. Obs. 

Formato de Contactos visuales, igual al de recapturas. 

Cat = No. de catalogo 
B.C.P. 11 Bar.da del Servicio de Caza y Pesca de U.S.A. 
F y H 11 Fecha y Hora S = Se)(O E y O = Edad Cr~neo 
Gr;= Grasa P.L. =Punto de Liberación Obs =Observaciones 
Rl =rojo izquierda Vl amarillo izquierda Bkl = Ne9ro 
izquierda 01 = naranja izquierda Br ~ Azul derecha 
81 = Azul izquierda Bkr 11 Negro derecha Or • naranja derecha 
RlRr • rojo izquierda rojo derecha 



ANEXO IV 

METODO DE SCHNABEL PARA CALCULAR LA ABUNDANCIA. 

<BRDWER Y ZAR 1977) 

Anexos 114 

En este procedimiento, la captura, marcaje y liberación de 

animales se hace sobre una serie de mAs de dos periodos de 

muestra, todos los animales no marcados previamente marcan y 

liberan con todos los individuos recapturados. Entonces se estima 

el tamaño de población como sigue: 

N = I: niMi/ I:Ri (1) 

donde Mi es el número total de individuos marcados la 

población antes del dia i, ni es el número de animales marcados 

en la muestra de tal dia y Ri es el número de recapturas 

capturadas en ese dta. Este procedimiento permite la acumulación 

de gran número de recapturas y asf reduce el de 

muestreo. El estandar para N puede calculado como: 

(2) 

(Seber 1973> donde k el número de muestras tomadas Cpor 

ej. el número de periodos de muestra> y Mt es el número total de 

individuos marcados. Pequeños errores est•ndar se asocian con 

muestras orandes Csi cada ni es grande entonces SE sera pequeño, 

lo cual es deseable>. Cuando una serie de datos de captura-

recaptura son disponibles de la misma población, el m6todo de 

Schnabel eatimarA el tamaño de la misma con mas presic1ón qU• el 

metodo de Linccln-Peterson (el error ••t~ndar ser• mas p•queRc>. 



Ane>eos 115 

ANEXO V 

METODO DE SCHUMACHER-ESCHMEVER PARA CALCULAR LA ABUNDANCIA 

El mé'todo de Schumacher-Eschmeyer <Davis y W1nstead 1987> 

procedimiento alternativo en el que se acumulan las capturas y 

recapturas en un periodo de tiempo. Los cAlculos pueden ser 

hechos tomando en cuenta la fecha de captura, el número de 

muestras (k), los orados de libertad <k-1>, el número total de 

animales marcados en el área (M>, el número de animales en cada 

muestra (n> y el número de animales recapturados en cada muestra 

<m> para obtener la suma total de la población (N). Se elabora 

tabla que incluya los siou1entes parAmetros: 

Fecha 

El 

M Mt 
( 1l <2> (3) 

n-m 
C4) 

m n 
C5l Cbl 

tamaño de la pobl01ción se estima 

N • ~· 1: Mn 

s• • ...L [l:m...!. 
k-1 " 

EE = N J..!_ 
il!:1m.l..! 
011 <n> 

s t • varianza 

rn.z.u 
Cl:CBl l 

-~] I: Mt<n> 

N~ 
1.&..!.!llJ...! 

l:C7l 

EE • error estandar estimado 

M•n 
(7) 

con la 

• ...L 
k-1 

Mm 
(8) 

mZ/n 
(9) 

fármulat 

[1:(9) -~] 1:(7) 

Nota a El primer marcado no se incluye para el· cAlculo de k. 
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ANEXO VI 

DESCRIPCION DEL METDDO MCPAAL PARA LA DETERMINACION DEL 

AMBITO HOGAREfilO 

MCPAAL son las siglas de M1cro-computer Programs fer the 

Analysis of Anima 1 Locations, en español Prooramas de 

Microcomputadora Para el AnAlisis de Localizaciones de Animales, 

se trata de 5 de programas con los cuales se puede realizar el 

anAlisis del Ambito hogareño, Poltoono ConveMo, Poligono cóncavo, 

Elipse, Media Armónica y el método de Fourier. EstA diseñado para 

analizar los datos de localizaciones de animales con un mtnimo de 

conocimiento de computación y poco conocimiento de los algoritmos 

de las técnicas de anAlis1s utilizadas. Todas las técnicas de 

anAlisis fueron publicadas previamente y también sus ventajas y 

desventa Jas. Es absolutamente necesario consultar •Sas 

publicaciones e in1ormarse como deben de ser interpretados lo~ 

resultados de los di1erentes m8todcs. Se incluyeron las técnicas 

mAs comunes para que se pudiera escooer el an•lisis mA& apropiado 

para cada orupo de datos. También el mismc orupo de datos puede 

ser analizado con mAs de un método con poco es1uerzo extra y 

hacer comparaciones con los resultados de otros estudios do la 

misma especie que pudieran haber ~ido calculados con di1erentes 

ml!otodos. 
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Las opciones de manejo de datos se escog•n a partir de un 

menU principal como. el siguiente: 

McPAAL version 1.2 

Micro-computer Programs fer the Analysis of Animal LOcations 

Format Bearing Data 

2 Format X •nd y Data 

3 Forma t . Study A rea File 

4 Review Data Files 

5 Location and Histoora.m 

b Min1mum ConveM Poly9on 

7 Concave Polyg~n 

e Ellipsv 

9 Fourier Transformation 

A Harmonic Mean 

B Graph File R~play 

C Habitat Overlay Options 

o 

E 

las eMplicaciones detalladas:del manejo del programa estan 

incluidas en el mismo. 
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ANEXO VI 1 

DATO~ MERISTICOS V DE COLORACION DE LAS AVES CAPTURADAS V DE LAS 
PIELES REVISADAS 

CUADRO A. Primar y ••oundo periodos de muestreo. 

!NO. L.T. CUER. COLA TARSO P.C. P.N. MX. MN. G. P. l. 

37 N PB CA RR PO 
38 N PB CA RB PO 
92 N A Na R PO 

11212 N A CA R PO 
109 N B A R PO 
12121 N B CA R PO 
2~& N B Na R PO 
91211 11214 ~9 33 17 1121.~ 7 

Cuer. 11 cuerda G • oarganta 1 . tris lnd. . individuo 
L.T. . longitud total MX 11 ma><ila MN • mandibula 

p = patas PC 

A • amarillo 
PO = pardo oscuro 

R • rosoa 

• pico Cculmen> PN • pico 

B • blanquecino azuloso 
N • nearo Na• naranja 

RB = rosa blanquizco 

desde los nostri los 

CA = color carne 
PB • pAlido azuloso 
AR a rosa rojizo 
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ANEXO VI 1 <Continuación) 

CUADRO B. Tercer y cuarto periodos de mue"Streo. 

IND. L.T. CUER. COLA TARSO P.C. P.N. 11X. 11N. G. P. l. 

14&7 93.1!1. ;~: 2&.1!1 15.1!1 B.4 b.b A 
1491!1 11!14.b 32.4 lb.b 11.3 b.7 
1498 1""·0 53.7 28.9 17.0 9.8 b.7 AP 
15"1 1"5.9 58.3 31.5 17.3 10.4 &.8 NA R 
1531 97.0 55.5 30.2 lb.3 11!1.2 7.5 
1575 10&.3 58.2 32.3 1&.0 11.l!I 7.5 
1&09 97.1!1 5&.4 30.5 lb.2 9.b 7.1!1 
1628 95.1!1 55.1 28.4 15.4 9.b &.9 AP 
1&79 ª"·0 49.8 24.0 15.0 9.0 b.0 
2099 95.0 5&.5 29.4 14.3 B.9 b.B 
2190 Bb.0 50.7 23.5 14.4 7.9 
219& 77.B :i5.b 30.B 15.B 11.9 7.0 - Na 
2230 9&.1!1 52.9 2&.0 15.5 12.0 7.1 A 
2259 97.5 :ib.8 27.B 15.5 9.0 b.I A 
2308 89." 50.3 22.5 15.5 9.B &.5 A 
235& 92.0 54.0 20.0 15.5 9.0 b.5 A 
2391 85.0 53.0 28.5 lb.0 12.0 
2395 90." 15.5 10.0 
241!1& 82.0 50.0 28.5 17.l!I 9.0 
2411 .. , 85.0 49.1!1 27.0 17.5 13.0 
2431 92.B 52.4 23.l!I 14.7 10.0 &.9 A 
2442 91.0 5111'.0 2&.4 14.3 8.7 b.7 
245& 92.2 51.8 22.5 15.1 10.0 7.0 Na R 
2473 91.4 49.8 25.2 15.0 10.0 b.b A 
251& 100.0 5&.1 29.2 17.3 11." 7.4 Na 
259& 11!12.0 :i9.0 30.0 14.5 11!1.1 7.5 A 
2&84 96.0 5&.0 .27.ó 13.5 10.0 7.5 A 
2741!1 98.0 55.1!1 26.0 14.0 11.1!1 7.7 A 

PROM 93.5 54.2 27.ó 15.1 10.2 7.0 
o. EST. 7.3 2.9 2.9 2.B 1.1 1!1.5 

Cu•r. • cu•rda G • oarQanta 1 •·iris Ind. • individuo 
L.T. • lonottud total HX s ma:1eila t1N • mandtbula 

P • pata& PC • pico <culmen) PN • pico d••~e loa nostriloa 

A • amarillo AP • amarillo p41 ido Na• naranja 
NA • naranja amarillo R • roaa 



Ane)(os 

ANEXO VII (Continuación> 

CUADRO C. Espectmenes de museo. 

IND. L.T. CUER. COLA TARSO P.C. P.N. 11x. 11N. G. 

SELA029 90 :'>9.0 34.0 16.5 10.1 10.7 N B 
SELA087 85 47.9 25.7 14.7 10.4 7.3 
5ELA089 10:; 58.0 34.0 16.4 10.0 8.6 N B 
5ELA137 98 60.0 32.3 16.0 10.3 7.3 N B AP 
$ELA140 101 :;0.0 28.9 16.5 10.5 6.2 N A AP 
00059 109 :'>7.7 31.1 17.0 10.0 7.0 

97 :'>1.0 26.6 15.0 11.0 7.0 
P003097 108 62.0 33.0 18.0 10.0 7.0 N B 
P003098 97 5:'>.9 29.5 18.0 10.0 6.8 N B 
11T028 86 49.2 27.:'> 12.0 9.2 6.:'> N 8 
109:'> 89 :'>3.7 22.4 14.9 9.2 0.0 N 8 
1096 84 :'>3.9 28.5 16.4 10.7 7.7 N 8 

7 9:'> 54.0 27.0 16.0 

PROM. 9:'>.7 :'>:'>.:'> 29.3 16.0 10.2 7.:'> 
o. EST. 0.2 4.2 3.4 1.4 0.5 1.1 

Cuer. • cuerda G • o•roanta 1 • iris lnd. • individuo 
L.T. • lonoitud total MX • maMila MN • mandtbula 

P. 

CA 

GC 
R 
GC 
G 

CA 
CP 
G 

I. 

p 

p 
p 
p 

p 
p 
p 

P • patas PC • pico <culmen) PN = pico desde lo• nostrilos 

A •.amarillo AP • amarillo pAlido B • blanquecino azuloso 
CA • color carne P • pardo oscuro CP • pardo p•lido G • oris 
GC • oris parduaco N • n•oro R • rosa 

120 
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ANEXO VIII 

EDADES ESTil'IADAS DE CADA AVE A PARTIR DE LA OSIFICACION DEL 

CRANEO V DE SUS POSTERIORES RECAPTURAS 

Per .. de "· 1982-1983 1983-1984 1984-1985 198b 

No. de Ind .. Cap .. +Rec. Cap .. +Rec .. Cap.+Rec .. Cap.+Rec. E 

37 13 4 sv 
38 5 2 sv 
70 2 HY 
92 3 2 SY 

10:? 1 HV 
109 1 ATV 
120 3 HV 
177 2 HV 
25b b HV 
549 1 HV 
b03 2 HV 
882 1 HV 
889 1 HV 
094 1 HV 
901 1 2 2 ATV 
910 1 AHV 
911 1 HV 

944 1 HV 
945 1 HY 
995 2 HV 

10b9 1 HV 
1095 1 HV 
109b 1 HV 
1113 1 2 sv 
1159 1 HY 
1206 1 HV 
1257 2 HV 
1343 1 HV 
1374 2 HV 
1444 2 HY 
1458 1 1 sv 
1467 1 11 3 ATV 
1469 1 1 SY 
1483 1 2 2 TY 
14B8 1 HY 
149•• 1 19 sv 



Ane><OS 122 

ANEXO VI l I CCONTINUACIONl 

Per .. de M. 1q02-1q03 

No. de lnd. Cap. +Rec. 

14q7 
1498 
1501 
1531 
1575 
160q 
1628 
163q 
20qq 
2116 
21q0 
21q6 
2230 
225q 
2271 
2308 
2356 
23q1 
23q5 
2406 
2411 
2431 
2442 
2456 
247:5 
2516 

25% 
2684 
2740 

1q03-1904 

Cap.+Rec. 

1q04-1q05 

Cap.+Rec. 

1 
4 

20 
6 
3 
4 
7 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1q06 

Cap.+Rec. 

3 

E 

HV 
HV 
sv 
HV 
sv 

AHV 
H~ 

HV 
ASV 
AHV 
AHV 
AHV 
AHV 

HV 
AHV 

HV 
AHV 
AHV 
AHY 

HY 
AHV 
AHV 

HY 
HV 
HY 
HV 

HY 
HY 

AHV 

HV • ARo de eclosión, salió del cascarán el año en que se 
anilló. 

AHV • Después del año de eclosiGn <se aabe que salió del 
cascarón con anterioridad al año calendario en que fué 
anillado. 

SV • Se9undo a~o <se sabe en •u seoundo año de vida). 
ASV • Después del seoundo aAo <se sabe que salió del cascarón 

en el año calendario ant•rior al del anillado, con año 
de eclosión d•sconocido>. 

TV ~Tercer año <se wabe en su tercer año de vida>. 
ATV • De•puéa del tercer año <•• sabe que por lo menos est• 

viviendo el cuarto año de vida). 
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ANEXO IX 

REGISTROS DE LAS AVES MUDANDO <PRIMAVERA DE 1985> 

Individuo Fecha Zonas de muda y cantidad. 

2190 11 abril muy poca ventral y flanco izquierdo. 

2259 p 20 abril una pluma dorsal. 

2271 21 abril algunas plumas dorsales. 

2395 4 mayo una rectriz Csexta>. 

2411 6 mayo poca en el dorso. 

2431 10 mayo una pluma en la corona. 

2442 p 12 mayo poca en el dorso. 

2456 p 13 mayo una pluma en el dorso. 

1501 29 mayo ligera en cuello, escapulares, pecho, 

dorso <:S plumas)¡ 2a. ,3a. y 4a. 

primarias de cada ala. 

1490a 30 mayo la. y 2a. primarias del ala derechA, 

2&. y 3a. primarias dOPI ala izquierda. 

2259 p 30 mayo ligera en cuello (4 plumas>, pucho, 

axilas. dorso, terciarias, 2 •• y 3a. 

primarias de cada ala. 

1501 o 31 mayo moderada en dorso C30 plumas>, crissum 

(1 pluma), flanco izquierdo (20 

plumas), flanco derecho (11 plumas> y 

coberteras de las alAs. 

o • Osificación total p ~ Osificación parcial 
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ANEXO X 

PARAMETROS ESTADISTICOS DE CADA UNA DE LAS EVALUACIONES DEL 

VARIABLEz 

Tamaño de muestra 
Promedio 
Moda 
Varianza 
Desv. Est.indar 
Error Estándar 
Minimo 
MAximo 
Rango 

VARIABLE: 

Tamaño de mue5tra 
Promedio 
Moda 
Varianza 
Desv. Eat.1.ndar 
Error EstAndar 
t11nimo 
Má.Mimo 
Rango 

AMB no HOGAREl<JO 

CONVEXO 

18 
t.6267 
0.7500 
0.0306 
t. 7494 
0.4123 
0.1250 
6.0620 
5.9370 

MEDIA A. 

18 
1.7955 
0 
0.0936 
3.0601 
0.7212 
0 

10.0200 

CONCAVO 

18 
0.7361 
0 
0.0115 
1.0700 
0.2522 
0 
4.2500 
4.2500 

CONVMAX 

18 
3.0180 
1.9083 
0.0384 
1.9584 
0.4616 
0.9198 
6.7737 

10.0200 

CONVEXO • POLIGONO MINIMO CONVEXO MCPAAL 

CONCAVO • POLIGONO MINIMO CONCAVO MCPAAL 

ELIPSE • ELIPSE 95 Y. MCPAAL 

MEDIA A. • MEDIA ARMONICA MCPAAL 

ELIPSE 

18 
17.645 
13.055 
4.574 

21.387 
5.041 
0 

87 .520 
87.520 

5.8539 

CONVMAX • POLIGONO MINIMO CONVEXO CON FRANJA DE FRONTERA 
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APENO ICE 

Aves observadas en el ~rea de estudio y sus alrededores durante 
1994-1985' y en 1986. 

ESPECIE 

Tinamus ma ;or lGmel1n) 
Cryoturellus ~ (Hermannl 
Crypturellus c1nnamomeus (Lesson> 
Crypturel lus ~ <Se la ter) 
PhalacrocoraM olivaceus (Humboldt> 
Fregata maqni ficens lMatheus> 
a.!:.!1!ll.. herodia<a L1nnaeus 
Casmerodius !..1..9.!:!1 (Linnaeus> 
~ thula <Molinal 
~ ~ <Linnaeus> 
~ i..9..ul ll1nnaeus) 
Butorides ~ llinnaeus> 
Nycticorax nycticora>< ll1nnaeus> 
Nycticorax Y\glaceus <LinnaeusJ 
~ atratus lBechte1n> 
Cathartes !.!.!..!:.!. llinnaeus> 
~ haliaeutus (LinnaeusJ 
Rostrhamus soc1abil1s <Vieillot) 
~ bidentatus <Latham> 
Accip1ter ~ V1e1llot 
Leucoptern1s a\b1sollis tlatham> 
Buteooallus anthractnus <Deppe) 
Buteooallus urubit1naa <GmelinJ 
Parabuteo un1cinctus <Temminckl 
Harpyhaliaetut solitarius <Tschudil 
~ ~ <Latham) 
~ maan1rostr1s <Gmelin) 
Sp\;aetu,. ~ <Wiedl 
Herpetotheres cach1nnans <L1nnaeus) 
Micra•tur rufi.col lis (Vieil lot l 
E.!...ls.9.. sparver1us Llnnaeus 
ü.!.!;.Q, ruf1gul1rio;;. Oaudin 
~~ <Wagler> 
tr.ll f'Ubra Linna1Rus 
~ macuhría <Linnaeus> 
~ ll:&1.!.!.!.. Sa y 
~ njgrirodtris Sclater 
Co 1 umb i na i.J:1a 
~ ~ <Ferrari-Pérez> 
Leptgtila plumbe1cegs Sclater 
Geotrvqon albjfaci@s Sclater 
Gcptrygon ~ Salvin 
Gcotrvoon 1nontana ( l innaeus > 
~ .Q!.!J.l. <V19ors> 

SITIO DE OBSERVACIDN 

Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Laguna de Catemaco 
Sobrevolando la selva 
Laguna de Catemaco 
Laguna de Catemaco 
R io Coxcoapan 
Laguna de Catemaco 
Pastizales 
Rio Coxcoapan 
Ria Coxcoapan 
Laguna de Catemaca 
Selva 
Selva 
Sobrevolando la selva 
Rio Co><coapan 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Salva 
Selva 
Acahual 
Salva 
Selva 
Selva 
Arroyos en la selva 
Selva 
Salva 
Pastizal 
Selva 
Selva 
Salva 
Salva 
Salva 
Selva 
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Amazgna autumnalis <Linnaeus> Selva 
Coccyzus americanus <linnaeus) Selva 
Piaya cayana <Linnaeus) Selva 
Crotophaga sulcirostris Swainson Acahual 
PulsatriM perspicillata <Latham> Selva 
Glaucidium brasilianum CGmelin> Acahual 
Ciccaba virqata <Cassin) . Selva 
~ nigreolineata Sclater Selva 
Nyctidromus albicollis <Gmelin> Selva 
Streptoprocne zonaris CShaw) Sobrevolando la selva 
Streptoprocne semicollaris <De Saussure> Sobrevolando la selva 
~ ~ <Towsend) Sobrevolando la selva 
Phaethornis superciliosus CLinnaeus> Selva 
Phaethornis longuemareus Clesson> Selva 
Campylopterus curvipennis (Lichtenstein> Selva 
Campylopterus hemileucurus <Lichtenstein> Selva 
Florissuga mellivora Clinnaeus> Selva 
AnthracothoraM prevgstii Clesson> Selva 
Amazilia ~ <Buori&r y Mulsant> Selva 
Amazilia ~ <De la Llave> Acahual 
Amazilia yucatanensis CCabot> Acahual 
Tragan ci treolus Gould Acahual 
Tragan violaceus Gmel in Acahual 
!..!:rul.Q.a. 6...0.l.l.!.r.. Viei l lot Selv• 
l!::29.2!!. ~ Gould S•lva 
Hylgmanes ~ Lichtenstein Selva 
~ ~ CLinnaeus> Selva 
~ torguata <Linnaeus> Arroyos 
~ ~ CLinnaeus> Arroyos 
Chloroceryle amazona CLatham> Arroyos 
Chloroceryle americana <Gmalin> Arroyos 
Chloroceryle IJl!l!tl.. <P•llas> Arroyos 
Aulacgrhynchus ~ (Gould> Selva 
Pteroglossus torguatus CGmelin> Selva 
Ramphastos sulfuratus Lesson Selva 
l'telaneroes pucherani (l'talherbe> S•lva 
l'telanerpes aurifrons (Wagler> Acahual 
Sohyraoicus ~ <Linnaeus> Selva 
Vcniliornis fumigatu• (d'Orbiony> Selva 
~ rubiginosus CSwainson> S•lva 
~ captanwu• <W•oler> Selv• 
pryocgous l..!.!lt.!.1.Y. CLinnaeus> S•lva 
Campeohilus ouatemalensis CHartlaub> Selva 
Autgeolus ochrolaeeus CTschudi) Selva 
~ !!.1..m!.!!:!ll CSparrman> Selva 
pendrocincla anabatina Sclater Selv• 
SittasofftUs qri•wicapillu• CVieillot> Selva 
Glyphcrhynchu• H!..1..!::..I.! <Vieillot> Selva 
Dendrocplaot•• ~ CSoddaert> Selva 
Xiohorhynchus flavigaster SNainson S.lva 
Lepidgcplaptcs spuleycttii CDes l'turs) Selva 
Formicarius !.!!.!.liJ!. Cd'Orbi9ny y L•fresnaye> Selva 

en la selva 
en la selva 
en la selva 
en la selva 

la selva 
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Gral lar1a guatimalensis Prevost y Des Murs 
Camptostoma imberbe Sclater 

Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 

t1y1ooaois viridicata <V1eillot> 
Leptopogon amaurocechalus Tschud1 
Oncostoma c1nereigulare <Sclater) 
Rhynchocyclus brevirostris <Caban1s> 
Tolmomyias sulphurescens (Spix) 
Platyrinchus cancrominus Sclater y Salvin 
Onychorhynchus coronatus <Muller) 

Selva 
Selva 
Selva 

Myiobius sulphureipyg1us CSclaterJ 
Contopus ~ <L1nnaeusJ 
Emp1donaM flaviventr1s CBaird y Ba1rd) 
Emp1dona>e virescens CVieillotJ 
Empidona>e ~ <Baird y Baird) 
Sayorn1s niqru:ans CSwainsonJ 

Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva Att1la spad1ceus <Gmel1n) 

My1archu~ tubercul1fer <d'Orbigny y 
P1tangus sulphuratus Clinnaeus> 
Megarynchus pitangua CL1nnaeus> 
My1ozetetes s1milis <Spix) 
My1od1nastes lute1ventris Sclater 
Lega tus leucoph.Ai.!!.!?. CViei l lot) 
Tyrannus ~ V1ei llot 
Pachiramphus ~ Clafresnaye> 
~ semifasc1ata (Spi>c> 
~ un1rufus Sclater 
Catinga amab1l1s Gould 
Schiffornis ~ <W1edJ 
P1pra ~ Sclater 
Progne challbea <Gmel tn> 
Tachyc i neta al b i linea <Lawrence) 
Notiochel idon oi lea ta <GouldJ 
Stelgidoptery>e serripennig, <Audubon) 
Hirundo rustica Ltnnaeus 
Cyanocora>e ym:as <Boddaert) 
Cyanocorax !!!.Q..C.!.g_ <Wagler) 
Campyl orhynchus zona tus Clesson) 
Thryothorus macul ipectus La1resnaye 
Troalodytes ~ Viei l lot 
Henicorhina l•ucosticta <Cabanis> 
Ramphocaenus melanurus Vieillot 
Pol ipti la ca.erulea <Linnaeus> 
Myadestes ~ Sclater 
~ me>e1canus <Bonaparte> 
~ ustulatus <Nutall J 
Hyloc1chla mustelina CGmelin> 
~ infuscatus <Lafresnaye> 
Turdus Q.!:.!.!i.L Bonaparte 
!.!!!::1t!!I. assimi lis Cabanis 
Dumetell• carolinensis <Linnaeus) 
Vi reo ariseus <Boddaert > 
Vi reo ~ Audubon 

Lafresnaye> Selva 
Acahual 
Acahual 
Acahual 
Acahual 
Selva 
Acahual 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Laguna de Catemaco 
Laguna de Catemaco 
Laguna de Ca temaco 
Sobrevolando la selva 
Laguna de Catemaco 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Acahual 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
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Vireo solitarius <Wilson> 
Vireo flavifrons Vie1llot 
~ olivaceus (Linnaeus) 
Hyloohilus ochraceiceps Sclater 
Hylophilus decurtatus <Bonaparte) 
Vireolan1us pulchellus Sclater y Salv1n 
Vermivora perearina <Wilson> 

Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 

pendroica pensylvan1ca (Linnaeus> 
Dandroica magnolia (Wilson> 
Dendroica townsendi <Townsend> 
Dendroica ~ <Gmelinl 
Dendroica castanea <Wilson> 
Mniotilta ~ <L1nnaeus> 
Setoohaga ruticilla (Linnaeus> 
Protonotaria ~ <Boddaert > 
Helmintheros vermivorus <Gmelin) 
Seiurus aurocapi l lus <Linnaeus> 
Seiurus novevorascensis tGmelin> 
~motacilla tVieillot) 
Oporornis formosus <Wilson> 
Opororni$ philadelphia (Wilson> 
Geothlypis poliocephala Baird 
Wilsonia citrina <Boddaert> 
Wi lsgnia pusi l la CWi lson> 
Wilsonia canaden1is <Linnaeus> 
Myiobgrus miniatus <Swainson> 
Basileuterus culicivorus <Deppe> 
Basileuterus rufifrons <Swainson) 
lcter1a v1rens <Linnaeus> 
Cyanerpes ~yaneus <Linnaeus> 
Chloroohon1a occipita\1s <Du Bus de 
Euphonia hirundinacea Bonaparte 
Euphoni a Q.Q!:!.!sU. Sel a ter 
~ eniscoous <Linnaeus> 
Thraup1s abbas <Deppe) 
Eucometis pen1c1 l \ata <Spix) 
b.!.!li.g_ aurantius Lafresnaye 
~cubica <V1eillot) 
tl.!.b..i.i!.. fuscicauda <Cabanis> 
Piranga rgseoqularis Cabot 
Piranga rubra tlinnaeus) 
Piranga leucoptera Trudeau 

Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 

Gis1on1es) Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Selva 
Salva 
Selva 
Selva 

Ramphocelus sanqu1nolentus <Lesson> 
Chloroso1ngus oohtalmicus CDu Bus de 
Saltator ffiil)Ctmus <Muller> 
Caryothraustes ooliogaster <Du Bus de 
Pheucticus ludovicianus CLinnaeus> 
Cyanocompsa cyanoides <Lafresnaye> 
Cyanocomp11 parell1na <Bonaparte> 
Passer1na ~ <Linnaeus> 

Acahual 
Gisionies> Selva 

Acahual 
Gis1gnies> Selva 

Svlva · 
Selva 
Selva 
Selva 

Passerina c1ris tlinnaeus) 
Volatinia jacarina <Linnaeus) 

Selva 
Acahua 1 



Spgroph1la torgueola <Bonaparte> 
!.iA.c.1.1 oliva cea ( L i nnaeus > 
Sturnel la magna <Linnaeus> 
Sturnella neglecta Audubon 
Dives dives <Deppe) 
Quific&lus meMicanus <Gmel1n> 
Scaphidura oryzivora (Gmel in> 
~ spurius <LinnaeusJ 
Icterus cuculla tus Swainson 
~ chrysater <LessonJ 
Jcterus galbula tlinnaeus) 
Amblycercus holosericeus (Oeppel 
Psarocolius montezuma <Lesson> 

Pastizal 
Pastizal 
Pastizal 
Pastizal 
Acahual 
Acahual 
Selva 
Acahual 
Acahual 
Acahual 
Acahual 
Selva 
Selva 
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