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RESUMEN GENERAL 

El puní.a es el mamífero con la distribución más amplia del continente americano 
y representa úna especie única para la comprensión de la fragmentaéión del. ambiente. 
Elpresenté e.studio se realizó con datos obtenidos durante 1992 (ftind~mentalinente en 
el verano) con el objetivo de conocer las áreas de actividad y su usó; el comportamiento 
y desplazamientos; así como la calidad y características del .habitat 'de captura de la 
presa principal del puma en un área con extensa fragmentación natural y humana. 

Se reportan los datos obtenidos para dos machos y seis hembras adultas. 
Obteniendose un tamaño de ámbito hogareño promedio de 22.896 km2 para los machos 
y de 42.287 km2 para las hembras, en cuanto al uso de dichos ámbitos se encontró que 
los pumas presentan una selección por áreas con cobertura boscosa superior a lo que se 
podría esperar por el azar. · · 

Se encontró que las hembras tienen ci~rta·actividad y desplazamiento a lo largo 
del día, con una distribución. bimoda!, d(¡¡cqvigad · C()I1 un pico al amanecer y ofro al 
anochecer constituyendo un pati:ón cr~pi_ís~~~.~(S~ er'tco11tró que el patrón de actividad 
y desplazamiento de las hembra~con·.c.rí~s. .~~/~if~i:e.~te al de hembras no residentes y 
hembras sin crías. • ·. ·· •<• · \;1 ••: :•.•,: . . '(·· .•'.·t· ,• ··• . :· 

.. :~ .' ·~ <~'J(; . ; ::.~~-: .· ;.;~:~.~.: __ , .::- ;~: 
Las distancias mínimas totáles rec?trid~§,~n:p~~~~~O's, cié 24. h fueron 21.25 ± 9.60 

km. Se encontró que la actividad delos p~mas~:~~:'!~(:iiice ·significativamente con. un 
incremento de temperatura y que el desplaz¡¡rriientb aúriqti.e sé reduce con el incremento 
en temperatura dicha relación no es signific¡¡tiva./ 

Las características que tienen los venados que están utilizando los pumas en el 
área son: animales jovenes ( <2 años), y están utilizando indistintamente machos y 
hembras. El 85% de los mismos estan en buena condición física. Se encontró que los 
sitios que están utilizando los pumas para cazar estan caracterizando las orillas de 
parches de bosque. Se discuten las implicaciones de estos hallazgos. 
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ABSTRACT 

The mountain !ion is the most widespread mammal of America and represents 
a unique species to understand habitat fragmentation. The present study was carried 
out during 1992 (rnainly surnmer data) with the airn of knowing the home range size of 
lions and its use on a fragrnented habitat, its activity and traveling distances; and find 
out the quality of mule deer and hunting site characteristics that they are using. 

Data reported here is based u pon six adult fernales and two adult males. Average 
female home range size was 42.287 km2 and average male home range was 22.896 krn2• 

Mountain lions in the area have severa! centers of activity showing an agregated use of 
forested areas. Habitat use of forested areas was higher than expected by chance. 

Female cougars have certain leve! of activity and travel troughout the day, a 
bimodal distribution of activity is present during sunrise and sunset. Pattems of activity 
and travel are different among social conditions: residentfernales with kittens differ from 
resident females without kittens and non resident ones. 

Average mínima! total distance traveled on a 24 h basis was 21.25 ± 9.60 km. 
Activity of cougars derninishes significatively with temperature increment and distance 
traveled deminishes but not significatively with a temperature increment. 

Mule deer used by cougars on the area are young (<2 years), being 85% in healthy 
status. It was found that killing sites used by cougars characterize edges of forested 
patches. 
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INTRODUCCION GENERAL 

El puma es ~1 · felin.o y. el mamífero con la m¡¡yor di~t!ibu,dón'· del continente 
americano. Históricamente se le en.corüraba desde )a wovincia canadiensede Colombia 
Británica hasta.el sur de Chi!é y ArgéntiTia (Young árid Goldmai(¡l946; Currier 1983, 

Lmd":'::;ón ¿, ""rl' y 01 ra>nb,; ,ri ¡,;i~tJf~l\hf !~;_d~•~¡,;¡,= :dO 
su área de d.istribución (únícamentE!.se,_tü~~e ~?cii§~fü~4~1Fá~a !9fa1~it~~g§,CJnídos y 
Canada), han restringido su rango a algi,mas ár~~s:·~y:i~fªñü,,~,~~)},'.~l~gar,~~j>gfapoblados 
(Currier 1983, Lindzey 1987). ESta vasta reducción:en:):elfángó,de~distribtición ha sido 
el resultado de la pérdida y fragmentaeión delhabil:af, aco!ilpafiáéic:í5déicámpáñas de 
erradicación de la especie. , .. · · -. ii'·: >,·;·· · : ... ';i;~!yi}_~ · '/; ·"> 

Conforme el paisaje se fragrrieriti~ er\.p~rcR~s'i~~·:;~~hfi~~~füue continúan 
reduciéndose por barreras de rápido credmiento;áhii)::O~E!l'ÍZ~~-Sf,'a dar importancia 
al concepto de área míníma necesaria para córisérvaJ:.E!l.@1cipi1~~iéijfo4e un ecosistema 
(Harris y Gallagher 1989). Debido á · quf el!(~s.~\de¡f.§~;'~ci:J.si~t~ina es• demasiado 
complejo; en la mayoría de los casos se trata d~ .implE!~én_ta'r'E!l. l!SO de úna o. varias 
especies como indicadores de la cálidad de cierto ~abit~t. \ '>< ·> ' 

Especies como los grandes carnívoros son can~idatosi~eale~ para tales propósitos, 
debido a sus hábitos alimentarios, tamaños, tolerancia a la variabilidad medioambiental 
así como bajas densidades y el requerimiento de grandes áreas para mantener 

· poblaciones viables (Beier 1993, Shonewald-Cox et al 1991). 

Debido a la amplia distribución que alguna vez tuvo el puma en América, la 
especie es importante en la determinación de áreas para la conservación de ecosistemas, 
es ésta la razón por la cual la especie fue seleccionada para este estudio . 

. La gran mayoría de los estudios realizados sobre esta especie tienden a dar bases 
para elmanejo dé las poblaciones con la finalidad de continuar su explotación, mas que 
el conoce!' cúales son los requerimientos de la especie para preservarla mas allá del Siglo 
XXI. . . 

El objetivo general del presente estudio fue el de determinar el comportamiento 
y ecología del puma en un ambiente con amplia fragmentación natural y humana. 
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CAPITULO 1 
DESCRICION DEL AREA 

EL MEDIO AMBIENTE DEL "SAWTOOTH NATIONAL FOREST". 

Localización Geográfica 

El área de estudio se encuentra localizada en el Noroeste de los Estados Unidos 
y comprende la porción Sur-Centro del estado de Idaho y el Noroeste éiéfesta.d.o tléUtah 
(Figura. 1). Se encuentra ubicada dentro del poligono coml?rei:ididoé!ttrelOs 41'40':y los 
42º30' de latitud Norte, y los 113º y los 114º42'. de· longitud. Oeste; esta área .ocupa 
aproximadamente 2,500 km (Figura.2)· · ' · .· · 

Clima 

El dima d~l área d1~ ~~~dio es típico del d~sierto frío denomfuado "Great Basin" 
(Sheford .1978), que' se carac:teriza por ÚÍtá. precipitación anual baja (250 mm) jr tina 
estacionalidad márcada; con uná. estación de secas o verano (junio-septiembre), una 
estación húmeda:(mai:zci~mayo) 'y tilla estación fría (octubre-marzo); · · ·· · ··. 

ELpre~ente ti~~ajÜserealizó durante la estación de secas, duranté losm~~esde 
junio a agostó de 1992. La temperaturas medias por semana se muestrán enJa Figura 
3. y· fueron calculadas con· l.~r escasa· base de datos existente en una de laS estadones · · 
meteorologicas :locales, las horas en las que se tienen registros de temperattira son'las. 
0430, 0730, 0830, 1030, 1130, 1330, 1430 y 1630 h. '' • ' ' 

La máxima temperatura durante el día se presentó a mediados del !Iles de julio 
con 31ºC y la mínima durante el mes de junio con 15'C (Datos no publicadoSobterudos 
de una estación meteorológica). La máxima temperatura nocturna se registró durante 
el mes de agosto (22'C) y la mínima durante el mes de junio (5ºC). · 

Durante la temporada de campo solamente se observó una precipitación de 
considerable magnitud durante la segunda semana del mes de junio explicando la baja 
temperatura registrada durante dicha semana. 

Por otro lado la zona presenta un ciclo climático de alrededor de 10 años, siendo 
1992 el período más seco de dicho intervalo y su transición a 1993 el comienzo del 
período húmedo. Esto tiene consecuencias en la acumulación de agua en el manto 
freático de la región y acumulación de nieve en las partes altas de las montañas (>2800 
msnm), así como los consecuentes efectos sobre las poblaciones de fauna. 

Topografía 

La zona de estudio se encuentra formando parte de la porción Oeste mas distal 
de la cordillera de las Rocallosas, dentro del área existen tres pequeñas cadenas 



montañosas. La primera de ellas es la sierra de "Albion", posteriormente encontramos 
a la sierra "Jim Sage" y por último la sierra "Raft River". Dichas cadenas montañosas se 
encuentran separadas porextensosvalles cultivados, algunos de ellos hasta de 40 km de 
ancho. · .. ·· ·· .· · - · · , · · · --

,::_;\ -- . ·:;;' ~ . ~-

Elg~a~i~nt~_alÚtu~Íi1¡¡ld~Írizona queda comprendido entre los 1585 msnm y los 
3151- m,s1"1;n:t :(l.LS;1Géologi~aL?uryey~1990). Los valles están representados por un 
intervalo entre los 1585 f los 1829 msnm. Por otro lado las montañas van desde los 1829 
hasta lós 3151.ffisríirD.;' ,; : . < ·•.-_. · · 

La';'.z()~i-~}esi~ta·;~or~ion~s muy irregulares en el terreno, así como gr~ndes 
bloques i:le,gráiiifo·expUestoi:uya.altura puede alcanzar mas de 250 m (Figura 4). 
Vegetación : ;: " 

- ,-,_,: .: :'. ":~·::;,:;:,~:::\::_,''.';·-_: .. _:.,::- ~·~-~-- -.'>--.-;. -·< . ~ 
-.Los Hpos efe :vegetación del área de estudio. son los mencionados por Shelford 

(1978).- DiCho autor de manera general dice que la zona se encuentra dominada por una 
asociación de Artemisia-Atriplex. Hay porciones más pequeñas de comunidades 
dominadas por árboles (e.g'. f11niper11s, Pinus, Pseudotsuga). El área de estudio, así como 
el ·estadode Idaho en general han sido poco estudiados, conociéndose de manera aislada 
sólo _ciertas zonas del estado; por lo que la descripción de la vegetación esta dada en 
fuitción de observaciones y cuantificaciones personales y del Dr. John Laundré. 

_ ,El1 la zona; los valles y áreas abiertas en las montañas se encuentran dominadas 
por Artemisia• tridentata: ·Los parches de bosque en el área presentan diferentes 
asociaciones y' los más evidentes son Pino-Junipero (Pinus edulis-Juniperus osteosperma), 
Alamo"Pino ... (Popitlus ; tremuloides-Pinus edulis), Cedro-Abeto (Cercocarpus ledifoli11s
Pse11dots11ga menziesii), Junipero (J11niperus osteosperma) y Cedro (Cercocarpus ledifolius). 
En.las Figuras 5, 6 Y7 se presentan ejemplos de algunas de estas _asociaciones. 

Actividades humanas 

La zona puede quedar dividida en dos grandes tipos de tenencia de la. tierra, en 
la zona de los valles y partes bajas de las montañas, la propiedad es: privada 
encontrándose basicamente granjas y ranchos ganaderos; por otro lado se ené:ueritra en 
las montañas propiamente, tierra de propiedad pública administrada a trayés _de la 
Oficina de Parques, dependiente del Departamento de Agricultura (ParkSeri.'.ice;Dept. 
of Agriculture) que engloba alrededor de 65,000 ha. · · - - .. -

La actividad fundamental que se lleva a cabo en el área es la agricultura.(cultivo 
de papas), a este respecto cabe mencionar que esta área es tan importante que surte toda 
la producción de la cadena de restaurantes McDonald's (Ken Jafek, Com. Pers.). Otro 
cultivo importante es el de forrajes para ganado (i.e. alfalfa). Una actividad importante 
es la ganadería por la que han cambiado el uso del suelo en las tierras de los valles y 
ha afectado a las montañas. · 
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Dentro del área de estudio se encuentra la Reserva Nacional de la Ciudad de las 
Rocas (City of Rocks Nati.onal Preserve) .. · En 1989 la reserva recibió 45,000 visitantes 
(David Pugh, Com~ Pers.), esta cantidad se incremento a 92,000 durante el año de 1992 
y es muy probable que dicho.inC:rernei:üo sea ni.ayor en los próximos años, junto con el 
subsecuente des.arrollo de servicios (dormitorios, restaurantes y tiendas) para 
aeomódarlos .. Una gran operación minera se está desarrollando en las montañas Black 
Pine. Tcídos las sierras en el área de estudicí.'són accesibles debido a una extensa red de 
caminos dé terracería. 

Por otro, lado el área de estudio se encuentra fragmentada por una supercarretera 
separando a la sierra "Black Pine" del resto del complejo. La sierra "Jim Sage" se 
encuentra separada de la de "Albion" por una carretera de dos carriles. La misma 
cadena montañosa de "Albion" está dividida por otra carretera lo que produce dos 
fragmentos dentro de esta sierra. · · 

Los resultados presentados a 1() largo 0de esta investigación forman parte de un 
proyecto más grande que involucraJa·,dinámica poblacional de los Pl1mas en el área. 
A .la fecha (junio de 1993) se cuei'lta COI\ 23 animales con collar (alrededor de un 85% de 
la poblacion del área); <se .: incll1ye' é:leritro dél, estudio,. el posible efecto de 
entrecruzamiento. en la ,zona por ser un área relativamente aislada; la identificación de 
corred?::s/~sf,co131() el est~~léc,imienfo de posibles zonas de .reserva de germoplasma. 

A lb la~g6diJ t~~tó ~~ tr~baja fundamentalmente con ocho animales, dos machos 
(uncí residente }' el. Otro no residente) y seis hembras (cuatro hembras residentes con 
crías; una residente sin· crías y otra más no residente). 
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Figura 1.- Localización geográfica del área de estudio dentro de los 
Estados Unidos de América. 
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Figura 4.- Formaciones rocosas características de la zona de trabajo. 

Figura 5.- Ejemplo de una asociación pino piñonero-junipero (Pinus edu/is-J1111iperus 
osteosperma). 
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Figura 6.- Ejemplo de asociación vegetal: en el frente de la imagen se aprecia la artemisa 
(Artemisia tridemara), en segundo plano se encuenrra un parche de juniperos, en el 
fondo se aprecian praches de Pseudotsuga men:iesii. 

Figura 7.- Ejemplo de una asociación junipero-alamo-cedro (J1111iperus osteosperma-Populus 
tremoloides-Cercocarpus ledifolius). En esta imagen se aprecia la naturaleza 
fragmentada del área, así como la cantidad de habitar sin cobertura boscosa. 
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CAPITULO 11 
El AREADE ACTIVIDAD DEL PUMA(P11111a concolor) EN HABITATS 

FRAGMENTADOS . .. 

INTRODUCCION . 

AL trata rae. c~rríprender l~ éc;o10Ma. 4.~ pÜis~je y ~1 ·efecto. que. la fragmentación 
tiene en los ecosistemas, una de las ·preguntas que se quienfresponder es como utilizan 
los animales.ainbientés heterogé~eos, el estudicr de. lospatronés de selección de recursos, 
los comportamientos de hábitos. alirrleritarios,~asíc9ino)6s patrones y grado de 
especialización (Mcírrison et al 1992k \; O:, ,, : /' < · 

La diitárnica de · lá fa tina. incluy~. l~~' m~vifuiéntos a través de los .diferentes 
ecosistemas y comunida~es. Por lo que se deben esfudiarlos tipos de movimiento, tales 
como dispersiones,. migraci9nes;y otros, menos regularés; ;pe. vital. importancia en la 
pl~nificación y uso d~ l.C:~ ;cosiste.mas so.~)()~ P~á:9nes1~~~~s Y,·~ist~n~i~ d~ rn<?\Timientos, 
as1 corno la reproducClOI). y comp.ort<l;rntentq so.cial de especies asociadas.. > · · 

- ,, .. · .·:· .:·6'.:'' .. ·,,, ', '• .· . ¡.•:; -

Es por éstás.¡:azories que eii~portante·conocer de qué tari:uiño.e.s:el áfea donde. 
se mueven lcís animales~ así como ládistí:ibución de los animales en éltiempo.dentro de . 
ese espado físico. .. :¡: , . 

. :·¡': 

Los estudios en donde se ha calculado el tamaño de los ªIT\l:Jitos hoga;~fíos 'Cie los 
pumas han sido realizado en áreas extensas de habitat continuo (e.g'.'Ariderspn et al 
1992, Hemker et al 1984; Homocker 1969, 1970) y han sido realizádos.eriNo.rt~áinérica, 
fundamentalmente en los Estados Unidos. Otros trabajos de la espeéie menos intensivos 
han sido los de Rabinowitz y Nottingham (1986) en la selva mediana de.Belize y el de 
Emmons (1987) realizado en la región amazónica del Perú. 

Se ha reportado gran variabilidad en el tamaño del área de actividad de estos 
animales, habiéndose encontrado para la porción central del estado de Idaho áreas de 
250 km2 (Seidensticker et al 1973), para la parte sur del estado de Utah áreas de 650 km2 

(Hemker et al 1984), para Colorado áreas de 450 km2 (Anderson et al 1992). Por otro 
lado en Canadá se ha encontrado que el área que utilizan es relativamente menor 230 
km2 (Ross y Jalkotsky 1989). En Florida se registran áreas de actividad de 248 km2 

(Belden 1986). De los estudios antes mencionados solamente algunos dividen los áreas 
de actividad en estacionales clasificándolos en estación seca (verano) y estación húmeda 
(invierno) por lo que solo se comparará con estos estudios a lo largo del trabajo. 

La hipótesis nula a ser probada es que el tamaño de los áreas de actividad de los 
pumas de este estudio no difieren de aquellos viviendo en habitats sin fragmentar. Una 
hipótesis secundaria es que el tamaño del ámbito hogareño entre machos y hembras es 
semejante. La hipótesis nula a ser probada que concierne el uso de habitat: es que el 
animal no tiene preferencia por algún tipo de habitat dentro su ámbito hogareño. 
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OBJETIVOS 

Obtener .datos .s.obr~. el tamaño delámbito hogareño del ·p~ma (Pmlia: co11color) 

viviendo en un_ár~a de'extensa fragm~~tación; ............. ·· .......•. ·•..•••• ' •..•. •···. •.····· .. •. . •··.. · 

·~n,.o°-j.~tiv~}~~.~~~irio;~~··~~·.~~ter$ka~~;_sf!:~s.áieas'de.'~~~yid~:dd~ los machos 
d1f1eren~I1.ta~~o de lp~ de las he~~r~~· i) "' ···> ;:,;~· e{ ... -

Det~S~~f t¿.º~B~~~~~ah lo:· á~eas.• d.~•··~~t~~N2~;t~f .1anifua~f ~· · 
METODÓI.ocii;· ' ··. ' .. -·- ;!\ i'f ,'};, } . 

La ca'ptitra de fos animales se realizó fllrld~IIl.~ilt~linente eri elin~iernocuando las 
condiciones . medio.ambientales facilit,an.• la)oé¡¡li~~cióri,' d~ :rásfr()s:'(hÜellas/excretas y 
cadáveres de venados). Cuando.se encueptiaban'lós rastros>. se utilizaron sabuesos 
entrenados para perseguir al .animál hast.a silblrlo'a,un 'árboLUna véz en el árbot; el 
animal fues inmovilizado con u!la me:icla'.4e Hidr()cl~ru,.ró de ketamina-(10.0 mg/kg) e 
Hidrocloruro de Xilacina (0.2 ing/kg).admirlistradós'por medio deuri dardo.(Cap-
churRgun). · ·. ·· · · ·· · ··· · ·- · ·· · - • < ·.. -

A los pumas inmovilizados se les tomo las ritediÜas conyencionale¿·(lo~g. ~otal, 
long. cola~ long~ pata, oreja y peso; así como distancia entre las orejas y. los ojos), los 
animales son sexadÓs y su condición reproductiva és analizada. Lá determinación de la 
edad se realizó por características dentales (Shaw 1983). Cada puina es tatuado en las 
orejas · éoií.'é,tu1 núm,ero · progresivo y se les coloca un collar con· un radfo transmisor 
(Wildlife mstrumentsR), algunos de los cuales están equipados con. un sensor de 
actividad. El sensor de actividad cambia entre dos diferentes frecuencias dependiendo 
de)a posición de la cabeza del animal. 

Los animales eran minuciosamente revisados para detectar .. heridas o 
enfermedades, el trabajo con el animal finaliza con una inyección de antibióticos y se les 
observa hasta que se recuperan y se marchan.• · 

Para determinar las características dél ámbito hogareño; los · animales son 
localizados por telemetría. Las loéaliZáCiories .-puritúalés (Point locations) de los pumas 
fueron realizadas con una antena ''yagi'' por lo menos una vez por semana, siguiendo 
la metodología de Laundré et al. (1~87.): •Dichas localizaciones se ubican en dos o tres 
estaciones conocidas y se tomari lecturaS simultáneas de brújula. Las localizaciones 
puntuales y localizaciones suc.esivas (Capítulo· III) son utilizadas para determinar el 
tamaño del ámbito hogáieño. EHa1Uáño del ámbito hogareño se determinó por el 
método del área mínima (Mohr 1947); 

Los patrones de uso del ámbito hogareño se estimarán con base al tiempo que 
. pasa un animal en varias celdas de la retícufa de su -ámbito hogareño mientras se 
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monitorea.Las celdas del ámbito hogareño se sobrepondrán en un mapa de habitat del 
área de es.tudio para determinar patrones de uso de habita t. De la misma manera las 
localizac.iones puntuales y las localizaciones en secuencia se utilizarán para determinar 
si existe,prefere11éia por espacios abiertos (sin estrato arbóreo) o cerrados (con estrato 
arbóreo)>. · · 

RESUL'floÓs ; 
.;~¡~ .. •' 

. ü mediadel 'tamaño del área de adividad durante el verano para las hembras 
fue de 42:287,.kin2,(n:::6)ypara los mashos.fue de 22.896 km2 (n=2)'. El tamaño del área 
de actividad:Varió;de 0.311 al15.28 km2 para las hembras, en el caso de los machos fue 
de 10.33 a 35.7 kin2

• En el cuadro 1 se enlistan !Os áreas de actividad de los animales 

estudiadós'. •···· .. ··.• i\.·'.·. :fa>'.·.· :i :.'.'{ , ... - ' - ··;:-::-_, 

.·.· , .con Iafy;~.lidalde .. d~f~rri:{ffi~(.~fj~~.ª~~,it?shogar~hos,~stacion~le~ de los pumas 
del, area de estudio SOI). dif,erf:!ntes.;,a¡lgs.,_de:otr~s are.as/se compar~ron_los resultados del 
presente estudio con !ÓsJ:ak~tado~:·e,r_t e!::nor.t(dé]d~ho (Seidénsticker et al 1973) y el 
sur de Utah (Hemker:et.al1984f'ambds-sitios~éoriaréas extensas de habitat contínuo y 
de ta: misinúrianera se có&p-ara,r~í): c_oH üil areií éori extensa fragmentación en California 
(Padley 1990): ·. e ".;', i.}7''.'•\.-''.~/;r•;' }•· ··· 

·:.·~ ):> ·• ,·.·, ·;/ '•,, 'O/ 

·· Debido a qüe lo~ diit'bs 1c'olnp_~;ad()sno'~úmplía~ con una distribución normal, los 
datos se comparáron ii\edi~fü~:unil'priieba'estadística no paramétrica de Kruskall-Wallis. 
El resultado de- dicha i:ompáradóriri:n1estra diferencias significativas mayores a las que 
se podría esperar por azar (H=23;6(), g1;.23, p<0.001). Entre el área de estudio y el área 
al norte de Idaho (p<:0.05), encontrándose también diferencias significativas entre el área 
de estudio Y el. sur de Utah; (p<0.05), siendo menor el tamaño del ámbito para el 
presente estudio que el de los sitios antes mencionados. Al comparar el área de estudio 
con la población de las montañas de Santa Ana, California se encontró que no existía 
diferencia significativa (p=0.05). 

La representación gráfica de los ámbitos se muestra en la Figura 8, donde se 
puede apreciar un amplio sobreposición de áreas de actividad entre las hembras F6, FlO, 
Fll y F12. Como se puede apreciar en dicha figura la hembra cuyo ámbito hogareño 
presenta un mayor sobreposición con el resto es Fll, donde engloba casi totalmente el 
ámbito de FlO (95%). En el caso de Fl2 se sobrepone aproximadamente un 70% y con 
F6 un 60%. 

Para determinar que tan real era este sobreposición, se dividió el área en celdas 
de 0.25 km2 y se determinó en base al número de localizaciones la cantidad de celdas de 
0.25 km2 que ocupo cada felino creándose una retícula dentro del ámbito hogareño. De 
esta manera se puede apreciar mejor la sobreposición de celdas y la presencia de puntos 
fugados o sitios que el animal no utiliza cotidianamente (Laundré y Keller 1984, Fossey 
1974); En la Figura 9 se dan ejemplos de cómo segregan áreas comunes y sitios de 
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. través del método decéldas. En la presente gráfica solo se 
· presentan los valores de las localizaciones en secuencio de 

los períodos. de · 24 h; 
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sobreposición. En esta figura se aprecian localizaciones en base a una retícula, así como 
los puntos comunes que utilizan. En el inds?;:"d'.';de la :figura se .ve claramente el 
sobreposición de alg1.1nos sitios entre las heil1bras !'.§ y F12 y;porotro lado se aprecian 
las áreas utilizadas exclusivameI\te eor:sad(.til"l¡i,j:ior;i9 q11,e e1 sobreposición que se 
aprecia en la figura 8 es mucho menor.cU,andéJ se:co!TI.para: co,n el método de celdas, por 

este método se ve que solamentf?,.c°:;~F~~~,e~.~t~~~·rf°'· · · 

Por otro lado utilizando éste~!ñ~tc)do;sefreducen los áreas de actividad (cuadro 
1). Para comprobar .si esta rédü:cció~;erá')na}Torá fo quese podría esperar por azar, se 
compararon los datos delmétodó deFáí:ea' mínima (MCP) y los del sistema de retícula 
(GRID) por medio df? il!I~ pr~eb'.a'~e~;:,f';j)~re,a_da e~contrándose que no existía diferencia 
significativa entre los,taajaño.~ cakula:dos;'pofamb_os métodos (p=129, gl=14, n=16) .. Esto 
nos sugiere que el t~~añ§}i,~;!.of áp~~~~- dfac,~vid~~ ,~ó esta subes~mad~ y por otro lado 
nos da una he~ram1entá\qu~.aclar¡¡~el•;.sobrepos1c10n tan ampho registrado para las 
hembras de la espéde.enes.te'y(,otrps:estUdios (op cit.) donde se puede ver un uso· 
diferencial de los recit1:s9s ~sp¡¡~iille~/disponibles' déntro de las áreas que utilizan los 
pumas. •.-: ... -•;':•;e.'·.<· 

, ,. ..-~ '_. -.:" . -

En cuantb ~ c9~0 ~tµi~·~il}os p~as s~~ áreas de actividad e11 función del tiempo 
se en~ontró. q~e él:EC?~7.ef!_~aj§,dftiemeo~'que pasa11 por cuadrícula (0.25 km2

) se puede 
clasificar en cinco cat~g9_r1.as;i_la:J;(O'j\5/Y~), !I (5.1 a 10°/o), fil (10.1a15.0%), N (15.1 a 
20%) y V (>20.1 %); f:;a rÍlayóría'de'las. céldas (n=:370) tuvieron un porcentaje de tiempo 
de utilización, de la categoría I (entre O Y 5%), las categorías II y m, estuvieron 
representadas por 22 y cuatro celdas ·respectivamente. La categoría N tuvo tres celdas 
y por último la categoría V .únicamente tuvo un representante. Se quiso saber si este 
patrón de utilización estaba mostrando un uso aleatorio; uniforme o agregado del ámbito 
hogareño por lo cual se llevó a cabo una prueba de ji-cuadrada encontrándose que dicha 
utilización difería de una distribución uniforme (X2=6470.5, gl=19, P<0.001) y para probar 
si era al azar o agregada se utilizó la razón media/varianza obteniéndose un patrón 
agregado de utilización (v2>X). 

El cuanto uso de habitat en el cuadro 2 se presenta la distribución de las 
localizaciones con relación al tipo de habitat al que fueron asociadas. Para el presente 
análisis se consideraron dos clases de habitat, áreas abiertas (básicamente la comunidad 
de Artemisia tridentata y gramíneas) y habitats cerrados (bosques de diferentes tipos). En 
el área de estudio se ha calculado que alrededor del 65% son habitats abiertos (López
González y Laundré, Obs. pers.) . 

. Para ver cual hipótesis se cumplía se procedió, a realizar una prueba de chi
cuadrada (goodness of fit) utilizando la sumatoria de los valores observados en cada 
habitat para seis hembras adultas. Los valores observados (673 localizaciones) se 
distribuyeron de la siguiente manera: el _51.41 %_ (n=346) en áreas con bosque y el 48.59% 
(n=327) en áreas abiertas, los valores esperados se calcularon en base a una distribución 
igual de frecuencias en los dos habitats, por lo tanto los valores serían de 336.5; por otro 
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lado utilizando el porcentaje de habitats presente en el área (65% para abiertosy 35o;., 
para cerrados) los valores esperados serian 437.45 y 235.55 respectivamente:.· El resultado 
de la prueba fue que los pumas tienen preferencia por habitats con cubierta b.oscosa más 
que por habitats abiertos (X2=79.67, gl=l, p<0.001). ·· 

' . : 

En el cuadro 2 se presentan localizaciones que deben tom.ars~.en.cuenta al 
analizar la distribución de los organismos en su ambiente, se debe considerar ir!ippri:ante 
el número de localizaciones asociadas a arroyos (n=106), ya que muchas veces aÜnque 
no existan parches boscosos en el área de la localización los arroyos 'presentan una 
caber.tura vegetal densa por lo que sirven no solamente como sitios: de protecCióri y áreas 
de posible cacería sino como corredores para el movimiento de ésta. y otras especies. 
Otro factor importante detectado a través de.las localizaciones es el número registrado 
en orillas de bosque (n=l23) ya que como se describe posteriorll1erite(Capitulo IV) Jos 
bordes estan siendo utilizados como sitios para la captura de animales. Un factor que 
se trató de contemplar fue el número de localizaciones asociadas. a ·caminos y brechas 
(n=23) ya que esto va a afectar la probabilidad de que un animal pueda ser detectado 
por seres human()S. 

Particularizando a}()s.diféEent~~ animales, en el cuadro 2 se puede ver que cuatro 
hembras se 'ericoritrárón;ásodadas con mayor frecuencia a áreas arboladas (F6, F9, Fl2 
y F14) Y: que las ¡)tras'.(Flb~Y,;Fn) tuyiérón un mayor numero de localizaciones en areas 
abiertas,'.en;el~aso/~e<l1IO~ésta se.encontró asociada a arroyos en el 28.4% de las 
lo.calizaci§f\és;; foié~traS,/~~qtie: Fll sólo en el 14.4%. En el caso de FlO este 
comportamientó;p~edé deberse a que en el área que comprende su ámbito hogareño no 
existen s~§.cié~tes p~rches de bosque y tiene que hacer un uso más frecuente de estos 
corredores•qué de alguna manera presentan mayor cobertura que las áreas abiertas, por 
otro lad6'c¡¡be notar que esta hembra fue la que tuvo un mayor número de registros 
asociados a caminos (n=17). 

El rango altitudinal utilizado por las hembras fue de 1745 a 2585 msnm 
(media=2200, DS=290). Las hembras presentaron un uso diferencial del recurso altura 
(Figura 10). Para determinar si la aparente diferencia era significativa, se compararon 
por medio de una prueba de Kruskall-Wallis las medianas de Ja distribución altitudinal 
de las diferentes hembras encontrándose al llevar acabo una comparación múltiple que 
existía una diferencia significativa entre las hembras que utilizan la porción de las 
montañas Albion (F6, FlD, Fll y F12). En el caso de las hembras que utilizan las 
montañas Raft River no se encontró diferencia significativa entre las alturas que utilizan 
(Q=l.650, P=0.05). 

Para las hembras que utilizan el área de Cache Peak (F6, FlO y F12) es interesante 
describir que la hembra que tenia un grupo familiar c!e 3 cach.orros (F12) fue localizada 
en lo que se puede considerar mejorhabitatporpreséntarespaé:ios con mayor cobertura 
vegetal y/o rocosa. La hembra residente sin crí_as.(~6) utilizó alturas superiores a la 
hembra Fl2, sitios con menor cobertúra :Vegetal (menos :árbóles-arbustos y más 
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herbáceas) y como consecuencia menos sitios para obtener el alimento disponible. En 
el caso de la hembra no residente (Fll), esta.registro la distribución altitudinal mas 
extensa, los lugares donde se le locaHzó siemprefuerón de menor cobertura vegetal. Por 
otro· lado .utilizando las datos obtenic;!os. del .us<? del Sistema de Información Geográfico 
de Cache Peak se calculó la proporción;cle área disponible en intervalos altitudinales, 
para ver si la' distribución de las hembras estaba dádá en función del área disponible o 
si difería de. ésta. En la figura 11.se pr~~~nt~ la .distribución .de las hembras F6 y F12 
donde se puede apreciar que. Sl1 distri!Jti~ión difería de lo que se podría esperar por 
disponibilidad de área. En amb\)~ ~arfos)e.ené?l1tró unª diferencia significativa entre los 
valorés observados y los que.se pódríari esperar, F6.(X2= ,n=157, gl=15, p<0.001) y F12 
(X

2
= n=159, gl= 15, p<0.001). .'.:tJ;•:i,·.,:.: ¿ ,: . 

En el caso de las hembras F9'ytFí4 a~nqüe e~•~obreposidón.altitudin.al fue del 
100%, no se presentó• una sóbreposi~ión~}'c.i.~;.q~é/<J.rn]J.as tl1embr<J.~~· preseritaron 
localizaciones en áreas diferentes/ el rango altitudinal tan estrecho que presentó F9 se 
debió fundamentalmente a que durante el perfodo de esfudio hivo CÍ'Ías y casi no 
registro movimientos. · 

DISCUSION 

Lo primero que debe considerarse al tratar de explicar el tamaño de los áreas de 
actividad de ésta y otras especies, es la metodología utilizada, ya que dependiendo de 
ésta los resultados obtenidos para una misma área pueden ser signifivativamente 
diferentes (Laundré y Keller 1984). Para el presente estudio se utilizaron dos métodos 
para calcular el tamaño del ámbito hogareño, el primero y comúnmente utilizado es el 
método de área mínima de polígono convexo (Mohr 1947); el porque se seleccionó este 
método es que facilita la comparación con otros estudios como lo mencionan otros 
autores (Hemker et al 1984, Hopkins 1984). La selección del método de celdas explica 
mejor el cómo utilizan esas áreas que forman el ámbito hogareño, aunque algunos 
autores señalan que es difícil definir el número de observaciones, así como el tamaño de 
la retícula (Rogers 1974). La selección del tamaño de la retícula en el presente estudio 
se calculó en función del polígono de error (McDonald et al 1980), donde la media fue 
de 0.2 km2 (n=1776), donde la selección de una cuadricula de 0.25 km2 comprende la 
mayoría de las localizaciones. 

El tamaño de las áreas de actividad encontradas es considerablemente menor al 
registrado para sitios de habitat contínuo (e.g. Arizona, VanDyke et al 1986; Idaho, 
Homocker 1970, Seidensticker et al 1973; Utah, Hemker et al 1984, VanDyke et al 1986;). 
Sin embargo, no se encontró diferencia con lo registrado para California en un ambiente 
fragmentado (Padley 1990). Las diferencias encontradas con habitats continuos pueden 
ser parcialmente atribuibles a características medioambientales (Hemker et al 1984); sin 
embargo, la similitud de tamaños con el estudio de California no puede ser atribuible 
a que sean ambientes parecidos, ya que se ha sugerido (Hemker et al 1984) que el 
medioambiente mediterraneo puede ser mas productivo que el de otras zonas (i.e. Idaho, 
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Utah, New Mexico) y se Pt1ede relacionar mejo~ con la presencia de parches de habitat 
de distinto tamano. y configurélción, . . ,· . 

Por otro l~dÓs(tie~éJaútilizaciÓhci~1 •IriétÓC!6 ele. ¿éiciAfqGeré~eI~' cfüno· están 
utilizando re¡¡Iaje~tf S.u :áil1bitb ;hogare~o ;ios a.nim¡¡Iesjr á:Hemás ~os cla uña. idea más 
~I~r~r~:·.iii:~~~~f~el1abitat>disponible denfro dé/p~lígonp cakulado por el método 

Típi~~rri~rité se ha descrito una amplia sóbfeposición entre las hembras de esta 
especie (e;g.'Ariderson et al 1992, Hemker et al 1984,Hornocker 1970, Maehr et al 1991, 
Seidensticker eta! 1973) y de otros felinos (Rabinowitz y Nottingham 1986, Rabinowitz 
1989, Stinqí.tist 1981); sin embargo, no se ha tratado de determinar hasta que grado este 
sobreposición es real y por otro lado describen que el sobreposición espacial es debido 
a una evación temporal mutua de las misma áreas. En este caso se pretendió describir 
de una manera diferente y definida como compartían dichas áreas comunes, aunque 
debe existir una cierta evasión mutua en los escasos sitios donde se determinó un 
sobreposición, este comportamiento no es tan marcado y pudiera deberse a que no existe 
"tanta" territorialidad como en otros sitios, se ha medido dicha territorialidad como el 
número de rastros observables (Quigley 1988), siendo en el área de estudio este tipo de 
comunicación muy baja, lo que refuerza que los .áreas de actividad estimados a través 
del método de celdas reflejan en buena medida su individualidad. 

Existen pocos trabajos donde se ha descrito el uso de los recursos espaciales por 
pumas (Koehler yHornocker 1991, Maehr et al 1991). Aquí se encontró que estos felinos 
tienen preferencia por sitios con cobertura arbolada con lo que se corroboró que existe 
poco habitat de este tipo disponible dentro del área de estudio, este hecho explica en 
gran medida el reducido tamaño de los áreas de actividad (cuadro 1) y la utilización 
fragmentada de los ámbitos (figura 9). VanDyke et al (1986) encuentran que los pumas 
tienden a evadir áreas que han estado sujetas a algun tipo de explotación, y sugieren que 
la remoción de bosque y la consecuente apertura de claros es un factor importante para 
evitar su uso por los pumas. Por otro Koehler y Hornocker (1991) describen las 
características utilizadas por los pumas en la porción central de Idaho, en donde 
encuentran que la mayoría de las localizaciones en el verano fueron en habitat boscosos 
con poca cobertura rocosa, en el caso de dicho estudio el ambiente es continuo por lo 
que es de esperarse su utilización de acuerdo a su disponibilidad. 

En cuanto a cómo utilizan las diferentes alturas presentes en el área de estudio 
se puede explicar la diferente utilización entre la hembras no como territorialidad o 
mutua evasión (Homocker 1970, Seidensticker et al 1973) sino como una segregación 
social· y espacial dada por características propias de cada hembra; en el caso de la 
hembras que utilizan el área de Cache Peak, F12 tenía que mantener tres crías, el caso 
de F6 es el de una hembra residente sin crías lo que explica la posibilidad de utilizar 
áreas en un rango altitudinal menos favorable que el de F12. Por último tenemos a Fll, 
una hembra no residente que utilizó un rango altitudinal más amplio que las anteriores 
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utilizando áreas tanto de F6 como de Fl2. 

. Al parecer un mecaniSII)O que,i;io se ha descritq para)aespede se presenta cuando 
una hembra tiene crías, esto' es/tienden a ceder áreas ¡nas productivas para el buen 
desarrollo dé lcis' cachorros,' éstéievénto' se l:üi déteétado,eri tres instáncias durante el 
desarróllo. dél' estudio; sin: éii1ba~go ~; n.~c~sifa {ili~:mayor cantidad. de observaciones 
para clarifica,do ... · ··•· '•j•: ·_;;/'i'f:; '.· ... (:;::~){;;, < r , < 

Por Otro l~do/ell~-5~~JHüi~;i~~l~s;~()Ild_e solamente puede mantenerse una 
hembra, la reproducciónaur),que,lj~Y,~'s,ido.exito~a;púede no llegar a concretarse en crías 
en etapa de dispersión; tal es él casó de FlO, la cual en el momento del estudio tenia tres 
crías, que perdió posteriorm:erúeprobablemente por que no fue posible otorgarles una 
alimentación tan completa comó lá. delas crías de F12, esto se comprobó en el pasado 
invierno cuando FlO fue capti.trada para reemplazar el collar y se encontró que 
presentaba una condición física muy diezmada, con un colmillo roto y bastante delgada. 
Al parecer los eventos antes discutidos fortalecen parcialmente la hipótesis de Sandell 
(1989) quien sugiere que la cantidad de alimento es la que esta determinando en parte 
el tamaño del ámbito hogareño de las hembras. 
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CuadroThmaños. de los áreas de ~ctividad de seis hembras y dos machos adultos 
durante el presente estudio> . . . . 

65.627 

Fl4 13.489 

M7 35.123 16.0 

M8 10.670 9.8 

CuadrcDZstribución del número de localizaciones con base a algunas características 
generales del habitat del area de estudio. Areas con bosque (F), áreas sin 
bosque (O), arroyos (C), bordes de bosque (E), caminos (R), lagos (L), 
claros dentro parches boscosos (1). 

Num. F o e E R L I Nt 

F6 96 61 4 30 3 157 

F9 45 3 25 6 2 48 

FlO 20 75 27 7 17 95 

Fll 40 78 17 23 2 1 118 

F12 95 67 23 26 3 162 

Fl4 50 43 10 31 1 93 

Tot 346 327 106 123 23 3 3 673 
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CAPITULO 1II 
COMPORTAMIENTO DEL PUMA (Puma co11color): 

Actividad diaria, dezplazamiento y movimientos. 

INTRODUC.CION . 

. El estJ~io ci~(to~portamiento abarca numerosos campos y áreas, tales como la 
organización·; sócial, patrones de dominancia, desarrollo (Bekoff 1989), patrones de uso 
de las. hora,~.d~l.dfa ;de. gran interés y hasta recientemente poco estudiados, 
refiriéndoríO~· á ésfos como actividades localizadas (e. g. aseo, juego, alimentacion) y 
comportamiéntq 'de .desplazamiento (distancias recorridas) de los animales; 

-»--,,,::'"º;',-·- .: .... ·· . 

É~~e'l~stf¡baji:is en los que se han estudiado los patrones de actividad'delpuma 
se ericueí\tra.n l~~ dé/~:ck1ml"lan et al (1986), Seidensticker et al (1973)Yel.déYan Dyke 
et al (1986).• •. En.!7L pr~(;!ro se. describer\los. patron~s de activ.idád en función de las 
irriplicadones energéticas pará estos felinos. · · · · · 

' •, ••"O !\.,,·~~-- !.:r"!_ ~ •. ~ -:.::-'- - -•.'-' 

•. S~Ídensti.ck~r et al (1973) determinan cuando un animal está áctivo, al detectar 
cambios,en·él volumen de la señal que es recibida en el receptor. Cuando se realizó 
dicho estudio no se habían implementado los collares con sensores de actividad. Estos 
autores encuentran que los animales son mas activos dentro del periodo comprendido 
entre el ánochecer y el amanecer, también dicen que los animales en el verano presentan 
uná mayor actividad diurna. Por otro lado, estos mismos autores presentan los 
movimientos . lineales que los felinos realizan entre días, se reporta un tipo de 
movimiento en zig-zag y mencionan que las distancias lineales recorridas entre días son 
una subestimación de las distancias reales recorridas, sin embargo no dan datos al 
respecto. 

Van Dyke et al (1986) . describen el patrón de actividad de los pumas 
comparándolo entre áreas ~ontalay otras actividades humanas, y áreas sin ese tipo de 
alteración. Estos autc:ires.mónitorean la actividad de los animales durante el 10 al 20% 
del tiempo de un cicto;'dé24'h:.como resultados obtienen que los animales presentan 
una mayor actividad durante la noche y que los picos de actividad fueron una hora 
antes o igual al ·a:mánece'r y. otro menos pronunciado se encontró una hora después o 
igual al anochecer.' ' ' ' . 

En la mayoría\d~·Íos.trabajos publicados sobre la especie (Anderson et al 1992; 
Hemker et al 1984;:Horl1bc~er1969, 1970; Ross y Jalkotzy 1989, Seidensticker 1973), el 
tipo de desplazamientq que .sé describe es el de localizaciones en secuencia entre días, 
es decir la distancia qtie\tfil animal se desplazo de un día a otro (point-locations, 
Laundré et al 1987): · ·. · · 

- . ~ 

Entre los trabajos e11 dÓride se .describen los patrones de actividad de otras 
especies de felinos, se cuentan el de Konecny (1989), que describe el desplazamiento de 
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ocelotes (Fe/is parda/is) ytigrillo (F,. weiidi); el de Rabinowitz y Nottingham(l986) donde 
describen el patrón de actividad del jaguar (Panthera anca) y el de Sunquist .et al (1989) 
en el que se describe .. el patrón di:'. actiyklad del ocelote (Felispardalis) . . Cabe hacer notar 
que estos estudios han. sido·realizados en áreás tropicales con selvat· 

... - • ., - • .' < ~ • • .- • '._ ~-:: - o : • : .: • ·' • 

OBJET:::jetivo del P"""" "Pítulo JUÚde~4,~ po;.,,..i~iad~' de 
comportamiento (actividad y desplazamiento) de Púma concolor.'d~11tro de ún área cOn 
ambientes fragmentados. · · · · · .• ' · · · 

METODOLOGIA .·' 
:;-;: 

La captura de los ¡inimales.~.e reaH~ó fu!ld~!neritai!TI~~~~ ~~~l ~;iihi(l cu¡¡~dolas 
condiciones medioambientales facilitan· laJócalizacion ··.de. !,¡¡st~os · .. (l:tuellasf .excn~tas ·.y 
cadaveres de venados). c:uando se encuentfan fas ra~tfos/: se:i~tilizan sabuesbs 
entrenados para para perse~ir a¡'animal hastúubirfo a'un:árboL Üna vez.en el árbol, 
el animal es inmovilizado con u.na mezcla de Ketamina• (10.0 I1lg/kg) y Rómpun (0.2 
mg/kg) administrados a. través de un dárdcí (Cap-chui-Rgun). . < · · · . 

A los pumas inmovilizados se les toman las medidascon~~ncionales (long. total, 
long. cola, long. pata, . oreja y peso, asi como distancia.entre Orejas y ojos), los animales 
son sexados y su' condicion reproductiva es analizada. La, determinación de Ja edad es 
realizada por características dentales (Shaw 1983). Cada puma es tatuado en las orejas 
con un numero progresivo y se les coloca un collar con un radio transmisor (Wildlife 
InstrumentsR), algunos de los cuales están equipados con un sensor de actividad. 

Los animales son minuciosamente revisados para detectar heridas o 
enfermedades, el trabajo con el animal finaliza con una inyeccion de antibioticos y se les 
observa hasta que se recuperan y se marchan. 

Aquí se define el comportamiento en términos de dos tipos de actividad. La 
primera, es el número de cambios por intervalo de tiempo (30 min.) que un transmisor 
lleve a cabo a lo largo de 24 h en cada animal, el monitoreo es constante y se tiene el 
registro por cada minuto/hora/ día trabajado. El sensor de actividad es un interruptor 
de mercurio que cambia entre dos diferentes frecuencias dependiendo de la posición de 
Ja cabeza del animal, entre dos modos: uno lento y uno más rápido (aproximadamente 
el doble de pulsos que el lento). 

Para Jos cambios de frecuencia, se asume que un animal activo moverá la cabeza 
más que un animal sedentario, y resultará en un número mayor de cambios de pulso por 
unidad de tiempo. También se asume que el número de cambios por unidad de tiempo 
está relacionado con el grado de desplazamiento en una manera predecible. Esto se 
probará a través de regresiones entre los cambios de frecuencia con la distancia que el 
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animal se mueve por unidad de tiempo. 

La segunda, también monitoreada dentro de los períodos de 24 horas, es la 
estimación de la distancia lineal que un aniim1l se mueve cada 30 minutos. La distancia 
que un animal se desplaza por unidad de,tie!Ilpo_se estimará midiendo la distancia recta 
entre localizaciones sucesivas a trav~s de_rprográ.ma Tripoly 2.2 G. Laundré, coro. pers.), 
dicho programa calcula la posicfon, del animal; el desplazamiento, velocidad y el area 
de error de la lectura. ·· ;:} 

Los análisis estadísticos sigtÍ~Ka-~af'(i97'4) y fueron llevados a c_abo a través ele 
los programas Sigma Stat, Statistiss wJth.finess y SYSTAT. far windows:. 

RESULTADOS 

Actividad 

Se monitoreo la actividad para cinco hembras adultas y dos machos;: 'El número 
de cambios por unidad de tiempo (30 min) durante los períodos, de 24 .h reveló un 
patrón de actividad con dos picos muy marcados, uno durante las primeras horas del 
amanecer, y el otro durante las primeras horas del anochecer;,enCOI\tra1IlOS o,tro pequeño 
pico alrededor _de la media. noche (figura 12). Este compórtarriiento fue similar para 
hembras (n=5), .machos (n=2) y crías (n=4, López-González Y<•Laundré datos no 
publicados)1 no habiéndose encontrado diferencia sigriificatlva é11tre las tres categorías 
(H=l.235, gl='2, p=~.442). , ..... 

·:·,) ,';. 

Conel'interés de determinar en que horas,del.díalas)1embras pasaban más 
tiempo activas se cakularon los porcentajes de actividad (cori ba_sé alnúmero de cambios 
por unidad Cie tiempo) y. como se puede observar en la flgura131 la mayor actividad 
correspémcie al mtérvalo comprendido entre las 0600 X las 0800 h. (14%), de la misma 
manera. se encuent'rá otro pico poco antes del anoi::hecer .conll.65% de la actividad 
(1800-2000 h) y otro de mayor actividad después del anochecer con 13.2% (entre las 2000-
2200 h). . . . . 

El porcentaje de tiempo que los animales permanecen activos durante lo que se 
podría considerar día (70.3%) y la porción correspondiente a la noche (30.7%) se puede 
decir que los pumas hembras en el área son diurnos durante el período de estudio. Sin 
embargo alrededor del 40% de la actividad total se realiza en las horas crepusculares, 
por otro lado los resultados muestran que los animales registran algo de actividad a lo 
largo de todo el ciclo. 

En el caso de las hembras éstas se clasificaron dentro de tres condiciones sociales: 
la de hembra residente con crías, hembra residente sin crías, hembra no residente. El 
comportamiento de cada tratamiento se puede observar en la figura 14, donde se ve que 
aunque los picos de actividad se encuentran dentro del patrón general antes descrito, la 
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intensidad de los mismos varía con cada tipo de condición social. Para probar. si existía 
diferencia e.ntre estos patrones, se sometieron los datos a una prueba de Kruskal
Wallisenco11tránd()se que existía una diferencia entre grupos mayor a la que podría 
esperarse pór azar (H'=S.090, gl= 2; p=0.018). 

. . - ·.. . . 

I'ar~:.det~rrriinar cual de los tratamientos presentaba un comportamiento diferente, 
se sometieron a una prueba de comparación múltiple (Método de Student-Neuman
Keuls), éricontrándose que existía diferencia significativa enfre la hembra con crías y la 
hembra residente sin crías (p<0.05) y también se encontró una diferencia significativa 
entre la hembra con crías y la hembra no residente (p<0.05). Por último se encontró que 
no existía diferencia significativa entre la hembra residente sin crías y la hembra no 
residente (p>0.05). 

El comportamiento de las hembras sin crías y la~;,_o residentes es similar. El uso 
de este tipo de monitoreo a parte de proporci()narn():S un. Íll~ice sobre las horas de mayor 
y menor actividad de los.animales riospúédépropO.r~i6nare_lementos para saber cuando 
una hembra he tenido o tiene.crí¡¡s;·, : i · .. · ·· 

En el caso de los'J:Iia,cho,s nopocierno~ llegar~ una conclusión muy clara debido 
a que la muestrá util(zad<{;ftie'tíni~ainén!é dé dos y solamente fueron monitoreados 
durante una y dosse~iOnéS,, respectivárnente: 

Distancia 

Pa~a determinar el desplazamiento de los. animales se utilizaron los datos de seis 
hembras. En l¡¡ figifra 15 s~·preseitta la distribución de la distancia recorrida por unidad 
de tiempo dtíranté)os'péríodos de 24 h para las hembras. En ésta se puede apreciar 
claramente;qmhk»s.:períodós :en los que se desplazaron más los animales fue en las 
primeras. ~onis1 de la i:foche y en las primeras de la mañana, de manera semejante al 
registrado parala a~tiyic!aé:l. (figura 12). Sin embargo se observa también que la distancia 
recorrida. es relc1tivamente 1nayor en la noche que en la mañana. 

Para determinar si existía alguna diferencia entre las distancias recorridas por 
unidad de tiempo, se sometieron las medias de las distancias recorridas cada 30 minutos 
por hembra a una prueba de Kruskal-Wallis, ya que los datos no presentan una 
distribución normal, y se obtuvo que la diferencia entre horas no era significativa 
(H=0.442, gl=47, p=0.446). La distancia promedio recorrida por las hembras fue de 440± 
20 m con un rango de 200 a 900 m (n=5760). 

Con la finalidad de describir de que manera se desplazaban a lo largo del día las 
hembras, se construyó una gráfica con los porcentajes obtenidos de los datos de distancia 
recorrida por unidad de tiempo. Se pueden.distinguir en la figura 16 dos picos de 
desplazamiento. úno poco después· del amanecer y' otro poco· antes del anochecer, con 
10.95% (0600-0SOOh) y 12.75% (2000-2200 h) respectivamente. De lo que se corrobora · 
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que el animal presenta un patrón de desplazamiento crepusc~lar rriás que diurno o 
nocturno. · 

. · . 

. Para deterrrt~nar si existíáridiferen~iás de comportamiento (distancia y tiempos 
en los que se r~corría) sé compararon las trés categorías, ya antes descritas, de hembras 
con crías (rlcc)! hémbras sin crías (Hsc) y hembras no residentes (Hnr). Los resultados 
de dicha i:ómparación revelaron que existe una diferencia significativa entre tratamientos 
mas grandé que la esperada por azar (H=14.207, gl=2, p<0.001). De la misma manera 
se llevo a cabo una comparación múltiple (Método de Student-Newman-Keuls), donde 
se encontró que las hembras con crías presentan un comportamiento significativamente 
diferente dé las hembras sin crías (p<0.05) y de las hembras no residentes (p<0.05). Sin 
embargo el comportamiento entre la hembra sin crías y la no residente es semejante 
(p=0.05) (Figura 17). 

Por lo que se puede decir,•que. es posible detectar la presencia de hembras con 
crías a través del monitoreo de las distancias recorridas, este comentario se refuerza y 
por lo tanto confirma úo ya antes dicho,. al describirse las mismas diferencias para 
definir el comportamiento de las hembras·. con crías por medio de las distancias 
recorridas y el número de caÍnbi()s péfr unidad de tiempo (30 min). 

Para determinar la relación existente entre distancia recorrida y el número de 
cambios del collar, se utilizó una, correlación linear simple, considerándose el número 
de cambios del collar como una .variable dependiente de la distancia que recorrió un 
animal en ese periódo de tiempo. El resultado de dicha correlación se ilustra en la 
figura 18, donde se observa que existe una correlación positiva, donde el número de 
cambios tiende a incrementarse conforme la distancia recorrida aumenta (r=0.489, gl=47, 
p<0.001), sin embargo la variabilidad que explica esta prueba es aproximadamente el 
24%, por lo que gran parte del número de cambios deben estar relacionadas con 
actividades muy localizadas como descanso, juego, acicalamiento y/ o alimentación por 
ejemplo. A través de este razonamiento es que se comprueba que un animal activo 
mueve más la cabeza que uno sedentario y que el movimiento de· la cabeza esta 
relacionado con el desplazamiento del animal. 

El promedio de la distancia total recorrida en un día por las hembras fue de 
21.25± 2.15 km (n=20), con un rango de 5.82a 40.30 km .. En el caso de los machos la 
distancia recorrida fue de 18.55± 3.03 km (n,;,3); con un rango de 12.49 .a 21.76 km. Al 
comparar los sexos no se encontró una diferencia significativa entre la distancia que 
recorren (t=0.47, gl=21, p=0.643), aunque debe considerarse que la muestra de machos 
es mucho menor, tanto en individuos. como en sesiones de monitoreo. Se quiso 
determinar si las distancias mínimas totales recorridas por las tres categorías de hembras 
(residente con crías, residente sin crías y no residente) eran diferentes, por lo que se 
compararon los tratamientos a través de una prueba de análisis de varianza 
encontrándose que no existían diferencias significativas (F=l.046, gl=19, p>0.373). 
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En algunos trabajos se ha mencionado que las condiciones medioamientales no 
afectan el comportamiento de Puma concolor (Seidensticker et al 1973), por lo que se 
quiso determinar qUe tanto se verían afectados la actividad.y la distancia que recorrian 
los animales por la temperatura del día, por lo que se utilizaron las temperaturas·que 
se muestran en el primer capitulo para correlacionarlas con las variables antes citadas. 
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Las temperaturas que se tienen son cifras incompletas y comprenden 
aproximadamente doce horas del dia (0430 a 1630 h), por esta raz.ón se realizó una 
correlación de Spearman (Zar 1974: 243) para ver si existía alguna relación entre la 
temperatura y las variables de actividad y desplazamiento. Se encontró una correlación 
negativa entre la temperatura y la actividad, indicándonos que conforme la temperatura· 
se eleva la actividad dismfüuye (r'=~0.786, p<0.05) como se puede ver en la figura 19a. 
En el caso de la distancia recorrida con la temperatura la relación no es sighificativa . 
(p=0.05) y se muestra en la figura 19.b. 

. . . . . 

Ejemplos de movimiento durante los ciclos de 24 h se presentan en l~ figitra 20, 
a la fecha no se conoce claramente la relación de estos movimientos con· actividades 
particul~resi siri emb~rgo como se ha comprobado en el invierno este tipo de 
movimientos nó es creado por la radiótelemetría y ha sido reconoddá en fa nieve. 
Como se puede ver en la figura 20, en este ejemplo encontramos dos bloques donde el 
aniajal presenta poco desplazamiento, el primero se puede relacionar con las horas de 
mayor iri.cidenda solar (1000-1500 h), en el segundo se observa el mismo patron pero 
éste se relaciona con las horas frías y más oscuras de la noche. Por otro lado en el bloque 
que comprende las· 1600 a las 2200 h se observa que los movimientos son cortos hasta 
que comienza el crepúsculo, de la misma manera se tienen movimientos localizados en 
el bloque de las 500 a las 1100 h y se observa más desplazamiento en las primeras horas 
de la mañana donde se establecen movimientos localizados alrededor de las 1100 h. 

A través de las localizaciones en secuencia se ha observado que los 
desplazamientos que presentanlos animales estan asociados con el tamaño del parche 
de habitat y su configuración (López-González, datos no publicados). En el ejemplo de 
la figura 20, los movimientos mas largos están asociados con una cañada y los 
movimientos mas circulares con el grueso del parche en el que se encontraba el animal. 

Por otro lado se ha encontrado que algunas de las localizaciones 
(aproximadammente el 19%) están asociadas a orillas de parches boscosos (Capitulo Il), 
este comportamiento bien puede relacionarse con intentos de cacería. 

DISCUSION 

Como se mencionó en la introducción no existen datos publicados sobre los 
movimientos o distancias recorridas por los pumas (Currier 1983, Lindzey 1987). 
Unicamente Beier (1992) menciona que en ocasiones los pumas pueden llegar a recorrer 
un promedio de 8.85 km cuando cazan. 

Hemker et al (1984) encuentran que las distancias recorridas por los pumas entre 
localizaciones en 1, 2 o 7 días son diferentes entre las hembras con crías y las hembras 
sin crías; en el presente estudio se encontró que las distancias totales mínimas recorridas 
no diferían significativamente entre diferentes categorías sociales, sin embargo estos 
valores deben considerarse como preliminares y por lo tanto deben tomarse con reserva. 
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Rabinowitz y Nottingham (1986) encuentran que los jaguares llegan a dezpl~:zarse entre 
0.7 a 0.8 km/h en un area de 3 km2

, sin embargo no mencionan distancias totales 
recorridas. Estos autores reportan que los jaguares presentan un: derto:;gi-ado de 
actividad (basado en número de pulsos) a lo largo del día, similar a ló encontrado en el 
presente estudio . · · · · · ·· 

Konecny (1989) encuentra. en la selva. de Belice, que la .. actividad de los 
jaguarundis es más bien diurna presentando cierta actividad a lo largo de. todo el día. 
El tipo de movimientos fueron largos y unidireccionales, llegando a recorrer hasta 6.6 
km. En el mismo estudio, se reporta el movimiento de ocelotes (Felis parda/is) donde 
recorren un promedio de 6.35.km· en 24 h;y describe que!os moviffiientos tienden a 
regresar al punto de origerl; ()se cruzaryentre ellos. El patrón descrito para los ocelotes 
(Konecny 1989); es similar alque se!épo~tapara los pumas (figura 20), donde los pumas 
no usan extensivamente sus'áreás:a~ aétividad como lo hacen los anteriores . 

'· : .. - -

Sunquist et al (1989) ericuentran que los ocelotes se desplazan a intervalos no 
mayores a una hora entre localizaciones,: patrón semejante al encontrado para los pumas 
donde en algunas ocasiones se les puede encontrar. por; una o dos localizaciones 
consecutivas en el mismo sitio y posteriormente cani,bián suposición. 

. . 
En los patrones de actividad y desplazamiento que se presentan en los resultados 

(figuras 12 y 15) se ve claramente que el mayor pico de activii.:lad no corresponde al de 
desplazamiento, lo que probablemente refleja que la actividad matinal tiende a ser más 
localizada y en el pico de la noche está más relacionada con actividades de cacería que 
requieran un desplazamiento más constante con la finalidad de encontrar una presa 
diponible. 

La correlación significativa encontrada entre temperatura del día y actividad es 
fácilmente explicada, donde los felinos tienden a encontrarse menos activos a horas con 
una mayor temperatura; en el caso de la temperatura y la distancia recorrida la 
explicación posible a este respecto es el cambio de lugares de descanso con la finalidad 
de evitar el calor del día, lo que concordaría con la poca actividad registrada. 

Los resultados que se presentan deben ser considerados fundamentalmente para 
estudios donde se quieran estimar patrones energéticos y como consecuencia estimación 
de las tazas de depredación, el porqué de esta recomendación es que el gasto diario 
energético es probablemente mayor (por lo menos en épocas sin nieve) y como 
consecuencia la cantidad de alimento que tiene que conseguir probablemente sea 
superior a lo que se ha reportado en la literatura (Ackerman et al 1986, Hornocker 1970, 
Robinette 1959). 

Como se menciona en los resultados gi-an parte de las localizaciones (point
locations y sucesivas de 24 h) se encontraron asociadas a bordes (Capitulo II), lo que 
podría reflejar intentos de cacería o exploración de sitios donde podrían llegar a tener 
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éxito en la captura de alguna presa, ya que como se menciona en el capitulo IV, los sitios 
a los que se han encontrado asociados los venados capturados son bordes. Este 
comportamiento puede relacionarse con el tiempo útil de los. cadáveres, siendo muy 
corto en la estación seca (Ackerman et al 1986, Shaw 1977, Lopez~Gonzalez Obs. pers.) 
y por otro lado se ha observado que los pumas llegan a utilizar.menos los cadáveres de 
las presas, si estas presentan altas densidades (Ackerman et al 1986). 
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CAPITULO IV 
El venado hura (Odocoileus hemionus) como presa del puma: Características 

nutricionales y habitat de captura. 

INTRODUCCION 

Los félidos se encuentran entre las especies mas amenazadas del planeta y sus 
hábitos de vida secretos los hacen difíciles . de estudiar y para obtener informacón 
necesaria sobre sus requerimientos ecológicos para conservarlos (Shonewald-Cox et al 
1991). 

En ecosistemas naturales y relativamente estables los felinos parecen tener un 
efecto poco significativo sobre la densidad de los animales que constituyen sus presas. 
Sin embargo, en ecosistemas con cierto grado de alteración humana se ha observado que 
han llegado a diezmar poblaciones enteras (Foster y Kirney 1967, Rudnai 1974) y como 
consecuencia han llegado a utilizar presas alternativas (Rudnai 1974). Por lo que resulta 
necesario conocer cuales son los animales de los que se alimenta, así corno la edad y 
sexo de éstos. 

Por otro lado, se ha sugerido ampliamente que el éxito en la captura de presas 
depende altamente de la estructura y cantidad disponible de cobertura, lo que apoyaría 
la suposición de que el número de lugares donde las presas pueden ser acechadas 
exitosamente es limitado (Kruuk 1986). A este respecto existen pocos trabajos que 
describan cuantitativamente los sitios que prefieren los depredadores para capturar a sus 
presas. Schaller (1965) encuentra un éxito mayor de captura para los leones (Panthera 
leo) en los lugares con alta cobertura de las riberas o manantiales. 

En el caso de los pumas se ha dicho que los factores que determinan la 
vulnerabilidad de las presas son varios factores ecológicos y etológicos (Hornocker 1970), 
se ha dicho que los pumas cazan en lugares con cierta regularidad (Seidensticker et al 
1973), sin embargo las características de estos sitios no han sido determinadas 
cuantitativamente. Por esta razón surge el interés de conocer cómo son los sitios que 
está utilizando el puma para cazar dentro del área de estudio. 

Los hábitos alimentarios del puma están relativamente bien conocidos para la 
porción oeste de los Estados Unidos (Ackerman et al 1984) y en algunos otros sitios de 
su amplia distribución (Iriarte et al 1990). En el estado de Idaho gran parte de la dieta 
(>22%) son venados (Hornocker 1970), en el sur de Utah el 81 % de la dieta la constituye 
el venado bura (Ackerman et et al 1984). 

En el área de estudio a pesar de que no se han hecho análisis específicos sobre los 
vertebrados que utiliza se ha encontrado que se alimenta en buena medida de venado 
bura (Odocoi/eus hemionus) y puercoespines (Erethizon dorsatum) (J. Laundré y K. Jakef, 
Com. Pers. y obs. pers.). Se ha detectado la presencia de especies que pudieran 
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contribuir considerablemente a la dieta del puma (Obs. pers.), tales como: berrendos 
(Antilocapra americana), asociados fundamentalmente a los valles; del mismo modo existe 
una pequeña manada de ciervos (Cervus canadensis) y recientemente se ha reintroducido 
el borrego cimarrón (Ovis cmzadensis). Sin embargo el pequeño número de individuos 
reduce en gran medida• su posibilidad de encuentro. Otras especies que pueden ser 
importantes en la dieta del puma en el area son las liebres de cola negra. (Lepus 
californicus) y la de montaña (L. americanus), así como el conejo de Nutall (Sylvilagus 
nutalli). 

Las hipótesis a probar son que los animales no tienen preferencia por venados de 
cierta edad, sexo o condición reproductiva (Ho), siendo las hipótesis alternativas que los 
animales tienen preferencia por alguna clase de edad, sexo o condición reproductiva. 

En el caso del habitat la hipótesis a probar es que los animales no tienen 
preferencia por algun sitio. La hipótesis alternativa es que se tiene preferencia por ciertos 
lugares. 

OBJETIVOS 

Determinar cuales son las características de los venados (edad, sexo y condición 
nutricional) que está utilizando, así como tratar de establecer las preferencias que 
tengan los pumas. 

Determinar las características físicas del habitat donde esta cazando a los venados 
con la finalidad de establecer si esos sitios presentan condiciones comunes. 

METO DO LOGIA 

A) Condición física.- Para llevar a cabo el presente análisis se seguía a alguno de los 
pumas con radiotransmisores hasta encontrarse el sitio donde el animal había cazado un 
venado, en dicho sitio se procedió a marcar el lugar donde posteriormente se obtenían 
las características de la vegetación y topográficas de las áreas. 

Las características de la vegetación de los sitios se cuantificaron por el método de 
cuadrantes centrados en punto (Brower y Zar 1977). Las muestras de los cuadrantes son 
tomadas en el sitio donde el puma mató al venado y en donde el puma se alimento del 
mismo. Se tomaron 16 muestras adicionales en puntos predeterminados dentro de una 
retícula de 50 x 50 m que se encuentra alrededor del sitio donde fue muerto el venado. 

Al encontrarse un venado se registraba la fecha, sexo, edad y condición 
nutricional a través de métodos visuales. La edad de los venados se determinó mediante 
la segmentación de uno de los incisivos (Il) y el conteo de anillos (Thomas and Bandy 
1973), y fue realizada por los laboratorios Matson de Milltown, Montana. El porcentaje 
de grasa de la médula de los huesos es inicialmente clasificado en base a la estructura 
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y el color (Cheatun:11949): Blanco, c;eros,o inc;lic~ un ve~ado ~n b~ena condición física 
(90%); rojo, gelatinoso indica un animal eri pobre condición física (l.5%). A cada 
organismo se le extirpaba el fémur. 

Posteriormente en el laboratorio se llevó a cabo el análisis del contenido 
nutricional de una manera mas objetiva. A través del método de determinación de la 
cantidad de grasa en la médula ósea por reactivos en seco (Verme y Holland 1973). 

En este método se pesan de dos a tres gramos de médula tomado de la parte 
media del fémur, cuidando de remover cualquier pedazo de hueso que pudiera 
encontrarse adherido. Esta muestra se colocó en cajas petri y se maceró hasta que 
adquirió la consistencia de una masilla. A dicha masa se le agregan 10 ml de una 
solución de 2:1 de cloroformo y metano! (Reactivo de Bloor) con la finalidad de disolver 
la grasa. El cloroformo disuelve la grasa y el metano! absorbe el agua que contiene la 
médula. Dependiendo de la muestra se le añadieron unos cuantos ml más para ayudar 
a una mejor penetración del reactivo. 

La caja de petri fue colocada a la temperatura de un cuarto con calefacción (25ºC 
temperatura aproximada) hasta que la porción líquida se había evaporado por completo. 
En el presente estudio dicha evaporación tomó un promedio de 48 h (n=18). Una 
muestra se consideró seca cuando ya no existía un decaimiento en su peso (Verme y 
Holland 1973). No se realizaron intentos para filtrar los residuos celulares, primero 
porque el procedimiento se hace muy complicado y el peso que tienen estos restos es 
rninimo, asimismo se ha sugerido que este tipo de estudios no es necesario para 
animales de vida libre (Neiland 1970, Verme y Holland 1973). 

El contenido de grasa en la médula se expresó como porcentaje y se calculó como: 
(Ph-Pe)*lOO = % grasa. Siendo Ph, el peso húmedo y Pe, el peso evaporado. Se 
consideró a los venados bajo dos condiciones de salud, con buena y mala condicion 
fisica. Para esta clasificación se utilizó la presentada por Cheatum (1949) donde los 
animales en mal estado son aquellos cuyo porcentaje de grasa en la médula es menor 
al 50% esto responde a una reducción en la grasa que se deposita en la piel y alrededor 
de las vísceras y cavidad del cuerpo. Se juzgaron en buen estado aquellos animales con 
un contenido mayor al 50% de grasa en la médula. 

B) Caracterización del habitat.- En cada cuadrante se midió la distancia al árbol más 
cercano y al arbusto más cercano, de la misma manera se midió el diámetro basal de los 
árboles y la altura de los arbustos, también se determinó la especie de ambas formas de 
vida. En cada punto se midió la pendiente con la ayuda de un clinómetro (SuuntoR) y 
la orientación con respecto al norte se midió con la ayuda de una brújula (SuuntoR). La 
finalidad de dichas medidas era el obtener un índice de la densidad de árboles y 
arbustos, la cobertura y edad de los arboles, asi como la cobertura que proporcionaban 
los arbustos. 
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Posteriormente para el análisis'de dichos datos se .obtuvo la media y la varianza 
para cada parámetro encada Punto, de la misma manera se obtuvo la media para cada 
cuadrícula. · 

Debido a qué no ~e ti~~en~at~~_deJa E!§t~~turª' e~aci;~ex() o~stad() clé salud. de 
los venados del área de ésttidfo¡ies qué no 'se pudieron réaliiar comparaciones 
estadísticas con la población de venados> . . .. . . 

RESULTADOS 

Se obtuvieron los datos para 21 venados capturados por distintos pi.unas (hembras 
y machos) y para la caracterización del habitat de 10 muestras. Se calculó la condición 
física del total de muestras en el laboratorio (n=21), de las cuales el 85.72% (n=18) se 
encontraron en buena condición física y el resto presentaron una condición mala (Cuadro 
3). Para comprobar este enunciado, se sometieron las muestras a una prueba de ji
cuadrada bajo la hipótesis nula de que no existían diferencias significativas entre la 
captura de animales en buen y mal estado físico. El resultado fue el rechazo de la 
hipótesis nula (p> 0.05, gl=8, n=21) por lo que se puede decir que si existe una mayor 
cantidad de organismos capturados en buen estado de salud. La distribución de las 
frecuencias que se presenta en el histograma de la figura 22, muestra que la mayoría de 
los animales capturados tienen una excelente condición física, representada por la 
categoría comprendida entre el 80-89.9% de grasa (n=9). 

Posteriormente se quería saber si los pumas estaban teniendo preferencia por 
venados de cierta clase de edad. Para este analisis se consideraron 18 muestras y su 
distribución por clase de edad se muestra en la figura 23. Como se observa en la figura 
23, el 38.9% de las muestras son cervatillos con una edad menor a los 0.5 años. Dato al 
que si añadimos los tres animales de un año de edad podemos decir que los pumas 
están utilizando fundamentalmente animales jóvenes. 

Si consideramos a los animales capturados como categorías de edad (crías, jovenes 
y adultos), se encontró que la muestra (n=18), contiene un 38.9% de crias, un 16.7% de 
jovenes y un 44.4% de adultos. 

Finalmente se quiso determinar si los pumas tenían preferencia por venados de 
algún sexo encontrándose que del total de organísmos considerados (n=21), la mayoría 
fueron hembras (61.9%), 28.6% eran machos y el 9.5% no se pudo determinar su sexo. 
A través de estos datos se sugiere que están utilizando más a las hembras. 

En cuanto al análisis de los sitios donde fueron capturados los venados, solamente 
diez de los 21 sitios pudieron ser incluidos debido a que el trabajo físico que involucra 
no permitió analizar una mayor cantidad. El resumen estructural de los sitios de captura 
se muestra en el Cuadro 4, en el cual se puede ver que los sitios se caracterizan por 
tener una distancia media entre arboles de 8.14 m (5.16-12.77), árboles con un diametro 
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.< de.' la··~o~~iéió,ri •hü.tricio.rici1. de· .. venados· 
·· captUrádos' ¡:ior p~~cls (n = 21). 
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(FrecuenCias observadas): 

46 



basal medio de 10.07. cm (4.53-21.42). En cuanto a la distancia media entre arbustos esta 
fue .de 3.23 m: (1.04'12.88), la altura media de los arbustos fue de 65.53.cm (29.52~79.02). 
Cuando ie considera la varianza de las variables anteriores se puede· observar. también 
este cuadro, que ésta es muy alta con respecto a los valores m(i!dios ante.riormente 
mencionados; con excepción tal vez de la varianza de la distancia~ritre arbustos. 

Paia determinar cuales de estas variables tenían una may~r irtfiuencia'dentro de 
las características del habitat se sometieron los datos resumidos por ~itio a Ul1 análisis 
de componentes principales a través del programa Orden 1;l '(Ezcurra 1990). El 
resultado de este análisis se muestra en la figura 24 y el cuadro 5. · · · 

. ·.· -. '.'.• ._.·.: . 

De este análisis se observa que las variables que están teni~n~b. ~a¡ carga 
sigfilficativa dentro de los tres componentes principales son: para el pri.Iliercomp6nente 
con la:mayor. ca~ga positiva (0.88), la varianza en el diámetro basál de ló(árbples. En 
segundo· término. (0.75) .. se •... encontraron los valores medios·.·· del .. ·. diámetro basal 
corroborándose la importancia de la primer variable. En tercer lugar y eón una carga 
negativa (-0.75) se encuentra la altura media de los arbustos. 

. Dentro der segundo componente principal la mayor carga positiva la tiene la 
distancia media entre arbustos (0.84) y corroborando su importancia en segundo término 
se tiene a la varianza de la distancia entre arbustos (0.81). Por último con una carga 
negativa se encontró la varianza de la distancia entre arboles. 

En el tercer componente se encontró que la variable con más alta carga positiva 
fue la varianza en la altura de los arbustos (0.73). Aunque no significativa la carga 
negativa está dada por la media del diámetro basal en los arboles. 

Como se puede observar en la figura 24, se ven influenciados la mayoría de los 
sitios utilizados en este análisis (n=7) a lo largo del PCl por la altura media entre los 
arbustos, en este componente unicamente los sitio 2 y 6 se ven influenciados por la 
media y varianza en el diámetro basal es decir por la cobertura de los árboles. En el 
segundo componente la mayoría de los sitios (n=6) no tienen influencia por las variables 
que determinan ese componente (distancia entre arbustos y distancia entre árboles) 
solamente el sitio 9 tiene influencia de la distancia entre arbustos (media y varianza), e 
influenciados negativamente por la varianza entre la distancia entre árboles son los sitios 
1 y 7. Por último en el tercer componente se cuentan cinco sitios con influencia negativa 
de la media en el diámetro basal de los árboles; influencia positiva existe sobre los sitios 
restantes por la varianza en la altura de los arbustos. 

En cuanto a la pendiente de los sitios donde los venados han sido capturados se 
puede observar estos sitios son relativamente planos, calculándose una media de 14.88º 
con un rango entre los 6.43 y los 25.59º (n=7). Por otro lado al considerar la orientación 
de los sitios donde han sido cazados los venados éstos han estado ubicados en sitios con 
una orientación media de 207'37' o sea una dirección SSW, con un rango entre los 252º 
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a los 61 • (n=6). 

Para finalizar con la descripción del habitat se realizó una caracterización de las 
especies de. árboles y arbustos presentes con la finalidad de comparar la diversidad y 
eqUitatividad en cada sitio. La representación gráfica de los datos obtenidos para cada 
sitio se muestra en la figura 25, donde se puede ver que la diversidad media para los 
10 sitios fue de 3.79 de un valor máximo de 6.5, por lo que se puede decir que son sitios 
con relativa alta diversidad. Como se observa en la figura 25 los sitios con una menor 
diversidad fo.eron el cuatro y el siete, con valores de 2.1 y 2.23 respectivamente. La 
maxima diversidad se registro para el sitio cinco (N1=5.48). Como se puede observar 
cuatro sitios presentan una diversidad entré 4;0 a 4.9, tres sitios entre 2.0 a 2.9, dos entre 
3.0 a 3.9 y uno entre 5.0 a 5.9, con lo quese'puede notar que la mayoría de los sitios 
(40%) presentan una diversidad superior a la media .. 

:·:.<··.-·<;.... _.. ; 
La equitatividad se enco.ntró reiéltivainénte eonstante habiéndose registrado una 

media de 0.81 que nos refleja la escasa dominancia por· parte de alguna especie. Por 
sitios, la máxima equitatividad se registró en el sitio tres (Eq.=0.92) y la mínima en el 
sitio nueve (Eq.=0.69). 

El tipo de comunidad vegetal al que estan asociados los sitios de captura no es 
único y está representado en la muestra (n=lO) de la siguiente manera. El 90% de las 
capturas ha sido en áreas con arboles y solamente el 10% en sitios abiertos 
completamente. Dentro de la muestra, tres de los sitios son áreas con cedros, y con dos 
cada una, tenemos áreas con álamos, juníperos y pinos, y como se mencionó 
anteriormente un sitio sin estrato arbóreo. 

Por otro lado, si consideramos el componente arbustivo cinco sitios contienen 
moras "buffalo" (Shepherdia canadensis) y otros tres contienen moras "service" (Amelmzchier 
utahensis), los otro dos sitios contienen uno Artemisia tridentata y el otro Artemisia sp. 
Aunque el tamaño de la muestra es muy pequeña se puede decir que no hay una 
preferencia por algún tipo de habitat y probablemente su representación esta dada en 
función de su ocurrencia en el campo. 

Al realizar el análisis de los sitios de caza, como se mencionó en la introducción 
se supone un número limitado de áreas exitosas para la cacería (Kruuk 1986), y aunque 
no se ha encontrado una preferencia por alguna comunidad vegetal o tipo de fisiografía. 

En la figura 26 se puede observar la representación gráfica de la media de las 
variables consideradas alrededor del área de captura. Cuando se observa la distribución 
de las distancias medias de los árboles (figura 26a) se puede ver claramente un efecto 
de borde ya que se tienen áreas con distancias pequeñas y otras con mayores distancias. 
En el caso de los diámetros basales medios (DBH) (figura 26b) se observan arboles con 
DBH menor en una porción de la retícula y una zona con árboles de un diámetro mayor, 
lo que reflejaría una porción con menor cobertura debida a árboles cualitativamente de 
menor edad y por otro lado árboles que tienen más edad y como consecuencia cobertura. 
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La distancia media entre arbustos (figura 26c) muestra una tendencia 
relativamente opuesta a Ja descrita para Jos árboles, donde el área con árboles jovenes 
presenta una menor distancia entre arbustos y el área con árboles maduros presenta una 
mayor distancia entre Jos arbustos adyacentes. Por último la altura media entre arbustos 
(figura 26d) presento una distribución irregular, sin embargo no se puede decir que si 
esta distribución es normal en un borde, ya que se podría esperar que los arbustos en 
áreas mas abiertas fueran mas altos debido a que la percepción de luz sería mayor en 
estas áreas. 

DISCUSION 

Los venados que utilizan los pumas en este estudio muestran una preferencia por 
edades jovenes y crías, y como se observa en la figura 23, esta semeja una curva de 
supervivencia tipo III, considerada típica entre los mamíferos (Brower y Zar 1977, 
Caughley 1966), por lo que se puede esperar que sea un reflejo de la ocurrencia de las 
diferentes clases de edad en la población, por lo tanto se puede sugerir que los pumas 
·en el área de estudio están utilizando lo que existe disponible. Hornocker (1970) 
encuentra que los pumas estan utilizando animales independientemente de su edad, sexo 
y condición física. Sin embargo otros autores encuentran una preferencia por 
organismos viejos y/o adultos (Robinette et al 1959, Shaw 1977, Ackerman et al 1984). 

Como se mencionó en los resultados los pumas estan seleccionando venados con 
buena condición física, lo que probablemente refleja la condición general de la población 
en el área; el relativo buen estado de salud en los venados es atribuible a un factor 
climatológico fundamentalmente, los individuos hasta la fecha no han tenido un estrés 
nutricional, debido a que en años anteriores (1986-1991) y durante el tiempo en que se 
llevó a cabo este estudio (1992), en el área hubo escasa precipitación (llamese lluvia o 
nieve) Jo que ha favorecido a Jos venados para que se mantengan y no pierdan 
completamente sus reservas de grasa durante el invierno. 

Hornocker (1970) reporta que su población de venados y wapities están en una 
condición intermedia, es decir aproximadamente la mitad de los individuos presentan 
un buen estado de salud. Sin embargo, para este tipo de sitios donde existe una 
estacionalidad tan marcada es necesario contemplar el tiempo que dilata en cumplirse 
el ciclo climático, ya que se ha visto en otras relaciones depredador-presa, el ciclo 
climático especialmente años con alta precipitación en forma de nieve, afectan el número 
de organismos en la presa por lo general llevando a la población a un evento catastrófico 
y como consecuencia afecta a su principal depredador (Knick 1990). 

En el caso de los pumas se ha considerado que el número de individuos en una 
poblacion de esta especie es dependiente de interacciones sociales intraespecíficas 
(Hornocker 1969, 1970; Seidensticker 1973). Sin embargo, probablemente ha sido porque 
el tiempo en el que se han realizado los estudios poblacionales no ha sido suficiente (i.e. 
4 años, Hornocker 1970; 3 años, Hemker et al 1984; 3 años, Nea! et al 1987), solamente 
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se tiene conocimiento de un estudio a largo plazo (Quigley et al 1990), sin embargo estos 
investigadores no hacen comentarios a este respeéto: 

En otros estudios de la especie se ha descrito que los animales cazados por los 
pumas son los mas vulnerables, y que esta vulnerabilidad esta determinada por 
diferentes condiciones físicas, biológicas y ecológicas (Hornocker 1970, Seidensticker et 
al 1973). Estos autores atribuyen a estos factores el que los pumas estén cazando 
cervatillos y hembras más que machos adultos. En este caso son estas categorías 
también las utilizadas por los pumas, sin embargo debe existir una frecuencia mayor a 
la registrada (n=2) de venados machos adultos cazados ya que se han encontrado pumas 
con cicatrices causadas por astas y /o ramas, este evento es similar a lo descrito por otros 
autores (i.e. Hornocker 1969, Seidensticker et al 1973, Anderson et al 1992). 

Otra explicación está dada en función del número de venados que se encuentran 
juntos (no se les puede considerar manadas), ya que se ha observado (durante los 
veranos de 1991, 1992 y 1993) que se tienden a formar asociaciones de varios machos o 
varias hembras, lo que teoricamente funcionaría como una defensa contra los 
depredadores (Mech 1970). Este tipo de asociacion podría ser más eficiente en el caso de 
los machos debido a que cuentan con una protección individual más efectiva. 

Al tratar de describir los sitios de captura de los venados, antes que nada se debe 
considerar que el tamaño de muestra es muy pequeño (n=10), sin embargo ha sido 
mencionado por otros autores que la cantidad y calidad de la cobertura estan 
contribuyendo fuertemente a la vulnerabilidad de sus presas (Seidensticker et al 1973, 
Shaw 1983, Sunquist y Sunquist 1989), pero dichos estudios no describen 
cuantitativamente las características de los sitios de captura. Schaller (1965) describe los 
sitios de captura de presas de los leones (Pa11thera leo) como orillas de arroyos y 
manantiales, sin embargo no se cuantifica si esta utilizando ciertos sitios o no. 

Iriarte et al (1990) sugieren que las características del habitat como una estructura 
vegetal cerrada está influenciando la selección de las presas en el trópico, donde se 
reduce la disponibilidad de encontrar presas de gran tamaño. Un comportamiento 
similar se puede presentar en el área de estudio, donde el tipo de áreas que están 
utilizando los pumas presentan una situación intermedia (bordes), que probablemente 
esta favoreciendo la probabilidad de enctientro de presas. 

Otro factor que probablemente esta influenciando que los pumas estén haciendo 
uso de estos sitios es que este tipo de áreas no es tan favorable para los venados y como 
consecuencia los hace mas vulnerables. Se ha reportado en otras áreas el tipo de habitat 
que utiliza el venado bura, teniendo una cierta preferencia por sitios con pendientes 
relativamente elevadas (>30"), orientación norte, sitios con alta densidad de sotobosque 
(Gallina et al 1988). 
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Cuadro 3.- Ca~acteristicas de los venad~s capf:tu:ados por pumas en el area de estudio. 

GRASA% 

81.48 

87.07 

86.03 

9-92 

10-92 

11-92 

12·92 

13-92 

14-92 75.00 

16-92 60.00 

1-93 ?? Rosa 69.00 

2-93 ?? Rosa 71.00 

4-93 Macho Cria Ceroso Blanco 81.33 

5-93 Hembra ?? Ceroso Blanco 82.66 

6-93 Macho Cria Gelatina Rojo 22.80 
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Cuadro 4.- Caracteristicas generales del habitat en los sitios de captura de venados .por Puma 
co11color. - - ·· · · -

92-t 

92-2 

92-5 

92-8 

92·9 

92-10 

92-11 

92·12 ·uJ-

92·13 

92-16 8.63 8.62 

Cuadro 5.- Resultados del análisis de componentes principales llevado a· cabo con los sitios 
de captura. 

'I 1Cp1 1 Cp2 1Cp3 1Cp4 1 Cp5 1Cp6 1Cp7 1 

% de 28.65 27.52 20.77 16.17 6.64 0.20 0.04 
Varianza 
explicad 
a 

A 0.4451 -0.3650 0.5198 0.6006 -0.1797 -0.0739 -0.0021 

B 0.7525 0.1873 -0.0954 0.2071 0.5887. .••. .~0.0739 -0.0021 

-0.1956. .:._(fa453 -_. ---.o.003~:: 
-· -c 0.4874 0.0927 >0.0071 0.0288 

D -0.7397.· ~0.2925 -· 0.3793 ·- -0.2930}:'. i/o,367511,;\1' ~Ó.0479 0.0140 
-

Av -0.2387 .. · -0.7265 0.4315 0.4588 . 0.1101 . 0.0795 0.0092 

Bv 0.8840 0.0389 0.2987 -0.3493 -0.0634 0.0272 0.0303 

Cv -0.2393 0.8160 0.4311 0.2990 0.0058 0.0292 -0.0239 

Dv 0.2157 -0.1952 0.7348 -0.6112 -0.0310 0.0063 -0.0297 
_.11sranaa mema entre aroo1es \AJ, urnmetro oasa1 memo \tlJ, mstancia meuia entre arousros \l..J, 
altura media de arbustos (D). Varianza de la distancia entre árboles (Av), varianza del 
diámetro basal (Bv), varianza de la distancia entre arbustos (Cv), varianza de la altura de 
arbustos (Dv). 
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CONCLUSIONES 

Del trabajo de campo y del an~Usis <le los resu1tados ob.te~idos se puede concluir que 
los pumas <en ambientes; fragmentados ;;~presentan · áreás de actividad de .tamaño 
significativamente'diférente aJos dé áí:éasCdehábitáfc.óntiiuíofen el presente estudio de menor 
tamaño. Los pumasse encllentráil ásoeia'éios\\·· habitats boscosos por lo que su conservación 
está relacionada a la perm,an~~ciáde,'.esfo~ámbfoñtes;( 

. . ,: . , . --<·:·~· , )~:!A~\(, 2:'.·.~~:,~;._rt,~~);~;:'.Y; .. · . . ·:::. : 
Se encontró que,los'Plll!Í~S, ~ei:i~~ tu} pat:I"ón de uso agregado de sus áreas de actividad. 

Los pumas del. áre,a. utili,z.a,n;ll;láf,altl,~t~diiriedia.de 2200 msnm. Se encontró que los pumas 
presentan un uso diferenci~t~ci~~;los;ré~~s'os espaciales presentando áreas de actividad 
relativamente exclusivas:' Sééncontró'que"la°idisponibilidad de espacio no está regulando la 
distribución de los organismos; siilo la presencia de habitat boscoso. 

Los pumas presentan un cid~ de actividad y de desplazamiento crepuscular, que es 
diferente entre condiciones sociales. 

Se encontró que la actividad de los pumas se ve regulada por la temperatura. El tipo 
de movimientos que lleva a cabo un puma están relacionados con el sitio donde se encuentra, 
así como la realización de actividades de cacería. 

Los pumas en el área no están seleccionando a los venados de ninguna categoría y 
utilizan lo que tienen disponible, siendo venados bura hembras en buena condición física y de 
edad joven lo que más utiliza. En cuanto al habitat de captura se encontró que no tienen 
preferencia por un tipo de comunidad vegetal y que se encuentran utilizando bordes de áreas 
boscosas fundamentalmente. 

Los resultados que se presentan a lo largo del estudio deben considerarse para cuestiones 
de manejo y conservación. En áreas con fragmentación el número de animales presente será 
menor que en sitios con habitat continuo debido a que el habitat disponible para cada 
individuo tendrá características de individualidad. El tipo de acitividad que presentan es 
importante ya que permite regular tiempos y accesos a sitios habitados por los pumas, así como 
la posibilidad de detectar animales con crías que pudieran a ser más vulnerables para los 
cazadores. A pesar de no ser fundamental el uso de los habitats abiertos para los pumas, su 
importancia radica en la formación de sitios de captura de presas (Bordes). Por lo que si se 
cambia el uso de la tierra en estos sitios se verá afectada la probabilidad de encuentro de sus 
presas principales pudiendo llegar a producir la eventual perdida de individuos o provocar que 
los pumas comiencen a buscar presas alternativas como lo sería el ganado. 

Los datos que se presentan son, en algunos casos, los primeros de su clase para esta 
especie por lo que presentan nuevas interrogantes y se sugiere se lleven a cabo investigaciones 
sobre energética y forrageo óptimo, así como el conocer cual es el tamaño mínimo de parche 
que necesitan estos animales para sobrevivir. 
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