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RESUMEN 

Durante el periodo de febrero a diciembre de 1993, se estudio la 
avifauna de un área de 16 ha de bosque de pino-encino en el municipio 
de Zinacantán, en la Altiplanicie Central chiapaneca, denominada San 
José Bocomtenelte, 

Se analizó la distribución vertical de la comunidad de aves sobre la 
vegetación con base en la relación que guarda con la densidad foliar y la 
disposición del alimento. 

El método se fundamentó en la obtención de estratos verticales en la 
vegetación con base en el registro de la presencia-ausencia de la 
avifauna sobre de ella y en el cálculo de los valores de los Indices de 
diversidad, equidad y del recambio de especies en los mismos. 

Los resultados señalan una estratificación de la avifauna en cuatro 
estratos en la vegetación e indican que existe una relación inversa en su 
distribución vertical con el incremento de la densidad foliar, originada 
principalmente por factores morfológico-especificos de las aves y de la 
estructura de la vegetación. Esta última y la disposición del alimento son 
los factores determinantes que la definen. 

Con base en comparaciones de similitud faunlstica entre el área de 
estudio y dos áreas dentro del contexto estatal, la presencia de especies 
con estados de conservación delicado, endémicas y especies migratorias, 
se infiere tamblen, la importancia ornitológica del área. 

Con el presente trabajo sobre parte de la utilización del habitat por una 
comunidad de aves, se aportan los datos necesarios para el 
reconocimiento de los recursos esenciales en su conservación y el 
adecuado manejo de su área de distribución dentro del área de estudio. 



1NTRODUCCION 

En la región conocida corno "Zona de Transición Mexicana", se presenta el 
sobrelaparniento de las regiones biogeográficas Neártica•Neotropical. Esta región ocupa 
la mayor parte de nuestro territorio y tiene una compleja topografia que ha dado origen a 
diferentes tipos de vegetación y por consiguiente una intrincada variedad de especies 
vegetales y animales tanto de zonas tropicales, boreales como endémicas (Toledo 1988). 
Al respecto, el grupo de vertebrados terrestres que más se ha diversificado y distribuido 
es el de las aves, con más de 1060 especies registradas a nivel nacional (Navarro y 
Benítez 1993). 

Actualmente la región Sur•sureste de la República Mexicana se considera como la más 
rica y diversa en cuanto a recursos bióticos se refiere, destacando el estado de Chiapas 
por poseer una flora de 8248 especies de plantas vasculares (Miranda 1975) y el 62% del 
total de la avifauna registrada en todo el país (Hernández Yaftez 1989). Chiapas es el 
segundo estado más diverso en cuanto a vertebrados se refiere (Flores y Oetéz, 1988). 

La mayoría de las investigaciones realizadas sobre la avifirana chiapaneca se han 
interesado en elevar el conocimiento sobre aspectos biológicos y ecológicos y ¡obre todo 
a generar listados de especies (Alvarez del Toro 1958, 1970b a 1970e, 191W u 197 li), 
Incrementar los estudios a un nivel fumo de análisis, tanto geográfica como 
taxonómicamente y sobre todo la fonna del uso del hábitat por parte do la thifaunit, 
puede sor la base de su entendimiento para un manejo adecuado de su área de 
distribución con fines de conservación, de una manera integral. El conocimiento 
generado por investigaciones con carácter analítico sobre la ecología de las especies 
ayudarían a la comprensión del flincionamitiato del ecosistema, detectando los recursos 
bióticos y la situación en que se encuentran. 

Por lo expuesto anteriormente, se estudió e inventarió una de las zonas de mayor riqueza 
ornitológica regional. Se determinó la riqueza, diversidad, equidad y el recambio de 
especies de la avifauna, para inferir parte de la utilización del hábitat mediante el análisis 
de la estratificación vertical, aportando información que complemente y actualice el 
inventario de la avifauna local y estatal. 

El presente estudio describe como es que la densidad foliar está relacionada con la 
distribución vertical de una comunidad de aves sobre la vegetación de un área del 
municipio de Zinacantén en la Altiplanicie Central chiapaneca, cuáles son los firetores 
que la afectan, la forma en que opera y las características que la definen. 
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La intención de este trabajo ce obtener información que contribuya a caracterizar a loe 
microhabitats que soportan a la avifauna y con base en esto, generar tablas de decisiones 
para la certera aplicación de técnicas de manejo apropiadas paro los recursos de las áreas 
en que txt distribuye, la determinación de los mecanismos necesarios en la rehabilitación del 
hábitat y por consiguiente la conservación de sus especies interachtantes. 

En Chiapas, la investigación sobre la distribución vertical de la avifauna se ha realizado sólo 
a nivel de especie, el extrapolarlo a nivel comunidad ce la intención de este trabajo. 	' 
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ANTECEDENTES 

Conocimiento de la avifauna del estado de Chiapas. Actualmente se han registrado 
641 especies de aves para el estado de Chiapas (Hernández Yitfiez 1989), Casales (1979) 
settala la escasez de trabajos de investigación sobre la avifauna en la República 
Mexicana, y la publicación en su mayor parte por instituciones extranjsras. Ademas, les 
tasas de edición son tan bajas que no alcanzan una producción mayor a los veintiséis 
artículos al atto (James 1987). Sin embargo, la bibliografía que se conoce sobre este 
grupo de vertebnidos en el Estado, es representativa de gran parte de loa organismos que 
en él habitan. Esta última aseveración se origina por los recientes análisis sobre la 
bibliografía de las vertebrados de México (Gómez y Terán 1981) y de las aves de México 
(Rodríguez-Yáñez el 11, 1994). 

La mayoría de los trabajos sobre las aves de Chiapas son listados de especies donde de 
manera global y abreviada se menciona su distribución en todo el Estado y algunos 
aspectos de su ecología (Alvarez del Toro 1958, 1970b, 1970c a 1970e, 1971 d a 1971i y 
Brodkorb 1943e). 

Trabajos sobre biología, Alvarez del Toro (19481, 1962, 1965, 1971a) destaca por 
trabajos sobre la biología de aves, principalmente de: Pelecanal knythrorhynchus 
(1948a), álj12 clarnator  (1949), passer domestico;  (1950), Lartiocera prfescens  (1955), 
agua Dátil (1959), Xenotriccits calzorras  (1965), Heliornis fulicti  (1970a, 1971b), 
/s1yctibius griseus mexicanas  (197k) y Oreolrhasit derbiantai  (1976). Otros trabajos 
sobreaalientes, son los de Avda y Hernández (1990) sobre el quetzal (Pharomuchrus 
mociono mocinno)  en la reserva de la biósfera "El Triunfo" y el de González (1983) 
sobre el pavón (Oreopharris derbiartut)  en la misma área. 

Trabajos de carácter taxonómico. Dentro de los estudios taxonómicos de mayor 
importancia para Chiapas están los de Moore y Medina (1957), acerca de la situación 
taxonómica del género Ornar.  Webster (1968) revisó el género hlitrgdgw, Selander y 
Oiller (1963) la relación sistemática entre los pájaros carpinteros del género Melanerpes 
y Selander (1965) los híbridos de las especies de Campvlorhvnchus rufunicha bumilis 

nigricaudatirs 
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Valide realizó un trabajo sobre la familia Crucidue, en especifico para los géneros Ortalis 
(1965) y Crax  (1967), Phillips (1969) y Raitt y Hardy (1970) revisan la relación entre 
Catharnsoccklentalis  y (.1Jrnntzij. Lanyort (1961) menciona los criterios mas confiables en 
la determinación de los limites específicos entre Myinrchits cineraseens  y 	;mitin;  y 

Traylor (1979) eleva a nivel especifico u Tyrannus conclOi  separándolo de L melancholicus.  

Dickemian y Phillips (1970), hacen una revisión taxonómica de la especie SturnellonittglIQ 
y analizando« ras geográficas del estado de Chiapas, concluyendo que S  a mexicana se 
presenta en las tierras bajas del estado y S a alticola  está restringida a las tierras altas de 

Chiapas y Centroamérica. Trabajando con Cistothorus platensis,  registran para Palenque a 

9,, sajejj (Dickenrian y Phillips 1975). 

Trabajos sobre distribución que aportan nuevos registros. Los estudios de mayor 
relevancia en biogeografia y registro de nuevos géneros, especies y subespecies para el 
estado de Chiapas, son esencialmente los realizados por Brodkorb: Pura la región del 
Soconusco, registra nuevas especies de los géneros Chaetunr, Hylomanes,Themnophiltis, 
Cadmio, CLyanerpes  y Melozone  (1938). A nivel subespecie determina para la misma 
regiÓn, los géneros Ccypturellm Odontophorus, Oreopyra  (sie), Pteroglossuo  y Oncostoma  
(1939)y pum las tierras bajas del distrito del Soconusco el caso de Glaucidium  hada= 
~tu (1941). En 1942 detennina una nueva subespecie de chachalaca (1)Alljg vetula 
vallicola)  y su rango de distribución en Chiapas (1942b) y registra también una nueva raza 
geográfica de Colima virginianns  (t2:  v. nelsorti)  (1942a); un año después' determina a 
Troglodytes rafociliatus 9dgapensis  (1943a), Xortticcus callizomis  y Haolospiza ;mitaca 
(1943b). 

Alvanrz del Toro (1952) registra por primera vez pura México u rattyptilA  sanclihieronyini 
(ave característica de Guatemala) y a a& chtmator  (1949), para Chiapas registra a Egusi 
Jomesticus  (1950). 

Paynter y Alvarez del Toro (1957) registran por primera vez en tierras chiapanecas la 
golondrina yotiochelidm  pileata patagonica  fuera de su área de distribución conocida, 
desde Bolivia hasta Panamá, 

Trabajos sobre migración. De los trabajos que enlistan o señalan la distribución de las 
especies de aves migratorias en todo el estado de Chiapas sobresalen los realizados por 
Amadon y Eckelberry (1955) y por Paynter y Alvarez del Toro (1957) donde señalan la 
migración más grande registrada por aves no marinas desde Sudamérica a Chiapas, Otros 



trabajos de este carácter son los de Alvarez del Toro (1958), el de Phillips (1961) para la 
Depresión Central, el de Binford (1973) y el de Hunn (1973) para la Altiplanicie Central 
chiapaneca y el de Edwards y Lea (1955) en la región suroeste de Chiapas, en Montserrate, 
municipio de Cintalapa. 

Storer (1962) menciona pa ni las zonas altas de Chiapas a J3uteo jamaicensis kenisiesí  y Raitt 
y Hanly (1970) nombran como nueva subespecie de los alrededores de San Cristóbal de las 
Casas a Cathanis frantzfi chiaperisis.  

Para la Altiplanicie Central chiapanecu, Coffey (1960) realiza estudios sobre las migraciones 
de primavera delito aves en algunas regiones de la República mexicana, incluyendo las que 
arriban tardíamente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

Vidal (1989), determina los patrones de migración de las aves inventantes en el área natural 
protegida "El Huitepec" y Muelas (1993) analiza la conducta social de tres especies 
migratorias de parúlidos en parte de sus alrededores. 

Tnibajos sobre diversidad, composición e importancia ecológica. Dentro de loo trabajos 
que aplican o infieren algún análisis de distribución, abundancia o importancia ecológica de 
la avifauna y la comprensión del papel que desempeñan sus especies en los ecosistemas que 
forman parte, se encuentran: El estudio de Ovando (1990) sobre la avifinma del "Purque 
Nacional Cafion del Sumidero" y el de Avila y Hernández (1990) sobre la biología y 
distribución del quetzal (Pharomachrus mocinno moci►yto)  en la reserva de la biósfera "El 
Triunfo". 

Los trabajos ornitológicos relacionados con la fragmentación de la vegetación y el uso que 
hacen del habitat son escasos y generalmente se realizan a nivel taxonómico de orden, como 
los estudios de Bond (1992) y de Marina (1992) en la selva Lacandona. Por el contrario, 
otros se centran en el estudio a nivel de especies individuales o emparentadas 
filogenéticamente, como el trabajo de M'Idas (1993) para la Altiplanicie Central 
Chiapaneca. A nivel comunidad el trabajo de litigo (1992) con rapaces, es el único que se 
ha realizado. 

Análisis representativos sobre la distribución altitudinal de las aves en la República 
Mexicana, son los de la Sierra de Atoyac en Guerrero (Navarro 1992) y el de la Sierra de 
Juárez en Oaxaca (Torres 1992). El estudio de la avifauna chiapaneca en esta temática, es 
poco conocida en la actualidad, El trabajo de Asila el gl. (1992), sobre la migración 
altitudinal del quetzal (Pharomacrus glocinno mocinno),  es uno de los escasos estudios de 
este tipo, 



De igual forma como se observa en los trabajos ornitológicos para el estado de Chiapas, la 
investigación en nuestro pais sobre la diversidad, abundancia y composición de las especies 
animales, en su mayoría, está enfocada al tipo de vegetación dominante del área de estudio. 
Trabajos representivos de este tipo y en vertebrados terrestres, son los de Martin C11 

Tamaulipas y el de Andrle en la Sierra de los Tuxtla. en Veracruz (Martin 1955, Andrle 
1967 en Torres, 1992). 

Trabajos sobre estratificación vertical, Varios estudios de ecología tropical incluyen 
investigaciones de estratificación vertical de plantas y animales, pero pocos precisan 
medidas de la distribución vertical de los organismos estudiados, 

Actualmente se conocen mirto estudios sobre la distribución vertical do especies animales 
con relación a franjas foliares determinadas, Sobre comunidades animales en general 
.obre ale el de Aclamo (1941), acerca de mosquitos están los de Bates (1944), Snow (1945) 
y iladdow, 	(1964); sobre hormigas, el de \Vilson (1959); con ardas, el de (liman 
(1947); sobre artrópodos, el de Fitcher (1939) y con mamífero., los de Harrison (1962).y 
Napier (1966). 

Los estudios relacionados con la estratificación vertical de las aves en la vegetación, 
abordan temáticas de la influencia que tienen varios factores que se relacionan con la 
aburidancia de depredadoras (Dunlavy 1935), delimitación territorial (Kerdeigh 1947), sitios 
de anidación (Turcek 1951), adaptaciones morfológicas (I)ilger 1956), patrones sociales 
(Moynihun 1962) y sobre todo de alimentación (N4cArtlitir el, 1962, McArtbur 1964, 
McArthur did. 1966 y Recher 1969). 

Los documentos citados en el parrafo anterior, mencionan someramente el uso cuantitativo 
de los recrece en la vegetación mediante el análisis de la estratificación vertical de las aves 
que en eitaocunen. Otros trabajos como el de Pearson (1971) y el de Terborgh (e/f) son más 
analíticos y relacionan la estratificación vertical de las aves con la biomasa foliar de la 
vegetación. 

Para Sarukbárt (1968) el reconocimiento de estratos en la vegetación, corresponde a una 
realidad ecológica donde es conveniente comparar la importancia de las especies que en ella 
ocurren, teniendo en consideración a la vegetación que ocupa el mismo estrato, De igual 
forma Richards (1952) y Kershaw (1973) afirman que la estratificación diferencial de los 
individuos con respecto a la altura es un hecho característico de la vegetación. 
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En los trabajos en donde se ha estratificado verticalmente a la vegetación, corninunente se 
han utilizado las frecuencias de las alturas de los organismos registrados (Martínez-Ramos 
1980 y Piñonero d 11 1977) y aunque estas investigaciones han sido cuantitativas no han 
dejado de ser arbitrarias, ya que la elección de alturas y los extremos de cada estrato son 
determinados finalmente por el investigador. De igual manera sucede con los trabajos de 
Newman (1954) y Sarukhán (1968). 

Especificamente, en el contexto regional de la Altiplanicie Central chiapaneca, sólo in 
trabajo de Macias (1993) analiza loe factores morfológico•conductuales que afectan la 
distribución vertical en la vegetación de tres especies migratorias de aves (Dendroica 
coronata, 	townsendi y Wilsonia varilla). 

Por otra parte, los escasos trabajos que infieren la estratificación vertical de la avifauna 
chiapaneca han sido de gran importancia en el apoyo a otros que proponen el manejo de 
diferentes áreas naturales, al proporcionar información sobre la utilización del habla. 
Documentos como el de Rebón (1987), sobre frugivoria, y el de Macias (1993), sobre 
conducta, son los que regionalmente se han utilizado para este fin. 

Con lo anterior, y como lo afina Piñonero (1976), se reconoce que el conocimiento 
generado de los estudios sobre estratificación vertical es un arma muy poderosa en la 
dericripción de la vegetación y en la determinación de la dependencia de loe patrones 
detectados con la distribución de tos factores ambientales como de los bióticos. 
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GENERALIDADES DEL AREA DE ESTUDIO 

Contexto Estatal: 

El estado de Chiapas se localiza al sureste de la República mexicana entre los paralelos 
14°3l' y 18°00' latitud Norte y los meridianos 90°22' y 94'07' de longitud Oeste, limita al 
Norte con el estado de Tabasco, al Sur con el Océano Pacífico, al este con Guatemala y 
al Oeste con Veracruz, Tabasco y Oaxaca (Gob Edo. Chis. 1990). Pertenece a la 
subregión fisiográfica Centro-americana y queda incluido en la provincia biótica 
Veracruzana, la de Tehuantcpec y la de la Altiplanice Central Chiapaneca (Figura 1). 

La superficie del Estado varia entre 74,211 km' según la Agenda Estadistica de Chiapas 
1983 y 73,887 km' según el Anuario Estadístico de Chiapas 1985 (INEG1 1989). Ocupa 
el noveno lugar en extensión de la República Mexicana y representa el 3,8% del total del 
territorio nacional. Está dividido en siete regiones fisiográficas: La Llanura Costera del 
Pacifico, la Sierra Madre de Chiapas, la Depresión Central, la Altiplanicie Central, las 
Montañas de Oriente, las Montañas del Norte y la Llanura del Golfo (Cabrera 1992), 

El 50,6% del territorio de Chiapas está cubierto por suelos del tipo de los cambisoles 
principalmente en la Depresión Central y en las partes planas de la Selva Lacandona, Los 
luvisoles cubren un 32,1% de la superficie total al Norte y con los limites de Veracruz y 
Tabasco y escasamente en las regiones fisiográficae de la Altiplanicie Central y de la 
Llanura Costera del Pacífico. En proporciones menores (17.3%) se encuentran por todo 
el Estado suelos del tipo de los acrisoles, vertisoles, andosoles, gleysoles, regosoles, 
rendzinas y fluvisoles (SPP 1991). 

El estado de Chiapas posee casi 110 mil ha de aguas continentales divididas' en dos 
regiones hidrológicas; la de la costa de Chiapas formada por los ríos que desembocan en 
el Océano Pacifico y la del Grijalva-Usumacinta formada por las cuencas de los ríos con 
los mismos nombres. En la región hidrológica de la costa de Chiapas sobresalen los ríos 
Suchiate, Coatán, Huehuetán, Cahuacán, Huixtla, Cintalapa, Pywapan y Zananteco, En 
la región Grijalva-Uommacinta los afluentes más importantes del río Grijalva son los del 
río Soyatenco, El Dorado, Concordia, San Gregorio, San Miguel Blanco, Suchiapa y 
Santo Domingo; los afluentes del do Unimacinta se unen u él desde su nacimiento en 
Guatemala hasta su desembocadura, junto con el Grijalva, en Tabasco (SPP 1991). 
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Figura 1 
	

LOCIDACibti tstital y regional donde se ubica ti eres de «indio, 

La vegetación de Chiapas se clasifica, según Breedlove (1981), en diecinueve tipoir selva 
pluvial tropical, selva pluvial intermedia, selva veranera siempre verde, espinar, selva pluvial 
de montafla, selva nublada perennifolia, selva tropical decidua, sabana de árboles bajos, 
bosque de pino-encino-liquidambar, bosque de pino-encino, bosque ripario de pantano y 
tiernas bajas, pantano de manglar, palmar, bosque ripario templado, pastizal amacollado, 
matorral enano nublado perennifolio, lodazal con hIrliticeas, ribera costera, bosques de 
crecimiento secundario y trucesional y asociacidnel de srbpiloti, 



Contexto Regional 

La región fisiográfica de la Altiplanicie Central chiapaneca, presenta altitudes promedio 
de 2000 m. Esta región es un sistema montafioso de 50 kan de ancho en promedio y 250 
km de largo. Se inclina de noroeste a sureste, ocupa la sexta parte del territorio del 
Estado y tiene climas templados variados que dependen de la altitud. Los tipos de 
vegetación predominante en esta región son los bosques de pino-encino y su Iddrografla 
ea en gran parte subterránea, aunque contribuye con destacados cuerpos de agua sobre la 
superficie como los lagos de Montebello, en el municipio de La Trinitaria. El municipio 
de San Cristóbal de las Casas es la cabecera regional, con una superficie territorial de 
484 Kinl y una altitud en promedio de 2120 m. 
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Arca de estudio 

El área de estudio ea un terreno de 16 ha, propiedad del Instituto de Historia Natural 
denominado San losó Bocomtenelte, y actualmente propuesto como Centro Ecológico 
Regional de la Altiplanicie Central chiapaneca. Pertenece al municipio de Zinacantán, 
Chiapas y registra una altitud entre loa 2,350 y los 2,380 ni. Está a 9 Ion de distancia al 
suroeste de la ciudad de San Cristóbal de las Casas y colinda al norte con las faldas del 
área natural protegida " El Huitepec" (Figura 2). 

Figura 2 	Ubicación cid kea de estudio (San Joma Docanienelte). 
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Geología y edafologni. El área de estudio está sobre suelos formados por rocas 
sedimenbrias del Cretácico Inferior y Superior (calizas), y escasamente por rocas ígneas del 
Terciario Superior (vulcanoclásticas, INEGI 1985a). El tipo de suelo que se encuentra 
predominantemente, corresponde al tipo del feozem háplico con luvisol crómico de textura 
mediana y partes con suelos tipo rendzinas (INEGI 1985b). 

Hidrografía. En general, son pocos los afluentes hidrológicos que provienen de la 
Altiplanicie Central chiapaneca pan' desembocar hacia el rio Grijalva. La característica 
geológica predominante de suelos calcáreos en esta región facilita la filtración del agua de 
lluvia, formando corrientes subterráneas que en ocasiones surgen como manantiales en la 
Depresión Central (INEGI 1985a), En el área de estudio no existen aguas superficiales 
permanentes, es atravesada sólo temporalmente por el escurrimiento del agua de lluvia de 
las zonas aledañas más altas, Los cuerpos de agua más cercanos son la Laguna Chapultepec, 
en el municipio de San Cristóbal de las Casas a 8 km en dirección noreste y la Laguna de 
Navenchauc, en el municipio de Zinacantán a 9 km en dirección noroeste rumbo a la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez (INEO! 1985c). 

Clima. Según Cardoso (1979), el área de estudio está dentro de la zona climática con 
régimen de lluvias de verano con bajo porcentaje de lluvia invernal menor al 5% de la anual. 
El clima predominante es del tipo templado subliárnedo con lluvias en verano (Cw2) (García 
1988) (Figura 3). 

Vegetación. El tipo de vegetación predominante en la región de la Altiplanicie Central 
chiapaneca esta representada basicamente por bosques de pino-encino y en menor 
proporción los bosque de encino-pino, pino y encino. Como especies arbóreas sobresalen 
principalmente el Eje gvacahuite (pinabete), J. 'tobas,  P, Watt P, p.teudostrobus,  p, 
montemmae y E, (wenn. De los robles se registran el (Mercas oleoides (roblecito), 
boqueronae, Q, digdgz2 (encino amarillo o chaparro) y Q,Léala y solo se registran dos 
tipos de enebros, localmente llamados cedros („Iuniperus combarla y L egmb o a na). De las 
zonas dedicadas ala siembra: el niaíz, el frijol, la papa, el trigo, el haba y la calabaza son los 
principales cultivos, también frutales de clima templado (Hernández X., 1953). 

La vegetación representativa en el área de estudio es el bosque de pino-encino y se 
encuentra en buen estado de conservación. Fué reforestada hace aproximadamente 
cincuenta anos (Espinosa com. pers.) y existen en colindancia zonas exiguas de vegetación 
secundaria o dedicadas al cultivo y a la ganadería (INEGI 1984). 
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Figura 3 anograma de San losé Bocorrdcneite. 
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OBJETIVOS 

Elabotur analista anotada y una colección de referencia de la avifauna de San José 
Boconnenelte. 

Determinar la composición a nivel familia de las aves en el área de estudio e 
identificar gremios alimenticios. 

Registrar la estacionalidad de la avifauna 

Determinar si existe estratificación vertical de la avifauna en la vegetación del 
área de estudio, en función de la presencia•ausencia de las aves sobro de ella, 

• 
	

Detectar el patrón de la distribución vertical de las aves registradas en el área de 
estudio, mediante el análisis de su diversidad, equidad y recambio de especies en 
loe diferentes estratos en que se fragmentó la vegetación para su estudio. 

• 
	

Mediante comparativos de similitud faunlstica con otras áreas dentro del contexto 
regionalla presencia de aves con estados de conservación delicado, endemismos 
y aspectos migratorios, indicar la importancia ornitológica del área de estudio. 
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METODOS 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Se recopiló la información bibliográfica 
disponible de la avifauna cldapaneca en bibliotecas estatales [biblioteca del Zoológico 
Regional Miguel Alvarez del Toro del Instituto de Historia Natural de Chiapas (IHN), de 
este instituto también se consultaron la del Museo de la Dele ción Regional, San 
Cristóbal de las Casas y la del Departamento de Información para la Conservación, las 
bibliotecas del Centro de Investigaciónes Ecológicas del Sureste, San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas (CIES), de la Escuela de Biología del Instituto de Ciencias y Artes de 
Chiapas (ICACH), del Instituto Chiapaneco de Cultura y de la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACI)I y de la ciudad de México las bibliotecas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Facultad de Ciencias, Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera", 
Instituto de Biología y de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala 
(ENEP)]. También en la ciudad de México se consultó la biblioteca del Instituto 
Mexicano sobre Recursos Naturales Renovables (IMERNAR). 

Se compiló la información de los ejemplares depositados en colecciones científicas 
nacionales y del extranjero. Las colecciones nacionales consultadas fueron las del Museo 
del Instituto de Historia Natural de Chiapas (IHN), del Instituto de Biología de la UNAM 
(IBUNAM), del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias de la UNAM (MZFC) y 
del Museo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional (ENCB). Las colecciones científicas extranjeras consultadas fueron las del 
Carnegie Museum of Natural History (CM), Museum of Vertebrate Zoology, University 
of California, Berkeley (MVZ), Museum of Zoology, University of Michilpui (UMMZ).y 
del National Museum of Natural History de los Estados Unidos de Norteamérica 
(N MN H). 

TRABAJO DE CAMPO: Con el fin de incrementar loe registros de las aves en el área 
' de estudio se realizaron 21 salidas de campo, con duración de 3 días cada una y por 

período de 11 meses (febrero a diciembre de 1993), con 44 horas de exposición de redes 
por salida, totalizando 924 horas efectivas. 

Registro de la avIrauna. Para el registro de las aves se utilizaron binoculares 7 x 50, 
realizándose observaciones en un transecto de 400 m de longitud y de 20 m de ancho a 
cada lado, de acuerdo con lo propuesto por Emlen (1971). Como apoyo al registro de la 
avifauna, se realizaron recolectas utilisando 10 redes de niebla de malla de 5 a 15 mm de 
luz y de 10 a 15 m de longitud, a partir de las 16:00 horas del primer día hasta las 17:00 ó 
18:00 horas del último, revisándolas a intervalos de una o dos horas según los criterios de 
Keyes y Grue (1988). 
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Mediante el uso de las guías de identificación de Peterson gt, (1973, 1989) y de Robbins 
1. (1983), se determinaron las aves al momento de la observación y/o recolecta. Si la 

especie estaba incluida y tenia representatividad en la colección ornitológica del Instituto 
de Historia Natural de Chiapas, o su estado de conservación se consideró delicado (Vega 
1993) fue liberada, en caso contrario se recolectó, 

La identificación de organismos juveniles o de dificil determinación taxonómica se llevo a 
cabo a través de la literatura especializada (Ridgway y Friedmann 1901-1946, Friedmann 

Al. 1950, Miller III, 1957, Peterson Al. 1973, 1989 y Robbins el id. 1983) y por 
comparación con loe ejemplares de la colección del Instituto de Historia Natural de Chiapas 
(instalaciones dentro del mismo terreno). 

La composición de las aves en el área de estudio se obtuvo a nivel familia, mediante el 
cálculo de su porcentaje en relación al total de especies registradas, Para identificar gremios 
alimenticios y al momento de su observación se lee asignó a las aves registradas un régimen 
alimenticio de acuerdo a los considerados por Nocedal (1984): 

Oranivoros: 

Nectarivoros: 

Insectívoros: 

Se alimentan de semillas recolectadas en el suelo o 
bien directamente de loe frutos o coníferas. 

Se alimentan de néctar, aunque en ocasiones 
consumen insectos. 

Se alimentan de insectos al vuelo, en follaje y sobre 
corteza. 

Omnívoros: 	 Se alimentan de artrópodos, además de frutos 
semillas y/o nectar en proporciones similares. 

El trabajo de campo abarcó las cuatro estaciones climáticas del atto con la intención de 
determinar la estacionalidad de las especies presentes, con base al criterio de estacionalidad 
de Peterson y Chalif (1989) y de acuerdo con el Cuadro 1. 
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Cuadro 1 	Calendario de muestreo en SIITI José Boearntenelte. 

TEMPORADA ESTACIÓN M 
ES 
S 

D 

1 

El 
S 
2 

D 

3 
SS 

D 

4 

DIAS- 
MES 

DIAS- 
ESTACIÓN 

HORAS 
RED-
ESTACIÓN 

SECAS 

INVIERNO F 
11 

3 3 3 44 

PRIMAVERA 

M 
z 

3 3 6 

A 
13 

3  3  6  18 264 

M 
Y 

3 3 6 

LLUVIAS 

VERANO 

3 
N 

3 3 6 

3 
L 

3 3 6 18 264 

A 
a 

3 .3 6 

OTOÑO 

5 
P 

3 3 6 

SECAS 

o 
c 

3 3 6 18 264 

N 
V 

3 3 6 

INVIERNO 0 
c 

3 3 6 6 88 

TOTALIZS: 
	

63 
	

63 
	

924 

Abreviaturas: DS I. Dlas•Semana 1, DS2 = Dlae•Semana 2, DS3 Dlue•Setnana 3, DS4 m  Dlaa•Semna 4, 
FI3-Febrero, MZ.-Marzo, AB-Abril, MY-Mayo, JN-Junio, 	AO-Agoto, SP-Sepliembre, 
0C-Octubre, NV-Noviembre, DC-Diciembre 

Para evaluar la confiabilidad del muestreo, se obtuvo la gráfica de esfuerzo de Clencit 
(1979) mediante el registro del incremento acumulativo de especies a través del tiempo, 
Utilizando la fórmula propuesta por el mismo autor, se calculó el porcentaje del esfuerzo de 
muestreo, mediante la predicción del total hipotético de especies en el área de estudio: 
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1 

S.Se(NIK40 

	

donde: S = 	Total de especies acumuladas. 

	

Se= 	Total hipotético de especies. 

	

N = 	Total de horas acumuladas. 

	

K = 	Constante de "colectabilidad" de Clench. 

Registro vertical de la avirstuna. Para el análisis de la distribución vertical de la avifauna 
y al momento de realizar las observaciones en transecto, se estimó visualmente la altura 
donde se encontraba cada ave mediante la improvisación de una escuadra óptica, emulando 
el método utilizado por Montarla y Ezcurra (Nocedal 1984) y mediante la aplicación de la 
siguiente operación trigonométrica: 

A •b(tana) 

	

donde: A 	= 	Altura del ave sobre la vegetación, 

	

a = 	Angulo de observación, 

	

b = 	Distancia de observación. 
tan= Tangente. 

Este procedimiento permitió tabular artificialmente los registros de las aves, a partir de los 
0,75 ni de altura y a intervalos de 5 m sobre la vegetación. Estos datos se utilizaron 
posteriormente para la determinación del número de estratos verticales en la vegetación. 

La mayoría de las observaciones se realizaron dentro del terreno y a lo largo del día, 
complementándose con registros en zonas aledartas y de alturas mayores para localizar a las 
especies crípticas. Para el caso especifico del registro de las aves con fines de distribución 
vertical sobre la vegetación, se omitieron a las rapaces diurnas (Cathartidae y Accipitridae) 
y nocturnas (Strigidae) y a las golondrinas (Hirundinidae). 

Medida de la densidad foliar, Con base en la determinación de los estratos verticales en 
la vegetación, se aplicó la conjunción y modificación de dos técnicas para el cálculo de la 
densidad foliar en cada uno de ellos. Se utilizó un bastidor blanco de 30 x 30 cm con un 
enmallado interno de nueve cuadros iguales de hilo negro de 1 cm de ancho (Pearson 1971), 
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a través del cual se estimó el "puntaje de densidad foliar" de Nudds (1977), que indica los 
rangos de la densidad foliar porcentual sobre el enmallado expresado en quintiles (p. e. 1 
quintil = Rango de O a 20%, etc.). En diez puntos al azar en el área de estudio y a una 
distancia fija entro la vegetación, el bastidor y el punto de observación se realizaron las 
estimaciones de la densidad foliar en cada salida, procurando efectuarlas generalmente y 
donde era posible en ángulo recto. 

TRABAJO DE LABORATORIO: 

Los especímenes recolectados se etiquetaron con los datos mínin►os de localidad, fecha, 
hora, colector, número de colecta y nombre científico, preparándose como piel o esqueleto 
de estudio de acuerdo con las técnicas propuestas por Llorente gl 111. (traducción, 1990), Los 
mismos datos de la etiqueta se anotaron en un formato de registro para recolecta, agregando 
a éste el estado de conservación del ave, según la clasificación de Vega (1993), y loe datos 
meristicos de peso, longitud total, envergadura, muda, osificación y tamaño de las gónadas 
como requisito para ser incluidas en la colección ornitológica del Instituto de Historia 
Natural de Chiapas. La nomenclatura y el ordenamiento sistemático de las especies se 
efectuó con base al listado de la AOU (1983, 1985, 1987, 1989, 1991 y 1993). 

MANEJO DE LOS DATOS: 

Determinación de estratos verticales en la vegetación. Con el fin de determinar la 
existencia de estratos verticales en la vegetación, en función de la distribución de las aves, 
se aplicó aloe datos de presencia-ausencia (Apéndice III y IV) el método do agrupación de 
promedios no ponderados (UPOMA), del paquete bioestadistico NTSYS-pc (Rohlf 1988), 
con base en el indice de similitud de Jaccard. Se obtuvo el dendrograr►ra con el que se 
advirtió graficamente las discontinuidades drásticas en los valores de la similitud entre 
grupos de datos en el gradiente altitudinal para asi poder determinar el número de estratos 
a considerar en este estudio, 

Medida de la diversidad y equidad founistica entre estratos. Para obtener la medida de 
la diversidad de las aves entre estratos de la vegetación, se calculó primeramente el indice 
de Simpoon (D'). Posteriormente, se obtuvo su reciproco que es un medio ponderado de 
abundancias proporcionales entre muestras finitas, donde el resultado de D' varia 
inversamente con la heterogeneidad (l181 1973 en Rodriguez 1987). Las fórmulas utilizadas 
son: 
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Indice de Simpson 

D'-1-E  P1 2  
1.1 

Reciproco del indice Simpson : 

LID' 

donde D' = Diversidad 
PI = Proporción de individuos de j especie. 

Los individuos registrados fueron divididos en el tratamiento estadístico de la población 
(equidad), y basados en el concepto de que la diversidad máxima posible, para un número 
finito de especies, re presenta ri todas las especies crian presentes en números igualé. 
(diversidad máxima), re calculó el indice de Pielou (T) (Hill 1973 en Rodríguez, 1987). Para 
calcular el valor de la equidad se utilizó la base 10 logarítmica, para poder obtener el valor 
de su diversidad mediante la función de Shannon•Weaver, que es la manera más adecuada 
para este fin (Hill 1973 en Rodriguer, 1987). Las fórmulas empleadas son: 

H' -E  

donde H' = Diversidad 
N = Número de individuos total de la muestra 
nl = Número de individuos ad  especie 

N Imrz ■lojS 

donde H'max = Diversidad máxima 
S 	= Número de especies 
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J'-H 91i'max 

	

donde Y 	= Indice de equidad de Pielou 

	

H' 	= Valor de la diversidad definido por la función de 
Shannon•Weaver 

H'max = Diversidad máxima (log S) 

Mientras más especies sean registradas por estrato y los valores de su equidad se asemejen, 
será mayor su diversidad. 

, Medida del recambio de especies entre estratos: El porcentaje de recambio do especies 
se realizó entro estratos contiguos de la vegetación del área de estudio, mediante el 
sobrelapamiento de la avifauna en las zonas de percheo, con la finalidad de registrar las 
zonas de mayor confluencia por parte de la avifauna sobre la vegetación y denotar el efecto 
do la altura sobre esta (Terborgh s/1), La fórmula empleada es: 

T-L1J+GIJINI+Ni 

donde T = 9'o de recambio de especies. 
Lij --- Número de perdida de especies entre estratos i y j, 

= Número de ganancia de especies entre estratos i y j. 
Ni = Número total de especies que recurren en el piso i. 
Nj = Número total de especies que recurren en el piso j. 

Significancia estadística: Para determinar si realmente la distribución de la avifauna entre 
estratos verticales en la vegetación en el área de estudio no se debe al azar, sino a ciertas 
mudes biológicas o ecologicas, se aplicó la prueba de Tukey (Reyes 1980) como prueba de 
significancia catalítica. La prueba se basa en la nulidad do las diferencias de promedios de 
valores de muestras finitas, donde los valores que son mayores a una diferencia mínima 
significativa (W) son tomados en cuenta para los comparativos del comportamiento de los 
resultado. en un análisis poblacional, Los valores superiores a W, se consideran con alta 
significancia estadfetica. La fónnulu utilizada para el cálculo es: 
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»q(Sx) 

donde W = Diferencia mínima significativa. 
Sx = Error estándar de la media poblacional. 
q = Valor tabular de Tukey con grados de libertad error 

igual a 5 y con un nivel de significancia entre 0.05 y 0.01 

DETERMINACION DE LA IMPORTANCIA ORNITOLOGICA DEL ÁREA DE 
ESTUDIO: 

El cálculo de la similitud faurdstica entre el área de estudio en relación con el área natural 
protegida "El Huitepec" y el municipio de San Cristóbal de las Casas, se realizó con base al 
indice de Simpson (Sánchez y López 1988). 

La finalidad de obtener loe datos de similitud faunistica entre el área de estudio y otras áreas 
dentro del contexto estatal, fue la de conjuntarlos con los datos de presencia de aves con 
estados de conservación delicado, endémicas y de estancia de migración, generados también 
en este trabajo, paro así poder indicar su importancia ornitológica. 
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RESULTADOS 

AVIFAUNA DE LA REGION: 

Se obtuvo una lista anotada de 76 especies de aves para el área de estudio (Apéndice 1), 
de las cuáles se recolectaron 53 ejemplares (44%). En los Apéndices III y IV se presenta 
las aves registradas y su distribución vertical sobre la vegetación. 

Al comparar el número de especies registradas en este estudio con el número de especies 
en la bibliognifla, los diferentes museos y listados preliminares, se observa mm 
proporción del 40.6% con relación a la Altiplanicie Central chiapaneca (182 especie., 
PRONATURA 1992), del 87% con el área natural protegida "El Huitepec" (87 especies, 
PRONATURA 1992), del 81.3% con el municipio de San Cristóbal de las Casas (91 
especies, revisión museológica) y del 113.16% con el municipio de Zinacantán, Chiapas 
(66 especies, revisión museológica) (Figura 4). 

II ANSIA DI IITUDIO 

Figura 4 	Comparévo este San José Boconeenelte y olas hulonciu con representstividad 
mitológica pus la Altiplarecie Central cieepenece 
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En la Num 5 se presenta el esfuerzo de muestreo a partir del mes de febrero de 1993 hasta 
el mes de diciembre del mismo, donde se observa un comportamiento marcadamente 
asintótico desde mediados del mes de septiembre, por lo que se considera que el muestreo 
es representativo, con una confiabilidad del 93,8% (Cierta 1979), 

100 
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coniebilled.02..% 

80 1-- 

40 

20 

1 	I 1 	1 1 	1 1 	11111111111111 

Fob Mei Abs Iley 	Jun 	Jul 	Apo 	Sup 	Ool 	Nov 	Dio 
44 132 220 308 	398 	404 	872 	660 	748 	838 	924 

Tiempo de muestrethiloruk 

Figura 5 Eska» de muestreo de lee ente en San losé Boca:1*mb. 

Composición por familias y gremios alimenticios; 

Las familias más abundantes en el área de estudio fueron: Emberizidae con 27 especies y 
454 individuor(29.2%),Troglodytidae con 3 especies y 193 individuos (17.2%), Trochilidae 
con 5 especies y 187 individuos (13,2%), Muscicapidae con 5 especies y 154 individuos 
(12.1%) y Corvidae con 1 especie y 97 individuos (8.7%),  
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De acuerdo con la distribución por gremios alimenticios: 33 especies son insectívoros 
(43.4%), 20 especies son omnívoros (263%), 17 especies son granivoros (22.4%) y 6 
especies son nectarivoros (7.9%) (Figura 6). 

Figura 6 	Distribución de lu aves de Sim José Docointeneite por gremio alimenticio, 

Estacionslidad. 

De las especies registradas en este estudio, 53 son residentes (71%), 20 migratorias (25%), 
incluyéndose encola última categoría tanto a las migratorias de invierno como a las de paso 
y 3 especies de probable presencia (4%) (Figura 7), 

El incremento en la riqueza de especies migratorias se comenzó a registrar en el mes de 
septiembre (otoño), llegando a su máximo registro eti el mes de febrero (invierno). La 
distribución de la totalidad de la avifauna a lo largo del año se presenta en el Apéndice II y 
se resume en la Figura 8. 
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Figura 7 	Riqueza estacional de la oriflama registrada en San José Docomtenelte. 

Figuro 8 
	

Estacionalidad de lea «ves registradas en San José Docomtendte. 
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DISTRIBUC1ON VERTICAL DE LA AVIFAUNA: 

Determinación de estratos en la vegetación. Se obtuvo una matriz de similitud (Cuadro 
2) y lu respectivo dendrograma (Figura 9). De acuerdo con las discontinuidades drásticas 
observadas en los valores de la similitud entre grupos de datos en el gradiente altitudinal, se 
determinaron cuatro estratos (Cuadro 3). 

Cuadro 2 
	

Matriz de similitud fauntstica con base en la presencia-ausencia de las 
aves registradas en San José Boconitenelte, utilizando el método 
UPOMA. 

(no) 	0,75 a5lial0110n15113 a 20120 a23I25 n3013005135 a40140c13 

0,75 a 5 1,000 
5 a 10 0.667 1.000 

10 a 15 0.596 0,810 1.000 
15 a 20 0.462 0.643 0.811 1.000 
20 a 25 0,373 0.510 0,636 0.757 1,000 
25a 30 0,271 0,388 0,500 0.595 0,641 1.000 
30 a 35 0.203 0,280 0.378 0.447 0.463 0.742 1.000 
35 a 40 0.107 0.122 0,178 0.211 0.244 0.364 0.519 1.000 
40 a 45 0,020 0.023 0,024 0.029 0.053 0,063 0,111 0.313 1.000 

Figura 9 	Dockugrano obtenido por ei método UP0MA, para determinar ioa etnia v.:diodo en la 
sagnación en 916 Irme Bocal -amena, 
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Cuadro 3 	Estratos en que se dividió a la vegetación de San José Bocomtenelte. 

Estratos Altura (m) 

A 0.75 A 5 

B 5 A 25 

C 25 A 40 

D 40 A 45 

Diversidad y equidad de la avifauna entre estratos: Los comparativos de la diversidad de 
la avifauna entre los cuatro estratos muestran que de loe 5 a loe 25 ni de altura (estrato 13) 
se registra la más alta diversidad y equidad. La menor diversidad y equidad se encuentra en 
el estrato D, es decir arriba de los 40 m (Cuadro 4). 

Cuadro 4 
	

Indices de diversidad y equidad con base en las abundancias 
proporcionales de la avifauna registrada entre estratos do la vegetación, 
en San José Bocomtenelte. 

Estrato Especies por 
estrato 

Indice de 
Diversidad 

Indice de 
Equidad 

A 46 0.0044 0.1932 

B 49 0.0177 0.2918 

C 33 0.0049 0,1160 

D 4 0,0001 0,0128 

Recambio de especies entre estratos. El mayor porcentaje de recambio de especies de aves 
entre estratos contiguos de la vegetación, se observa que ocurre entre los estratos C y D y 
por el contrario el menor recambio de especies sucede en alturas entre los estratos A y B 
(Cuadro 5). 
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Cuadro 5 	Porcentaje del recambio de especies entre estratos contiguos de la 
vegetación en San José Bocomtenelte. 

Estratos Recambio de especies (%) 

A y B 3.9215 

13 y C 34.6938 

C y D 87.5000 

DENSIDAD FOLIAR En el Apéndice VII se presenta la totalidad de la vegetación del área 
de estudio hasta la fecha identificada (Alemán com. pers.) y los resultados obtenidos de 
densidad foliar se expresan en porcentaje en el Cuadro 6. El estrato más denso es el D y el 
de menor densidad, el estrato B. 

Cuadro 6 	Densidad foliar por estratos, en San José Bocomtenelte. 

Estratos Densidad foliar (%) 

A 59 

B 48.8 

C 56.2 

D 61.6 	 . 

PATRON DE LA DISTRIBUCION VERTICAL DE LA AVIFAUNA: 

En la Figura 10, se muestra la distribución vertical de todos los individuos registrados 
durante el periodo de estudio, observándose que entre los 15 m (estrato B) se localiza el sitio 
más utilizado parla avifauna y que presenta menor densidad foliar. Por lo que se infiere que 
existe una correlación inversa entre la densidad foliar y el número de individuos, 
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Figura 10 	Dinámica de la diztribución venial de Lt comunidad de aves de Sia /osé Docomuneke. 

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA: 

De acuerdo a la prueba de Tukey, aplicada a loe cuatro estratos en que ee dividió la 
vegetación, ee obtuvo un cuadro comparativo de eignificancia estadística (Cuadro 7). Loe 
parámetros estadísticos utilizados fueron: 

Error etandar 
de la media  

Varianza del 
error experimental  

Valor tabular de 
la prueba de Tukey 

q= 5.22 Sx = 0.1950 	S2= 2.7006 

El cálculo estadístico de la diferencia mínima significativa (W) se realizó con base a 5 
Orados de libertad error, con la fórmula: 

W = q(Sx) 	W = (5.22)(0.1950) = 1,0179 
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Cuadro 7 	Significancía estadística entre estratos, en San José Bocomtenelte. 

Promedios (orden decreciente 

Estratos B C A D 

Promedios 
(orden 
creciente) 

9.3877 5,0937 4.9803 3.7500 

D 3.7500 5.6377 1,3437 1.2303 0.0000 

A 4.9803 4.4074 0.1134 0.0000 

C 5.0937 4.2940 0,0000 

B 9.3877 0.0000 

W 1.0179 

Las diferenciasen negrillas se consideran estadísticamente significativas, ya que sus valores 
son mayores al valor de W = 1.0179. En la mayoría de las relaciones entre estratos se 
presentaron eignificancias estadísticas. De seis relaciones posibles que se llevaron a cabo, 
cinco presentaron significancias estadísticas, excepto entre los estratos A y C. 

La significancia estadística registrada, nos indica que la variabilidad que existe entre las 
muestras no es originada por el azar (Reyes, 1980), sino por diferentes causas biológicas y 
ecológicas inherentes aloe diferentes estratos en la vegetación. Por lo tanto, se reafuina que, 
en el área de estudio existe una distribución vertical de la avifauna en cuatro estratos. 

DETERMINACION DE LA IMPORTANCIA ORNITOLOGICA DEL ÁREA DE 
ESTUDIO: 

El resultado obtenido do similitud faunistica entre el área de estudio y el área natural 
protegida "El Huitepec" fuá del 76.3%, con 57 especies compartidas (Apéndice V) y del 
92% con el municipio de San Cristóbal de las Casas, con 70 especies compartidas. 

Con lo anterior y conjuntando todos los resultados, la importancia ornitológica del área de 
estudio se resume de la siguiente manera: Alto porcentaje de similitud faunistica con las 
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áreas que se compararon, presencia de una especie amenazada (Aegolins ridgsvayl), dos 
especies a vigilar (212 barbarus y AspatIm apinris) (Vega 1993), una especie rara 
(Dendroica £lirvsoparia) (Alvarez del Toro 1971), una subespecie endémica (Troglodvtets 
ptfociliatus chiapeturis) (Brodkorb 1942a), una especie fuera de su área de distribución 
Cr2229139oliaris) (Alvarez del Toro 1971) y una estancia de casi seis meses de las aves que 
migran al área de estudio. 



D1SCUSION 

En la actualidad se considera que los bosques de pino-encino tienen una baja diversidad 
de aves en comparación con los ecosistemas de zonas de climas tropicales, a diferencia 
de los altos endemismos que presentan (Escalante gj 1, 1993). En el estado de Chiapas 
esta concepción se ha aceptado como cierta, a causa de escasas observaciones en el 
campo y por su insuficiente representatividad en colecciones científicas (Morales zun. 
pus.). A razón de esto y debido al aumento de los estudios de las aves de bosques de 
pino-encino en la Altiplanicie Central chiapaneca se ha incrementado notoriamente el 
inventario de sus especies. 

AVIFAUNA DE LA REG1ON: 

La avifauna conocida para la Altiplanicie Central chiapaneca es de 182 especies 
(PRONATURA, 1992) y el número de especies registradas en colecciones científicas 
para el municipio de Zinacantán era de 66. Al término de este trabajo el inventario 
municipal, se ha incrementado en 10 especies (Apéndice VI). Lo anterior significa que el 
conocimiento sobre la avifauna del municipio se ha elevado en un 13.16% y representa el 
11.86 % de las 641 especies registradas por Alvarez del Toro (1971a) para el estado de 
Chiapas. 

Composición a nivel familia y gremios alimenticios. 

Cinco son las familias que dominan en el área de estudio: Emberizidae, Troglodytidae, 
Trochilidae, Muscicapidae y Corvidae. En concordancia con el conocimiento de las 
familias con mayor área de distribución en América, se registró el mismo patrón en el 
área de estudio con excepción de la familia Tyrannidae que es la mejor distribuida en la 
región tropical de América (Traylor y Fitzpatrick 1982). 

Los gremios alimenticios con mayor porcentaje corresponden a los insectívoros (43.4%) 
y omnívoros (26,3%). Esto sugiere la presencia de una población grande de insectos en el 
área de estudio, que junto con la presencia de una cantidad importante de aves 
omnívoras, insinua una amplia distribución de estas sobre la vegetación. 

Estacionalidad. Parte de la importancia ecológica de la Altiplanicie Central chiapaneca 
radica en las aves que u ella migran, y aunque la presencia de estas especies es temporal, 
pasan extensos periodos de tiempo a lo largo del arto formando parte de la comunidad 
existente. 
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Respecto a los bosques de pino-encino, Rzedowski (1988) señala que son comunidades 
siempre verdes, que presentan un sotobosque con cambios fenológicos notables a lo largo 
del año pero sin su pérdida total en las épocas de sequía o heladas, abundancia de epifitas 
y de humus y la presencia de doseles arbóreos moderadamente abiertos que permiten la 
penetración de bastante luz. Esto hace que las condiciones del habitat en estos tipos de 
vegetación sean uniformes casi todo el arto. Cabe hacer notar que todas estas características 
fueron observadas en el área de estudio. 

Las condiciones del habitat del área de estudio son teóricamente óptimas para la 
permanencia delira aves a lo largo de todo el año. Es por esta razón que las aves que migran 
a ella permanecen hasta casi seis meses, para posteriormente abandonarla gradualmente. Lo 
anterior se debe a la disminución en la capacidad de carga del medio ambiente y que se 
relaciona directamente con la disposición de recursos (Perrins y Birkhead, 1983), Esto se 
origina, por la limitación de alguno de los recursos que en el caso de las aves migratorias es 
de gnu' importancia, aparte del alimento, el establecimiento de criaderos y de territorios que 
no se logran dar debido a que los tiempos de migración de una misma especie hacia una 
misma región, presentan desfasamientos. 

Debido a la problemática de guerrilla sucitada a principios de enero de 1994 en los 
alrededores del área de estudio, no se pudieron realizar las últimas tres recolectas que 
completarían el registro de la riqueza estacional de la avifauna. Por estas causas el registro 
real de especies en migración tardía probablemente se pudo haber visto afectada, Sin 
embargo, se observó un comportamiento semejante al registrado para estas zonas (Vidal 
1989 y Macias 1993), donde a partir del mes de junio hasta el mes de agosto, no se presentó 
ningún ave migratoria. El arribo de éstas comenzó paulatinamente a partir del mes de 
septiembre, alcanzando su máximo registro en los meses de febrero y marzo (ver Figura 8). 

DISTRIBUCION VERTICAL DE LA AVIFAUNA: 

La estratificación comprendida en este estudio, no implica la presencia de estratos discretos 
de vegetación, donde cada uno puede contener su avifauna única. Por el contrario, la 
estratificación se contempla aquí como la distribución relativa de las especies con relación 
a la distribución vertical del follaje, así como la dinámica de esta a lo largo de un do. 

Como lo señala Rzedowski (1988), el hecho de que exista una población moderadamente 
abundante de epífitas en el área do estudio, indica microhabitats y nichos particulares 
suficientemente definidos en la vegetación. Razón por lo que el comportamiento anual de 
las aves puede ser cíclico mientras ésta no este sujeta a fuertes presiones ambientales, lo que 
sugiere que los datos generados de estratificación en este estudio puede ser un reflejo de lo 
que anuabriente sucede con la distribución vertical de las aves. 
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Diagnóstico de la ovilouno y de la vegetación por estratos. 

En el estrato A se distribuyen 46 especies de aves y se observó que presentan corno 
características comunes: cuerpos pequeños y rechonchos, picos delgados y largos y patas 
pequeñas pero fuertes (p.c. Troglodytes rufociliatus Troglodytes pedon, Carduelis notata, 
Carduelis plaug, Catharus ustulatus Cychlaris guianesis, 12igloilsa baritula y leiurus 
piotacilla). Todos los gremios alimenticios considerados en este estudio se observaron en 
este estrato. Las especies vegetales predominantes son: Pteridium aquilinum, Chimaphilla 
umbellata, C. piaculata, Salvia lavanduloides, Adiantum andicola, Woowardia espinulosa, 
Cirsium subcoriaceum y Orthosanthus chimboracensis, que presentan en su mayoría una 
estructura simpodial, con hojas delgadas, palmadas, trifoliadas u oblongo•lanceoladas y 
alternas, de pequeñas a medianas y que ofrecen como alimento néctar o frutos de 
consistencia carnosa del tipo de las bayas. 

En el estrato B se encontraron 49 especies de aves. Son aves con las características del 
grupo anterior, pero disminuye la presencia de especies con regímenes granívoros y 
aumentan las insectívoras y las omnívoras (p.c. Pendroica occidentalis, Mniotilta yaria 
Vireo huttoni, Contopus pertinax y Myadestes occidentalis). Las especies vegetales más 
conspicuas en este estrato son : Myrica cerifera, Mormina xalapensis, Buddleia americana, 
Baccharis vaccinioides, Cestruni aurantiacum, Solpum hispidum y Solarium hartwegji, con 
las características del grupo A, pero con menor densidad foliar. Tambíen se encuentran en 
este estrato la mayoría de juveniles de Pinus oocarpa, Arbutus xalapensis, Buddleia 
americana, Temstroemia tepezzpote y Lklnus acuminata. 

En el estrato C se registraron 33 especies de aves, siendo en su mayoría especies 
insectívoras descortezadoras (p.e. Sphyrapicus varius, Melanerpes fonnicivorus, 
)..epidocolaptesafilnis, Xiphorvnchus ervthropigius, Aspatha gularis, Dendroica townsendi,  
Cardellina pibrifrone y Myioborus pictus). Las características en común que presentan la 
mayoría de las aves en este estrato son un cuerpo aerodinámico, patas fuertes y picos largos 
(Picidae, Dendrocolaptidae y Parulinae). En este estrato se observó un panorama de 
vegetación escasa, pero con incremento de las zonas de percheo debido a la presencia de los 
encinos. Aunque las zonas de percheo aumentan, por el contrario existe una disposición 
mínima del alimento. Las especies vegetales predominates en este grupo son Quercus 
crispinilus, Q peduncularis y Q. acatenangensis 
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El estrato D es utilizado de manera muy escasa, solo se registraron cuatro especies de aves. 
Sobresale la presencia de Loxia cutvirostra con una alimentación especializada a frutos 
secos como los conidios y los frutos cartilaginosos. Otras especies en este estrato son 
pirangn fluya, J'iranio ladoviciamt y Sialia  ¿II Este estrato se conforma casi 
exclusivamente portas copas de los árboles de pinos emergentes, dominando Pinto oocarin 
ochotemneae y en menor proporción ri  pseudostrobus. Las característica de la vegetación 
de este estrato es la presencia de hojas aciculares, lanceoladas y un dosel más o menos 
continuo. 

Diversidad y equidad de la avifauna entre estratos. La razón de que la diversidad y la 
equidad avifaunistica entre estratos disminuya notoriamente por debajo de los 5 metros 
(estrato A), y por arriba de los 40 metros (estrato D), refleja su relación inversa con el 
incremento de la densidad foliar. Lo anterior se origina por que estas zonas presentan mayor 
densidad foliar que impide el libre desplazamiento de las aves o la disposición del alimento 
es mínima, así como por ser más susceptibles a la acción de los depredadores (Navarro coi 
Pes, 

Por el contrario, entre los estratos B y C se presenta un ú►cremónto notorio en la diversidad 
y equidad de la avifauna a lo largo del año. Lo anterior se origina debido a que esta zona 
presenta una densidad foliar moderada, alta disposición de alimento y es utilizada 
frecuentemente por la avifauna como sitio de vigilancia, descanso y de cortejo ya que se 
observó a gran parte de las diferentes especies, con comportamientos alimenticios del tipo 
"arranque" (Midas 1992), vocalizando por tiempos prolongados y el posterior arribo de su 
pareja a la percha, con comportamientos de interacción agresiva hacia otras aves o 
simplemente acicalándose. 

Los multados obtenidos de diversidad y equidad por estratos vegetales en este trabajo, se 
asemejan más a los obtenidos para zonas tropicales secas por Pearson (1971) que a los 
realizados por Terborgh (e/f.) en zonas tropicales húmedas. En estas últimas, el 
agrupamiento de la vegetación en estratos es más evidente debido a la formación de un dosel 
continuo en todos los niveles. 

Recambio de especies entre estratos. Al existir las condiciones más propicias de 
alimentación y de desplazamiento para las aves registradas entre los estratos B y C se 
observó un escaso porcentaje del recambio de especies, debido a que pocas son las aves que 
tienen que abandonarla en la búsqueda de alimento o de refugio. Por el contrario, el 
porcentaje del recambio de especies más alto sucede entre los estratos C y D, ya que las 
aves registradas tienen que descender constante y obligadamente a los estratos inferiores. 
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El porcentaje del recambio de especies más bajo sucede entre los estratos A y B, a causa de 
que las aves n..gistradas en esta zona presentan todos los gremios alimenticios considerados 
en el estudio y existen posibilidades de refugio. 

PATRON DE LA DISTRIBUCION VERTICAL DE LA AVIFAUNIA, 

La avifutuut se distribuye ampliamente en estratos con estructuras del tipo simpodial, y con 
alta disposición de alimento o que presentan abundantes zonas de percheo (estratos 13 y C). 
En forma inversa, loe estratos vegetales menos utilizados por la avifauna (estratos A y D), 
son densos en follaje y presentan pequeñas ramas incapaces de soportar a la gran mayoría 
de las aves registradas e impiden su libre desplazamiento, principalmente en lo que 
corresponde a la zona del dosel arbóreo. 

Al igual que en las investigaciones cuantitativas sobresalientes del patrón de la distribución 
de las aves en estratos vegetales (Pearson 1971 y Terborgh s/f.), en este estudio se observó 
que el factor determinante en su estratificación fué la disposición del alimento. 

En 'el dosel arbóreo y zonas emergentes de vegetación existe un remplazo constante de 
recursos, ya que las hojas de los estratos altos o en los que la incidencia de luz solar es 
directa y continua constantemente se encuentran fotosintetizando, lo que no sucede en las 
partes inferiores inmediatas (Rzedoweky 1988). Debido a ésto, estratos de vegetación 
precedentes, manifiestan un gradiente negativo de energía fotosintetizada disponible. Sin 
embargo, la tendencia de la mayor distribución de las aves en estratos inferiores se justifica 
debido a que la mayoría de las especies registradas en el sotobosque son insectívoras 
secadoras y omnívoras, a las que se lee observó con frecuencia alimentándose en el suelo 
con material vegetal verde que cala constantemente de las partes altas. 

Por otra parte, la energía utilizada por la avifauna de estratos bajos para el forrajeo es mucho 
menor en comparación con las especies de estratos superiores (Pearson 1971), por lo que 
debe considerarse como otro de los factores que influyen en el patrón de su distribución 
vertical. 

DETERMINACION DE LA IMPORTANCIA ORNITOLOGICA DEL ÁREA DE 
ESTUDIO: 

Actualmente se conoce que en la Altiplanicie Centrad chiapaneca el 29.8% de sus tierras son 
utilizadas en actividades agrícolas, el 29.5% se considera como zonas de pastoreo, el 16.7% 
ceta ocupado por vegetación secundaria y sólo el 21.7% corresponde a la cubierta forestal 
conservada (Vidal 1992), por lo que un mecanismo de conservación local ha sido el decretar 
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áreas naturales protegidas. Sin embargo muchas de estas áreas propuestas no presentan un 
sustento analítico referente al uso de los recursos por parte de la fauna que en ellas se 
distribuye y que debe ser de vital importancia para los programas de operación y manejo de 
las mismas. 

Este trabajo, con base en el análisis de parte del uso de los recursos por la comunidad de 
aves (estratificación vertical), propone la consideración de diferentes aspectos ecológicos 
de la avifauna en la creación de áreas naturales protegidas para la Altiplanicie Central 
Chiapaneca, Estos aspectos son: Tiempos prolongados en la estancia de las especies que 
migran a la zona, elevada similitud faunistica con otras áreas protegidas ó de vegetación 
primaria dentro del contexto regional y la presencia de especies con estados de conservación 
delicado y endémicas, En particular los resultados obtenidos se piensan aplicar con esta 
visión, debido a que la cercanía del área de estudio con el área natural protegida "El 
Huitepec" y la zona sujeta a conservación ecológica "Grutas de Rancho Nuevo", en San 
Cristóbal de las Casas, forman un núcleo que presenta uno de los escasos sitios con 
vegetación conservada entre los dos municipios, y que se encuentra propuesto actualmente 
como Zona de Conservación y Restauración Ecológica de San Cristóbal de las Casas (IHN 
1993). 

Generar este tipo de estudios debe centrarse en preservar las escasas zonas de vegetación 
priMaria existentes, y con alta importancia ecológica, que sirvan como refugio de especies 
tanto residentes como migratorias. Realizar estudios hasta este nivel ayudarían a reconocer 
los recursos esenciales para la conservación de la avifauna de la región, e indicarían el 
adecuado manejo de su área de distribución y la certera aplicación de los planes de manejo, 
asf como, para cualquier otro tipo de gestión de su biodiversidad. 

Conocerla existencia de las especies de un área determinada y su distribución, no debe ser 
el único objetivo de las investigaciones sobre fauna, sino también la dinámica de la 
comunidad y la dependencia que guarda con la flora que la soporta. Lo anterior con la 
finalidad de determinar los mecanismos necesarios para la evaluación del habitat y el 
impacto en las modificaciones del mismo. 
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CONCLUSIONES 

A partir de este trabajo se concluye que: 

En el área de estudio se registran 76 especies de aves, con una composición 
integrada en su mayoría por las familias: Emberizidae, Troglodytidae, Trochilidae, 
Muscicapidae y Corvidue. En comparación con las especies registradas en las 
colecciones científicas y listados consultados en este estudia, el inventario 
municipal se incrementó en 10 especies. 

2.- El gremio alimenticio mejor representado en el área de estudio corresponde al de 
los insectívoros (43.4%), que junto con una cantidad importante de aves 
omnívoras (26.3%), supone la capacidad potencial de la comunidad de aves de 
distribuirse ampliamente sobre la vegetación. 

3.- 20 especies de aves migran al área de estudio, pennanenciendo casi seis mesas 
(septiembre a febrero). La amplia estancia de migración por parte de estas aves, 
se debe a la uniformidad en el habitat a lo largo de casi todo el año (sotobosque 
con escasos cambios fenológicos, abundancia de eptfitas y de humus y un dósel 
arbóreo moderadamente abierto). 

4.- En función de la presencia-ausencia de las aves sobre la vegetación en el área á 
estudio, se determinó una distribución vertical en cuatro estratos. 

5.- Con base en los análisis de diversidad, equidad y recambio de especies entre 
estratos, se detectó un patrón de la distribución vertical de la avifauna con una 
correlación inversa a la densidad foliar do las zonas de percheo. La zona más 
utilizada por la avifauna, se localizó alrededor de los 15 m de, altura (entre los 
estratos B y C), ya que es el sitio donde la riqueza especifica (número de especies 
y diversidad) es mayor y la uniformidad en la distribución (equidad) es más 
homogenea. 

6.- La estructura de la vegetación del área de estudio del tipo l'impedía', con hojas 
delgadas, palmadas, trifoliadas u oblongo•lanceoladas y alternas, de tamaños 
pequeños a medianos, así como la disposición alimenticia de néctar y frutos de 
consistencia carnosa del tipo de las bayas, es el factor determinante en los rangos 
de mayor distribución vertical de la avifauna registrada. 

39 



7.• 	La alta similitud fauntstica entre el área de estudio con la reserva ecológica "El 
Huitepec" (76.3%) y el municipio de San Cristóbal de las Casas (92%), el registro 
de aves con estados de conservación delicado, endémicas, fuera de su rango de 
distribmitm y una amplia estancia de migración, indican una elevada importancia 
ornitológica del sitio. 

8,• 	El método utilizado en este estudio, se propone como un modelo a usar en bosques 
regionales de pino-encino, tanto en el diagnóstico vertical de la avifauna, como en 
el de la vegetación por estratos, Lo anterior, para determinar la dependencia que 
guarda el patrón de la distribución de la comunidad de aves con la vegetación que 
la soporta y poder reconocer tos recursos esenciales pani su conservación. Con 
estos datos, generar tablas de decisión que ayuden a determinar los mecanismos 
necesarios en la rehabilitación y/o modificación del habitat. 

De manera particular, se contribuye con parte de los argumentos ornitológicos 
necesarios para sentar formalmente las bases para la propuesta de Zona de 
Conservación y Restauración Ecológica de San Cristóbal de las Casas. 
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7.- La alta similitud faunietica entre el área de estudio con la reserva ecológica "El 
liaitepec" (76.3%) y el municipio de San Cristóbal de las Casas (92%), el registro 
de aves con estados de conservación delicado, endémicas, fuera de su rango de 
distribución y una amplia estancia de migración, indican una elevada importancia 
ornitológica del sitio, 

8.- El método utilizado  eneste estudio, se propone como un modelo a usar en bosques 
regionales de pino-encino, tanto en el diagnóstico vertical de la avifauna, como en 
el de la vegetación por estratos. Lo anterior, para determinar la dependencia que 
guarda el patrón de la distribución de la comunidad de aves con la vegetación que 
la soporta y poder reconocer los recursos esencialés para su conservación. Con 
estos datos, genenir tablas de decisión que ayuden a determinar los mecanismos 
necesarios en la rehabilitación yio modificación del habitat. 

9-. 	De manera particular, se contribuye con parte de los argumentos ornitológicos 
necesarios para sentar formalmente las bases para la propuesta de Zona de 
Conservación y Restauración Ecológica de San Cristóbal de las Casas, 
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APENDICE I 

LISTA ANOTADA DE LA AVIFAUNA REGISTRADA EN SAN JOSE 
I3OCOMTENELTE 

ESPECIE ESTACIONALIDAD 	ENDEMISMO 	OBSERVACIONES 

FALCONIFORMES 

CATHARTIDAE 
Coraupt  iguala 	R 	 Abundante, registrada todo el 

ano, sobrevolando y bajando 
ocasionalmente a ida:untarse 
de corona. 

Catheiles 	 R 	 Abundante, registrada lodo ei 
tino, sobrevolutdo ti Sus de 
estudio. 

ACCIPITRIDAE 
DialS2 Irak mais 	 R 	 Poco común, registrada lodo 

el ano, sobrevolando d área 
de estudio. 

GALLIFORMES 

PHASIANIDAE 
1215~ láladcto 	R 	 Poco común, registrada en 

verano, a nivel de piso y en 
oupoe de tres. 

COLUMBITORMES 

COLUMWAE 
twist* 	 R 	 Poco común, registrada en 

primavera y veneno, 
exclusivamente en tu 
mates interrnediu de la 
vegetacka, perchudo por 
liernpoa prolongados, 

alisa liad 	 M 	 Rara, registrada en primavera 
y a nivel del piso buscando 
ganado, 

	

kfldStat 1.11.1.2/á R 	 Poco común, registrada todo 
ti ano, a alvd del piso 
buscando alimentoy en forma 
escasa sn alturas ideen edia• 
de la vegerackm por tiempos 
codos. 

Endesanno httoco(Ft dewin da cc:011am» y Benita 1993) 
Erularssmoi a Chapu (LO de acuerda con lhortlott (19411) 
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ESPECIE 	ESTACIONALIDAD 	 ENDEMISMO OBSERVACIONES 

STRIGIFORMES 

STRIGIDAE 
Zti larbinis 	 R 	 EM 	Ran, registrada lodo el ano, 

de tubito nocturno. De arte 
especie (*registro un Juvenil 
quo cayó de un nido. 

Oleuddiunt goma 	 R 	 Mis o menos rara, registrada 
en verano, con actividad 
diurno en les primeras horas 
de la mulata o anta del 
*morbo«, 

e l 	 R 
	

Muy fía registrada en 
primavera por captura tú red 
y e bdu duran. 

APODIFORMES 

TROCILILIDAE 
£4.1211 te rma 	 Abundante, registrada de 

vereco a Invierno, 
Mocionan» eo altura 
bdu, morid or:nade sobre 
reme de encino vocalizando 
por tionposprolonesdoe, 

livlocharis leucotis 	 R 	 Abundante, registrada todo el 
ano, eobre casi toda le 
vegetad'!" principalmente 
blindo en sima beke, 

LAIKI2fittiq 	R 	 Abúndente, observado de 
indulto a verano y libando en 
alturas bdas, 

liD41"6" 	 Abundante, registrada lodo el 
blando en altura Una, 

Lime bias§ 	 A 	 común, todo el ano, más 
frecuente en duna media 

rMmnrmor a Ntbico (DA) de acuerdo con Navarro y UN tez (199» 
Enderismc c e Cliapu (EC) de licuado coa Drodcc4 (1941a) 

51 



ESPECIE 	ESTACIONALIDAD 	ENDEMISMO OBSERVACIONES 

TROGONIFORMES 

TROGONIDAE 
Troion meadcanue 	 R 	 Abundante, registrada todo ei 

ano, principalmente en alturas 
mido, quietos sobre árboles 
de pino secos o tel 
descomposición, 

loa die& 	P 	 Rara, registrada en Mono y 
fuera de au área de 
diatitucIón altitud sal, sobre 
pino y en alturas intermedias, 

CORACIFORMES 

MOMOTIDAE 
Más o menos rara, observada 
entre primavera y verano, 
in alturas medita dala 
vegetación. 

PICIFORMES 

PICWAE 
hial11211formicivoluit 

§1~2,11 USW 

R 

Entkilliithe a Mi:tico (DA) de acuerdo con blanco y Ihrdln (199)) 
Enclecnisinc I a Chivo (CC) de acuerdo coa Drofficott (1141a). 

Abundante, obeervada todo 
d alio, excepto en verano, a 
medianas alturas sobre 
árbol« desnudo' 
alimentando' de Insectos y 
de beliolu. 

Poco común, observada en 
Invierno y un registro 
exporádico e principios 
de primavera, sobre las puteo 
más altu dele vegstación y 
en lo potes inferiores 
inmediatas a Ida. 

Abundante todo d año 
excepto en primavera, Me 
camón en padre intannediu 
que en partes altas de la 
vegetación. 
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ESPECIE 	ESTACIONALIDAI) 	 ENDENIISMO OBSERVACIONES 

Coiaotte  manis 	 R 	 Abundante, todo el arlo, sobre 
casi roda la vegciacibn 
bajando constantemente a 
alimentarse al huelo, 
escarbando la hojaraeca o en 
algún hbol caldo. 

PASSERIFORMES 

DENDROCOLAPTIDAE 
trvtlroPyrdsts 	A 	 Rara, registrada solo en otoño 

y en ddru mallas :obre 
árboles dentudos. 

641>irlocolantas 	 Poco común, registrada todo 
ti ano, excepto m iwitmo, en 
pules intermedias sobre 
árboles desnudos. 

PORMICARIIDAE 
Para, registrada en verano, de 
hábitos remates, removiendo 

hojeaste y escapando 
rápidamente al ser 
observado. 

TYRANNIDAE 
»Varkaus phaeocarcus 	R 	 Abundanle, registrada todo el 

arlo, solitaria, común m 
alturas Intermedias en la punta 
de algún 'mino saco 
revolotiendo y voMartdo a en 
percha para eilmentarie de 
insectos, 

Conlontra pertinaI 	 ft 	 Poco común, registrada en 
otoño, en alturas IDO y 
sobra camisa aecu, 	 1 
alimentando» en tonna 	 I 
tunos conspicua pero 
eran) arde al anterior. 

Contontur  *lo 	 M 	 Poco común, reghtrada en 
otoño, en alturas bajas y 
sobre ramas secas. 

Endanurnor !Maco (El de acuerdo con tiavano y Dec0,110993) 
Fridwasmoi a Ctaipaa (CC) de acuerdo con Brodknth (1941a) 
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ESPECIE 	ESTACIONALIDAD 	 ENDEMISMO OBSERVACIONES 

P.moidonex ininnus 	 ht 	 Poco común, todo d atto 
recepto en verano, sobre casi 
todos los estratos de la 
vegetación pero 
preferenlanoolt a niveles 
bajos, 

IlIRUNDINIDAE 
1.atiocheidOn Pilaste 

CORVIDAE 
Cvanocitta 

AEGITHALJDAE 

R 

R 

Muy rara, capturada en 
primavera y en duna balas, 3 

diferencia de sus conocidos 
hábitos seseo" 

Abundante, registrada lodo el 
ano y en todos los estratos de 
la vegetación, mu C011113 en 
las partes intermedias y 
alimentándose de bayas, 
millas de pino y de 
bellota" 

Abundante, registrada todo ei 
exeqn en invierno, 

principaknente en lai pules 
intermedias de la vegetación y 
comunmente mi forma 

TROGLODYTIDAE 
Camovlorlivrichg 704014 	R 	 Abundante, registrada todo el 

ano y distribuida en cid 
lodos los nitratos de la 
vegetación, comúnmente 
gregario. 

Troalodvlea lecion 	 R 	 Poco COMÚN registrada 
t'eminente en primavera y 
versa°, en alturas biam y 
cercano e zoma perturbadas. 

~1E~ R 	 EC 	Abundante, observado todo 
el silo asceplo en °tono, en 
alturas bija y comeenente 
sobre Sabotee en 
dacompoeición. 

En4nninnoi a 3.thac o (31M) (14 actordo cnn navarca y 13441na (1993) 
Eninnucnol a Mulla: (F117) de acurr(14 con broo1411, (19434) 
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' ESPECIE 	ESTACIONALIDAD 	ENDEMISMO 	OBSERVACIONES 

MOSCICAPIDAE 
Uta !jiu 	 R 	 Abundante, registrada todo d 

ano, excepto ni primavera, de 
grandes alturas soba pinos o 
hasta en alambrados cercano: 
ala zonas de cultivo aledalla 

Mvidestee CISSUCtAil 	R 	 Poco coman, observada en 
priniven y °tono 
exclusivamente en lu partes 
Intermedias de la vegetación 
sobre °colaina, vocalizando 
por las menanao o al 
ondeen, 

enhilas 	 R 	 Abundante, resistida todo el 
atto principalmente en las 
zonas beso y sombrías de la 
vegetación. 

Cedillas astuligio 	 M 	 Roa, obstante en invierno 
tn lu pastee balas y eombriae 
de la vegneción. 

21w.ika AktOrOlitg 	 R 	 Abundente, registrado todo el 
ello, a medien' anuro sobre la 
vegetación pero birlando 
eminentemente e alimentara 
en d suelo. 

MIMIDAE 
?M'odia pvook eta 	R 	 Cornón, observada todo d 

arto ocupendo lu zoom 
intermedias de la vegetación, 
aiimentiodoi• ccoolintemente 
con frutoide Palo de Madi 
Italia &Mak 

PTILOGONATIDAE 
PNºQatvtl della R 

Endertocaos a Minac o (Udt 40.1E140 con devano y Danta (1991) 
Ecolscitnut a Chapo: (EC) de acunado con Dr odlunt (1941n) 

Rara, obiserveda escuna» 
en primavera sobre las pata 
intermedia" de te veredicto. 
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ESPECIE 	ESTACIONALIDAD 	 ENDEMISMO OBSERVACIONES 

VIREONIDA.E 
Mulo sol_sygLs 	 R 	 Más o menos raes, observada 

en V991110 y °tono 
regularmente en las partes 
intermedias de la vegelación. 

ML£11 	 Mb o menos rara, registrada 
en 'mimo, en duran bes de 
la vegetación y saltando sobre 
las rama 

yguE022, 	 ist 	 Rara, registrada en invierno, 
en altero medias y saltando 
entre los encinos. 

faimenál 	R 	 Rara, registrada en Invierno a 
muy temprana hora y en las 
pedes bajas de la vegetsción 

EMBERIZTDAE 
Pide 2tMercilios; 	 R 	 Común, observada todo el 

do y con una mayor 
actividad en las pides 
Intermedias de la vegetación. 

p inch* Foro«, 	 M 	 Rara, registrada le Invierno en 
zonas de baja sidra. 

Pendroice lownsendi 	M 	 Común, registrada en invierno 
y intuyere, en casi todos los 
estratos de la vegetación. 

Pendroice occidentdis 	M 	 Abundante, registrada en 
invierno y primavera en 144 

parles hitermediaa de la 
vegetación 

Pendroica ylavirovaria 	M 	 Muy Rara, registrada en 
invierno en as patee 

intermedias de la vegetación 

M 	 Poco común, registrada en 
invierno, nona nema en 
las parles loeurnedias de la 
vegetación 

Enbanumol a /Manco (E9.4) 4e actuada con %vano y Omita (1993) 
Edem4amos a Chupas (EC) de amado con Drodlort) (19434) 

56 



ESPECIE 	ESTACIONALEDAD 	 ENDEMISMO OBSERVACIONES 

Seiunis inotadle 

Onoromis  	 

Wilsonia 

Wilsonia~ás. 

M 
	

Rara, registrada solo en 
invierno, cerca de la cenada y 
constantemente buscando 
alimento sobre el sudo. 

M 
	

Abundante, registrada todo d 
ano, excepto en yermo, en 
alturas balay oculto entre la 
maleza. 

M 
	

Abundante, observada todo 
el ano, excepto en verano con 
gran actividad en alturas 

beis, raramente sobre portee 
intermedias de la vegetación 

M 	 Poco común, registrada 
escasamente en primavera y 
°tono, en alturas bes. 

Cerdeilins nibrifront 	M 	 Abundante, registrada todo el 
tino, excepto ni vario, 
ocupando be partes 
intermedias dele vegetación. 

MIBIBit ojc 	 R 	 Abundante, registrada todo el 
ano y dietribuida sobre casi 
toda la vegetación excepto en 
las partes mie altas, solitario 
o en perrunos grupos, 
persiguiendo insecto, 

Mistara dila 	R 	 Abundante, registrada todo si 
año y distribuida sobre casi 
toda la vegetación, excepto an 
ta partes elles del dosel 
abono, persiguiendo 
insectos. 

Puileuterus  !Atm 

ilidlrMa 

Abundante, registrada todo el 
do y con actividad casi 	• 
exclusive m alturas bes. 

R 	 Poco común, observado en 
vano y otoño, ceo actividad 
cabulva en altura baba, 

EllattI11111101 a Mbaco (EM) de 'cuerdo con %vano y llenitet (199)) 
Eildamill101 a Cliwat (EC) de mundo con Btodkotti (l041e) 
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ESPECIE 	ESTACIONALIDAD 	 ENDENIISMO OBSERVACIONES 

NI 

R 

M 

ft 

Eht 	Poco común, registrada en 
V1711110 y otoño, 
principalmente en In partes 

intermedias de la vegetación, 
gregaria. 

Poco caudal, observada en 
primavera y otoño, en lae 
parles mis densos y sobre lu 
pules Me altas de la 
vegetación 

Rara, registrada en Invierno y 
en las polea con abundante 
(deje y sobro tu potes mas 
altas de la vegetación. 

EM 	Abundante, observada a lo 
largo de todo dado, en 
alturas baju de la vegetación, 
hasta en el suelo, en pequeños 
fauPog. 

Muy ron, registrada ente 
verano y otoño 
preferentemente en la zona 
mis Moneda de la callada 

ejpjk ervtbroalitbalmur 	R 	 Común, observada todo el 
año recepto en inviano, en 
alturas bajas sobre los 
zacatales y algunas veces 
perdurado encinos más dos. 

bien ¢ 	 R 	 Poco cantan, &aovada en 
mano y otoño a Nitras 
muy bala revoloteando 
cerca de alguna intlorescencla 
o perforando lea corolas de 
éstas, 

Deotrichis manda 	 R 	 Poco común, registrada en 
verano y otoño, en alturas 
bajas poincipairnade sn el piso 
y dindo pequeño. brincos. 

¿lag Mueca» 	 M 	 EM 	Abundante, registrada todo el 
No excepto as otoño, en su 
msyoris en el piso buscando 
alguna sonata. 

Eild,Mtn10 I a httnt (EM) de mundo con ttaverro y Benita c199 
Endeudemos a Ctiaps (EC) de acuerda con Brodkort (19411) 
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ESPECIE 	ESTACIONALIDAD 	 ENDEMISMO OBSERVACIONES 

Molotluns Remen 	 R 	 Poco común, registrada en 
primevera y verano, :obre 
altura: bajas y medias de la 
vegetación y en pequetoa 
grupo, cerca de loa 
sembradíos aledaños al área 
de estudio. 

kung dirvseln Abundante, observada en 
primavera y verano desde 
alturas bajas hasta las partes 
intennediaa dele vegeteción, 
de gran actividad, saltando 
constantemente entre Sebo'« 
en territorios bien Muleto., 
intentando alquilar tanto a 
otras aves como cuando le le 
observaba. 

	

0111 P 	 Muy ate, registrada en 
primavera y ¡obre la: partes 
intentáis de la vegetad& 

FRINGILLIDAE 
182111 £11 42$! 
	

M 
	

Coenón, obuevada todo el 
ello, excepto en Modo, e 
grandes alune, alimentindose 
de bellotas o turbando 
algún cono de pino. 

  

M 	 Míos o menos rara, registrada 
en verano y otoño, so signo 
bajo sobre le vegetación en 
forma gregaria. 

R 	 Poco común, registrada en 
verano, en alturas biles, sobre 
Ideabas y en el atado, 

Cardutlis atalj 

  

   

Endettlemol a Mena (MI) de atoado coa l'Urano y Badila (199)) 
Culetoestrog a Chapee (EC) de atoado con 13(edloit (1943e) 
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perlas ellas (10 e 45) 

pides msdlu (8 e 40) 
/ Á Cr ...y 

penes beles (0.76 e 6) 

, 	solo (O e 0.76) 

Altura (m) 

Figura 11 	allane de ebria Maizudo in la eiaboracIón do lo tina anotada de 
especies, 

Veloces de abundando Mazado; (Apilar 1951): 

Abundante: 	mes de 15 individuos registrados ni 4 les, de observación 
Comían: 	 de 10 a 15 individuos rtglatrados en 4 In. de observación 
Poco camón: 	dee e 10 Individuos rogietradoe en 4 lee. de obtención 
Más o menos rara: 	3 individuos mi/Yodos en 41n, de observación 
Rin: 	 2 [chichos resfriando en 4 hrti, de obeavación. 
Muy rara: 	1 individuo registros en 41n, de observeciloa 

Votan: de ertecloaallded utilizado: (Peterson y Chaiif1989): 

R: 	Residente (Ave que habita todo d arlo en la región y ahl se reproduce) 
M: 	~toda (Ave que asida e husma en la región) 
P: 	Probable (Ave que es probable su presencia pero ostenta confirmación) 
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APENDICE II 

ESTACIONALIDAD DE LA AMAINA REGISTRADA EN SAN JOSE DOCOMTENELTE 

Primavera 	Ven= 	Otoño 
	

[mimo 

FALCONIFORMES 

CATHARTIDAE 
Conirin IIIIILIn 
liban su 

ACCIPMUDAE 
&Lo jornsicensil 

GALLIFORMES 

PRASIANIDAE 
2~25 gionciclur 

CORINERFORMES 

COLUMIEDAE 
láinkt fuált 
Zoish mi tia 
1/0213 moled 

STRIGLFORMES 

STRIOIDAE 

MAR 1121251i1 
Silialflill EMIR 
its_40 dderid 

APODIFORMES 

TROCIIILIDAE 
Jai itala~ 
Ibizinda has& 
Uosát stdido  	***** %me. 	 
Liassiii ~oda 
Dama ase 

TROGONIFORMES 

TROGONIDAE 
11211911 MIME 
RUE die& 
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Primavera 
	

Verano 
	

Otoño 
	

Invierno 

CORACIFORMES 

MOMOTIDAE 
Aiñaliti Etkil 

PICIFORMES 

PICIDAE 
MitIltlit! fotTldevon4 • . 	 
Solivrepicot  ystut 
plcoidot vi onus 
V.411211 iota 

PASSERIFORMES 

DENDROCOLAPTIDAE 
Xlºh~lIBIt 22~ . 
pa>14001101*ii 011 

FORIIICARDDAE 
21:11111 laialimItoi.i 

TYRANNIDAE 
bashiosi elanzma 
~az odias 
£201.92M1 Mes 
bridas la 	,. 

HIRUNDINIDAE 
140th/timad% pike 

CORVIDAE 
QiiEdiii &Id 

AEGITRALIDAE 
&Mama Iliii1E1W 

TROOLODYIIDAE 
aliddrillifbilli LEfiliiii 
~in 114211 
ilmiloctvlet  warlitti 

0H ****** 

. 

MUSCICAPIDAE 
ablia oialk 
liaba Stdilaluil 
Ullana tadál 
QIIimi Mira 
Maga Amas 
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Primavera Verano Otoño Inviem 

KM:Da 
ariarpLir Ir/1301mm 

irrilOCIONATIME 
liazzi limeta 

VIREONIDAE 
Y.102 ditititi 
IliM bátui 
Yze ihá 
SZládá iliginemil 

PITBERTUDAE 
Mg, ~I 
1211111iii SaZiall 
12115Éliii ill~i 
Riaáási 	gi 
~a ~á . Más?* ah 
ishom azádi 
~á Istimid 
~e stmáb 
%más readeneir 

idásáma Mai 
~á delta 
babáza Difiblii 
bámilimi tal 
~a tasátas 
bol bu 

Cigala didt.4111 
 

1,Hy ***** 
1~ me Illu

áále  A 	ilMults 
~el ~ha 
bást ~a 
~á tásági 
~al ~á 
hm ileami 
Mala icasi 
Una simula  
Idea date 

FRINOILLIDAE 
1412 zuksat 
al lálillt 
~Ya agita 

63 



APENDICE ID 

DISTRIBUCION VERTICAL DE LA AVIEAUNA REGISTRADA SOBRE LA VEGETACION EN SAN 
JOSE BOCOMTENELTE. 

Organismo' de dielelbuclin continua: 

Ebtiratow 

A 

m ,75 5 	10 	15 20 25 	30 	35 	40 	40+ 

5Z:igualad:Id 
~traba unt2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 	' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

loma miza 
risaldu ida 
alada lastssi 
ibidiellit piala 
ardid illEfilid 
&NIÑEZ lidia 
Ubsoi lid 
illinultim 111112~1 
1111111311111111111 
ad. El* 
kiziália 11111110211 
hall Num 
Más* 1=21~ 
Yrs mida 
~dada 
Lee amo 

E talwiti 
Adiaba Baza 
Lila YEMBI 
Elda availlai 
~a daba 
laido isso 
lima* Mota 
Lamia Maza 
dala u:~ 
~lb ~di 
aállill Ball 
Wad Illitilled 
C11 	Slisa 
ilniablii ~LB 
taIRde 1~ 
~Mg Id 

1 . rae tate, 9 . ~tate 

Nota: El Menonita° de las espelta es de acuerdo a su ditribuclion 	
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contilunción... 

Estratos 

A 
	

11 
	

13 

5 10 15 20 25 30 35 40 404. -..., 

Pendrolcl occ14111411x 0 
o 
o 

I
.
.
.
.
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
0

0
0

0
 

- 

1 
1 
1 

1
 	

0
0

0
 0
0

0
0

0
 

1 
1 
1 

1 
1 
o 

0 
o 
o 

0 
o 
o 

Mniotalq varia 
Mi= dial 
V0Idocolantel giba 0 1 1 1 0 0 
~I AME 0 1 1 1 1 0 
asisillai daba 0 1 1 1 1 0 
&á álls o 0 1 1 1 1 
rálmia hada o 0 1 1 0 0 

1 dila 0 

00

000 

 0

0000

0 

	

 

o 1 0 0 0 
5111talliklil mida o 0 1 1 1 0 
M11111101 bfflikik213111 0 0 1 1 1 0 
Ets~ liffitha 0 0 1 1 0 0 

wilizszaia 0 0 1 1 0 0 
Lmila mido o o 0 1 1 1 
ilkazoi silbosa o o 0 1 1 0 
boa Ami o o o 0 1 1 
Firme W.....~ o 0 o 0 1 1 

1 .= pro mit, i = mode 

Nota: El ordenamiento de las especies e: de acuerdo a su ditrIbución vertical. 	
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APENDICE IV 

DISTRIBUCION VERTICAL DE LA AVIFAUNA REGISTRADA SOBRE LA VEGETACION EN SAN 
JOSE BOCOMTENELTE. 

Orgullosos de dlitribuclén redringida: 

Eetratoo 

A 
	

13 
	 C 

ni .75 5 10 15 20 25 
	

35 40 404- 

liátlit Ig111/1 
esquine ustuletus 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Calda aliatikia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
12irldsubss thorackug 1 o o 0 o o 0 0 o 
Vendrolcq cotonatg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ládau hall 3 o o o o o o 0 o 
Wilitik aidinimb 1 o o o o o o o 0 
dio oda& 1 o o o o o o o o 
flete 1 o o o o o o o o 
Wtra itia 1 o 0 o o o o o o 
asá Uiliáliát 1 o 0 0 0 0 o o o 
allá' Illiike 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
MEM ~Id 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
goda chiveohtrig 0 1 o 0 o o o o o 
>piola laffikal o o o o 1 o o o o 
allI11111111d1 o o 0 0 1 0 0 0 o 
blydellf ocrideniüe O O O 0 1 0 0 0 0 
TM OIL! O O 0 0 1 0 0 0 0 

1 . pre tale, O . guinde 

Nolo: El ordenamiento de lee eepeclet el de eruerdu e au dite1InicI6n vertlral 
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APENDICE V 

COMPARATIVO DE LA AVIFAUNA REGISTRADA EN SAN JOSE IIOCOMTENELTE 
CON LA DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA "EL IRTITEPEC" 

(PRONATURA, 1992 y Rtbón con'. perro.). 

ESPECIE 
	

DPE BMM 	ESPECIE 
	

BPE DMM 

Corairvin status • *S 

*84 

*** 
8.• • 
*1* 

104 

401 

... 

... 

... 

.,. 
19* 

18* 

$88 

*•• 

... 

..• 

... 

... 
SI* 

C(~ fiel 

palco jignicalgis 
abaSlira iimid/uR 
Zlirás tidÉs 
Istaish adisi 
idadlyinid 

22 biana 
Cilmecicto ;poma  
dada dad 
Zikil *ababa 
1~ kade 
lanat* dálieiL. 141 811,  

Ligad' Illialklálil e. e ••• 

Vagan ~e *9* 00* 

nao msbniq *8.8 1** 

2/212o ulicia 
Aun b eirM 

I** 

... ... 
hidELIMUtottnicivoruk ••• 

WOMbil EIBL1 “.8 ••• 

EiZáSISI15221 .** ese 

£21112111 11013a *** ss• 

~El ~Mito 140 *S* 

~In light 
liallitli  

*** **e 

~a ~a 
Sal" ala 

... 

... 
410 

P2102211>ILIMI 154 

gazistauss With! ... 
~Lb RISIA ... ... 
Paagálla gsild 
beba duluma 

8*. 
... 

... 

... 
CeniovIclincichus Ion*); *** 805 
lidiáis: ab ... .. , 
Mudada ai~ ... ..• 
Mai dela ... 
Ilvicleirtew 9scidttilAlig I** *SS 

pálhaug fudz_ii, 888 
... 

888 

lálmia idiiffill 
Ilda gama ..• ,.. 
talada ~a ... ... 
Raison Musa ... ... 
Ate asilda ... ... 
Yit2 atm ... 
Yia9 Mai ... .. . 
Whdail igh, eu_n_ls ... 
pid; pocillo; *.. 5.5 

J)endroicq competa • • • 
**S 

**S 

..« 

*.• 
.4. 
401 

8.* 
4** 

4 51 

II* 

s.** 
*S* 

444 

*** 
*** 
*** 
.5. 
*SS 

85* 

*5* 

prndroice lownsendi 
PrOdiVill OCPIOntab 

POndrOlce O timonel 
pendrolic Insad; 
Mula! Y.EiS 
ami  motscig;  
222twit  !AMI 

wilsonli pusillg 
Yillaanit canadensis 
Cardeliinc rubrifrom 
Málatia RiGil 
Mylobonis nátistus 88,8 88.• 

LIsilEdw ksili 
peucedrainwi Iscolioic 

••• 
... 

.8. 

Uleill Ile.1 *8* *u 
Firmo Movido. .88,. 84* 

Midis albtruichl ••• lo** 
Moja brunimitiush ••• ••• 
faika versischr *#* 
Etil2 sivihroohtilliN **5 *** 

ea§ tedWit ... ..* 
Zoisaidit 012.191il • •• $8* 
/21211~1 *«* 
MoloIhnu ggam *#.8 
125na cluvestq ### 10 

Lena 	aálái •
85 

-51.103ialti 
58* 

Q1.1ciR.... 51,8 

Drásiii apiza ... 

	

M'E 	= Aeu de eituSo 
(Bosque de Ptno Encelo) 

Eld2d = 'El liartepee' 
(Busque width de MenteAll) 

	

"' 	Eiptcle pruerle 
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APENDICE VI 

ESPECIES SIN REGISTRO MUSEOLOGICO PARA EL MUNICIPO DE ZINACANTAN EN 
LAS COLECCIONES CIENTIFICAS ANALIZADAS Y QUE SE 

REGISTRARON EN ESTE ESTUDIO 

»hortrinchtis pythropyldus 

ahilad§ aalitalsá 

Iotiochdidou  Rui 
1 
1 

cyclartiQ 

I 

PeOrnich shrmoutzi4 

rima! hIclovisiam 

• Mida hninnoinusho 

laca dock 

£11011, paf 

(*) 	Elperie de problible moteada. 

d) = bode netolertoda eite **tedio y doyoditade ea 
camba flibutitvio N Ifirturid Netas), Chis; u. 
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01. 1191 
9111,1'1, 	VIrd 

1.11  
1.11511:111/11YR  

APENDICE VII 

FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO' 

ARALIACEAE 	 FAGACEAE 
SypitEm ágen s 	 Queme crispe:41w 
°ENEROS: 1 ESPECIES: 1. 	 pennoeiNie 

()meto Me* 
BETULACEAE 	 Ouercus peduncuiede 

	

lál_s Lis uojpg3 	 OUeleue pcilestanasnele 
°ENEROS: 1 ESPECIES: I. 	 °ENEROS: 1 ESPECIES: 4. 

DROMELIACEAE 	 TRIDACEA 
7111endsig sp. 	 OttossiSfius flámberecensie 
°MEROS: 1 ESPECIES: 1. 	 °ENEROS: 1 ESPECIES: I. 

CA/IIPANULACEAE 	 IJIBIATAE 
Labia Miza 
°MEROS: I ESPECIES: 1. 	 az13 iseenduloldes 

°ENEROS: 1 ESPECIES: 2. 
COMPOSITAIE 
bcebtrie vectinoldes 	 LAURACEAE 
}Mons sp. (2) 	 at alauctssens 
lato más:~ 	 Iálán ¡llagad 
9ostait alisa 	 uus ep. (3) 
Unid:1111'pda' 	 °ENEROS: 1 ESPECIES: 5. 

mide 
~al al 	 LOGANIACEAE 
~MB IP. (5) 	 puddidiumodomq 
Shat 	sP• (2)   croIonsitke  
asak bert).44stitepeie 	 DuddItia  ep. 
11111£112 sP• 	 °ENEROS: 1 ESPECIES: 3 
1~1.1131151Rk 

	

sp• (4) 	 LORANITIACEAE 
°ENEROS: 11 ESPECIES: 22, 	 Alengt10I2/111111114201111 

°MEROS: 1 ESPECIES: I. 
CORIARIACEAE 
1íl allá& 	 MALVACEAE 
°ENEROS: 1 ESPECIES: I. 	 Sp. (I) 

OENEROS: I ESPECIES: I. 
CYATITEACEAE 
Whp_e2di aeadripinnil, 	 MYRICACEAE 
°ENEROS: I ESPECIES: 1. 	 MyrIca  ce111:0 

OENEROS: I ESPECIES: 1, 
EQUISETACEAE 
fado tastá 	 NYCTAGINACEAE 
gamo grvriochastwq 	 Sp. (2) 
°ENEROS: I ESPECIES: 2. 	 °ENEROS: 1 ESPECIES: 2. 

ERICACEAE 	 PIIVTOLACCACEAE 
&tubo ~sol 	 Igivtolecrq  si mahlap. 	 °ENEROS: 1 ESPECIES: I. 
°ENEROS: 1 ESPECIES: 2. 
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PINACEAE 
mecene 

EiatiA ot25.312 
Eilla olmo; pdoterencee 

retmlo stro bus 
°ENEROS: 1 ESPECIES: 4. 

TOTALES: 

FAMILIAS: 29 
GENIAZOS: 	44 
ESPECIES TOTALES: 	78 
ESPECIES NO IDENTIFICADAS: 	36 

PIPERACEAE 
P11111211B1 161411.014 
°ENEROS: 1 ESPECIES: I. 

POLYPODIACEAE 
As!~ laskiell 
Eistián malla 
~Li sp, 
WoowyIW Eldeli9/1 
°ENEROS: 4 ESPECIES: 4. 

POLYGALACEAE 
diElas 

°ENEROS: 1 ESPECIES: I. 

PYROLACEAE 
lichtlitt 

Utak tateált 
°ENEROS: 1 ESPECIES: 2. 

ROSACEAE 
MB! aP• (2) 
101131111 
°ENEROS: 2 ESPECIES: 3. 

SOLANACEAE 
ligum hasátuu 
Usan bitUdi 
Uno Nadar) 
Uno .P. (3) 
°ENEROS: 2 ESPECIES: 6. 

TREACEAE 
lendusgja levenrote 
1115~ 'P. 
CUNEROS: 1 ESPECIES: 2, 

UMBELIFERAE 
dandi sp• (2) 
°ENEROS: 1 ESPECIES: 2. 

VERBENACEAE 
sP. 

°ENEROS: 1 ESPECIES: I. Alemán (1993), cern pers. 
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