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RESUMEN

1. El presente trabajo presenta la descripción más completa existente sobre la dieta,

el comportamiento de forrajeo y el hábitat del pavón . Se basa en 449 .5 horas de

observación directa realizadas en 101 días de t rabaj o de campo, lo que generó

2787 observaciones de eventos conductuales, 520 observaciones de alimentación

de machos y hembras adultos y polluelos, y 2561 minutos (42.68 hr.) de

observación de conducta alimentaria. La descripción cuantitativa del hábitat se

basa en seis transectos en banda de 500 metros cuadrados en los cuales se

tomaron med idas de cinco parámetros : riqueza de especies vegetales, densidad,

frecuencia y se calcularon los valores de importancia y dominancia por especie .

2. Las principales contribuciones de este trabaj o al conocimiento sobre la ecología y

el hábitat del pavón son:

A. El hábitat del pavón no es homogéneo y la estructura y la composición de la

vegetación varia de acuerdo a las características geomorfológicas del sitio .

En un gradiente que va de cañada, a ladera y de ladera a filo, la altura

promedio del dosel, la riqueza de espec ies y el área basal del bosque

dism inuyen, mientras la densidad de ta llos se incrementa. El área basal y el

DAP no muestran un patrón de aumento o disminución, aunque el área

basal más baja se presentó en los sitios más altos. Las especies Heliocarpus

apendiculatus, Hedyosmum mexicanum, Conostegia volcanalis, Ocotea

chiapensis, Urera caracasana, Amphitecna montana, Citharexylum mocdnii,

Morus insignis, y Dendropanax sp., están asociadas a las cañadas; las

especies Symplococarpum purpusii, Quercus acatenangensis, Temstroemia

lineata varo chalicophila, Dendropanax populifolius a las laderas y Quercus

oocarpa, Ocotea acuminatissima, Miconia glaberrima y Weinmaninia

pinnata a los filos .

B. El número de especies de plantas conocidas en la dieta del pavón aumenta

de 37 a 57 especies.

C. Se documenta al pavón como una de las pocas especies de aves en el

mundo que son estrictamente herbívoras, ya que no incluye prácticamente

ningún elemento animal en su dieta de adulto o de juvenil. De 520

observaciones de forrajeo de pavones, en el 82 .8 % de los casos



consumieron frutos, en el 16.3% hojas y en el 0.7% hojas y frutos de la

misma especie de planta. Nunca se observó a un pavón adulto o a un pichón

consumiendo materia de origen animal.

D. Se establece la gran importancia y dependencia del pavón sobre seis

especies de plantas cuyos frutos (Symplococarpon purpusii, Citharexylum

mocinnii, Conostegia volcanalis, Moros insiqnis, Hedyosmum mexicanum) y

hojas tiernas (Solanum sp.) Incluye en su dieta. El 82.8 % de las

observaciones de alimentación durante la época de reproducción fue de

estas especies, mismas que están restringidas . geográficamente a

Mesoamérica (México-Panamá), a excepción de M. insignis, cuya distribución

se extiende hasta Ecuador.

E. Se documentan marcadas diferencias en la dieta de los adultos y de los

juveniles. Las hembras alimentan a sus pichones con una mayor proporción

de frutos de C. moccinii y hojas de Solanum sp., especies que son escasas

en la dieta de los machos adultos.

F. Se documentan marcadas diferencias entre la dieta de hembras y de

machos. Las hembras se alimentaron de una mayor proporción de frutos de

C. mocinnii y de hojas de Solanum sp. En constraste los machos se

alimentaron de una mayor proporción de frutos de S. purpusii y de H.

mexicanum.

G. Se describen diferencias sexuales en la selección de árboles y estrato de

forrajeo, con las hembras prefiriendo árboles y estratos más bajos que los

machos.

H. Se muestra una diferenciación en el uso de especies arbóreas según la

actividad realizada. Los machos utilizan con más frecuencia los árboles de S.

purpusii, Quercus sp. y Moros insignis para vocalizar, los de S. purpusil, M.

insignis y C. moccinii para acicalarse y descansar, y los de S. purpusii, M.

insignis, C. moccinií C. volcanalis, H. mexicanum, Dendropanax sp., para

alimentarse. Las hembras utilizan los árboles de Matudaea trinervia,

Temstroemia sylvatica, Quercus sp., y Clethra sp., para anidar, los de C.

moccinii, S. purpusii, H. apendiculatus, O. chiapensis y M. insignis para

acicalarse y descansar, y las especies de C. moccinii, Moros insignis,

Dendropanax sp., y Solanum sp, para alimentarse. Para alimentar a los
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polluelos las hembras usaron principalmente las especies e. moccínii y

Solanum sp. Las copulaciones fueron observadas en árboles de S. purpusii,

Conostegía volcanalis y OCotea cbiepensis,

I. El pavón no utiliza el paisaje y el bosque mesófilo de manera homogénea,

siendo selectivos según la especie de árbol y su localización. Los pavones

dependen mayormente de los hábitats de cañadas para su alimentadón.

Estos hábitats albergan una mayor abundancia de las principales especies

de plantas en su dieta, y además son los hábitats Que se usan casi

exclusivamente para la alimentación de los juveniles. Los machos utilizaron

las cañadas para alimentación y los filos y laderas para realizar sus

vocalizaciones de cortejo. Los machos pasaron mucho tiempo en árboles del

género Quercus sp., Que le sirven de plataforma de vocalización y

desplazamiento, pero donde casi no se alimentan, mientras Que las hembras

utilizan mayormente especies en las cuales se alimentan o anidan.

J. Las sesiones de alimentación del pavón duran en promedio 7.5 ± 6.1

minutos (mediana= 5.5 min, n= 284) y las sesiones de descanso y reposo

entre sesiones de alimentación duran en promedio 23.36 ± 25.75 minutos

(n= 278). Machos y hembras no difieren en la duración de las sesiones de

alimentadón, excepto en una especie de planta (e. moccínii) donde el

patrón de alimentación para los machos dura en promedio 7.70 ± 3.28 min y

para las hembras 5.58 ± 5.83 mino

K. Los pavones en general pasan un promedio de 120 .5 ± 128.7 minutos

(mediana= 68.5 min , n= 164) alimentándose y descansando en los árboles.

Las hembras pasan o permanecen en promedio 127.2 ± 142.7 minutos

(mediana= 81.5 min , n= 76) y los machos 114.8 ± 115 .7 minutos

(mediana= 65 .0 min, n= 88), duraciones de estancias Que no difieren

significativamente (Z= 0.2127, P > 0.05). Los tiempos de permanencia

difieren significativamente (p < 0.05) en dos (Symplococarpon purpusii y

Dendropanax sp.) de las nueve especies de plantas más importante en la

dieta del pavón, con un rango entre 27 y 137 minutos en promedio. En

comparación con 14 especies de aves para las cuales se reportan tiempo de

estancia en árboles de alimentación, el pavón es el ave frugívora Que

permanece más tiempo alimentándose en un árbol. Esto coincide con la
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hipótesis de que el tamaño del cuerpo afecta el tiempo de estancia en un

árbol de alimentación .

Los pavones en general tienen en promedio sesiones de alimentación de

7.5 ± 6.1 minutos (n = 284). Las hembras se alimentan en sesiones de 8.1

± 7.1 minutos (mediana= 6.0 min, n= 127) y los machos de 6.9 ± 5.1

minutos (mediana= 5.0, n= 157). Las sesiones de alimentación en siete

especies de plantas duraron entre 4 y 11 minutos en promedio y existen

diferencias significativas solo en una especie de planta: C. moccinii . En

comparación con 12 especies para las cuales se reportan la duración de

sesiones de alimentación, no se encontró una correlación positiva entre el

peso de las aves y la duración de las sesiones de alimentación (r= 0.4529,

p= 0.1202). La duración de las sesiones de alimentación del pavón se

encuentra en el rango de especies con pesos entre 200 y 300 gramos

(Beehler 1983, 1989, Pratt y Stiles 1983, Moermond y Denslow 1985,

Wheelwright 1989, 1991).

L. Se estima que la población total del pavón en la Reserva de la Biosfera El

Triunfo es de 3685-3712 individuos, v iviendo a una densidad de 4 .5 a 6.7

índ/ krrr'.

3. El trabajo aporta importantes elementos para el manejo del hábitat y la

conservación del pavón, especie categorizada como en peligro de extinción por

autoridades y organismos nacionales (SEMARNAT 2002) e internacionales

(Birdlife International 2000, Brooks y Strahl 2000, del Hoyo y Motis 2004) .

Además de las causas tradicionales que causan la merma de especies de aves

(cacería y pérdida de hábitat por cambios de uso del suelo), el pavón ha sido

identificada como una de las especies del país más amenazadas por el cambio

climático global (Peterson et al. 2001). El hábitat del pavón debe ser

estrictamente protegido sin ningún tipo de desarrollo. El trabajo muestra que el

manejo del hábitat del pavón y el impacto del cambio de uso del suelo es

diferencial entre los hábitats de cañadas, cimas y laderas. Las cañadas son un

componente del paisaje mucho más importante para la conservación del pavón

que las laderas y filos de las montañas. La construcción de caminos, veredas,

albergues, cabañas, etc. deben estar alejadas al menos unos 200 metros del

borde de los arroyos. Las especies de árboles como s. purpusii, C. moccinii,
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Morus insignis, Dendropanax sp., C. volcanalis, H. mexicanum y Lauraceas,

deben estar estrictamente protegidas debido a su importancia en la dieta y en la

reproducción del pavón. Los árboles de gran tamaño como del género Quercus se

deben mantener para sitios de percha, desplazamientos y para vocalizaciones de

cortejo de los machos. Se deben identificar en México y quizás en Centro y Sur

América bosques con características similares a los bosques de El Triunfo como

sitios potenciales para introducir al pavón como estrategia para prevenir su

extinción a causa de la pérdida de su hábitat por el cambio climático global.
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INTRODUCCIÓN

La conducta de las aves frugívoras tiene importantes consecuencias para la

evolución de las características reproductivas de muchas especies de plantas debido a

que juegan un importante papel como dispersores de sus semillas (Snow 1971, McKey

1975, Thompson 1982, Howe 1986, Show y Show 1986). é.Córno las aves manipulan

los frutos?, écuates frutos eligen?, édonde forrajean durante el día?, y aún éque tipo de

sistema social tienen?, son condiciones que influencian el destino de las semillas y de

este modo el éxito reproductivo de las plantas que dispersan (Kantak 1981, Beehler &

Pruett-Jones 1983, Wheelwright 1983. Trainer & WiII 1984, Moermond & Denslow

1985, Martín & Karr 1986, Hoppes 1987, Levey 1987, Murray 1987). La cantidad de

tiempo que permanecen las aves frugívoras en los árboles con frutos durante sus

visitas de forrajeo (Wheelwright 1991), aunado al tiempo de tránsito, los patrones de

deposición y el tratamiento químico y físico de la semilla en el tracto digestivo (Levey

1986), es uno de los aspectos más importantes que determina la efectividad de un

agente dispersor de semillas.

Desde el punto de vista teórico, se ha sugerido que la mayor calidad de dispersión

de semillas se realiza por aves especializadas en alimentarse exdusivamente de frutos,

mientras que las aves con una dieta más genera lista compuesta de frutos e insectos

proveen un "servtcio" inferior de dispersión de semillas (Pratt y Stlles 1983). En este

sentido McKey (1975) y Howe y Estabrook (1977) proponen que la mayor calidad se

determina por factores como : a) las semillas no sufren ningún daño; b) las semillas

son removidas lejos del árbol "padre"; c) las semillas son depositadas en sitios

adecuados para su germinación y crecimiento; y d) la frecuencia de visitas a los

árboles en fructificación es alta, es decir hay una alta remoción de frutos. No obstante,

este modelo ha recibido críticas debido ' a que no ha considerado el tiempo de

permanencia de los frugívoros antes o después de la alimentación o entre sesiones de

alimentación en los árboles con frutos (Wheelwright y Orians 1982, Pratt y Stiles 1983,

Wheelwright 1991). A mayor tiempo de permanencia en árboles con frutos, dicha

conducta podría disminuir el valor de la dispersión, dado que tal permanencia posterior

a la alimentación incrementa la probabilidad de que el frugívoro regurgitará o defecará

las semillas debajo del árbol padre, donde las semillas y las plántulas sufrirán una

mayor mortalidad (Janzen 1971, Howe y Estabrook 1977, Pratt y Stiles 1983, Howe y
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Schupp 1985). En contraste, si las visitas son cortas, existen mayores posibilidades de

que las semillas sean alejadas de la planta padre, se produzca un mayor número de

visitas por día y asimismo una menor distribución de semillas agrupadas en el paisaje

(Howe y Estabrook 1977). Howe y Estabrook (1977) proponen que la producción de

frutos de un árbol ("crop slze") podría ser una desventaja selectiva para las plantas

con frutos nutritivos porque los frugívoros podrían pennanecer mucho tiempo en el

mismo árbol hasta saciarse, y en consecuencia dejar caer las semillas previamente

consumidas bajo el mismo árbol.

Howe (1979) en otro modelo propone una situación alternativa para los frugívoros,

la cual se relaciona con el riesgo de depredación. Las aves pequeñas son más

vulnerables a la depredación y en consecuencia pennanecerán menos tiempo en los

árboles con frutos, en comparación con las aves más grandes, que son menos

vulnerables (Howe 1979). En esta situación, las aves pequeñas no esperarían a

llenarse de frutos sino se retirarían a árboles cercanos para regresar segundos o

minutos más tarde para continuar con otro tumo de alimentación. Bajo este esquema

las aves frugívoras de gran tamaño mostrarían visitas más prolongadas que las

pequeñas, y por lo tanto serían peores dispersores de semillas.

Pratt y Stiles (1983) proponen tres factores adicionales además de las necesidades

nutricionales y del tamaño corporal : el camuflaje (crypsis), la dieta y los sistemas

reproductivos. Los frugívoros crípticos son menos vulnerables a depredación o a

frugívoros más agresivos al esconderse entre el follaje de los árboles y pennanecerán

más tiempo por visita en los árboles de alimentación que las aves más conspicuas. Las

aves enteramente frugívoras pennanecerán más tiempo entre sesiones de

alimentación y las razones por las que las aves saldrán del árbol en fructificación

después de cada alimentación son: disminución en la oferta de recursos en ciertos

árboles; dispon ibilidad de alimento alternativo más atractivo en otros árboles

cercanos; la necesidad por otros alimentos (insectos, otros tipos de frutos, o agua)

complementarios en la dieta, evasión de depredadores (Howe 1979), o competidores

más agresivos (Pratt y Stiles 1983), el adaptarse al comportamiento de su bandada, y

la necesidad de realizar otras actividades como el cuidado de los pichones en el nido

(Beehler y Pruett-Jones 1983).

Finalmente, las especies monógamas realizarán visitas más largas en los árboles

con frutos, que las especies polígamas, las cuales tienen que dedicar más tiempo a
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cortejar (Pratt y Stiles 1983). Sin embargo, Wheelwright (1991) concluye que las aves

de diferentes tamaños invierten el mismo tiempo por visita de forrajeo; comen

aproximadamente el mismo número de frutas por visita y que factores tales como

camuflaje, depredación, sistema reproductivo y dieta, no apoyan las predicciones de

Howe (1979) y de Pratt y Stiles (1983). El trabajo de Wheelwright (1991), tuvo la

Iimitante que no estudió aves muy "qrandes" ya que las especies observadas no

pesaban más de 300 gramos.

Como se puede ver, no todos los factores que afectan la frecuencia y duración de

las visitas de alimentación a un árbol son características de las aves. Tanto la

distribución de las plantas en fructificación dentro de un bosque y su proximidad entre

ellas y a otras especies comestibles afectarán tanto a las tasas de visita como a las

probabilidades de remoción de frutos, lo que tendrá consecuencias en los patrones de

dispersión de semillas (Moermond y Denslow 1985).

En este contexto el pavón (Oreophasis derbianus) es un caso especial y extremo.

Estudios llevados a cabo en la Reserva de la Biosfera El Triunfo (González-García 1984,

1987, 1988, 1991, 1994; González-García y Bubb 1989) indican que el pavón es una

especie con una dieta basada en el consumo de frutos y fragmentos de hojas verdes,

por lo cual puede ser señalado como una ave frugívora altamente especializada.

Durante la época reproductiva (noviembre-mayo) consume principalmente frutos. Es

un ave de gran tamaño (900 mm) y peso (1.2 a 2.5 kg), que no muestra dimorfismo

sexual, y tiene un sistema social basado en la poligamia. Se clasifica taxonémtcamente

en un género monoespecífico de la familia Cracldae. Es un ave endémica del sur de

México y Guatemala, donde está restringida al bosque mesófilo de montaña en

altitudes superiores a los 1,600 msnm.

Considerando los modelos anteriormente expuestos y que el pavón es una de las

aves frugívoras que muestra mayor tamaño corporal y nivel de especialización de

dieta, se puede especular que juega un papel Importante en la definición de la

estructura y la composición del bosque mesófilo de montaña. Para determinar esto se

requiere conocer las principales especies de frutos que consume; la frecuencia y

duración de visitas de alimentación, el tiempo de permanencia en un árbol; la

"sombra" de semillas que generan; y el éxito de germinación y establecimiento de las

plántulas producidas en esta "sombra" de semillas . La cantidad de tiempo que los

pavones invierten en los árboles con frutos puede ser uno de varios Indicadores de
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calidad de dispersión y servir para evaluar de forma general las predicciones de los

modelos ya mencionados.

Otra consideración justificativa para el estudio de la dieta y comportamiento de el

pavón, es que está clasificado como una especie altamente amenazada o en peligro de

extinción (Delacour y Amadon 1973, Collar et al. 1992, 1994, Brooks y Strahl 2000,

Birdlife Intemational 2000). El conocimiento cuantitativo de su hábitat y su

comportamiento, uso y requerimientos de hábitat y de las diferentes especies de

árboles, es una información necesaria para desarrollar un programa de conservación y

manejo de esta especie endémica amenazada de extinción. Además, el pavón

comparte con otras especies frugívoras la categoría de amenazada o en peligro de

extinción como el Quetzal (Pharomachrus mocinno), el Pajuil (Penelopina nigra), la

Tangara aliazul (Tangara cabanisi), el Guácharo (Steatomis caripensis), y las aves del

paraíso (Paradisaiedae), por lo cual el estudio de su ecología contribuye al marco de

conocimiento que aporta a la conservación de especies frugívoras en general.

LOS CRÁCIDOS: DIETA y DISPERSIÓN DE SEMILLAS

Los crácidos son una familia de aves con distribución neotropical, con

aproximadamente SO especies (Brooks y Strahl 2000). La mayoría de las especies se

encuentran en bosques y selvas primarias. Con excepción de las Chachalacas (Ortalis

spp.), la mayoría de las especies son selectivas en sus requerimientos de hábitat

(Brooks y Strahl 2000). Los crácidos son principalmente frugívoros, aunque algunas

especies consumen hojas, flores, raíces, agallas (Erard et al. 1991, Silva y Strahl 1991,

Santamaría y Franco 1994, Jiménez et al. 1998; Jiménez et al. 2001) y complementan

su dieta con invertebrados y excepclonalmente con pequeños vertebrados (Delacour y

Amadon 1973, Estudillo 1979, Sermeño 1986, 1997a, del Hoyo et al. 1994, Jiménez et

al. 1998, Jiménez et al. 2001). Debido a sus hábitos frugívoros, los crácidos pueden

ser importantes dispersores de semillas de ciertas especies de plantas en los

neotrópicos (Érard y Sabatier 1986, Erard et al. 1991, Silva y Strahl 1991, González

García 1994, Santa maría y Franco 1994, Brooks y Strahl 2000) y contribuir de forma

sustancial en la estructura y dinámicas de los bosques y selvas neotropicales. Las

semillas pueden mantener su viabilidad y germinar después de ser consumidas y

regurgitadas o defecadas. Sin embargo, algunas especies de crácidos pueden digerir o
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dañar las semillas, y en consecuencia no dispersarlas (Erard y Sabatier 1989, Erard et

al. 1991, Yumoto 1999).

En general cada especie de crácido consume una gran diversidad de frutos,

registrándose que algunas consumen de 13 a 111 especies de frutos (Erard y Sabatier

1988, Erard et al. 1991, del Hoyo et al. 1994, González-García 1994, Santamaría y

Franco 1994, Yumoto 1999, Jiménez et al. 2001). No obstante, datos cuantitativos de

la conducta de forrajeo y del papel de los crácidos en la dispersión de las plantas son

escasos. La gran mayoría de la información sobre conducta de forrajeo en los trópicos

se enfoca a especies pertenecientes a otras familias, en general paserines pequeños,

menores de 300 gramos (Beehler 1983, Foster 1987, Wheelwright 1991, Marini 1992,

Cueto y de Casenave 2002).

HISTORIA NATURAL Y ECOLOGÍA DEL PAVON Oreophasis derbianus

El pavón (Oreophasis derbianus: Cracidae) es una especie en peligro de extinción

cuya distribución se restringe principalmente al bosque mesófilo de montaña

caracterizado por la asociación vegetal de Quercus-Matudaea-Hedyosmun

Dendropanax en la Sierra Madre de Chiapas y Oaxaca en México y en la cordillera

central de Guatemala (long y Heat 1991, Will iams -Unera 1991, del Hoyo et al . 1994,

Birdlife Internacional 2000, del Hoyo y Motis 2004). Es una especie de alta prioridad de

conservación (Brooks y Strahl 2000), que habita en ambas vertientes de la Sierra

Madre de Chiapas y es aparentemente más frecuente en la Vertiente Atlántica, en

altitudes comprendidas entre 1,650 y 3,350 m. El pavón ha sido estudiado en

condiciones naturales y en cautiverio (González -Garcfa 1984, 1987, 1988, 1994;

González y Bubb 1989, Gómez de Silva et al. 1999; González-García et al. En

revisión). Los trabajos más recientes son producto de la investigación cubierta por esta

tesis (González-García, 1995, 1997a, 1997b, 1997c, 2001; González-García et al.

2001).

Para lograr la conservación efectiva del pavón a largo plazo es de vital importancia

considerar la conservación de su hábitat. En la Sierra Madre de Chiapas se estima que

el bosque mesófilo cubre aproximadamente 100,000 ha en forma de franja, que corre

de Sureste a Noroeste a lo largo de buena parte de la Sierra (Challenger 1998). Dentro

de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, se conserva parte de lo que es quizás la
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superficie más extensa de bosque mesófilo del país, es decir alrededor de 55,000 ha

contínuas y es aquí donde se realizó el presente estudio.

En esta especie los sexos son similares en plumaje; la diferenciación sexual solo se

detecta a través de las vocalizaciones. El macho tiene cuatro diferentes tipos de

vocalizaciones y la hembra hasta ocho (González-Garóa 1995) . El Pavón emite sus

llamados de cortejo desde principios de noviembre hasta fines de mayo (González

Gama 1995, Gómez de Silva et al. 1999). Durante el cortejo el macho realiza vuelos

cortos de un árbol a otro, llamando constantemente a la hembra mediante mugidos .

Realiza alimentación de cortejo proporcionandole a la hembra frutos y fragmentos de

hojas verdes, a través de regurgitaciones o en forma directa (González-García, 1994).

Su sistema social es poligínico de tipo serial y un macho puede tener acceso

reproductivo durante la época de reproducción desde tres a cinco hembras (González

Gama 1995). La temporada de anidación (postura e incubación de huevos y cuidado

de pichones en el nido) dura de febrero a mayo. La hembra anida en la parte alta de

árboles relativamente aislados del resto de la vegetación, a una altura promedio de

18.87 ± 5.54 (n = 5). El nido es construido sobre material vegetal, como raíces de

bromelias, orquídeas, bejucos y hojarasca y mide en promedio 32 ± 4 x 30.3 ± 2.52

cm de diámetro. Los árboles utilizados como sitios de anidación incluyen especies

como Matudaea trinervle, Temoestroemia fineata, Quercus sp, y Oethra sp. La hembra

pone dos huevos de color blanco y textura áspera, con un tamaño promedio de 83.94 ±

1.13 x 58.46 ± 1.02 mm (n = 6) (González-Garáa 1995, González-García et st., en

revisión) .

La incubación dura alrededor de 34-35 días y es realizada sólo por la hembra, al

igual que el cuidado de los pollos. La hembra sale del nido de una a cuatro veces

diariamente, para alimentarse o tomar baños de tierra. cada receso tiene una duración

promedio de 30 minutos (González-García 1995, 1997a,). El área de actividad

estimada para una hembra anidando fue de 9 ha y para un macho de 8 ha (González

Gama y Bubb 1989, González-García 1991) . Al término de la incubación, los huevos

eclosionan casi simultáneamente, con una o dos horas de diferencia. Los pollos

permanecen en el nido de tres a seis días y lo abandonan arrojándose al suelo, al

llamado de la hembra. En el suelo, hembra y pollos se ubican mutuamente mediante a

vocalizaciones cortas (González-Garáa 1997b). Los pichones acompañan a su madre

durante un periodo de tiempo que puede durar hasta 10 meses, pero se desconoce
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esta etapa de su biología. Al igual que otras aves frugívoras, el pavón parece realizar

movimientos altitudinales estacionales siguiendo la fructificación de especies de

árboles frutales. Se desconoce su ámbito hogareño anual y el uso de hábitat en el

periodo post-reproductivo.

Los primeros reportes sobre dieta indican que el pavón se alimenta básicamente

de frutos y de hojas verdes siendo las especies más comunes OCotea chiapensis

(Lauraceae), Conostegia volcanalis (Mefastomataceae), Otharexylum modnnii

(Verbenaceae) y Moros insignis (Moraceae) (González-García, 1994). En su dieta se

reportan frutos de unas 37 especies y hojas de ocho especies de plantas (González

Garda 1984, 1994, 1995, Solórzano 1995). Este estudio presenta una descripción

detallada del hábitat del pavón, su comportamiento de forrajeo y consideraciones para

su conservación.
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OBJETIVOS

a) Describir las características principales del hábitat del pavón en el bosque

mesófilo de montaña en la Reserva de la Biosfera El Triunfo.

b) Describir los hábitos alimentarios y la conducta de forrajeo del pavón.

c) Analizar con base en parámetros como tiempo de estancia en los árboles,

duración de visitas de alimentación y tasas de defecación la posible función del

pavón como dispersor de semillas.

d) Ofrecer recomendaciones para la conservación del pavón
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ÁREA DE ESTUDIO

UbicaciÓn

La reserva de la biósfera El Triunfo, se ubica en la porción central de la Sierra

Madre de Chiapas, entre las coordenadas 15° 09'10" Y 15° 57'02" de latitud Norte y

92° 34'04" Y 93°12'42" de longitud Oeste . TIene un intervalo altitudinal de 450 a 2750

m. La reserva se encuentra bajo la jurisdicción de los municipios de Jaltenango La Paz

(Ángel Albino Corzo), La Concordia, Mapastepec, Siltepec, Villacorzo, Acocayagua y

Pijijiapan. La Reserva tiene una superficie de 119 117 ha y está dividida en cinco zonas

núcleo o polígonos (El Triunfo (Polígono I: 11 594 ha), Ovando (Polígono Ir: 2 143 ha),

Custepec (Polígono III: 1 192 ha), El Venado (Polígono IV: 4 056 ha ) y La Angostura

(Polígono V: 6 776 ha) que suman en conjunto 25,763 ha (210J0) de terrenos

nacionales y en uña gran zona de "amortiguamiento" de 93,458 ha (79%) en la que

se encuentran terrenos ejidales, comunales y propiedades privadas(INE 1999, Ag. 1).

El área de estudio se ubica en las inmediaciones de Cerro El Triunfo entre los 1900

y 2440 metros sobre nivel del mar. Esta área forma parte del polígono I de la reserva,

decretada en marzo de 1990 (Diario Oficial de la Federación , 13 de marzo de 1990). El

Cerro El Triunfo se encuentra ubicado en el Municipio de Angel Albino Corzo

(Jaltenango), cerca del límite del Municipio de Mapastepec, en el Estado de Chiapas.

Esta localidad se encuentra entre las coordenadas geográficas 92° 37' Y 92° 55' de

longitud Oeste y 15° 26'y 15° 43' de latitud norte. El Cerro alcanza una altitud de 2

440 m y representa una altura promedio dentro de la Sierra Madre de Chiapas, cuyas

alturas fluctúan entre 1500 y 3000 m de norte a sur. En el polígono I de la reserva de

la blosfera El Triunfo se presentan diferentes tipos de vegetación distribuidos a través

de un gradiente altitudinal. En las partes bajas predomina la selva alta perennifolia, y a

medida que aumenta la altitud se presentan otros tipos de bosques subperennlfolios,

caducifolios (pino-encino-Iiquidambar), y pinares secos. En la parte más alta, arriba de

los 1,600 m donde habita el pavón, se encuentran el bosque mesófilo de montaña,

bosques de pinos y cipreses en los sitios más expuestos y matorral xerófilo o chaparral

en la cumbre de algunos cerros (Long y Heath 1991, Pérez-Farrera et al. 2004).
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Figura 1. Ubicadón del área de estudio en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas,

México (Tomado de Samaniego 2003).
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Topografía y Geología

Fisiográficamente pertenece a la provinda denominada tierras altas de Chiapas

Guatemala, subprovinda de la Sierra Madre de Chiapas. Esta subprovinda, también

conocida como Madzo Chiapaneco o Granítico, consiste de una franja de terrenos

elevados, paralela a la planicie costera que atraviesa el estado y se extiende en forma

paralela a la costa del Pacífico en dirección noroeste-sureste, con una longitud de 250

km y una anchura de 50 km en el noroeste y 65 km en el sureste, para alcanzar 14

000 km 2 de extensión, La mayor elevación de la provincia y del estado se localiza en el

Volcán Tacaná (4060 rnsnm), pero su promedio es en el extremo sureste de 3000

msnrn, y desdende hasta los límites con Oaxaca a 1500 msnm. Esta región

fisiográfica, por su altura, constituye el parteaguas de las dos vertientes con que

cuenta el estado, la del Pacífico y la del Golfo. El declive hada el Océano Pacífico es

muy pronunciado, razón por la cual los ríos de esta vertiente tienen régimen torrendal

y cursos cortos, caso completamente contrario a los ríos y arroyos de la Vertiente del

Golfo. La región está formada por cadenas montañosas de origen volcánico intrusivas y

metamórficas (Mulleried, 1957; De la Rosa et al. 1989). Las mayores altitudes en la

Reserva se localizan en algunos cerros (La Angostura, El Cebú, El Triunfo y la Cumbre:

2,450 m, El Venado: 2,250 m) y en la zona conocida como Cordón Pico El Loro (2,750

m).

La Sierra Madre de Chiapas, representa una porción muy antigua de la corteza

terrestre constituída por material del Precámbrico y Paleozoico, de tal modo que su

origen se remonta a más de 550 millones de años. Destacan parteaguas angostos y

valles con ríos que presentan secciones transversales en forma de ·V·, Esta región

montañosa está afectada por fallas y fracturas que dan lugar a la formadón de

grandes cañones y barrancas de paredes casi verticales que orig inan una morfología

muy abrupta. Otro proceso endógeno modificador del relieve en la zona es el

ocasionado por las emisiones volcánicas terdarias que en esta cadena presentan las

mayores elevadones, además de algunas formas de mesas, características de los

depósitos piroclásticos . Las rocas que afloran en el área son principalmente granitos y

en menor propordón granodlorita que en la superficie se manifiestan como rocas de

color lechoso, de textura granulada fenerocristalina, compuestas esencialmente de
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cuarzo y feldespatos y de otros minerales como biotita y moscovita (Hinojosa 1965:

citado por López-Ramos 1981, IDESMAC 1997).

Del lado de la costa del Paáfico se presenta una cierta Iineación de los minerales, lo

que aparentemente sugiere una gradación del granito gnésico o gneis granítico. Por

otro lado, en la vertiente Atlántica, hada Finca Prusia, las rocas cambian de granitos a

calizas, caliza-arcillosa y arenisca con interestratificaciones menores de lutita

parcialmente metamorfizada, además de menores cantidades de Iimolita (INEGI 1988).

Debido a las características fisiográficas de la sierra , se presentan diversos climas a

través de gradientes altitudinales destacando los templados húmedos (Cw), cálidos

húmedos (Am) y cálidos-subhúmedos (Aw) (IN E 1999). La Reserva es una de las

zonas más húmedas del país, sobre todo en la Vertiente Pacífica, registrándose

precipitaciones anuales entre los 2,000 y 4,500 mm con una temperatura promedio

anual de 14-30° C. Los datos sobre el clima (Fig. 2) provienen de la estación

meteorológica ubicada en el área del campamento El Triunfo, en el polígono 1, por lo

que los patrones de preclp ltadón y temperatura corresponden con bastante precisión a

los sitios de muestreo. Datos de una década (1991-2001) Indican que la temperatura

media anual oscila por debajo de los 18° C y la precipitación media anual oscila entre

los 3,000 y 4,000 mm, sin considerar el aporte de precipitadón horizontal de la

neblina. Se observa una sequía relativa entre noviembre y abril, y una época lluviosa

de mayo a octubre. La neblinas son frecuentes de junio a febrero especialmente en la

cima del Cerro El Triunfo. Se presentan en otoño e invierno corrientes de aire con

Intensidad regular provenientes del norte (Golfo de México) y del sur (Océano Pacífico)

(Ramírez y Williams-Linera 1990, INE 1999, Arrecia et al . 2004) (Fig. 2).

Flora y Vegetación

En la reserva es posible observar 10 de los 19 t ipos de vegetación registrados para

el estado de Chiapas (INE 1999). La vegetadón dominante está constituida por bosque

mesófilo de montaña, bosques tropicales húmedos y bosques de plno-endno (INE

1999). El bosque mesófilo de montaña destaca nacional e Internacionalmente por su
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elevada biodiversidad. En todo el polígono 1 se han registrado 977 especies de plantas

(Long y Heath 1991).
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Figura 2. Olmograma de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, con promedios mensuales
que cubren el periodo 1991-2001. Las barras indican precipitación y las líneas
temperatura (Tomado de Samaniego, 2003).

El bosque mesófilo está formado por la asociación vegetal Quercus-Matudaea

Hedyosmun-Dendropanax. Las especies más abundantes y dominantes de árboles

grandes y medianos son: Conostegia volcanalis, Otharexylum modnnií, Dendropanax

populifolius, Hedyosmun mexicanum, Heliocarpus donell-smithií, Matudaea trinervia,

Morus insignis, Ocotea chiapensis, Quercus (Quercus aff. acatenanguensis, Q. oocarpa,

Q. sapotifolia), Perrottetia longystylis, Symplocos hartwegií, Symplococarpon purpusii

y Trophis cuspidata. Los arbustos y especies de árboles pequeños están representados

por la familia Composltae, Piperaceae, Rubiaceae y solanaceae (Hoffmania sp., Miconia

glaberrima, Psychotria sp., Rodeletia pyramidalis, Solanum sp.), El sotobosque
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alberga helechos arborescentes como Alsophila salvinii, Cyathea fulva y C.

valdecrenata. En el estrato herbáceo predominan en el bosque especies como

Selaginella martensii, Smilacina peniculete, especies de Begonia, Cuphea y otras

muchas especies de helechos. Las epífitas son abundantes y diversas, como en otros

bosques mesófilos predominan las orquídeas, bromelias, peperomias, cactáceas,

Iicopodiales y helechos y especies de la fam ilia Araceae, Araliaceae y Ericaceae. Son

notables las trepadoras y lianas de los géneros Dioscorea, Pasiflora, Rubus, Smilax y

Solanum (Ramírez y Williams-Unera 1990, Long y Heath 1991, INE 1999).

Desde el punto de vista faunístico la Reserva es un sitio de gran diversidad de

especies . Se han registrado 32 especies de anfibios, 58 especies de reptiles, 112

especies de mamíferos, 5 especies de peces, 588 especies de mariposas y 390

especies de aves (IDESMAC 1997, Challenger 1998, Espinoza et al. 1999, Muñoz et al.

2004). Únicamente para el bosque mesófilo de montaña del polígono I se reportan 147

especies de aves (Gómez de Silva et al. 1999). Se han descrito nuevos géneros y

especies de plantas y de invertebrados para la reserva (Morón 1987, Morón y Krikken

1990, Morón y Noguelra 1990, Long y Heath 1991, Fragoso et al. 1994, Lorea, 1997,

INE 1999). La reserva también alberga 13 especies de vertebrados endémicos de

México, 7 endémicas de Chiapas y 3 endémicas de la Sierra Madre. De las especies que

habitan en El Triunfo, 135 se encuentran bajo alguna categoria de protección (INE

1999, SEMARNAT 2002).
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MÉTODOS

CaracterizaciÓn del hábitat del paVÓn,

El estudio del hábitat del pavón se realizó a partir de una descripción florístlca que

nos puede proveer de un perfil comprensivo y conciso del lugar donde vive la población

de pavones. El trabajo de descripción florística fue realizado conjuntamente con el Biól.

Fernando Ramírez Ramírez y el Sr. Ismael calzada quienes hicieron la Identificación de

los especimenes botán icos y el correspondiente análisis f1orístico.

AsPeCtos f1orísticos.

Se realizó una salida de campo en enero, febrero, marzo, abril y mayo de 1990 (60

días de trabajo de campo), en las cuales se hicieron un reconocimiento general del

área, procurando colectar muestras de herbario de todas las especies presentes de

plantas vasculares y las más comunes de briofitas. Todo el material fue prensado y

conservado con una solución de alcohol yagua al 50% dentro de bolsas de plástico a

fin de evitar la proliferación de hongos y pérdida de hojas o estructuras reproductivas.

Se hizo especial énfasis en la recolección de espedes relacionadas con el pavón

(alimenticias, de soporte, construcción de nidos, etc .) . El material colectado se

identificó hasta el nivel taxonómico posible y se depositó en el Herbario del Instituto

de Ecología (XAL) . Se elaboró un listado de las espedes presentes en cada comunidad

organizado por fonnas de vida.

Se delimitaron subjetivamente tres t ipos de hábitats dentro del bosque mesófilo

de acuerdo a su fisonomía y composición florístlca (cañada, ladera y cima o filo) . cada

uno de estos hábltats se describió mediante el muestreo de dos sitios para detenninar

en cada comunidad los sigu ientes parámetros: riqueza, densidad, área basal,

dominancia, frecuencia y valor de importancia por especie (Tabla 1) . Para el muestreo

del estrato arbóreo se establecieron un total de 6 transectos de banda de 10 x 50

metros, a través de un gradiente altitudinal desde 1900 a 2440 msnm. La ubicación de

los transectos se hizo en función de la presencia del pavón, sus nidos o por las

diferencias fislográficas y de vegetación del paisaje (cañada, ladera y cima). La cañada

se define como sitios principalmente asociados a corrientes de agua (arroyos), entre
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1950 Y 2040 metros y con pendientes del 10-65%. La ladera consistió de sitios

ubicados entre 2050 y 2130 metros de altitud con pendientes de 15-60% en donde

crece vegetación principalmente arbórea alejada de cañadas o de filos o parteaguas. La

cima son sitios en la parte más alta de los cerros, como en cerro El Triunfo en altitudes

de 2250-2440 metros con pendientes de 10-65% cercanos a los filos o parteaguas.

Dentro de cada transecto de banda se estableció un lote de 10 x 10 m en donde

se tomaron los siguientes datos: especie, diámetro a la altura del pecho (dap) de todos

los individuos de todas las especies incluyendo a los helechos arborescentes cuyo

diámetro fuera igualo mayor a 5 cm y altura. Se consideraron como árbol aquellos

individuos que presentaron un tallo bien defin ido (sin ramificaciones Inferiores desde la

base del tallo) y la presencia de crecimiento secundario. Se determinó el valor de

importancia para cada especie de acuerdo a Cox (1975), en donde el valor de

importancia es la suma de la densidad relativa, dominancia relativa y frecuencia

relativa para una especie de la comunidad. Cuando mayor sea el valor de importancia,

más dominante es una especie en una comunidad particular.

DENSIDAD = # de indiv. de la especie "XW

Area muestreada

DENSIDAD RELATIVA =

DOMINANCIA =

DOMINANCIA REL =

FRECUENCIA =

FRECUENCIA REL.=

Densidad oara la especie "X'
Densidad total para todas las especies

Area basal total de la so. ' Xw

Area muestreada

Dominancia de la so. "X.
Total de las dominancias de todas las spp.

# de lotes en Que aparece la so. 'XW

# total de lotes

Frecuencia de la so. 'X'
Total de las frecuencias de todas las especies

X 100

X 100

X 100

VALOR DE IMPORTANCIA = (DENSIDAD RELATIVA) + (FRECUENCIA RELATIVA) + (DOMINANCIA RELATIVA).
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El análisis de asociación (análisis de cluster) fue realizado mediante el uso del

programa Statistica (StatSoft, 2003) usando el método conocido como ~ligamiento

completo" y la medida de distanda Euclideana.

Con los listados de espedes y los muestreos, tomando en cuenta únicamente la

presencia o ausencia en cada caso, se determinó el índice de similitud f1orística,

mediante la siguiente fórmula de Sorensen (Whittaker 1982):

2 (C)
A+B

Donde:

A = Número de especies de la comunidad "A"

B = Número de especies de la comunidad "B"

C = Número de especies que aparecen en la comunidad "A"

y también en la comunidad "B"

S = Índice de similitud de Sorensen

Dieta y Comportamiento de forrajeo

Informadón sobre la dieta y conducta de forrajeo se generó principalmente en el

polígono 1 de la reserva de la biosfera El Triunfo, Chiapas, usando los senderos

principales que parten desde el campamento El Triunfo, el cual es un pequeño valle

ubicado a 1.3 km al sur del parteaquas que divide a las vertientes del Océano Pacifico

y la Depresión Central de Chiapas. Las observaciones se realizaron en un radio que

Incluyó aproximadamente los tres primeros kilómetros de cada sendero (a excepción

del sendero Cerro El Triunfo, el cual tiene aproximadamente 1.6 Km) (Rg. 3). En toda

esta área los senderos se encuentran dentro del Bosque mesófilo de montaña (Rg . 4).

Las observaciones se llevaron a cabo principalmente durante la época reproductiva, en

los periodos de febrero a mayo de 1987-1992, y durante todo el año de 1993,

exceptuando los meses de julio y agosto de este último año, cuando no se tuvo

registros de campo del pavón en el núcleo 1de la Reserva. El esfuerzo de muestreo fue

de 885.5 horas con un promedio de 8.79 ± 2,47 horas/día (n = 101 días, rango 1-12

horas). La hora más temprana de inicio del trabajo de campo fue a las 0600 am y la

más tarde a las 1500 pm. La hora más temprana de conclusión del trabajo de campo
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fue a las 0700 am y la más tarde a las 1900 pm. La mayoría de los datos sobre dieta y

conducta de forrajeo son derivados de observaciones directas y continuas (método ad

libitum; Altmann 1974), registrando eventos y frecuencias de forrajeo. La frecuencia

de los eventos se estimó a través de Intervalos de t iempo variable y se div idieron por

el tiempo de observación, lo cual hace posible estimar tasas y frecuencias de forrajeo

(Martin y Bateson 1986).

Las categorías desaiptivas utilizadas fueron las siguientes: acicalarse, alimentar

pollo, alimentarse, beber agua, bostezo, caminar y sentar en el suelo, conducta

alimentaria, copulación, defecar, perchar (echado, parado), estomudar, movimiento

de cabeza, interacciones, llevar polluelos, moverse, perdido, relocalizado, vocalizar,

volar árbol y volar suelo. los eventos son patrones de conducta de duración

relativamente corta, tales como movimientos discretos corporales o vocalizaciones, los

cuales pueden ser aproximados como puntos en el tiempo. La fonna de describir los

eventos es mediante la medición de su frecuencia de ocurrencia (Martin y Bateson

1986). El número de eventos consecutivos registrados durante los periodos de

observación de los pavones varió de 1 a 111.

Para la detenninaclón de los hábitos alimentarios, se colectaron ejemplares de las

plantas consumidas por el pavón. Otro método indirecto, fue el análisis de muestras

fecales y la colecta de su contenido para identificar la especie consumida y el número

de semillas contenidas. Algunas muestras fecales fueron colectadas durante los

recorridos a lo largo de lo transectos o en los bañaderos. Otras fueron colectadas en

fresco, debajo de los árboles .en donde los pavones pennanecieron perchados. Las

excretas fueron identificadas y asignadas al pavón considerando su fonna, tamaño y

color. Las semillas y los frutos fueron en su mayoría medidos con un vemier digital de

muestras colectadas en campo (n = 10 frutos), otros medidas fueron tomadas de

ejemplares de herbario.

Los métodos de forrajeo fueron detenninados a partir de observaciones directas y a

través del registro a partir de videograbaciones. Las maniobras de forrajeo fueron

clasificadas de acuerdo a Remsen y Robinson (1990): "glean- o alcanzar, representa el

tomar e/alimento de un sustrato cercano, que puede ser alcanzado sin la extensión

total de las patas o cuello, no Involucra movimientos acrobáticos ("to piel< foad items

from a nearby substrate, Including the ground, that can be reached without full

extension of legs or neck; no acrobatic movements are envolved}; "reach" o estirarse
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representa el extender completamente las patas o cuello hacia arriba, hada fuera y

hacia abajo para alcanzar el alimento rto extend completely the legs or neck upwards,

outwards, or downwards to reach food"), Estos métodos de forrajeo afectan de manera

diferente el acceso que un ave pueda tener a un fruto lo cual puede presentar una

serie de problemas como por ejemplo: a) dificultad para obtener el fruto, b) una

reladón entre costo energético y vulnerabilidad a la depredadón y c) disminuir o

aumentar la tasa de alimentadón (Moermond y Denslow 1985, Moermond et al. 1986,

santana y Milligan 1984, Santana et al. 1986). Así los frutos presentados en diferentes

formas por las plantas son diferencia Imente accesibles a las aves que forrajean

mediante diferentes comportamientos, y esto puede inftuendar la selección de frutos

en un árbol (Moermond y Denslow (1985). Las técnicas de manejo de frutos fueron

dasificadas de acuerdo a Remsen y Robinson (1990): "Gulp": tragar al capturar sin

manipuladón notable más que ser mantenido brevemente en el pico; "Bite": morder y

remover una secdón del fruto.

En diferentes etapas del trabajo de campo fui asistido por cuatro auxiliares quienes

me ayudaron a realizar observaciones simultáneas sobre hábitos alimentarios y

conducta de forrajeo en diferentes árboles con frutos. Los pavones fueron localizados

forrajeando al escuchar sus vocalizadones, al visitar los árboles en donde fueron

observados con anterioridad y con menor frecuenda, por ruidos característicos

produddos por la propia conducta de forrajeo (aleteos al perder el equilibrio, lluvia de

semillas del excremento y vocalizadones). Nos ubicamos cerca o debajo de los árboles

en fructificadón para observar a los individuos (solitarios, parejas, hembras con

polluelos o en pequeños grupos de jóvenes) entrar, alimentarse y partir del árbol. La

mayoría de las veces los pavones ya se encontraban alimentándose en los árboles

cuando fueron localizados. Observamos a los pavones mediante el uso de binoculares

10 x 40 y a veces con un telescopio. Medimos las observadones con relojes digitales y

con un cronómetro, y cuando fue posible grabamos la conducta de forrajeo con una

cámara de video Canon Ll.

El censo de la pobladón se llevó a cabo durante 1993 a lo largo de cinco transeetos

principales cubriendo un área de 12 km2
• Los muestreos fueron mensuales y los

recorridos se realizaron a una veloddad promedio de 1 km/h, recorriendo un total de

272 km. Los transeetos abarcan un rango altitudinal de 1870 a 2450 m. Los censos

24



fueron realizados en colaboración con Héctor Gómez de Silva (Gómez de Silva et al.

1999).

Para comparar la dieta con las estadones de fructificación de especies consumidas

elaboramos figuras sobre fenología de fructificación basadas en la información

presentada por Solórzano (1995) y Solórzano et el. (2000). las consideraciones sobre

conservación del pavón y de su hábitat se realizan en base a este estudio e

información publicada por el autor como parte de este estud io de tesis (González

Garáa 2001; González-García et al. 2001). Para análisis estadístico usé Statistica

(StatSoft 2003). Se utilizaron pruebas estadísticas t Student y pruebas no

paramétricas (X2
, U de Mann-Whitney) para evaluar el nivel de significanda de las

comparaciones. Reporto medias ± 1 OS (desviación standard) y mediana para el

tiempo de permanencia total en los árboles y duración de las visitas de alimentación.

la media es importante porque refleja el tiempo total que el ave permaneció en lOS

árboles y permiten comparaciones con otros datos publicados, pero son influenciadas

por valores extremos, lo cual es un problema cuando las distribuciones son altamente

sesgadas, como en la distribución de los tiempos de permanencia y la duración de las

visitas de alimentación. En este sentido, la mediana es reportada porque da una mejor

indicación de una típica visita de alimentación y de la conducta del ave en los árboles

con frutos.
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Figura 3. Caracterizadón altitudinal y ubicadón de los senderos de estudio en las
vertientes del Océano Paófico y de la Depresión central de Chiapas, en el Polígono 1de
la Reserva de la Biósfera El Triunfo (Tomado y modificado de sama niego 2003).
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Figura 4. Ubicación de los senderos de estudio y distribución del bosque rnesóñlo de
montaña en el polígono 1 de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas (Tomado y
modificado de Samaniego 2003).
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RESULTADOS

CaracterizaciÓn del hábjtat del pavÓn en El Triunfo

DescripciÓn general

El bosque mesófilo de montaña y la selva baja perennifolia se encuentran

cubriendo las cumbres, crestas y picos del Cerro El Triunfo, Cerro El Horno, Cerro

Bandera, Cerro Quetzal y las montañas que superan los 1900 metros de altitud,

dominando en ambas vertientes. Las laderas correspondientes a la vertiente del

Pacífico son un mosaico de comunidades de diverso origen geográfico, distribuidas de

la siguiente manera: bosque mesófilo en las cañadas y lugares protegidos, bosques de

Pinus y Cupressus en las crestas y lugares expuestos y más secos. Alrededor de los

1400 m se encuentra la compleja ecotonía entre las selvas tropicales y los bosques

mesófilos, que incluye bosque caducifolio que prospera en las laderas abrigadas y

fondo de las barrancas en las faldas del Cerro Tres Hermanos y en las laderas del

Cerro El Triunfo.

En el presente trabajo se ha registrado la presencia de 301 especies de plantas

vasculares para el bosque mesófilo de montaña en el polígono 1 de la Reserva de la

Biosfera El Triunfo. Corresponden a 91 familias, integradas por 13 familias de

pteridofitas, una familia de gimnospermas con una especie Podocarpus matudai y 78

familias de angiospermas con 253 especies. De las Angiospermas las familias con

mayor número de especies fueron, Orchidaceae con 22 especies (7.7%), Ericaceae con

14 (4 .9%), Lauraceae con 13 (4.6%), Solanaceae 13 (4.6%) Y Piperaceae con 10

(3.5%). Las otras familias fueron representadas por el siguiente número de especies:

6 a Myrsinaceae, 5 a Fagaceae, 4 a Melastomataceae, 7 a Rubiaceae, 7 a Compositae,

7 a Bromeleiaceae, 5 a Araliaceae , 6 a Clethraceae, 6 a Theaceae, 7 a Urticaceae y 6 a

Uliaceae. Esta flora de 301 especies está distribuida entre las siguientes formas de

vida: 79 árboles, 33 arbustos, 73 hierbas, 77 epífitas, 10 lianas y 4 especies de

helechos arborescentes (Apéndice).

Este bosque presenta tanto elementos de hoja perenne corno de hoja deddua,

siendo escasas fas especies que pertenecen a este último grupo, como es el caso de

los géneros Quercus, Rhamnus, Cedrela, Carpinus, Styrax, Moros, Trema, Heliocarpus,

Citharexylum, U1mus y dos especies desconocidas. Como en otros bosques mesófilos
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estas especies corresponden a árboles tanto del estrato superior como inferior. La

caída de hojas está relacionada estrechamente con los períodos fríos y secos,

ocurriendo principalmente en los meses de Enero a Abril.

Descripción detallada de estructura y composición.

En el Cerro El Triunfo de 1900 a 2440 msnm, donde se observaron a los pavones

de este estudio, se presenta un bosque mesófilo de montaña que es muy heterogéneo

en composición florístlca y considerablemente variable en estructura de acuerdo a la

topografía, altitud y orientación de las laderas. Se caracteriza fisonómicamente por ser

un bosque denso, cuya altura oscila entre 20 y 30 m aunque hay árboles emergentes

de Quercus oocarpa que alcanzan los 40 m de altura. El dosel es irregular a nivel del

estrato arbóreo superior pero más homogéneo en el estrato medio y bajo (Rg. 5).

Presenta dos estratos arbóreos, uno bajo de 6-12 metros y uno alto de 15-30 metros

donde las copas de árboles emergentes se encuentran bastante separadas unas de

otras. Sólo hay un estrato arbustivo y un estrato herbáceo Irregularmente desarrollado

según la cantidad de luz que reciba. El estrato arbustivo y arbóreo bajo se caracterizan

por la presencia de helechos arborescentes de varias especies, algunas (Nephelea

mexicana y Cyathea tutve) con alturas de hasta 10 m y otras (Alsophylla salvinii) no

sobrepasan los 2 metros de altura. En algunos lugares sus poblaciones son

notablemente densas y constituyen de forma exclusiva el estrato arbustivo con escasa

presencia de otras especies.

El estudio muestra que existe heterogeneidad en el bosque mesófilo de acuerdo al

sitio donde se encuentre (Tabla 1, Rg . 6). Se observan los patrones típicos de un

gradiente altitudinal: 1) la riqueza de especies arbóreas disminuye con la altitud, 2) la

densidad de árboles se Incrementa con la altitud, y 3) la altura máxima de los árboles

decrece con la altitud. El área basal y el diámetro promedio a nivel del pecho no

muestra un patrón claro con la altitud, aunque el área basal más baja se presentó en

los sitios más altos. En la Tabla 1 y Tabla 2-7 se resumen los datos calculados para los

árboles del bosque mesófilo en los 6 sitios de muestreo. Considerando las especies que

se muestrearon en los sitios, el bosque tiene una densidad que varía entre 1464 a

2420 individuos por hectárea.
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F'Il"85. Pe<filesquamático (SOx 5 m) del bosque
mes6fi1o de montana en canada a 2250 m en El
cerro El Triunfo. CNapas.

10 20

Figura 5. Perfil Esquemático (50 x 5 m) del Bosque Mesófilo de Montaña a 27250 m en
el cerro El Triunfo, Reserva de la Biósfera El Triunfo, Chiapas, México. Símbolos para
espedes > 10 cm DAP: Qo = Quercus oocerpe; Mt = Matudaea trinervia; Sp
5ymp/ococarpon purpusii; Ph = Phoebe sp.; Rj = Rapanea juerguensii; Sy =
5ymplocos sp.: Rp = Ronde/etia pyramidalis; Fg = Frezieria guatema/ensis; Mg =
Miconia glaberrima; Cf = Cyathea fu/va; As = A/sophylla sa/vinii; Pe = Psychotria
erithrocarpa; So = Sauraria oreophylla; Hm = Hedyosmum mexicanum; Ha =
Heliocarpus apendicu/atus; Vb = Vries/a breed/oveana; Ec = Epiphy/um crenatum varo
crenatum; Ag = Arphophy/um giganteum; Cs = C/usia sa/vinii; Or = Oreopanax sp.;
Ox = Oreopanax xa/apensis; Df = Daphnosis flavida.
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Figura 6. Variación altitudinal de la estructura vegetal en el cerro El Triunfo, Reserva
de la Biosfera El Triunfo, Chiapas, México.
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Tabla 1. Parámetros comparativos de la estructura del bosque mesófllo de montaña en Cerro El Triunfo, Reserva de la
Biósfera El Triunfo, Chiapas.

Rango Altitud Condlcl6n Número Densidad Altura Area DAP Pendiente
Altltud lnal Promedio Flslográflca de Ind./Ha Máxima Basal Total Máximo (% ) Orientacl6n

Sitio especies ( >5 cm.) (m) (m' /h ) (cm)

1 1950 -1980 1960 Ca~ada 32 1464 20 131. 7 94 10 N-S

2 2010 -2040 2020 Ca~ada 37 1627 40 157 .03 150 30-65 E-W

3 2050 -2070 2060 Ladera 23 1717 35 86 .9 105 30 E

4 2090 -2130 2110 Ladera 21 1729 30 135 .1 94 15-60 N-S

5 2250-2400 2320 Cima 24 1747 25 162 .3 120 40 -65 N-S

6 2400 -2440 2420 Cima 16 2420 8 4 7.4 85 10-20 E-W
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Tabla 2. Valores de Importancia y diámetros promedio del estrato arbóreo del bosque mesófilo en El Triunfo, Chiapas .

SITIO : 1 CAÑADA EL PAVON

FAMILIA ESPECIE VAL. IMP DIAMETRO PROMEDIO (CM).

1 T1L1ACEAE He/locarpus apendlculatus 15.37 35 .65
2 CHLORANTHACEAE Hedyosmum mexlcanum 11.86 17 .34
3 MELASTOMATACEAE Conostegla votcenetts 9.51 27 .76
4 LAURACEAE Ocotea chlapensls 7.29 42 .88
5 URTlCACEAE Urera cerscessne 5.79 25.11
6 BIGNONIACEAE Amphltecna montana 5.58 34 .63
7 MYRSINACEAE Synardlsla venosa 5.02 48 .80
8 MYRTACEAE Eugenia sp, aff. malens ls 4 .62 12.00
9 MORACEAE Morus Insignes 3.55 57 .33
10 SULVO 3.54 83 .00
11 MORACEAE Trophts mexicana 3.06 27 .75
12 LAURACEAE L/carla excelsa 2.55 22 .25
13 MYRSINACEAE Zunl/la cucullata 2.45 41.00
14 MYRSINACEAE Parathesls aff. breedlovl 2.33 6.38
15 ACANATHACEAE Hueso de Pollo 2.24 16 .75
16 SOLANACEAE Solanum sp, 2.16 5.20
17 FAGACEAE Quercus oocarpa 1. 36 63 .00
18 DESCONOCIDA (68) 1.24 58 .00
19 ARALlACEAE Oreopanax xalapensls 0.98 45.00
20 ARALlACEAE Dendropana x pal/ldus 0.98 45.00
21 RHAMNACEAE Rhamnus capreaefo/la varo 0.92 42.00

grandlfo/la
22 URTlCACEAE Boehmerla utmttotts 0 .86 12.00
23 VERBENACEAE Cltharexylum moclnn/l 0.85 37 .00
24 RUBIACEAE Rondeletla pyramlda/ls 0.81 8.25
25 CLETHRACEAE Clethra lanata 0.72 27 .00
26 STYRACACEAE Styra x glabrescens 0 .70 25 .00
27 ESCOBILLO 2 0.69 24 .00
28 THEACEAE Frez/era candlcans 0.65 19.00
29 MYRSINACEAE RapaneaJuergensen/l 0.60 11 .00
30 DESCONOCIDA 0.59 8.00
31 THEACEAE Symplo cocarpon purpus/l 0.59 8.00
32 LAURACEAE Ocotea uxpanapana 0.58 7.00

T O TAL 100 .00
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Tabla 3. Valores de Importancia y diámetros promedio del estrato arbóreo del bosque mesófllo de montaña de El Triunfo,
Chiapas. smo: 2 CAÑADA CHICA A CAÑADA GRANDE

FAMILIA ESPECIE VAL. IMP DIAMETRO PROMEDIO (cm).

1 HAMMAMELIACEAE Matudaea trlnervla 28 .56 4 2.53
2 FAGACEAE Quercus oocarpa 8.46 39 .95
3 THEACEAE Ternstroemla IIneata 7.56 16.02
4 LAURACEAE Ocotea bourgeauvlana 5.25 10.51
5 ARALlACEAE Dendropana x pal/ldus 3.48 23 .86
6 ARALlACEAE Oreopanax xalapensls 3.30 7.00
7 LAURACEAE Ocotea acum lnat lsslma 3.22 29 .80
8 SYMPLOCACEAE Symplocos hartwegll 2.97 9.67
9 RUBIACEAE Ronde/etla plram/dalls 2.82 7.71
10 THEACEAE Symplococarpon purpusll 2.80 14.43
11 ESCOBILLO 2 2.73 8.56
12 BIGNONIACEAE Amphltecna montana 2.58 30.40
13 RUBIACEAE Glossostlpula conctnne 2.26 13.90
14 DESCONOCIDO ARBOL D 2.08 98 .00
15 THEACEAE Frez/era candlcans 2.06 6.00
16 STYRACACEAE stvrex glabrescens 2.03 11. 50
17 CHLORANTACEAE Hedyosmum mex lcanum 1.97 8.25
18 TILIACEAE Hellocarpus ependkutetus 1.61 10.00
19 MORACEAE Trophls mexicana 1.5 0 47 .50
20 ARALlACEAE oendropenex popullfollus 1.48 8.33
21 CLETHRACEAE Clethra glaberr/ma 1.23 67 .00
22 LAURACEAE Nectandra corlaceae? 1.18 9.67
23 MYRSINACEAE Rapanea juergenesll 0.99 9.50
24 RUBIACEAE DESCONOCIDA 209 0.74 15 .50
25 MYRTACEAE Eugenia aff. malens /s 0.73 12.50
26 LAURACEAE Ocotea cntepensts 0.65 9.00
27 FAGACEAE Quercus benthaml/ 0.64 31.00
28 DESCONOCIDA 117 0.57 24.00
29 MELASTOMATACEAE Conostegla vo/canal/s 0 .54 8.00
30 DESCONOCIDA 3 0 .54 19 .00
31 LAURACEAE LAURACEA 4 0.53 17.00
32 CLETHRACEAE Clethra matudal 0 .53 17.00
33 THYMELACEAE Daphnosls flav/da 0.49 7.50
34 URTICACEAE Urera caracasana 0.49 7.00
35 LAURACEAE Ocotea uxpanapana 0.49 7.00
36 DESCONOCIDA ARBS. HOJAS COMPUESTAS 0.48 5.00
37 MALVACEAE Malvav lscus arboreus 0.48 5.00

T O TAL 100 .00
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Tabla 4. Valores de Importancia y diámetros promedios del estrato arbóreo del bosque mesófllo dé montaña de El Triunfo,
Chiapas.

SITIO: 3 SENDEROA FINCA PRUSIA

FAMILIA ESPECIE VAL.lMP DIAMETRO PROMEDIO (crn .)

1 HAMMAMELIACEAE Matudaea trlnervla 19.76 38.38
2 FAGACEAE Quercus ooceroe 18.81 40.43
3 THEACEAE Ternstroemla lIneata 10.59 18 .53

cha/lcophl/a
4 LAURACEAE Ocotea ecumtnetisstme 5.57 14.13
5 ARALIACEAE Oreopanax xetepensts 4.93 16.00
6 RUBIACEAE Glossostlpula conclnna 4.6 1 18.60
7 CLETHRACEAE C/ethra tenets 4.44 23 .25
8 LEGUMINOCEAE Plthece/loblum arboreum 4.22 39 .00
9 LAURACEAE Ocotea cntepenst« 3.89 33 .67
10 RUBIACEAE Ronde/etla pyramlda/ls 3.58 8.20
11 LAURACEAE Nectandra cortecee 2.97 18.25
12 MYRSINACEAE Rapanea juergensenl/ 2.68 11.00
13 STYRACACEAE stvrsx glabrescens 2.27 9.33
14 THEACEAE Frez/era candlcans 2.04 21 .67
15 CLETHRACEAE Clethra lanata 1.33 10.50
16 LAURACEAE OCoteabourgeauvlana 1.31 9.50
17 SYMPLOCACEAE Symplocos hartweg/l 1.14 26 .00
18 LAURACEAE Persea /lebmanll 1.04 19 .00
19 LAURACEAE DESCONOCIDA 100 1.04 19 .00
20 THEACEAE Symplococarpon purpusl/ 0.95 7.00
21 CLETHRACEAE C/ethra matudal 0.94 5.00
22 ARALIACEAE Dendropanax popul/fo/lus 0.94 5.00
23 ESCOBILLO 2 0.94 5.00

T O TAL 100 .00
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Tabla 5. Valores de Importancia y diámetros promed io del estrato arbóreo del bosque mesófilo de montaña en El Triunfo,
Chiapas.

SITIO: 4 FALDA DEL CERRO EL TRIUNFO

FAMILIA ESPECIE VAL. IMP DIAMETRO PROMEDIO (cm) .

1 FAGACEAE Quercus acatenagensls 36.43 30.95
2 THEACEAE Ternstroemla IIneata 12.70 13.28

challcophlla
3 ARALlACEAE Dendropanax popullfollus 6.64 11.22
4 THEACEAE Symplococarpon purpusll 6.56 12.70
5 LAURACEAE Ocotea ecumtnetlsstm« 6.21 10.05
6 HAMMAMELIACEAE Matudaea trlnervla 5.73 28 .10
7 MYRSINACEAE Rapanea Juergenesll 4 .25 10.36
8 FAGACEAE Quercus oocerp« 3.00 37.25
9 CLETHRACEAE Clethra glaberrlma 2.89 8.57
10 STYRACACEAE Styrax glabrescens 2.64 10.29
11 LAURACEAE Persea lIebmanll 1.79 7.00
12 WINTERACEAE Drlmys granadens ls ver . 1.70 10 ,00

mexicana
13 PODOCARPACEAE Podocarpus matudal 1.60 13. 13
14 RU8IACEAE Rondeletla pyramldalls 1.48 6,58
15 ARALlACEAE Oreopanax xalapensls 1.46 5.00
16 LAURACEAE OTRA 1.36 9.00
17 LAURACEAE Ocotea bourgeauvlana 1.07 9.83
18 DESCONOCIDA 101 0.91 10.00
19 ERICACEAE vecctntum confertum 0.62 9.00
20 DESCONOCIDA 159 0.50 18.00
21 DESCONOCIDA 160 0.47 13.00

T O TAL 100.00
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Tabla 6. Valores de Importancia y diámetros promedio del estrato arbóreo del bosque mesófllo de montaría en El Triunfo,
Chiapas.

SITIO: S CUMBRE DEL CERRO ELTRIUNFO

FAMILIA ESPECIE VAL.lMP DIAMETRO PROMEDIO (crn.)

1 FAGACEAE Quercus oocerpe 19.92 35 .56
2 LAURACEAE Ocotea scum tnettsstme 13.40 31.02
3 RUBIACEAE Ronde/et/a pyram/dalls 12.48 10.89
4 MELASTOMATACEAE N/con/a g/aberr/ma 9.16 8.15
5 THEACEAE Ternstroem/a IIneata 8 .36 20 .08

challcophlla
6 FAGACEAE Quercus benthamll 7.97 97.25
7 THYMELACEAE Daphnos/s flav/da 6.78 11.56
8 CLETHRACEAE Clethra matuda/ 3.51 34. 17
9 DESCONOCIDA ZAGAMO 2.70 42 .00
10 CHLORANTACEAE Hedyosmum mex/canum 2.52 9.86
11 SYMPLOCACEAE Symp/ocus aft. hartwegll 1.92 23.88
12 MYRSINACEAE Rapanea Juergenesll 1.84 14.25
13 ACTINIDACEAE Saurau/a oreophl/la 1.70 6.50
14 HOJAS COMPUESTAS 3480 1.46 8.75
15 ARALIACEAE Oreopanax xa/apens/s 1.32 7.67
16 THEACEAE Symp/ococarpon purpusll 1.11 28 .00
17 CUNONIACEAE We/nmann/a ptnnete 0.59 10.50
18 DESCONOCIDA 3486 0.57 30 .00
19 THEACEAE e/eyera theaeo /des 0.48 18.00
20 LAURACEAE Ocotea cntepenst« 0.46 13.50
21 DESCONOCIDA 3485 0.45 12.00
22 ERICACEAE Vacc/n/um confertum 0.43 6.00
23 ESCOBILLO 2 0.43 6.00
24 SYMPLOCACEAE Symp/ocos hartwegll 0.43 6.00

T O TAL 100 .00
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Tabla 7. Valores de Importancia y diámetros promedio del estrato arbóreo del bosque mesófllo de montaña en El Triunfo,
Chiapas.

SITIO: 6 CIMA DEL CERRO ELTRIUNFO

FAMILIA ESPECIE VAL. IMP DIAMETRO PROMEDIO (cm).

1 MELASTOMATACEAE Mlconla glaberrlma 19.17 10.65
2 CUNONIACEAE Welnmannla ptnnete 14.37 37.38
3 THEACEAE Cleyera theaeoldes 13.98 28.69
4 LAURACEAE Ocotea acumlnatlsslma 12.92 26.42
5 LAURACEAE Persea floccosa 9.25 16.62
6 ERICACEAE Pernettya cl/lata 5.34 9.56
7 ERICACEAE Vacclnlum confertum 5.33 20.40
8 WINTERACEAE Drlmys granadensis varo 3.70 0.00

mexicana
9 THEACEAE Ternstroemla IIneata 3.54 21.67

challfophlla
10 CHLORANTACEAE Hedyosmum mexlcanum 2.61 6.67
11 COMPOSrrAE DESCONOCIDA 2.35 8.50
12 RHAMNACEAE Rhamnus dlscolor 2.32 7.50
13 FAGACEAE Quercus oocarpa 1.46 6.50
14 MYRSINACEAE Rapanea myricoldes 1.24 14.00
15 THEACEAE Frez/era csnatcen« 1.22 13.00
16 LAURACEAE Persea lIebmanll 1.19 10.00

T O TAL 100 .00
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la distribución del área basal y la abundancia, agrupados en clases diamétricas,

reflejan en conjunto la estructura de edades del bosque y dan una idea de la

regeneración y estado de perturbación del mismo. Los histogramas de distribución de

número de individuos por clase diamétrica (Fig. 7), muestran que en general el bosque

presenta una estructura normal con mayor número de individuos de 5 cm de DAP y

con decremento en el número de estos hacia diámetros mayores. Esto significa que

este bosque se encuentra libre de perturbaciones y presenta un patrón de

regeneraaon de una comunidad "madura" (que algunos llamarían "clímax"). En

particular es notable el número de individuos y los diámetros máximos alcanzados en

los sitios 2 Y 5 que tienen una estructura similar, al parecer influida por topografia

menos accidentadas en lugares protegidos de los vientos. En estos casos el mayor

número de individuos de diámetro mínimo se debe a la abundancia del arbusto

Ronde/etia pyramidalis y de Miconia glaberrima. Sólo en los sitios 2 y 3 los diámetros

máximos superan los 150 cm sin llegar a encontrarse dentro de los muestreos, árboles

de 2 metros o más de dap.

El análisis de asociación \análisis de cluster, ligamiento completo" Fig. 8) muestra

que los seis sitios se agrupan en tres grupos. Las características de la vegetación en

estos grupos esta asociada a su localización en el paisaje. Los sitios 1 y 2 están

asociados a las cañadas, los sitios tres y cuatro asociados a las laderas y los sitios 5 y

6 asociados a las cimas.

las cañadas muestran mayor diferendación de las laderas o las cimas. Con base a

la composidon y estructura dela vegetación (Tablas 2-7) se puede separar al bosque

en tres comunidades básicas: la vegetación de cañadas, el bosque de encinos con sus

variaciones relacionadas a la orientación, topografia y altitud, y la cima con selva baja

perennifolia (Tabla 1).
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Figura 7. Distribución de individuos por clases dlamétrlcas en seis sit ios de muestreo en Cerro El Triunfo, Reserva de la
Biosfera El Triunfo, Chiapas.
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Figura 8. Análisis de asociadón (Análisis Cluster) de seis sitios en el bosque mesófilo
del polígono 1 de la Reserva de la Biósfera el Triunfo, Chiapas.

DescriPCión de las cañadas (sitios 1 y 2):

El sitio 1 en la cañada fue el más disímil a los otros sitios (Tabla 8). Se observa la

re/adón menor entre los sitios 1 y 6 con respecto a los demás y entre ellos. Tanto el

sitio 1 como el 6 se ubican en los extremos del gradiente altitudinal (Tabla 1, Fig. 8) .

En los bosques asociados a las cañadas (Sitios 1, 2) dominan (con valores de

importancia superiores a 3.00) las especies de árboles Heliocarpus apendiculatus,

Hedyosmun mexicanum, Conostegia volcanalis, Ocotea chiapensis, Urera caracasana,

Amphitecna montana, Synardisia venosa, Eugenia aff. malensis, Moros insignis,

Trophis mexicana, netueaeee trinervte, Quen:us oocarpa, Temstroemia lineata, OCotea

bourgeauv/ana, Dendropanax pallidus, Oreopanax xalapens/s y Ocotea acuminatisslma.
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Tabla 8. Matriz de valores de similitud de Sorensen entre las floras de los sitios de
muestreo del bosque mesófilo de montaña en El Triunfo, Chiapas. (especies de
fanerofitas).

smo 2 3

1 (32)
2 44 .8% (37)
3 41.3% 68 .0% (23)
4 26 .2% 45.8% 63.6%
5 25 .0% 54 .9% 46 .8%
6 20 .7% 23 .3% 30 .7%

4

(21)
40.0%
37 .8%

5

(24)
40.0%

6

(16)

En el sitio 1 (cañadas) dominan: Heliocarpus apendiculatus, Hedyosmum

mexicanum, Conostegia volcanafis, Ocotea chiapensis, Urera caracasana, Amphitea7a

montana, Synardisia venosa, Eugenia aff. malensis y Moros insignis. La mayoria de

estas especies son exclusivas de las cañadas y solo algunas de ellas como las dos

primeras especies se encuentran en los claros del bosque. Es considerable la cantidad

de hierbas y trepadoras que ocupan el margen de los arroyos, así como es notable las

escasez de epífitas.

En el sitio 2 las especies más comunes en órden de importanda fueron: Matudaea

trinervia, Quercus oocarpa,Temstroemia lineata, Ocotea bourgeauviana, Dendropanax

pallidus, Oreopanax xalapensis, Ocotea acuminatissima, Symplocos hartwegii,

Rondeletia pyramidalis, Symplococarpon purpusii, Amphitecna montana, Glossostipula

conccina, Freziera candicans, Styrax glabrescens, Hedyosmun mexicanum y

Hefiocarpus apendiculatus.

DescripciÓn de las laderaS (sitios 3 y 4);

En el sitio 3 dominan: Matudaea trinervia, Quercus oocarpa, Quercus

acatenagensis, Temstroemia lineata varo chaficophifa, ocotee acuminatissima,

Oreopanax xalapensis, G/ossostipula concinna, Oethra lanata, Pithecellobium

arboreum, Ocotea chiapensis, Rondeletia pyramidafis, Dendropanax papufifofius,

Symplococarpon purpusii y Rapanea juergenesii.
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En el sitio 4 ubicado en las faldas del cerro El Triunfo, se encuentra un bosque de

Quercus acatenengensis, aparentemente de escasa distribución en la reserva y en

Chiapas en general. Por orden de importancia predominan las siguientes especies: Q.

acatenangensis, Temstroemia lineata varo chaficophila, Dendropanax populitolius,

Symplococarpon purpusii, Ocotea ecummetissime, Matudaea trinervie, Rapanea

juergenesii, Quercus benthamii, Clethra glaberrima, Styrax glabrescens, Persea

fiebmanii, Drymis granadensis varo mexicana y Podocarpus matudai.

DescripciÓn de la cima (sitios 5 y 6);

En los bosque asociados a las cimas o filos (Sitios 5 y 6) dominan las especies de

arboles Quercus acatenagensis, Temstroemia fineta varo chalicophila, Dendropanax

populifolius, Symplococarpon purpusli, Ocotea acuminatissima, Matudaea trinervia,

Rapanea juergenesii, Quercus oocarpa, Rondeletia pyramidalis, Miconia glaberrima,

Quercus benthamii, Daphnosis ffavida, Oethra matudai, Weinmannia pinnata, Oeyera

theaeoides, Persea ffoccosa, Pernettya dliata, Vacdnium confertum y Drimys

granadensis varo mexicana. El sitio 5, a una altitud promedio de 2320 m en cerro El

Triunfo, aunque comparte algunas especies con los sitios 2 y 3, es sustancialmente

distinto en las especies más abundantes por orden de importancia, entre ellas:

Quercus oocerpe , Ocotea acuminatissima, Ronde/etia pyramidafis, Miconia glaberrima,

Temstroemia fineata, Quercus benthamii, Daphnosis ffalvida, Oethra matudai,

Hedyosmum mexicanum, Symplocos aff. hartwegii y Rapanea juergenesii .

El sitio 6, ubicado a 2420 m de altitud, que corresponde a la cima del Cerro El

Triunfo, presenta un pequeño manchón de selva baja perennifofia (Miranda y

Hemández X 1963) cuya altura varía de 4 a 8 metros y que abarca no más de 20

hectáreas, donde son abundantes: Miconia glaberrima, Weinmannia pinnata, Oeyera

theaeoides, Ocotea ecumtnetisstme, Persea ffoccosa, Pemettya ciliata, Vaccinium

confertum, Drymis granadensis varo mexicana, Temstroemia lineata y Hedyosmum

mexicanum en los claros.

Las características estructurales del bosque mesófilo y de los árboles en las

cañadas en El Triunfo, pueden proveer diferentes estratos y sustratos para la ubicación

de nidos, así como un mayor cobertura y protección contra depredadores (Rg. 9) .
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Figura 9. Perfil esquemático del área de anidadón del pavón Oreophasís derbíanus en
El Cerro El Triunfo, Chiapas.

DIETA Y COMPORTAMIENTO DE fORRAJEO

Se genero una base de datos que consistió de 2,787 registros conductuales de 26

categorias de conducta, observadas en 23 categorías taxonómicas de árboles de

espedes conocidas y desconocidas, en donde 1231 registros correspondieron a

hembras, 1365 a machos y 191 a individuos cuyo sexo no fue determinado. Los meses

con el mayor número de horas de búsqueda y observadón fueron, febrero, marzo,

abril y mayo. Los meses con menores horas de observadón fueron de septiembre a

didembre (Fig. 10) . En total se realizaron 101 recorridos de observación en cinco

senderos distribuidos de la siguiente manera: Palo Gordo (n = 34), Cerro B Triunfo (n

= 33), Cipresal (n = 14), Prusia (n = 11), Bandera/Mafacatal (n = 7), Cipresal/Prusia

(n = 1) y Cerro El Triunfo-Palo Gordo (n = 1). Acumulativamente se recorrieron un
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total de 261.40 km (Palo Gordo: 102 km; Cerro El Triunfo: 52.80 km; Cipresal: 42 km;

Prusia: 33 km; Bandera/Malacatal: 21 km; Cipresal/Prusia: 6 km; Cerro El Triunfo/Palo

Gordo : 4.6 km). El tiempo total de observación y búsqueda de pavones (esfuerzo de

muestreo) fue de 885.5 horas con un promedio de 8.79 ± 2.47 horas diarias. El tiempo

efectivo de observación de pavones, defin ido como observaclon directa y continua, fue

de 449.45 horas con un promedio de 3.15 ± 2.92 horas diarias (n = 101 días). Los

períodos de observación efectivos por individuo duraron desde un mínimo de 1 minuto

a un máximo de 9 horas con cincuenta y nueve minutos. El promedio de observación

por individuo fue de 2.96 ± 2.65 horas. Realicé un total de 79 observaciones de

machos, 57 observaciones de hembras, y 20 de individuos jóvenes cuyo sexo no fue

determinado. Como los pavones no estaban marcados no se sabe con exactitud el

número de individuos observados. Sin embargo, con base en características como

edad, características del plumaje, tamaño y forma del cuerno, transecto y las

diferencias en distancia y tiempo de observación entre individuos, estimo Que los datos

incluyen observaciones de 15 a 18 machos, 12 a 14 hembras y 10-13 juveniles.

1200

1000
l/l
o

800-c::
al
>
al 600 :
al

"C

<> 400
z

200

LJ :0 ¡ ~
O : ~E1 ...JI ---l'l

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Ju!. Ago . Sept. Oct. Nov. Dic.

Mes

¡III HEMBRA ElMACHO DND fJTotal 1

Figura 10. Frecuencia mensual de eventos conductuales observados de machos y

hembras del pavón Oreophasis derbianus en la Reserva de la Biosfera El Triunfo,

Chiapas.
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Importancia de frutos en la dieta

La metodología util izada en este estudio perm ite evaluar el comportamiento de los

pavones y el uso de diferentes especies de plantas con base a tres tipos de

parámetros: 1.- el tiempo en el cual el pavón permanece en una especie de árbol , 2.

el tiempo dedicado por el pavón para alimentarse sobre una especie en particular, 3. la

frecuencia con la cual se observa al pavón alimentándose de una especie en particular

(Tabla 9) . De igual manera, el uso por algún lugar en especifico del paisaje (cañada,

Ladera o Rlo) se puede evaluar med iante cualquiera de estas tres variables.

Evaluamos la relación entre las variables anteriormente señaladas con el fin de escoger

una para uso general en el análisis de comportamiento y el uso de las plantas en la

dieta. El análisis exp loratorio de los datos mostró que existe una correlación linear

positiva y altamente significativa entre el tiempo total de permanencia de los pavones

en una especie de árbol y la duración total de las visitas de alimentación en esa

especie (r = 0.90, P <0.001, gl = 19). De igual manera, existe una correlación linear

positiva entre el tiempo total de permanencia sobre una especie de árbol y la

frecuencia o número de visitas de alimentación en esa especie (r = 0.88, P< 0.001, gl

= 19). También están correlacionadas significativamente la duración en la cual el

pavón se alimenta de una especie en particular y la frecuencia de veces en la cual fue

observado alimentándose de esa especie (r = 0.85, p <0.001, gl = 19) . No se

observa relación alguna entre el total de tiempo de permanencia del pavón en un árbol

y el porcentaje de tiempo que dedicó a alimentarse durante su estancia (r 2 = 0.0523,

P = 0.3186, gl = 19), siendo este en promed io el 28.33 ± 7.25 % del tiempo que pasó

en un árbol para las cinco especies de árboles en la dieta con más de 500 minutos de

observación.

Dada la alta correlación entre los tres parámetros, utilicé la frecuencia de

observación para determinar el uso que el pavón hace de las especies, árboles y sit ios

en el paisaje aunque, en algunos casos se reportan los tiempos dedicados a alguna

actividad como información complementaria y para el análisis sobre la eficacia en la

dispersión de semillas.
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Tabla 9. Observaciones sobre el tiempo total de germanencla (minutos), número J. duración de visitas o sesiones de alimentaciÓn , número de
defecaciones y porcentaje de forrajeo en relación al lempo total de permanencia y la uractón de sesiones del pavón Oreophasls derblanus en distintas
especies de plantas en la Reserva de la Blosfera, El Triunfo, Chiapas.

Parámetros

Tiempo total de Visitas totales ouraci ó« visitas Número total % ooracióo

de de totales de de visitas de

Especie Permanencia (%) Aumentecíén (%) Aumentect ón (%) Defecaciones ( %) Allmentact ón

Symplococarpum purpusll 3630 33.5 106 25.2 738 26.2 100 24.4 20.3

Cltharexylum mocclnll 1980 18.2 95 22.6 511 18.1 80 19.5 25.8

Morus Insignes 1965 18.1 58 13.8 713 25.3 74 18.0 36.3

Conostegla volcenetts 824 7.6 42 10.0 294 10.4 13 3.2 35.7

Hedyosmum mexlcanum 645 5.9 40 9.5 152 5.4 41 10.0 23.6

Quercus sp, 495 4.6 2 0.5 29 1.0 11 2.7 5.9

Ocotea chlapensls 238 2.2 2 0.5 2 0.1 43 10.5 0.8

Hettocerpus ependtaüstus» 193 1.8 17 4.0 30 1.1 4 1.0 15.5

Dendropanax sp. 176 1.6 25 6.0 99 3.5 10 2.4 56.2

Nectandra rudls 166 1.5 2 0.5 35 1.2 1 0.2 21.1

tauraceae 152 1.4 3 0.7 7 0.2 12 2.9 4.6

Trophls cusotaete 97 0.9 9 2.1 65 2.3 16 3.9 66.5

Amphltecna montana" 75 0.7 4 1.0 5 0.2 1 0.2 6.0

Ugnl myrtcotdes 59 0.5 2 0.5 32 1.1 O 0.0 54.2

Cestrum aft . guatemalense 38 0.4 2 0.5 38 1.3 O 0.0 100.0

Prunus brecbvbotrve 30 0.3 1 0.2 30 1.1 O 0.0 100.0

Prunus so, 30 0.3 5 1.2 14 0.5 3 0.7 45.0

Acanthaceae 25 0.2 2 0.5 4 0.1 O 0.0 14.0

L/carla excelsalL.glaberrlma 15 0.1 1 0.2 15 0.5 O 0.0 100.0

Oreopanax sp. 13 0.1 O 0.0 O 0.0 O 0.0 0.0

Urera caracasana 5 0.0 2 0.5 5 0.2 1 0.2 100.0

Total 10851 100.0 420 100.0 2816 100.0 410 .0 100.0
• consumo de holas Solanum sp. que crece sobre esta especie
•• consumo de ha as
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PATRONES CONDUCTUALES DEL PAVÓN SEGÚN EL SEXO, LOCAUZACIÓN EN

EL PAISAJE Y ESPECIE DE ÁRBOL

Patrones de conducta segÚn el sexo del individuo

Se observaron diferendas significativas (X2 = 75.7, gl = 9, P < 0.05) entre los

patrones de comportamiento de los machos y las hembras (fabla 10). Las hembras

mostraron una mayor frecuencia de actividades relativas a la alimentad6n y al

desplazamiento. Se documentaran más act ividades de las hembras en el suelo o

volando al suelo Que en los machos. Los machos se observaron vocalizando y

adcalándose casi el doble de las veces Que las hembras, y la frecuenda de

defecaciones son también mayores.

Tabla 10. Frecuencia de eventos conductuales de machos y hembras del pavón
Oreophasis derbianus en la Reserva de la Biósfera El Triunfo, Chiapas.

Hembras Hachos

(N) ('lb ) (N) ('lb)

Acicalarse 55 4.8 125 9.2

Alimentarse 198 17.2 186 13.6

Alimentar macho a hembra 20 1.7 23 1.7

Defecar 167 14.5 222 16 .3

Echarse 125 10.8 154 11.3

Interactuar con otro pavón 18 1.6 10 0.7

Desplazarse de sit io· 255 22.2 248 18 .2

Pararse 154 13.4 110 8 .1

Vocalizar** 145 12.6 281 20 .6

Otros*** 12 1.0 6 0.4

1149 100.0 1365 100.0

Categoría desplazarse de sitio, incluye caminar suelo, volar entre árboles y volar suelo.
Vocalizar Incluye siete categorías diferentes algunas de la cuales son emitidas solo por el macho y otras
solo por las hembras en el contexto de cortejo.

*•• Categoría de otros, incluye copular, bostezo, beber agua, copular , estornudar, sacudir cabeza y sentar
suelo .
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Patrones de conducta según el tipo de árbol utilizado

Quercus sp., se encuentra entre las 10 especies más utilizadas en el bosque

rnesóñlo, sin embargo no es una especie alimentida importante. Su uso prindpal es

como plataforma para vocalizadón. Es usado principalmente por los machos ya Que el

92 .5 % de sus vocalizaciones de cortejo fueron en Quercus sp. , solo el 7.5 % de las

vocalizaciones de las hembras se realizaron sobre Quercus sp., mientras Que OCotea

chiapensis es utilizado para descanso (echarse) y el tiempo que pasa en el árbol casi

no lo utiliza para alimentadón. Sin embargo, los pavones defecan bajo O. chiapensis

con una alta frecuenda (Tabla 11). El comportamiento de descanso o estar echado

está asodado al comportamiento de adcalamiento . En algunas especies de árboles,

como C. mocdnii y H. mexicenum, vocalizan con menor frecuenda pero se alimentan

más. En otras especies de árboles como S. purpusii vocalizan tanto como se alimentan

y acicalan. Quercus sp., es aparentemente más usado para vocalizar, ya que los

eventos de alimentación registrados son escasos (n = 2) (Tabla 11). Los machos

utilizan con más frecuencia los árboles de S. purpusii, Quercus sp, y Moros insignis

para vocalizar, los de S. purpusii, M. insignis y C. moccinii para acicalarse y descansar,

y los de S. purpusii, M. insignis, C. mocdnii, C. volcana/is, H. mexicsnum, y

Dendropanax sp., para alimentarse. Las hembras uti lizan los árboles de Matudaea

trinervie, Temstroemia svtveucs, Quercus sp., y C/ethra sp, para anidar, los de M.

insignis, S. ourpusñ, C. moccinii, O. chiapensis, H. apendicu/atus, y C. votcenslis para

acicalarse y descansar, y las espedes de C. mocdtüi, Moros insignis, Dendropanax

sp., y So/anum sp., para alimentarse. Las copulaciones fueron observadas en árboles

de S. purpusu, Conosteg ia vo/canalis y Ocotea dJiapensis.

Diferentes especies de árboles fueron utilizadas para diferentes tipos de

comportamiento (Tabla 11). Machos y hembras difieren en los patrones de

comportamiento, principalmente en la conducta de acicalamiento, desplazamientos y

vocalizaciones durante el forrajeo y cortejo (Tabla 10). Durante el periodo reproductivo

la vocalizadón de los machos es una de las formas con las cuales atraen a las hembras

para copular y posiblemente les sirve para anunciar su presenda territorial a otros

machos, por tanto se observa una mayor frecuencia de vocalizadones. Como

resultado de la emancipadón de los machos del cuidado parental, estos invierten más

tiempo en otras actividades de mantenimiento. Los machos se ven adcalándose más
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que las hembras debido a que están menos activos en act ividades de incubación y

cuidado de pichones (Tabla 10).

Eventos conductuales según la unidad de paisaje

Los eventos conductuales del pavón fueron observados a lo largo de un gradiente

topográfico, representado por cañadas, laderas y filos. Estos eventos conductuales se

registraron con mayor frecuenda en las cañadas y existen diferencias entre machos y

hembras (X2 = 230.798, P < 0.05, gl = 2, Tabla 12). Las hembras se alimentan,

al imentan a sus polluelos y defecan con más frecuenda en la cañada que en cualquier

otro sitio durante la época reproductiva (X2 = 178. 705, P < 0.05, gl = 16). En

contraste, los machos parecen distribuir sus eventos conductuales a lo largo del

gradiente, sin embargo, las cañadas y los fi los son también importantes para su

conducta de forrajeo y cortejo, así como para defecar y vocalizar (X2 = 78.562 P <

0.05, gl = 14) . Los machos se acicalan más veces que las hembras y la frecuenda de

vocalizaciones por parte de los machos es mayor debido a que es una forma de atraer

a las hembras (Tabla 12).

Vocalizaciones y ciclo reproductivo;

Las vocalizadones de cortejo se inician a prindpios de la época de seca (Octubre,

Tabla 13) y su frecuencia se incrementa sustandalmente en el período de febrero a

mayo, época de menor precipitación y mayor abundancia de frutos (Fig. 11). La

actividad reproductiva del pavón se lleva a cabo en los meses de menor precipitación

(Octubre-Mayo) (Tabla 13). Un esquema del área de anidadón se muestra en la

Figura 9. Durante este período se observaron actividades de cortejo, anidadón y

crianza de polluelos. Un perfil esquemático de los bañaderos usados durante el cortejo

se muestra en la Figura 12. Registros de copuladones se tienen solo para el mes de

febrero, marzo y abril, aunque es posible que sucedan en enero, pero no he realizado

observaciones durante este mes. En julio y agosto de 1993, ningún Individuo fue

observado en el área de estudio, lo cual sugiere algún movimiento altitudinal

(González-García 1995, Gómez de Silva et al. 1999).
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Tabla 11. FrecuencIa de eventos conductuales en relacIón a las especies de árboles utilizados por el pavón Oreophasis
derbianus en la Reserva de la Blósfefra El Triunfo, Chiapas.

Eventos conductuales " "

Especie" Acicalarse Alimentarse" " Defecar Echarse Interactuar con Uevar Vocalizaciones Total
otros pavones Polluelos

5ymplococarpon purpusll 75 136 100 79 11 5 153 559

Clthare xylum mocctntt 22 118 80 50 4 12 14 300

Morus Inslgnls 49 62 74 52 3 33 273

Hedyosmum mextcenum 9 43 41 23 1 2 14 133

Conostegla vo/canalls 5 45 13 27 3 18 111

Dendropanax sp. 4 34 10 6 6 8 23 91

Ocotea chlapensls 6 6 43 16 13 84

sotenum sp. (Hellocarpus) 4 23 4 10 5 13 59

Quercus sp. 2 2 11 6 1 40 62

Otros árboles 10 35 34 19 1 12 111
Total 186 504 410 288 27 35 333 1783

Se incluyeron solamente las especies de árboles en las cuales se desarrollaron al menos el 3% de las observaciones de diferentes
tipos de comportamientos.
Alimentarse incluye, a pichones o de cortejo
Se excluyeron los comportamientos que fueron observados menos de 10 ocasiones.
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Tabla 12. Frecuencia de eventos conductuales de machos y hembras de pavón
Oreophasis derbianus en un gradiente formado por cañadas, laderas y filos en la
Reserva de la Biósfera El Triunfo, Chiapas.

Sexo TOPOGRAFIA
Evento Conductual Cañada Ladera Filo Total

Hembra Acicalarse 31 13 11 55
Alimentar-pollo 42 2 44
Alimentarse 162 9 27 198
Alimentar macho a hembra 2 14 4 20
Defecar 114 46 7 167
Llevar polluelos 32 6 38
Volar suelo 22 13 9 44
Vocalizar 58 48 39 145
Otros 3n 76 67 520

Total 840 219 172 1231

Macho Acicalarse 57 14 54 125
Alimentarse 84 31 71 186
Alimentar macho a hembra 2 15 6 23
Defecar 100 72 50 222
Volar árbol 59 29 55 143
Volar suelo 5 4 11 20
Vocalizar 101 53 127 281
Otros 155 65 145 355

Total 563 283 519 1365
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Rgura 11. Frecuencia y distribudón mensual de las vocalizadones del pavón
Oreophasis derbianus en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas.
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Tabla 13. Ciclo reproductivo del Pavón Oreophasls derblanus en la Reserva de la Blosfera El Triunfo, Chiapas.

Meses

Actividad Reoroductlva Ene." Feb. Mar. Abr. Mav. Jun. Jul. " " Aoo." " Seot . Oct. Nov. Ole.
~...... .. ...._-

Vocalizaciones de cortejo X X X X X X ------ - • _ __ a ... _ X X X

Formacl6n de oare1as X X X X X -- ---- - - ..------ X X

orteto X X X X X . ........... ....... ..... ..... X X
onducta alimenta rla

de cortejo X X X X X -- --- -- ... __.. _- X

ooulacl6n X X X ------- -..._. ..--
Seleccl6n sitios de
anldacl6n X X X ..----_.. .. .. .... .. .. .. ..
Postura de huevos X X X .............. -_._-_.-
ncubacl6n X X X ------- -_ .... .......

Eclosl6n X X X --- --- - -----_. -
uldado de polluelos y

uvenlles X X X X --- - . -- . ..--_..- X X

Observac iones del 21 de enero de 199 1-
No se reallz6 trabajo de campo en estos meses, excepto en Julio y agosto de 1993, cuanto no tuvimos reqlstros de campo de la especie en el núcleo 1
de la Reserva .
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DIETA

Frutos y hojas verdes

Este estudio aumenta de 37 a 57 el número de especies de plantas conocidas de

las cuales se alimenta el pavón en el Triunfo, (González-García 1994, Tabla 14). En el

presente trabajo se añaden 17 nuevos registros, incluyendo frutos y hojas tiernas

(Tabla 14, 15). El 88.6% de las especies de las cuales se alimenta el pavón se

localizan en la cañadas y el 45.2 % en filos y laderas (Tabla 15). Espeáficamente,

datos de 520 observaciones de forrajeo, indican que en el 82.8 % de los casos se

consumieron frutos, en el 16.3 % hojas y en el 0.7 % hojas y frutos de la misma

planta. Los frutos representan el componente principal de su dieta. No se detectaron

animales de ningún tipo en la dieta de los adultos ni de los juveniles.

Durante las observaciones de forrajeo se detectaron a los pavones consumiendo

un total de 22 especies . Los frutos más frecuentemente consumidos pertenecen a siete

especies. Los más frecuentes (entre el 21 y 25%) fueron Symp/ococarpum purpusii y

Citharexy/um moccinii. Con frecuencia intermedia (entre S y 13.5%) los de Moros

insignis, Dendropanax sp., Conostegia vo/canalis y Hedyosmun mexicanum (Tabla 16)

(X2 = 114 .03, P < 0.5, gl = 14). En el caso de So/anum sp., (13.5 %) se consumen

únicamente las hojas. Por lo general se alimentan de frutos maduros pero en ocasiones

se les vio ingerir frutos cuya coloración Indicaba que todavía estaban verdes. El pavón

consumió las hojas tiernas de un total de doce especies (Tabla 15), aunque solo seis

fueron observadas durante el período de muestreo cuantitativo. En dos especies se

consumieron tanto las hojas como los frutos y en cuatro especies únicamente las

hojas. Las hojas más frecuentes en su dieta fueron de So/anum sp. (n = 75, 91.4 %).

Los polluelos fueron alimentados principalmente de frutos de C. moccinii y fragmentos

de hojas verdes de So/anum sp. (Tabla 16) . No tengo registros de acciones de

regurgitación de hojas por parte de la hembra hacia ellos.

En los casos específicos donde encontré al pavón alimentándose sobre las

especies de árboles He/iocarpus apendicu/atus y Amphitecna montana, los pavones no

se estaban alimentándo de sus frutos, si no más bien, de las hojas tiernas de

enredaderas que crecen en el mismo árbol (especialmente So/anum sp). El pavón

utiliza estos árboles como sitios de percha, descanso o en el caso de A. montana para

alimentarse también de las hojas verdes de esta especie, ya sea de manera individual

o en compañía de polluelos (no vistos durante periodo de observaciones cuantitativas).
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Tabla 14. Características físicas de los frutos consumidos por el pavón Oreophasls derblanus en la Reserva de la Blosfera El
Triunfo, Chiapas.

TAMANO y
FAMILIA ESPECIE TIPO DE COLOR FRUTO TAMAflo DEL FORMADEL NUMERO DE FORMA DE VIDA

FRUTO FRUTO (mm) FRUTO SEMILLAS
(mm)

Acanthaceae Hanste/n/a g/abra Hojas ....... . .. ..... ....... . ..- . ... Hierba o Arbusto

Aetinld laceae Saurau/a medrens ts Baya Blanquecino 15.95 ± 1.15 x Globoso < 2 Árbo l
16.2 ± 0.97

n = 10

AquIfolaceae l/ex to/ucana Drupa Verdoso? 7 x 7* * Globoso 4 nutlets Árbol (8 -10 m) .

Arallaceae Oreopanax cap/tatus Drupa Blanquecino 3-5 ** Globoso 2-3 Árbol o Arbusto
Amarillento (5-7) Epifito

Arallaceae Dendropanax pal/ldus Drupa Negro • • • oo ... _-- - ---_ ... _. .... - _ •• oo .. _- --- Arbol ?-
Arallaceae

D. popu/lfolius Drupa Púrpura 7 x 8 Globoso 4.3 x 3.0 (6) Árbol
50.53 ± 3.8 x Ellptlco 18 x 12

Blgnonlaceae Amph/tecna montana Pepo Verde 50.83 ± 3.24 Ovoide Árb ol
n =10 (10 -15 m)

Caetaceae Eplphy/um crenatum Baya Rojo 52.09 ± 6.90 x Elfpt lco Muchas Epif ita
varocrenatum 39.63 ± 6.02 Ovoide < 1

n = 10

Chlorantaceae Hedyosmum Drupa * Moreno 45.12 ± 10.66 Elíptico < 3-4 Árbol o Arbusto
mex/canum carnosa verduzco x 30.63 ± 4.76 (8 -15 m)

n = 10

Fagaceae Quercus sp. Bellotas Cafe 25 x 30 5ubgloboso _._------_.. Árbol
elllposolde (25 -30 m)
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Tabla 14. ContinuacIón.

Clnnamomun zapatae 9-15 .5 mm x
Lauraceae Drupa Amarillo? 6-10 mm " Elllpsolde 1 Árbol

(25 m)

Lauraceae Ucarla glaberrlma Drupa Negro •• a._.a• • ---------- ----- --- -- - Árbol
(6 -8 m)

Lauraceae 33 x 29 X e 10.49 N-
Ucarla excelsa Drupa Negro 26.7 X 24.0 N 11, Se 2.44 1 Árbol

e 17 30 x 15 mm

Lauraceae Nectandra aft. Drupa . -- ------ 15-22 x 12-17 Globoso 1 Árbol
salicIna mm** elipsoide

Neetandra rudls 23.9 ± 3.68 x Elipsoide
Lauraceae Drupa Negro 25.8 ± 3.76 subgloboso 1 Árbol

n e 10

Neetandra retlculata ---------
Lauraceae Drupa 13 x 8 mm" " Elipsoide 1 Árbol

1
Lauraceae Ocotea chlapensls Drupa Negruzco 30.16 ± 4.02 Oblongo 27.03 ± 3.49 x Árbol

20.0 ± 1.29 elipsoide 16.40 ± 1.39
n e S

Lauraceae Ocotea matudal Drupa -----_.- -- --- ----- -- ----- -_. - -- --- --- Árbol
Lauraceae Ocotea Drupa Purpura-negro 20 x 10 mm" " Ellpsolde- 1 Arbolo Arbusto

bourgeauvlana suboval
Arbusto

Lauraceae Ocotea Drupa Negro 20 x 10 mm" " Elipsoide 1 (1.5 m)
ecumtnettsstme

Lauraceae Ocotea stnuets Drupa Negruzco 26x17mm Elipsoide 1 Árbol
21 x 16 mm (15-20 m)

Lauraceae Ocólea plathyphylia
Drupa ---------- ------------.. --- -- ----_ . ..._-------- Árbol
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Tabla 14. Continuación.

Lauraceae Persea lIebmanll Drupa Negruzco 7 mm** Globoso 1 Árbol

Ullaceae Smllax Jalapens/s Baya Verde- S x 5 mm"" Globosa rojas Bejuco leñosc
amarillento trepador

L1l1aceae S. lanceolata Baya azul-negro 7 x 8 mm"" Globosa a ___ ____ .. ... _ .. .. Bejuco trepador
Ieñoso

Llllaceae S. mol/ls Baya Morado 9 x 8 mm"" Globosa ...... ..._---_._-- Bejuco trepador
......... -_...._-_ ..__ ...... . ..........._--- -_.... __ ..__.... ........_................ Bejuco trepador

Ullaceae S. purpusll

L1l1aceae S. subpubecens Baya Rojizos 6 x 7 mm"" Subglobosa ... __..... ......_.... Bejuco trepador
12.41 ± 0.47 x

Melastomataceae Conostegla volcanalls Baya Púrpura 10.66 ± 1.76 subgloboso > 1 mm Arbusto
n = 10 (Muchas)

M-elastomataceae Mlconla glaberrlma Baya Arbusto o Árbol
Pequenas (7 m)

Moraceae Trophls cuspldata Baya Rojo 8.0 ± 0.31 x Globoso u 1 Árbol
7.57 ± 0.33 Ovoide 6.0 ± 0.54 x

6.45 ± 0.35

Moraceae Morus Insignes Drupa Rojo 5-10 cm de --.-------- - 2mm Árbol (15 m) .
agregada largo

Myrslnaceae Zunlla cucullata Drupa Negro 6.73 ± 0.91 x Globoso 1 Árbol
8.10 ± 1.17 subgloboso 4.28 ± 0.40 x (7 m)

4.75 ± 0.54
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Tabla 14. Continuación.

Myrslnaceae 5ynardlsla venosa Drupa Vlno-púrpureo S x la mm u Globoso 1 Arbusto o Árbol
(20 m)

Myrslnaceae Ardlsla compressa Drupa Púrpura -negro 6 x S mm u Subgloboso 1 Arbusto o Árbol
(7 m)

Myrtaceae Eugenia capull Drupa Verde-Rojo- S-S mm x 3-S Globoso o 1 Árbol o
Negro mm** Oblado Arbusto

(peque ño a S
m)

Myrtaceae Ugnl myrlcoldes Baya Rojo-negro 1.5 x 2 mm Arbusto ( 1-3 m)
6-S mm " " Globoso 20

Polemonlaceae Cobaea scandens Capsula/H . ~ .. .._...._._-- 7-10 x 3-5 Capsula _. _- -_ ... .._--_ .. Trepadora
ojas cms.

Rhamnaceae Rhamnus capraelfolla Drupa Negro 10.46 ± 0.64 x Esférico 1 Arbolo arbusto
varograndlfolla Púrpura oscuro 9.S0 ± 0.47 (6-23 m)

n ~ la

Rosaceae Prunus brecnvbotrv« Drupa ----_ .. .. la mm " " Globoso 1 Árbo l

Rosaceae Prunus tetredente Drupa .. ... . . ... -----... .. . .......... 1 Arbol

Rosaceae Prunnus sp, Baya Verde 21.64 ± 3.26 x Subgloboso 13.S ± 1.37 x Árbol
16.04 ± L OS 2.36 13.9 ± 0.66

n ~ la s ~ 0.53 n ~ 9
(1 )

Solanaceae Cestrum ett, Baya Blanco la mm" " Globoso 2.5-4 mm Arbusto
guatemalense.

60



Tabla 14. Continuación .

Solanaceae Solanum sp. Hojas Rojo -------. Globoso . . . . -- . . Enredadera

Symplocaceae Symplocos hartwegll Drupa Azul-negro 28 x 18 mm Elipsoide 1 Árbol
(7-9 m)

Theaceae Symplococarpon Drupa Morado 17 x 10 Subgloboso 2 (7 x 5 mm) Árbol
purpusll

Ulmaceae Trema mkrentne Drupa Rojo- 2-4 mm"" Globosa ._-.- .....-._- Árbol (3-20 m) .
anaranjado

Urtlcaceae Urera alcelfolla Acheno Rojo-naranaja 2·3 mm * * Arbolo Arbusto
-----------.- --- ----.-- (2-5 m)

Urtlcaceae U. caracasana Acheno Rojo-naranja 2-4 mm " " _._---_._._. . 1 (1.1mm) Árbo o Arbusto
(2-5 m)

Verbenaceae C. moclnnll Drupa Naranja-Rojlzo- 8.37 ± 1.95 x Subgloboso a 5 mm (2) Arbol (18 m)
Negro 7.90 ± 0.96 Ovoide

n = 10

* Infrutescencia aglomerada , de 3-5 cm de longitud y de 1.5-3 cm de ancho, muy jugosa al madurar y de color blanquecino.
** Datos de herbario.
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Tabla 15. Caracter ización y fenología de las especies de plantas consumidas por el pavón Oreophas is derb ianus en la reserv a de

la biosfera El Tríunfo, Chiapas.

Familia Nombre Científico Nombre Común Forma de Hábitat Parte o Estructura Meses de Observa ción de Consumo
Vida F-L Cañada Comestible E F M A M J J A S O N -P

Acantha ceae Hansteinia g/abra" Cola de caballo Arbusto X Hojas X X X
Acanthacea e -- . -. - . ---- -----. - Hueso de Pollo Arbusto X Hojas X
Act lnldiaceae Saurau;amedrensts * * Moquillo Árbol X Fruto X X
Aqulfolla ceae Itex totucene -- -------- - Arbol X Hojas X X X
Araceae Anthu rlum sp. ---._. _--_. Epíflta X Fruto X X
Aralia ceae Dendropanax pal/ldus Cerecilla Arbol X Hojas X X X
Araiiaceae Dendropanax popullfollus Cerecilla Arbol X X Fruto/H oja X X X X X X
Arallaceae ore openex cepttetus Mano de León Epíf ita X Frutos X X X
Blgnonlaceae Amphlte cna montana " Cantarillo Arbol X X Hojas X X X X X
Cactaceae Epiphyllum crenetum Pltay a Epif ita X X Fruto X X X

varocrenetum
Celestra ceae -- .. . ._._----._--- Sulv o Arboi X Fruto X X
Cloranthaceae Hedyosmum mexicanum Muñeco Arbol X Fruto X X X X
Composltae Eupatorium chlapense --- -_. _--- Hierba X X Hoja s X X X X X
Compositae Sch/stocarpha bicolor --- --.- . -- Hierba X X Hojas X X X X X
Fagaceae Quercus sp. Encino Arbol X X Fruto X X X
Lauraceae Cinnamomun zspetee» ._--_.... - Arbol X Fruto X X
Lauraceae ücerte excelsa Canelillo Arbol X Fruto X X X X X X X
Lauraceae L. g/aberr ima " Canelillo Arbol X Fruto X X X X
Lauraceae Nectsndrs ruats » Aguacat illo Arbol X X Fruto X X X X X X
Lauraceae Nectandra aff. salicina " Aguacatillo? Árbol X Fruto
Lauraceae Dcotea ecumtnetisstme » Canelillo Arbol X Fruto X X X
Lauraceae Dcotea bourgeauviana Canelillo Arbol X Fruto X X X X
Lauraceae Dcotea chispensts Tepeaguacate Arbo l X Fruto X X X X X X
Lauraceae Dcotea metudet Tepeaguaca te Arbol X Fruto X X X
Lauraceae Dcotea stnuets » ------ ---- Arbol X Fruto X X X X
Lauraceae Dcotea uxpenepene Tepeaguacate Arbol X Fruto X X X X
Lauraceae Persea lIebmanll Cenizo Arbol X Fruto X X X
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Continuación Tabla 15.

Familia Nombre Científico Nombre Común Forma de Hábitat Parte o Meses de Observación de Consumo
Vida F-L Cañada Estructura E F M A M J J A S O N D

Comestib le

Liliaceae Smilax ja/apensis Alambrll lo Trepadora X X Fruto X X X X X
Liliaceae Smllax lanceolata Alambrlllo Trepadora X X Fruto X X
Liliaceae Smllax moJI/s Alambrlllo Trepadora X X Fruto X X X X X X
Liliaceae Smilax purpusi! Alambrillo Trepad ora X X Fruto X X X X X
Liliaceae Smilax subpubescens Alambrlllo Trepadora X X Fruto X X X X X X
Melastomataceae Conostegla vo/canalis Uva Arbol X Fruto X X X X
Melastomataceae Mlconia globullfera -- ~...... Arbusto? X Fruto X
Melastomataceae Mlconia glaberrima" - - - - -- - - - Arbusto X X Fruto X X X
Melastomataceae ._ -------_. .. _._--_.- ._._ ... .- Plántula X Hoja X
Moraceae Morus Insignes Mora Arbo l X Fruto X X
Moraceae Trema mtcrenttie Capull ncillo Arbol X Fruto X X X
Moraceae Trophis cuspidata" Aretlllo Arbol X Fruto X X X X
Myrsinaceae Zunila cuculiata Chime Arbo l X Fruto X X X X X X X X X
Myrslnaceae Synardisia venosa" Chlme Arbo l X Fruto X X
Myrta ceae Eugenia capul/i * * Escobillo Arbo l X Fruto X X X X
Myrta ceae Ugni myricoides" Lejería Arbusto X Fruto X
Polemoniaceae Cobaea scandens CorreIón Hierba X Hojas X X X X X
Rhamnaceae Rhamnus capraefo/i a Canzúcar Arbol X Fruto X X X X X

varoGrandifolia
Rosacceae Prunnus brachybothrya" Coxoc Arbol X X Fruto X X
Rosaceae Prunnus tetredenter» Zapotillo Arbo l X Fruto X X X X X X X
Rosaceae Prunnus sp, Cacho de Arbol X Fruto/Hojas X X
Simarubaceae? Picramnia sp. Carnero Arbol X Fruto X X X
Solanaceae Cestrum aff . guatemalense Cafecillo Arbusto X Fruto X X X
Solanaceae Solanum sp. Huevo de Trepad ora X X Hojas X X X X X X X
Solanaceae PhysaJissp. Gurrión Hierba X Hojas X
Symp locaceae Symplocos aff . hartwegli Enredadera Arbo l X Fruto X X X X X
Theaceae Symplococarpon purpus/i* * Hoja de Sapo Arbo l X Fruto X X X X X X
Urt lcaceae Urera alcelfo lia Aceitu na Arbo l X Fruto X X X
Urt lcaceae Urera caracasana Paio Colorado Arbol X Fruto X X
Verbenaceae Citharexylum moccini! Chichlcast le Arbo l X Fruto X X X X X X

Chlchícast le
Perla
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Tabla 16. Observaciones de alimentación del Pavón Oreophasis derbianus en la
Reserva de la Biosfera El Triunfo , Chiapas.

Especie

Symplococarpum purpusii

Cítharexylum moceinii

Solanum sp ,

Morus insignes

Hedyosmum me xicanum

Conostegia volcanalis

Dendropanax sp.

Otras especies*

Total

Frecuencia de observaciones

Pavo nes Polluelos Alimentación Tota l

de Cortejo

N (%) N(%) N(%)

108 (25.4) 21(67.7) 129

90 (21.2) 33 (62 .2) 123

63 (14 .8) 7 (13 .2) 70

53 ( 12.5 ) 4(12.9) 57

26 (6 .1) 26

25 (5.8) 1 (3 .2) 26

22 (5 .1) 11 (20.7) 2(6 .4) 35

37 (8.7) 2 (3.7) 3 (9.6) 42

424 (100) 53(100) 31(100) 508

• Otras espec ies ( Regis tros con va lores menores a nue ve : Trophis cusp idata, Prunus sp., Amph ite cna
montana, Lauraceae, Ocotea chiapensis, Urera caracasana, Cestru m art. guatemalae, Ugni myricoides,
Acantahaceae, Nectandra rudis, Quercu s so ., Prunus brecnvbotrve. Licaria excelsa/L. glaberrima) .

Tabla 17 . Frecuencia y porcentaje de frutos y/O hojas verdes consum idas por machos y
hembras de Oreophasis derbianus en la Reserva de la Biósfera El Triunfo, Chiapas.

TIpo de Alimento HEMBRA % MACHO % SEXO ND %
Frutos 209 79.5 190 91.3 32 65.3

Frutos/Hojas 2 0.8 2 1.0 O 0.0
Hojas 52 19.8 16 7.7 17 34.7
Total 263 100 .0 208 100 .0 49 100.0
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En relación a la composición de la dieta, 105 machos consumen una mayor

proporción de frutos y las hembras una mayor proporción de hojas tiernas (Tabla 17,

X
2

= 25 .980, P < 0.05, gl = 4). En los individuos en los cuales no fue posible

determinar el sexo, los frutos también constituyeron la mayor proporción de la dieta.

Caractericé la dieta según el tipo de frutos. El 61.1% de los frutos en la dieta del

pavón fueron las drupas, el 24.9 % drupas agregadas y el 9.1% bayas y solo una

especie de aquenio y una especie de bellota fueron observados en la dieta. En dos

ocasiones observamos a una hembra comer tierra.

Forrajeo en funciÓn del tipo de fruto

En relación a la frecuencia de visitas, de igual manera los frutos tipo drupa y drupa

agregada. (74 %) son los más consumidos y la menor frecuencia se da en los frutos

tipo aquenio y bellota (Quercus) (0.9 %) (Fig.13). El mayor tiempo de permanencia y

la duración total de las visitas de alimentación se llevó a cabo en los frutos tipo drupa

y drupa agregada (Fig . 14, Fig. 15). Por primera vez se observó un pavón forrajeando

bellotas en el suelo (Quercus sp., 15 de marzo de 1993) así como también alimentándose

de las mismas en la copa de los árboles (9 de diciembre de 1993).

Color de frutos maduros

El pavón fue observado comer frutos cuyos estados maduros alcanzan unos diez

colores diferentes (Tabla 14). Consumió cuatro especies cuyos frutos maduros son

principalmente negros. Dos especies cuyo color de los frutos maduros es

principalmente café. Tres especies con frutos morados y tres más con frutos rojos. Los

colores blanco y verde solo fueron representados por una especie, respectivamente.

Los colores de los frutos más comunes en la dieta del pavón fueron el Rojo (M.

insignis), el Morado (Symplococarpum purpusii) y el Negro (Citharexylum moccinii) .

Tamafío del fruto

El pavón consumió principalmente ocho especies cuyos frutos maduros tienen un

tamaño entre 2-10 mm (Tabla 14). Dos especies de frutos cuyo tamaño va de 11 a 20
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mm. Dos especies más con frutos mayores a 41 mm. Los frutos maduros con menos

registros de consumo fueron de 21-30 mm y de 31 a 40 mm, correspond ientes a 2

especies, ~especti vamente . Los tamaños de frutos más usados por el pavón

corresponden a las especies más abundantes en su dieta: Symplococarpum purpusH

(17 x 10 mm), Citharexylum mocdnii (10 x 5 mm) y Morus insignis (50 x 10 mm).

Semillas encontradas en excretas fueron de las siguientes especies y tamaños :

Dendropanax sp, (4.3 x 3.0 mm), C. modnnii (5 mm), O. chiapensis (25 x 6. 3 mm),

Symplocos hartwegii (32.9 x 11.5 mm) y Smilax sp. (6 .5 mm).

Figura 13. Frecuencia de visita del pavón Oreophasis derbianus en diferentes tipos de
frutos en la Reserva de la Biosfera El Triunfo , Chiapas, México. TIpos de frutos tomado
de Moreno (1984).
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Figura 14. TIempo de permanencia total (10851 minutos) del pavón Oreophasis
derbianus en diferentes tipo de fruto en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas.
(TIpos de Frutos tomados de Moreno, 1984).
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Figura 15. Duración total de las visitas de alimentación del pavón Oreophasis
derbianus, en diferentes tipos de frutos en la Reserva de la Biósfera El Triunfo,
Chiapas, México. (TIpos de frutos tomados de Moreno, 1984).
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Forma de vida de las plantas en la dieta

De las 57 especies de plantas identi ficadas que consume el pavón, la gran mayoría

(64.9 %) son árboles. Al comparar la distribución de las formas de vida en la dieta del

pavón con las formas de vida disponibles de las 558 especies de plantas en el Bosque

Mesófilo de El Triunfo, se observa que el pavón selecdona a los árboles y enredaderas

más allá de su disponibilidad en el hábitat y consume mucho menos arbustos, hierbas,

epífitas y parásitas (Tabla 18, X2 s g .l = 26.4, P < 0.05).

Tabla 18 . Dieta del pavón Oreophasis derbianus y composición del número de especies
que comprenden diferentes formas de vida en el bosque mesófilo de montaña de la
Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas.

El Triunfo' Dieta Pavón

Forma de Vida (N) % (N) %

Árboles 186 33 .3 37 64.9

Arbustos 95 17 .0 6 10 .5

Enredaderas 45 8 .1 6 10.5

Hierbas 105 18 .8 5 8 .8

Epifitas 120 21.5 3 5.3

Parásitas 7 1.3 O 0 .0

Total 558 100.0 S7 100.0

Dieta segÚn el tipo de hábitat

De un total de 520 observaciones de alimentación repartidas en estos tres tipos de

hábitat (cañadas, laderas y cimas), el pavón fue registrado un 65 .1 % en cañada, 14.6

% en ladera y 20 .1 % en el filo (Tabla 19) . Siete especies de plantas son las más

importantes en la dieta del pavón, seis de las cuales fueron más frecuentemente

consumidas en la cañada (e. moccinii, Solanum sp., M. insignis, Dendropanax sp., e.

volcanalis y H. mexicanum, en orden descendente). Dos de estas especies únicamente

se encontraron en cañada (M. insignis y H. mexicanum)(Tabla 19). En contraste, el

pavón consumió S. purpusii solamente en las laderas (n = 38) Y en los filos o cimas

(n= 92) (Tabla 19).
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El análisis del tipo de fruto consumido muestra que el 48 .3 % del consumo de

drupas fue en las cañadas, el 19.4 % en laderas y el 32.2 % en filos. El 100% de las

drupas agregadas y el 87 .6 % de las bayas son consum idas principalmente en las

cañadas.

El mayor uso de las cañadas por el pavón se debe a una mayor disponibilidad de

especies de alimentación en este hábitat (Tabla 20). La cañada alberga

significativamente (X2
2 gl = 28.97, P = 0.0052) más especies comestibles de plantas

que los otros dos hábitat. No solo es la riqueza de especies mayor en la cañada, sino

que también son más abundantes. Podemos evaluar la abundancia de alimento

comparando los valores de importancia de las 22 especies de plantas en la dieta del

pavón que fueron detectadas en los seis cuadrantes de descripción de hábitat. Unas 16

especies son más abundantes en la cañada, de las cuales 12 se detectaron únicamente

en cañada (Tabla 20). Cinco especies son más abundantes en las laderas y solo dos en

la cima. La especie Quercus oocarpa, si bien no es importante en la dieta si es una

especie usada por los machos en los filos y las laderas para realizar vocalizaciones de

cortejo y como punto de percha y desplazamiento a través del bosque .

Los pavones (ambos sexos y adultos y polluelos) se observaron tomando agua de

las bromelias que se encuentran a más de 10 metros de altura entre las 09 :29 y las

13 :36 horas en los meses de abril, mayo, septiembre y diciembre. Probablemente lo

hacen todo el año, pero solo ocasionalmente (sólo 6 registros de una total de 119

horas de observación) .

Patrones de estacionalidad de la dieta

Los meses con un mayor número de observaciones de alimentación fueron febrero,

marzo, abril y mayo, los restantes 8 meses del año las observaciones son escasas

(Tabla 21, Fig 10). Durante el periodo reproductivo, aproximadamente cuatro meses

de estudio intensivo, el pavón se alimentó mensualmente de cinco a 12 especies de

plantas. En febrero y marzo el pavón se alimentó principalmente de M. insignis y 5.

purpusii. M. insignis prácticamente desapareció de la dieta durante los siguientes

meses debido a la propia fenología de la especie, el período de su fructificación es

corto, mientras que 5. purpusli se mantuvo como especie importante por un período

de casi seis meses. A med iados y final de la etapa reproductiva (marzo, abril y mayo)
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el pavón empezó a consumir hojas t iernas de Solanum sp ., y al final (mayo) C.

moccinii. Estas dos últimas estuvieron más asociadas a la dieta de las hembras y los

pichones.

Tabla 19. Frecuencia de alimentación de acuerdo a un gradiente cañada-filo en la
reserva de la biosfera El Triunfo, Chiapas.

HABITAT

Especie

svmotococsrpum purpusii

Citharexylum mocdnii

Solanum sp,

Morus insignes

Dendropanax sp.

Canostegla votceoeus

Hedyosmum mexicanum

Lauraceae

Cestrum att. guatemalense

Hueso de po llo

Prunus brachybotrya

Neetandra rudis

Amphitecna montana

ticsris excelsa/L. g/aberrlma

Ugni myricoides

OCatea ch lapensis

Quercus sp .
cacha de camero

Trophis cusp idata

NO

Total

cañada

o
114

72

58

29

27
26

3
2

2

1

O

O

O

O

O

O

5

O

O

339

Ladera

38

10

2

O

4

1

O

O

O

O

O

2

4

1

O

4

1

O

9

O

76

Filo

92

O

1

O

6

O

O

O

O

O

O

O

O

O

2

O

1

O

O

3

105

Total

130

124
75

58

39

28

26
3

2

2

1

2

4

1

2

4

1

5

9

3

520
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Tabla 20. Valores de importancia de plantas usadas por el pavón en tres hábitats y seis
sitios de muestreo en la reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas.

smos
Especies Cañada Ladera Filo o Cima

1 2 3 4 5 6

Symp/ococarpum purpusii 0.59 2.8 0 .95 6 .56 1. 11 O

Citharexy/um moccinli 0 .85 O O O O O

norus insignes 3 .55 O O O O O

Conostegia vo/canalis 9.51 0 .54 O O O O

Hedyosmum mexicanum 11.86 1.97 O O 2.52 2 .61

Dendropanax pallidus 0.98 3.48 O O O O

So/anumsp. 2.16 O O O O O

Quercus oocarpa 1.36 8.46 18 .81 3 19.92 1.46

Ocotea chiapensis 7.29 0 .65 3 .89 O O O

Heliocarpus ependicatetus (So/anum sp .) 15 .37 1.61 O O O O

Dendropanax populifolius O 1.48 0 .94 6.64 O O

Amptutecne montana 5.58 2.58 O O O O

Hueso de Pollo 2.24 O O O O O

Ucaria excetse/t: g/aberrima 2.55 O O O O O

Oreopenex sp , 0 .98 3. 3 4.93 1.46 1.32 O

Urera caracasana 5 .79 0.49 O O O O

Matudaea trinervia O 28.56 19 .76 5.73 O O

Ocotea bourgeauviana O 5.25 1.3 1 1.07 O O

Zunillia cucu/ata? 2.45 O O O O O

Ocotea acuminatissima O 3.2 2 5.57 6 .21 13.4 12.92

Synardisia venosa? 5.02 O O O O O

Symp/ocos hartwegii O 2.97 1. 14 1.92 O O

Número de especies presentes 17 15 9 7 5 3

Espedes más abundantes 16 5 2
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Tabla 21. Variación del número de especies consumidas y frecuencia de alimentación mensual del pavón
(Oreophasis derbienus) en la Reserva de la Biósfera El Triunfo, Chiapas.

Mes

Especie 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 Total

Symplococarpum purpusii SO 27 35 18 130
Citharexylum moccinii 2 119 3 124

Solanum sp. 22 4 38 9 1 1 75
Morus insignes 10 46 2 58

Dendropanax sp. 4 1 6 27 1 39
Conostegia volcanalis 1 15 12 28

Hedyosmum mexicanum 15 6 S 26
Trophis cuspidata 4 S 9

Prunnus sp. 3 2 S
Amphitecna montana 1 3 4

Ocotea chiapensis 4 4
Lauraceae 3 3

Nectandra rudis 2 2
Cestrum ett. guatemalense 2 2

Acanthaceae 2 2
Ugni myricoides 2 2

Quercus sp, 1 1 2
Licaria excelsa/L. glaberrima 1 1

Prunus brachybotrya 1 1
ND 1 2 3

Total observaciones 69 125 64 . 227 18 2 8 7 520
Número de especies S 12 6 10 4 2 3 3
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Comportamiento de alimentaciÓn

Se registraron 424 sesiones de alimentación, entendiendo por sesron, el período

invertido unicamente en alimentarse. En promedio observé 5.7 ± 6.5 sesiones de

alimentación por día (rango 1-33 veces, mediana = 3). Datos de 2561 minutos de

reg istros de alimentación sobre frutos u hojas tiernas, indican que en promedio el

pavón se alimenta en sesiones con duración de 7.85 ± 6.70 min (n = 326 sesiones,

rango = 1- 37 rntn, calculado exclusivamente con tiempos de periodos en los cuales se

observó el inicio y el final de una sesión de alimentación). En una sesión de

alimentación el pavón puede consumir hasta 140 frutos, aunque estos números

dependerán de la especie de fruto y de su tamaño.

El forrajeo se llevó a cabo en forma ind iv idua l, en parejas o en pequeños grupos

hasta de 5 individuos, incluyendo hembras con uno (n = 1) o dos polluelos (n = 3). En

el 90% de los encuentros (n = 79), los pavones estaban en árboles. Los datos indican

que en su rutina diaria, los pavones alternaron sesiones breves de alimentación

(promedio = 5.62 ± 6.13 rnín, n = 143, rango = 0.1 a 30 min) con sesiones de reposo y

acicalamiento, o de cortejo generalmente variables y más largas, (promedio = 31.75 ±

33.35, n = 130, rango = 0.5 a 180) .

En los árboles con frutos, se desplazan caminando o a través de saltos cortos o

largos. Por lo común los pavones se desplazan ágilmente sobre las ramas, inclusive

sobre ramas diagonales y casi verticales. En ocasiones se observaron pavones perder

el equilibrio y aletear agitadamente para no caer, en otras, alargan tanto el cuerpo y el

cuello para alcanzar los frutos que pierden el equ ilibrio y caen a ramas subyacentes.

Posterior a una sesión de alimentación, pueden limpiarse el pico usando como sustrato

las ramas del mismo árbol. Es frecuente que permanezcan perchados en el mismo sitio

durante un largo tiempo, generalmente en las ramas de mayor grosor que se

encuentran hacia el interior del árbol. Pueden descansar tanto echados como parados

(n = 288 veces, Tabla 11). También se acicalan el plumaje en esas dos posiciones (n =

186 veces, Tabla 11). A menudo permanecen en el mismo árbol entre sesiones de

alimentación, pero ocasionalmente emplean un "árbol de descanso" adyacente para el

reposo y acicalamiento. Machos y hembras solitarios o en parejas, así como hembras

con polluelos pueden visitar el mismo árbol con frutos maduros durante varios días

consecutivos. Tal es el caso en árboles de C. mocinni, M. insignis y S. purposii. Por
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ejemplo, en el t ransecto a Palo Gordo, observamos en el mes de mayo a dos hembras

(individualmente identifi cables, en base a la morfología del cuerno) con sus respectivos

polluelos que se alimentaron durante tres días consecutivos en un mismo árbol (e.

moccin il).

La edad más temprana cuando se observaron a los polluelos consumiendo por si

solos frutos u hojas tiernas fue a los dos meses de edad. Los polluelos pueden reali zar

sus primeros intentos de forrajeo en árbo les con frutos en compañía de la hembra,

desprendiendo uno que otro fruto. No tenemos registros de hembras alimentando a los

pollue los en árboles con frutos. Sin embargo, la hembra continua alimentándolos, en

lugares diferentes a los árboles con frutos, generalmente en perchas a bajas altu ras o

en sitios cercanos a la fuente de alimento (n = 53) . Las hembras alimentan a los

polluelos con mayor frecuencia med iante regurgitac ión, en el caso de frutos (n = 46).

Los polluelos pueden alimentarse de hojas de forma directa (n = 3) o la hembra les

proporciona fragmentos u hojas completas (n = 7) , e incluso a veces zarcillos, sobre

todo de sotenum sp. , siempre en el mismo sitio de forrajeo. No tenemos registros de

regurgitación de hojas verdes para alimentar a los polluelos o de machos hacia

hembras durante el cortejo. No observamos la alimentación de invertebrados ni

vertebrados peque ños a los polluelos.

La alimentación de . cortejo consist ió en que el macho alimentó a la hembra

pr inc ipalmente con los frutos de 5. purpusii (n = 21) Y en meno r frecuencia de otras

cinco especies (n = 10 , Tabla 16). Datos de 1992, ind ican que durante casi 8 horas

continuas (09:08-1700) de observaciones de conducta de cortejo de una pareja, el

macho se alimentó un total de 12 veces, en promedio cada 26.3 minutos (rango 6-53 ;

DS = 15.9 minutos; n = 11). La duración de cada sesión de alimentación en el macho fue

en promedio de 5.27 minutos (rango 1-11; DS = 3.16; n = 11) yel intervalo de t iempo

entre sesiones de alimentación fue en promedio de 18.3 ± 15.24 minutos (rango 1- 45 ; n

= 10). Durante este periodo el macho alimentó a la hembra en 11 ocasiones, a un

intervalo promedio de cada 31.3 ± 16.8 minutos (rango 5-55; n = 10). En cada evento

de alimentación de cortejo el macho proporcionó a la hembra 24.3 ± 13.3 fru tos en

promed io (rango 19-43, n = 4) . La conducta alimentaria durante el cortejo casi siempre

sucedió en árboles y menos frecuentemente en el suelo.

Se detectaron diferencias sign ificativas (X2 = 108.04, gl = 6, P < 0.05) en la

composición de frutos y hojas en la dieta de machos y hembras (Tabla 22). Los
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machos consumieron significat ivamente más frutos de S. purpusii y H. mexicanum,

que las hembras. Un macho en observaciones cont inuas de alimentación (no asociadas

al cortejo), consumió en promedio 28.57 ± 26 .29 frutos de S. purpusii (n =200 frutos,

rango = 10-87, total 27 minutos) . Un macho se comió un fruto de H. mexicanum de 11

consecutivos mo rdiscos y en 9 minutos ingirió 87 frutos de S. purpusii. En 12 minutos

puede consumir hasta 140 frutos de C. moccinni . En tanto que las hembras

consumieron más C. moccinii, Dendropanax sp., y hojas de So/anum sp. Una hembra

no asociada a actividades de cortejo, consumió en cinco minutos, 33 frutos de C.

mocdnii.

Tabla 22 . Frecuencia (eventos de alimentación) y porcentaje de consumo de frutos
entre machos y hembras de Oreophasis derb ianus en la Reserva de la Biosfera El
Triunfo, Chiapas.

Especie de Fruto Hembras % Machos %

Citharexylum moccinii 72 45 .6 13 7.5

Symplococarpum purpusii 24 15. 2 83 48.0

Moros insignes 21 13.3 25 14 .5

Dendropanax sp . 15 9 .5 7 4 .0

Conostegia volcenelis 12 7.6 10 5.8

Hedyosmum mexicanum 2 1.3 23 13 .3

Otros 12 7.6 12 6.9

Tota l 158 100.0 173 100.0

Forrajeo en forma solitaria y en pareja

Durante la época reproductiva el pavón forra jea en pareja o en forma individual. En

pareja , la duración de visitas (m inutos totales) de alimentación más prolongadas se

llevaron a cabo en solo dos espec ies : S. purpusii ( 1210 minutos) y C. mocdnii (275

minutos) . En contraste, en forma solitaria, las visitas más prolongadas fueron en

cuatro especies (S. purpusii, C. mocdnii , M. inslgnis, y H. mexicanum), pero

principalmente en S. purpusii (2288 minutos, 38.6%) y C. moccinii (1232 minutos,

20.8%). las visitas menos prolongadas como pareja fueron en Quercus sp., (64

minutos), Dendropanax sp., (33 minutos) y Ocotea chiapensis (34 minutos), y en

75



forma solitaria fueron en Nectandra rudis (61 minutos), Oreopanax sp., (13 minutos) y

Dendropanax sp., (20 minutos). De las 22 especies en las cuales observamos la

conducta de forrajeo, en seis especies (hojas de Amphitecna montana, Prunus sp.,

Ucaria excelsa/L. glaberrima, Cestrum aff. guatemalense, Trophis cuspidata y un

arbusto de la familia Acanthaceae) solo observamos su consumo cuando en grupos, ya

sea de juveniles (aproximadamente de una año de edad) o hembras acompañadas por

polluelos. De algunas especies solo registramos su consumo en parejas (por ejemplo,

Nectandra rudis) y en otros casos, solo cuando forrajeando en forma solitaria (Ugni

myricoides, Oreopanax sp., Prunnus brachybotrya). Las visitas de alimentación fueron

más prolongadas cuando forrajearon en forma solitaria (mediana= 54 minutos;

promedio 117.9 ± 152.1 minutos, N= 11) que cuando forrajean en parejas (mediana=

8.5 minutos; promedio» 30.8 ± 56.1 minutos, N= 10) (U= 87.5, P < 0.05).

Altura de forrajeo en el dosel

El pavón es un crácido principalmente arbóreo que tiende a forrajear en los

estratos medios del bosque, a veces en el suelo y con menor frecuencia en el dosel. El

pavón fue observado en árboles con una altura mediana de 19.2 ± 5.5 metros (rango=

7- 40 m, n = 1375), en los cuales los individuos generalmente se ubicaron a una

altura mediana de 14.3 ± 5.6 m (rango = 0-35 m, n = 1644). Las hembras fueron

registradas en árboles con una altura promedio de 17.6 ± 5.3 m (rango = 8-35 m, n =

774) Y los machos en árboles con una altura promedio de 22 ± 5.1 m (rango = 15-40

m, n = 506), diferencia que fue significativamente diferente (t = 17.52, gl = 505, p =

0.001) (Ag. 16). Las hembras también forrajearon a alturas significativamente

menores (13 ± 4.9 m, rango = 0-25 m, n = 855) que los machos (16.4 ± 5.5 m, rango

= 0-35 m, n= 650) (t = 11.7, gl = 649, P = 0.001).

HOra de alimentación

De un total de 422 eventos de alimentación, la mayor frecuencia se registró

después del medio día. El promedio de eventos de alimentación matutina fue de 1.5 ±

0.8 (rango = 1-4, n = 199) Y vespertino de 1.3 ± 0.7 (rango = 1-5, n = 223). Un

análisis de la frecuencia de eventos de alimentación por intervalos aproximados de

cuatro horas, indica que los pavones fueron observados alimentándose un mayor
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número de veces al medio día y en la tarde Que en la mañana. Los pavones no

consumen las especies de frutos a la misma hora. Se encontró Que algunas espedes se

consumen más en la mañana y otras al mediodía (Tabla 23), siendo las horas de

alimentadón sobre diferentes tipos de frutos a lo largo del día significativamente

diferentes entre las espedes más importantes en la dieta (X2 = 51.3, gl = 6, P <

0.001). El pavón consumió más frutos de Otharexy/um moccinni y Moros insignis

durante la mañana y medio día. Las hojas tiernas de So/anum sp. son ingeridas más al

medio día y los frutos de S. purpusii, se consumen más en la tarde (Tabla 23) .

1
t =17.52, gl =505 , P < 0.001 I

24 ..· . _· ·..m •. ······_ n •..•• __.._ _·.. __ .•..__- - .- - - - - .
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Agura 16. Comparación de alturas promedio de árboles selecdonados por machos y hembras de
Oreophasis derbianus durante la conducta de forrajeo en la Reserva de la BI6sfera El Triunfo,

• I
Chiapas ( Media :t: O.95*ES).
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Tabla 23. Frecuenda (número de eventos) y porcentaje de alimentación en cuatro
especies a lo largo del día por el pavón Oreophasis derbianus en la Reserva de la
Biosfera El Triunfo, Chiapas.

M. insignes (%) C. mocdnli (%) SoIanumse· (%) 5 . pupUSii (%)

07:30-11 :58 40 76 .9 42 46.7 21 33 .9 41 38 .0

12 :00-14 :56 9 17 .3 32 35 .6 26 41.9 19 17 .6

15 :00-18:34 3 5.8 16 17.8 15 24 .2 48 44 .4

Total 52 100.0 90 100.0 62 100.0 108 100.0

Solo se incluyen especies con frecuencias mayores a 50

TácticaS y maniobras de forrajeo

Los pavones usan dos tácticas de forrajeo: (1) "glean" (alcanzar) y (2) "reach"

(estirarse). La frecuenda de las. tácticas de forrajeo se evaluaron a través de la

observadón de videograbaciones. Los minutos totales de observadón en

videograbadones fueron de 61.38 min para machos (3 - 4 machos) y de 43.02 min

para hembras (2 - 3 hembras), alimentádose de C. mocdnií. No hubo diferendas

significativas en el uso de las tácticas de forrajeo entre machos (273: alcanzar y 371:

estirarse) y hembras (108: alcanzar y 184: estirarse) (X2 = 2.43, gl = 1, P = 0.11). La

táctica más común fue la conodda como est irarse rReach") .

La conducta de manejo de los frutos fue asignada a dos tipos: tragar (gulp) y

morder (bite). En el primer tipo el pavón realiza más movimientos, abre el pico y con

movimientos de la cabeza hacia atrás, introducen el fruto hacia la garganta. Estos

movimientos son mucho más evidentes cuando se consumen frutos grandes, por

ejemplo de O. chiapensis (Tabla 24). El segundo método, se refiere a los frutos que

son comidos a mordiscos. En este caso el fruto no es arrancado de la rama, sino

simplemente se toman fragmentos del fruto. La frecuencia relativa de uso de las

técnicas de manejo de los frutos es significativamente diferente. El primer método es

más frecuente y el utilizado en la mayoría de las espades de plantas (X2 = 162.182,

gl= 1, P < O.OS). Un probable tercer método puede ser el llamado engullir ("engulf"),

en donde el fruto es arrancado y tragado completamente. El ave requiere de fracciones
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de segundos para conducir el fruto desde la punta del pico hacia la garganta. El

engullir los frutos no requiere aparentemente de mayor esfuerzo, sobre todo cuando

se trata de frutos muy pequeños. Esta técnica es difícil de separar del primer método.

Se usa cuando se consumen frutos de Urera caracasana y Prunus sp.

Tabla 24. Número de especies y frecuencia de técnicas de manejo de frutos en el
pavón Oreophasis derbianus en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas.

Técnica
Tragar Morder

Especie (Gulp) (Bite) Total
5ymplococarpon purpusii 130 130

Citharexylum mocdnli 124 124
Moros insignes 58 58

Dendropanax sp. 39 39
Conostegia volcanalis 28 28

Hedyosmum mexicanum 26 26
Otras especies* 28 28

Total general 349 84 433

No. De Especies 13 2 15

* Otras especies con valores menos a 10 (Trophis cuspJdata, Ocotea chiapensis, Lauraceae,
Cestrum aff. guatemalense, Licaria excelsa/L. glaberrima, Nectandra tudis, Prunus brachybotrya,
Quercus sp., Ugni myricoides) .

Al igual que los machos, las hembras usan la misma técnica de mordisco para

comer los frutos de M. insignis y H. mexicanum.

En el caso de las hojas verdes, el uso de uno u otro método, dependerá del tamaño

de las hojas. En Solanum sp., las hojas son relativamente pequeñas y son

desprendidas de forma completa, pero a veces también son consumidas a mordiscos.

Cuando las hojas son más grandes, por ejemplo en Schistocarpha bicolor, Eupatorium

chiapense y Anthurium sp., el pavón las consume a mordiscos.

Las semillas pasan a través del intestino y no observamos ningún evento de

regurgitación, a excepción de aquellos frutos regurgitados como partre de la

alimentación de cortejo o alimentación de los pollos.
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RegyrgitaciÓn de frutos

La hembra para alimentar a los pollue los, realiza movimientos de regurg itación en

promedio 10.5 ± 6.8 veces (n = 10), lo cual podría equivaler a proporcionar 10.5 frutos

por sesión de alimentación, considerando que por cada acción de alimentación se

proporc iona un fruto. La hembra después de consumir gran cantidad de frutos, vuela o

se desplaza hacia donde se encuentran los polluelos, generalmente en perchas o

árboles cercanos a la fuente de frutos. Una vez junto a los polluelos, la hembra adopta

una posición de reposo (echada) y realiza movimientos vigorosos del pecho e inclina el

cuello hacia adelante, regurgitando los frutos. Inmediatamente posterior a la

regurgitación, la hembra gira su cuello y cabeza hacia uno de los polluelos, los cuales

lo toman del pico de la hembra. Cada polluelo se ubica a un costado de la hembra, que

generalmente también están en una posición de reposo. La expulsión de los frutos va

acompañada de secreciones lo cual probablemente ayuda en el proceso digestivo. los

polluelos siempre fueron alimentados fuera de los árboles donde forrajearon en

compañía de la madre, o fuera del árbol en donde la madre forrajeó sola. La conducta

alimentaria hacia los polluelos se llevó a cabo en árboles o perchas cercanos a la

fuente de alimentación. El otro evento de similar conducta alimentaria solo se lleva

cabo durante el cortejo, durante el cual los machos regurgitan frutos a las hembras en

o fuera del árbol de alimentación.

Muestras fecales

El excremento de pavón se puede Identificar con relativa facilidad en el campo,

dado por su tamaño, coloración, contenido y olor. El excremento también puede

func ionar como un indicador de la presencia o cercanía de individuos. Cuando los

pavones defecan desde la parte superior de un árbol, es fácil reconocer que se trata de

un pavón por el ruido que ocasiona la lluvia de semillas contenidas en el excremento.

Los datos siguientes están basados en muestras colectadas en el suelo, bañadero y en

las veredas. Todas son muestras frescas, determinadas por observación directa. El

tamaño de las excretas es variable. Se caracterizan por tener una coloración verde

oscuro y pastosa, dependiendo del tipo de fruto consumido y generalmente presentan

una mancha blanca. Huelen a fruto y hojas verdes digeridas. El análisis de nueve
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excrementos rebelaron únicamente semillas y otros restos vegetales. No se

encontraron restos de Insectos, aunque en una ocasión se encontraron tres larvas

pequeñas de color blanco (2-3 mm) no digeridas, que probablemente provinieron del

interior de un fruto consumido. Las semillas colectadas en los nueve excrementos no

presentaron ninguna modificación por lo cual pasan sin ningún aparente daño a través

del tracto digestivo, permitiendo así su dispersión y germinación. El número promedio

de semillas por excreta fue de 89.4 ± 122.1 (rango = 1-346, n = 9). Las semillas

fueron de las siguientes especies: Ocotea chiapensis, Dendropanax sp., Oreopanax sp.,

atharexylum moccinii, Urera caracasana, Smilax sp., y S. purpusit).

Tiempo de permanencia y tasa de defecación en las diferentes especies de

árboles

Los pavones se observaron de 5 a 3,630 minutos posados sobre 21 especies de

arboles y sobre individuos de la familia Lauraceae y Acanthaceae. Sobre estas mismas

especies realizaron de O a 106 visitas de alimentación, pasaron de O a 738 minutos

alimentándose y efectuaron de O a 100 eventos de defecación (Tabla 9). Como se

mencionó anteriormente, el tiempo de permanenda, el tiempo de alimentación y las

visitas de alimentación estuvieron altamente correlacionadas. También están

significativamente correladonadas el tiempo de permanencia y el número de

defecadones en el árbol (r2 = 0.85, gl = 19, P < 0.001); el tiempo dedicado a la

alimentación en el árbol y el número de defecadones (r2 = 0.80, gl = 19, P < 0.001) y

el número de visitas de alimentación y el número de defecaciones en el árbol (r2 =

0.81, gl =19, P < 0.001). Esto indica que mientras más tiempo permanecieron sobre

un árbol más veces defecaron bajo ese mismo árbol.

Finalmente, la duración de las visitas de alimentación varió en función del tiempo

de permanenda en cada especie de planta. Por ejemplo, en la especie S. purpusii, el

pavón permanedó un total de 3630 minutos y la duración de las visitas de

alimentadón fue en total de 738 mimutos, lo cual significa que solo invirtió el 20.3%

del tiempo de permanencia en alimentarse de los frutos de esta especie. Una situación

parecida sucedió entre C. mocdnli (25.8%) y H. mexicanun (23.6 %), donde los

porcentajes de la duración de las visitas de alimentación son similares, al igual que

entre M. inslgnis (36.3%) y C. volcanalis (35.7%). Un caso interesante, sucedió con
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ouercus sp., donde el pavón invlrti6 solamente el 6% del tiempo de permanencia en

alimentación (Tabla 9) .

Se calcularon las tasas de alimentación (número de eventos de alimentación por

hora) y las tasas de defecación (número de eventos de defecación por hora) para las

diferentes especies de plantas (Tabla 25). Para las especies con más de 60 minutos de

observación se reportaron tasas de alimentación de 0.24 (Quen:us sp.) hasta 8.52

(Dendropanax sp.) y tasas de defecación de 0.36 (Nectranda rudis) a 10.84 (Ocotea

chiapensis). La tasa del número de eventos de alimentación por hora (r = - 0.2321, P

= 0.4455) Y la tasa de defecación por hora (r = - 0.2639, P = 0.3836), no estuvieron

relacionadas con el tiempo de permanencia del pavón en el árbol (Tabla 25). Por lo

cual son otros los factores que determinan las tasas de alimentación y defecación como

pudieran ser la abundancia de frutos, su composición química y efecto en el proceso

digestivo, frutos altemativos disponibles en la cercanía, t ipo de frutos consumidos

previamente, la distribución espacial de los árboles, entre otros.

Si bien anteriormente se mostró que había diferencias en la dieta de los machos y

las hembras (Tabla 22) y esto necesariamente se traduce en diferencias en los tiempos

que dedican cada sexo a permanecer y alimentarse en una especie de planta,

calculamos y comparamos la duración estancia promedio y duración de periodo de

alimentación de los machos y las hembras en las especies más importantes de su dieta

como elemento descriptivo. Para las especies de plantas más comunes en la dieta del

pavón en las cuales se pudo realizar un análisis estadístico, la estancia o permanencia

más prolongada, en el caso de machos fue en especies de plantas tales como M.

insignis (media = 137 min), S. purpusil (media = 134 min) y C. moccinii (media = 153

min) y en las hembras las estancias más prolongadas fueron en C. mocdnii (media =
240 mln) y M. insignis (media = 209 mln) (Tabla 26). Las diferencias entre machos y

hembras en periodo de estancia en las plantas no fueron significativas, a excepción de

dos especies: S. purpusii y Dendropanax sp. En la primera especie los machos

permanecieron más tiempo que las hembras y en la segunda especie el mayor tiempo

de permanencia fue realizado por las hembras (Tabla 26). El tiempo dedicado a la

alimentación en cada especie (Tabla 27) varió de 3.8 a 10.7 minutos para los machos

y de 5.6 a 13.3 minutos para las hembras. No se detectaron diferencias significativas

entre los machos y las hembras en la duración de eventos de alimentación en cada
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especie (Tabla 27), excepto en C. mocdnni donde las hembras pasaron menos t iempo

Que los machos.

Los pavones duran en general un promedio de 120.5 ± 128.7 minutos (n = 164)

(mediana = 68.5 min) alimentándose y descansando en los árboles . las hembras

duran en promedio 127.2 ± 142.7 minutos (mediana = 81.5 min) y los machos 114.8

± 115.7 minutos (mediana 65.0 mio), permanencias Que no difieren

significativamente (Z = 0.2127, p > 0.05).

Tabla 25. TIempo total de minutos de observación , tasas de visitas de alimentación y
defecación por hora del pavón Oreophasis derbianus en la Reserva de la Biosfera El
Triunfo, Chiapas.

No. de Visitas de
Especie

Symplococarpum pupusii
Citharexylum moccinii

Morus insignes
Conostegia volcanalis

Hedyosmum mexicanum
Quercus sp.

O. chiapensis
Heliocapus apendiculatus

Dendropanax so.
Nectandra rudis

Lauraceae
Trophis cuspldata

Amphitecna montana
Ugni myricoides

Cestrum aff. auetemetense
Prunus brachybotrya

Prunus sp.
Acanthaceae

Ucaria excelsafL glaberrima
Oreopanax sp.

Urera caracasana

TotMinObs
3630
1980
1965
824
645
495
238
193
176
166
152
97
75
59
38
30
30
25
15
13
5

10851

Alim/Hora
1.75
2.88
1.77
3.06
3.72
0.24
0.50
5.28
8.52
0.72
1.18
5.57
3.20
2.03
3.16
2.00
10.00
4.80
4.00
0.00

24 .00

Def/Hora
1.65
2.42
2.26
0.95
3.81
1.33

10.84
1.24
3.41
0.36
4.74
9.90
0.80
0.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
12.00
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Tabla 26. Tiempo promedio de permanencia total de machos y hembras del pavón Oreophas is derblanus en nueve de las
principales especies de plantas usadas. Reserva de la Biósfera El Triunfo, Chiapas.

Machos Hembras

Especie Minutos Minutos
Media Medlans SD Estancias Totales Ranoo Medls Mediana SD Estancias Tot ales Rango o

Isvmolococaroon ouroust 134 .4 115 .00 114. 3 27 3630 l S-471 67 .8 37.00 93.3 17 1152 8-388 0.005

Morus Inslonls 137 .31 105.00 119.43 13 1785 16-364 209 .0 254.0 161.9 9 1881 10-444 0 .300

Cltharexvlum mocclnnl 153. 0 132.0 118.9 6 920 36-353 240.36 251.0 136.89 11 2644 52-529 0 .191

Hedvosmun mexlcanum 109.4 94.0 111 .6 7 766 5-3 19 101.3 3 41.0 156. 97 6 608 5-4 17 0 .567

Conosteola volcanalls 99. 5 78.5 85.4 6 597 8-207 72.7 58.00 42.3 7 509 30-113 0 .886

Solanum so. 12.75 6 15.59 4 51 05-036 43.4 11.00 57.5 13 558 4-182 0 .257

Dendrooanax so. 26.7 9.5 41.2 6 160 03-109 179.57 111 186.31 7 1257 7-434 0.0 45

Ocotea chlaoensls 121.83 69 .50 149. 57 6 731 25-423 228 .25 230.5 234. 9 4 913 15-437 0.831

Ouercus so. 112.7 56.0 139 .5 13 1465 2-3 90 68 68 1.4 1 2 136 67-69 ........-

Tabla 27. Tiempo promedio de las sesiones de alimentación de machos y hembras en siete de las principales especies de plantas
consumida s por el pavón Oreophasls derblanus en la Reserva de la Blósfera El Triunfo, Chiapas.

Machos Hembras
Espede No. de Minutos No. de Minutos

Media SD Mediana Sesiones Totales Ranao Media SD Mediana Sesiones Totales Ranao

svmotococsroon ourousn 6.45 4.09 5.50 80 516 01-0 17 10.14 7.69 7.00 22 223 1-024 Z =- 1.66, P =0.0 96

Morus Inslones 10.73 6.42 11.00 22 236 02 -025 13.32 7.99 13.00 19 253 03-030 Z =- 0.8 1 o =0.4 17

Cltharexv lum mocclnnl 7.70 3.28 6.50 12 92 02-013 5.58 5.83 4.00 57 318 01-037 z = 2.62 . o =0.0087

Solanum so. 5.90 6.49 3.00 10 59 01-019 8 .58 5.41 6.00 19 163 01-021 Z =- 1. 76 o =0.077

Conosteola volcsnetts 9.60 8.11 7.00 10 96 03-025 3.00 1.41 2 6 02-004

Dendrooanax so. 4 .60 1.95 4.00 5 23 02-007 7.88 7.52 4.00 8 63 02-023 Z = -0 .14 o =0.88

Hedvosmun mextcsnum 3.78 2.57 3.00 18 68 01-010 1 5.0
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El pavón y la dispersión de frutos

El papel del pavón como probable dispersor de semillas se puede explorar en el

presente trabajo al analizar algunos de los parámetros del comportamiento de

forrajeo, como son tiempo de permanenda total , número de visitas de alimentación,

duración de las visitas de alimentación y el número de defecadones en 21 espedes de

plantas para las cuales se generó Informadón cuantitativa. Del total de minutos

(10851 minutos) de permanencia en las plantas el pavón invirtió solamente el 25.9 %

(2816 min) en alimentadón (Tabla 9). El resto del tiempo lo invirtió en actividades

relacionadas con el acicalamiento del plumaje, vocalizaciones o en conductas Que

implican reposo, ya sea echado o parado, generalmente entre el follaje y hada la parte

central de los árboles, o bien al cortejo.

El mayor porcentaje de defecaciones sucedió principalmente en las siguientes tres

espedes: S. purpusii (24.4%), C. moccinii (19.5%) y M. insignis (18.0%). El menor

porcentaje sucedió en Quercus sp. y en C. volcanalis. En O. chiapensis y Hedyosmum

mexicanum defecó porcentajes similares, 10. 5 Y 10%, respectivamente.

El tiempo entre un excremento y el próximo puede ser de uno hasta 180 minutos

(mediana = 18 minutos, n = 350 defecadones). El mayor número de defecadones se

registró en un intervalo entre 11 y 29 minutos, con un promedio de 10.8 ± 3.58

defecadones (n = 108 defecadones, total de la muestra) (Fig. 17, total de muestra =
339 defecadones). Datos específicos de una pareja en cortejo, indican Quedurante el

transcurso de las observadones defecaron 18 veces. Ambos individuos defecaron en

promedio cada 17.1 ± 16.8 minutos (rango 1-74; n = 17). Lo anterior, sugiere Que el

pavón realiza una alta deposición de semillas debajo del árbol parental y en consecuenda

las semillas pueden estar experimento una limitada dispersión.

Censo de la Pobladón

La estimadón de la densidad pobladonal en el área de estudio se basó en

observaciones realizadas a lo largo de los dnco principales transectos, en donde

alrededor de 27 diferentes individuos fueron registrados. Se estimó una densidad de

4.5 a 6.7 ind/km2 (González-García 1995, Gómez de Silva et al. 1999). Considerando
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que las cinco zonas núdeo suman en conjunto una extensión de 19,784 ha de bosque

mesófilo, el número estimado de la población oscila entre 890 y 1,325 individuos . En

toda la reserva de la biosfera El Triunfo, con 55 000 hectáreas de Bosque Mes6filo de

Montaña se estima una poblad6n total entre 2, 475 Y 3,685 individuos (González

Garóa, 2001), y en toda la Sierra Madre de Chiapas, con aproximadamente 100 000

hectáreas de bosque mes6filo (Challenger 1998), la estimadón es de 4500 a 6700

individuos.
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Figura 17. Número promedio de defecadones del pavón Oreophasis derbianus a
intervalos de diez minutos ( ' Media I ± 0.95*05).
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DISCUSIÓN

El presente trabajo presenta la descripción más completa que se ha elaborado

hasta la fecha sobre el hábitat, la dieta, y el comportamiento de forrajeo del pavón,

especie en peligro de extinción restringida a las montañas del sur de México y

Guatemala.

El hábitat Y su uso

El hábitat primario del pavón, es el bosque mesófilo de montaña, caracterizado por

su humedad constante, lluvias y neblinas frecuentes. Sin embargo, el bosque mesófilo

no es homogéneo, ya que las condiciones geomorfológicas, topográficas, edáficas y

climáticas crean e influyen en la estructura y composición del bosque mesófilo de

montaña donde habita el pavón (Gómez et al . 2004) . Mi trabajo documenta cambios

en la estructura y composición del bosque mesófilo a medida que uno pasa de las

cañadas, a las laderas y de estas a los filos o cimas de las montañas. En este gradiente

ambiental la altura promedio del dosel, la riqueza de especies y el área basal del

bosque mesófilo disminuyen, mientras la densidad de tallos se incrementa (Tabla 1,

Fig. 6). Los árboles de mayor tamaño y diámetros se encuentran en las cañadas y/o en

sitios con menor pendiente, ya que existe una relación entre el tamaño de los árboles y

la estabilidad de los suelos, y la mayoría de los individuos tienen tallas pequeñas entre

2.5 y 39.3 cm (Challenger 1998, Puig y Bracho 1987, Gómez et al . 2004).

Estudios anteriores sobre el bosque mesófilo de montaña en el Triunfo (Williams

Unera, 1991, Long y Heat 1991) no han descrito este patrón de vegetación aunque es

un patrón común descrito para bosques tropicales de montaña tanto en el continente

(Vázquez-Garáa 1993; Williams-Unera 1993a, Pérez-García y WiIIliams-Unera 1990,

Santiago y Jardel1993, Meave et. al. 1992, todos citados en Challenger 1998, p. 474),

como en las Antillas (Weaver 1972a, b, citado en Stadmüller 1987). Algunas especies

son más abundantes o están restringidas solo a cañadas, mientras otras están

asociadas principalmente a las laderas o se restringen a los filos (Tabla 19).

Estas diferencias en la vegetación de acuerdo a las condiciones del paisaje, se

reflejan en las actividades que realiza el pavón en los diferentes tipos de bosques. Las

cañadas, en comparación con otras zonas de bosque rnesóñlo, albergan una mayor

abundancia y diversidad de las principales especies de plantas en la dieta del pavón (S.
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purpusii, C. mocdnli, M. insignis, C. volcanalis, H. mexicanum, Dendropanax sp.,

Solanum sp., Tabla 20). Algunas especies en la dieta como C. moccinii, M. insignis, C.

volcanalis, Dendropanax sp., y Solanum sp., están restringidas a las cañadas

exclusivamente y son de las especies dominantes en el bosque mesófilo de núcleo 1 de

la reserva (Williams-Unera 1991). Estos espacios, generalmente más húmedos y con

corrientes de agua, albergan una delgada franja de vegetación donde el efecto de orilla

del bosque se manifiesta en una mayor diversidad y riqueza de especies (Challenger

1998, long y Heath 1991, Williams-Unera 1991, 1993;). La información disponible,

Indica que las cañadas son de gran importanda en el dclo biológico de los pavones. De

las 12 especies que solo fueron detectadas en las cañadas, al menos 7 son importantes

en el régimen alimentario del pavón (Tabla 19). En las cañadas también se

seleccionaron más las drupas y las bayas.

Las cañadas tienen un valor especial por ser los lugares casi exclusivos que

utilizaron las hembras para el cuidado y alimentación de pichones (Tabla 12). Esto

coincide con estudios anteriores (González-García, 1984) que documentan que el

pavón corteja y anida principalmente en las cañadas, en sitios de transición entre

bosques altos y vegetación heliófila a la orilla de arroyos. Los nidos de los pavones

generalmente se localizan en árboles cuya copa está aislada del dosel del bosque, y

pertenecientes principalmente a las especies Matudaea trinervia, Temstroemia lineata

varo Chalicophila, Quercus sp., y Oethra sp. que abundan en las cañadas (González

García 1994,1995). Matudaea trinervia y Quercus sp., son de las principales especies

dominantes en El Triunfo (long y Heath 1991, Williams-Unera 1991, Gómez et al.

2004).

los pavones machos utilizaron distintos componentes del paisaje y diferentes

especies de árboles para realizar actividades específicas y además este

comportamiento fue diferente al de las hembras. los machos, al igual que las hembras

utilizaron las cañadas para alimentación, pero prefirieron utilizar los filos y las laderas

para realizar sus vocalizaciones de cortejo. Los machos pasaron mucho tiempo en

árboles del género Quercus sp., que le sirven de plataforma de vocalizadón y

desplazamiento, pero donde casi no se alimentan (solo dos registros de alimentación),

mientras que las hembras no utilizaron mucho a los encinos y se posaron mayormente

sobre especies en las cuales se alimentan o anidan. los encinos de gran tamaño,

ubicados en lugares prominentes como los filos, pueden brindar a los machos la

oportunidad de que sus vocalizaciones sean escuchadas por hembras y machos a
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mayores distancias y les permite divisar la región desde una percha. Los encinos

(Quercu5 sp.) son especies importantes en la composición del bosque mesófilo de

montaña. Esto es interesante ya que los encinos son un elemento dominante de este tipo

de vegetación (Long y Heath 1991, Williams-Unera 1991, Gómez et al. 2004) y no son un

elemento importante en su dieta. Otros crácidos, como Crax rubra y Pene/ope

purpurascens se alimentan de bellotas (Eitniear et al. 2000).

La muerte o caída natural de los árboles del dosel, especialmente los grandes

individuos de Quercus sp., juegan un papel determinante en la dinám ica del bosque y

en la reproducción del pavón. El elevado número de árboles caídos, indica que el

régimen de perturbación está dominado por la caída de los árboles, en parte debido a

los fuertes vientos y a la acumulación de agua (Long y Heath 1991, Williams-Unera

1991). Los claros producidos por las raíces de estos árboles son usados por los

pavones como sitios para tomar baños de tierra, conducta que se manifiesta durante la

época reproductiva . También pueden usar oquedades presentes en la base de troncos

de árboles vivos (por ejemplo, Quercus sp.), en donde se mantiene tierra seca y

polvosa (n = 3) . Otros crácidos como Penelope purpurascens, P. jscucece, Crax rubra

y Penelopina nigra también toman baños de tierra, pero se desconoce si aprovechan

claros similares u oquedades a los usados por el pavón (del Hoyo y Motis 2004, obs.

pers.), B 60% de los árboles caídos se localizan en las orillas de las cañadas,

precisamente donde las pendientes son más fuertes (Fig. 12).

Los pavones generalmente se desplazan utilizando vuelos cortos de rama en rama o

de árbol en árbol, o el tipo de vuelo llamado "planear". Para esto último ascienden

brincando hacia la parte media o superior de árboles, muchas veces encinos y de ahí

inician el vuelo hacia abajo, a veces desplazandose hasta 200 metros. Pene/opina nigra,

crácido simpátrico con el pavón en el Triunfo, también desarrolla una conducta similar,

espeáalmente durante el cortejo, pero distandas más cortas. Otros crácidos como P.

barbata, P. albipennis, también desarrollan un conducta similar de movimiento y

desplazamiento en un rango de 200 a 300 metros (González-García 2001, del Hoyo y

Motis 2004).

Además de las diferencias sexuales en uso de especie o hábitats, también se

documentaron diferencias sexuales en el uso de árboles y estrato de forrajeo, con las

hembras usando árboles y estratos más bajos que los machos (Fig. 14 Y Fig. 15). Las

hembras de Ortalis vetula y O. poliocephala se comportan de forma similar, ubicándose

en sitios inferiores a los usados por los machos (Gurrola 1985, Marion en del Hoyo y
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Motis 2004). La mayor altura de forrajeo, probablemente es un reflejo de la

dominancia de los machos y quizás también una estrategia de repartición de recursos

y diferentes oportunidades de forrajeo entre ambos sexos. También los machos

pueden ser más conspicuos y efectivos en la comunicación a larga distancia cuando se

ubican a mayor altura, hecho que puede también estar correladonado con la altura de

las perchas de canto (Holmes 1986).

Composición de la dieta

En este trabajo reporto 57 especies de plantas que Integran la dieta del pavón, 17

nuevos registros que se suman a las 37 especies previamente reportadas (González

Garda, 1994). Muy pocas especies de aves tropicales (e.g., Steatomis carípensfs:

Steatomithidae y Procnias averano:Cotingidae) se sostienen únicamente de frutos

(Morton 1982) ya que muchas especies comen frutos como adultos pero alimentan a

los polluelos con insectos (Snow in Moermond y Denslow 1985). Los polluelos del

pavón se alimentan y son alimentados exclusivamente de frutos y hojas. Los registros

de forrajeo muestran que el pavón es totalmente herbivoro, el 82.8 % de las

observaciones de alimentación consistieron de frutos y el porcentaje restante de hojas

solas o con frutos. El consumo de frutos en otros crácidos oscila entre el 62 y 95 %, es

decir casi enteramente frugivoros (del Hoyo y Motls 2004). El pavón parece ser. el

único crácido con una dieta extremadamente especializada en frutos, ya que la

mayoría de los cráddos incluyen insectos y pequeños vertebrados en su dieta

(Delacour y Amadon 1973, Estudillo 1979, 5ermeño 1986, 1997a, del Hoyo et al.

1994, Jiménez et al. 1998, Parra et al . 2001, Jiménez et al. 2001, del Hoyo y Motis

2004). No encontré que el pavón consumiera animales, sugiriendo que los

vertebrados pequeños e Invertebrados no forman un elemento Importante de su dieta .

Algunas restos de Insectos (pequeñas larvas) encontrados en algunos excrementos,

seguramente fueron consumidas de frutos parasitados, como ha sido reportado para

otros crácidos, por ejemplo en Penelope barbata (del Hoyo y Motis 2004). Especies de

aves frugívoras y polígamas de otras familias de aves tropicales, como algunas

especies de aves del paraíso (Paradlsae idae) y Procnias averano (Cotingldae) tienen

también un amplio rango de consumo frutos (Beehler 1983). Aunque el espectro de

especies en la dieta del pavón es amplio, parece concentrarse en un reducido número

de especies (siete especies: S. purpusíi, C. mocinnil, C. volcanalis, M. insignfs, H.
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mexicenum, Solanum sp.) con las cuales probablemente cubre sus requerimientos

nutricionales y son de las especies importantes en la composición del bosque mesófilo

de El Triunfo (long y Heath 1991, Williams-Unera 1991, Gómez et el. 2004) . Sin

embargo, muchos de estos frutos son de tamaño pequeño los cuales generalmente son

frutos de menor calidad nutricional, ricos en carbohidratos, Iípidos yagua y bajos en

contenido proteico (McKey 1975, Morton, 1982, Moermond y Denslow 1985). El crácido

PeneJope maraíl, parece ser un frugívoro selectivo al igual que el pavón, pues basa el

75% de su dieta en cuatro especies de plantas de 24 reportadas (Théry et al . 1992,

del Hoyo y Motis 2004). Contrario a lo esperado, las Lauráceas, con frutos ricos en

lípidos (Moermond y Denslow 1985, Wheelwright 1991) no figuraron entre las

principales especies consumidas por el pavón durante esta investigación, a pesar de

ser de las familias más representativas en el área de estudio (Gómez et al. 2004). Sin

embargo, en estudios previos, algunas especies de Lauráceas, como O. retícuJata y O.

chíapensís figuraron como elementos importantes en su dieta (González-García 1994).

Posiblemente la diferencia en resultados se deba a cambios fenológicos en la

fructificación de las especies, tanto espacial como temporalmente.

Las hojas son un recurso de pobre calidad nutricional para los frugívoros, debido a

sus bajas concentraciones de Iípídos en comparación a los frutos y a que con

frecuencia contienen compuestos secundarios (Sun y Moermond 1997). Sin embargo,

las hojas tiemas tienen la ventaja de tener un bajo contenido de fibra y un alto

contenido celular. El contenido celular, está compuesto por gran cantidad de nutrientes

de fácil digestión como proteínas y carbohidratos solubles y pueden contener alto

contenido de nitrógeno (Jiménez et al. 2001, A. García, como pers.). El pavón,

consume hojas tiemas, principalmente de Solanum sp, Dada la importancia de esta

enredadera dentro del régimen alimentario de los pavones (14%) probablemente

también es un recurso que complementa sus necesidades nutricionales, por ejemplo

proveyendo caldo, fósforo, nitrógeno e incluso proteínas o fibras que son carentes o

raros en los frutos (Morton 1978). Induso los polluelos también son alimentados con

estas hojas. Estas hojas también pudieran contribuir a contrarrestar la presencia en los

frutos de compuestos secundarios que tienen efectos tóxicos. Sin embargo, las

especies del género Solanum suelen tener bastantes compuestos secundarios (A.

García, como pers). De este modo, las hojas jóvenes pueden ser un recurso esencial y

complemento al consumo de frutos y balancear su ingestión nutricional. Sín embargo,
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será necesario realizar los análisis bromatológicos para determinar el contenido

nutricional de esta especie de enredadera y de las otras especies de hojas.

Este ampl io uso de especies de plantas parece ser común en aves frugívoras

tropicales (Moermond y Denslow 1985) y sobre todo en los crácidos (del Hoyo y Motis

2004). En la dieta de fas aves del paraíso se han registrado 111 especies de plantas de

44 familias (Beehler, 1983, 1986) Y en México, el quetzal (Pharomachrus mocdno) se

alimenta de 32 especies (Solórzano 1995,' Solórzano et al. 2000). En los crácidos, la

dieta es sumamente amplia en especies y en familias de plantas. Por ejemplo, las

chachalacas (O. vetula, O. ruficauda, O. poliocephala y O. canicollis) se alimentan de

20 a 29 especies de plantas (Gurrolla 1985, Berlanga 1991, Mandujano y Martínez

Romero 1997, del Hoyo y Motis 2004). En las pavas (P. marail, P. superdliaris, P.

purpursscens, P. persptcex, P. albipennls y P. jacquazu) se ha lndentificado que la

dieta es muy amplia principalmente a base de frutos y hojas verdes de 13 a 117

especies de plantas (Théry et al. 1992, Pacheco 1994, del Hoyo y Mutis 2004). En el

caso de P. barbata, se han identificado 23 familias en la dieta, con frutos de la familia

Lauraceae (Persea spp., y OCotea spp.), como los más frecuentemente consumidos

(del Hoyo y Motis 2004). Santamaría y Franco (1994), Jiménez (1998) y del Hoyo y

Motis (2004) reportan 123 especies de frutos de 41 familias en la dieta de Mitu

salvini; para Crax alector se reportan de 80 a 111 especies (Erard et el., 1991, lhéry

et al ., 1992, del Hoyo y Motis 2004); 45 y 32 especies de 17 y 27 familias para Crax

rubra y Crax daubentoni, respectivamente (del Hoyo y Mutis 2004); 31 espedespara

Chamaepetes unicolor (Wheelwrlght et al. 1984, del Hoyo y Mutis 2004). Pene/opina

nigra, especie simpátrica con el pavón, se alimenta de 26 especies de plantas en El

Triunfo, con 81 % de solapamiento en la dieta con el pavón. Ambas especies se

alimentan prácticamente de las mismas especies en El Triunfo (del Hoyo y Motis 2004,

obs. pers .) , Hábitos alimentarios similares se reportan para Chamaepetes unicolor,

crácldo centroamericano y cuya dieta está basada en plantas de géneros como Ocotea,

Urera, l/ex, Otharexylum, Nectandra, Symplocos (del Hoyo y Motis 2004). Las familias

de plantas más frecuentes en la dieta de crácidos de ambientes similares al pavón son:

Araliaceae, Choranthaceae, Lauraceae, Melastomataceae, Moraceae, Myrtaceae,

Myrsinaceae, Solanaceae y Symplocacae (del Hoyo y Motis 2004). La dieta de los

crácldos es bastante amplia en el número de especies y familias, sin embargo, los

datos reportadas en la literatura para algunas especies indican que basan su dieta en

un menor número de especies y el uso o preferencia de las mismas parece estar en
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función de su disponibilidad (del Hoyo y Motis 2004). Otras especies frugívoras con

sistema social polígamo como aves del paraíso y Procnias averano tienen también un

amplio rango de consumo de frutos (Beehler 1983).

Se documentaron marcadas diferencias entre la dieta de hembras y de machos. Las

hembras se alimentaron de una mayor proporción de frutos de C. mocJnnii y de hojas

de So/anum sp. En contraste los machos se alimentaron de una mayor proporción de

frutos de S. purpusii y de H. mexicenum (Tabla 17). Esto puede ser el resultado de que

las hembras tienen requerimientos alimentarios diferentes al de los machos o que las

hembras utilicen hojas de estas especies para alimentar a sus polluelos.

Las drupas y las bayas, fueron los tipos de frutos más seleccionados por los

pavones. En aves del paraíso polígamas también la categoría drupa y baya son las más

seleccionadas (Beehler 1983). Similar situación ocurre en otras especies de crácidos

como Peneiope marail, donde el 80% de los frutos ingeridos son drupas (Théry et al.,

1992). El pavón ingiere los frutos o partes de frutos globosos u ovoides de tamaño

pequeño (Tabla 14). Tanto los frutos de dimensiones pequeñas como grandes, pasan a

través del tracto digestivo y son defecados. Frutos de tamaños similares son

consumidos también por Penelope marail (Théry et el., 1992). El pavón se alimentó de

una gama de diez colores de frutos, predominando el color rojo, morado y negro, en

ese orden. Estos colores también son seleccionados por otras especies de crácidos

como en Pene!ope marail, que dentro de su régimen alimentario seleccionó

principalmente frutos amarillos y negros, siendo los frutos negros los más comunes

(75% de los frutos ingeridos) (Théry et al. 1992, Érard y Théry 1994). Los dos colores

más comunes en aves del paraíso fueron el rojo y el naranja (Beehler, 1983) . En

general los colores más comunes dispersados por aves frugfvoras son el rojo y el

azul/púrpura (Van der Pljl in Beehler 1983).

Fenologfa de frutos y ddo reproductlyo

Solórzano (1995) Y Solórzano et al. (2000) estudiaron la reladón entre la

abundancia de quetzales (Pharomachrus modnno) y frutos de 20 especies arbóreas en

el bosque mesófilo de El Triunfo. El pavón se alimenta de la totalidad de estas

especies. Con base en estos trabajos haremos algunas consideraciones sobre la

fenología de frutos y el ciclo reproductivo del pavón. Solórzano (1995) y SoIórzano et

al. (2000) indican que la fructificadón abarca un periodo espedñco del año, el cual
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varía de tres (en Cinnamomum zapatae y M. insignis) a siete o diez meses (en C.

mocinnü, C. votceneus, Nectandra aff. salidna, N. rudis). Otras especies (v. gro Ardisia

compressa, Licaria excelsa, L. glaberrima, O. cbiepeosis y Prunus tetradenia)

fructifican todo el año debido a la asincronía de los individuos. Por lo tanto cada mes

hubo al menos seis especies fructificando. Adicionalmente, dos especies fructificaron

exclusivamente en la época lluviosa (Prunnus brachybrotrya) y dos en la época seca

(Cinnamomun zapatae y Morus ins/gnis). Cuatro especies no fructifican de manera

anual: C. zapatae, Prunus brachybotrya, Symplococarpon purpusii y Trophis cuspidata.

Las dos últimas especies fructificaron al final de la época de lluvias y se prolongó hasta

los primeros meses de la estación de menor precipitación (Fig. 18). Las especies de
-,

fructificación anual iniciaron la fructificación durante la época de secas y se prolongó

hasta las lluvias. Solo Morus insignis, restringe su fructificación prácticamente a dos

meses de la estación seca (Fig. 19). Casi todo el año, existe disponibilidad de frutos,

sin embargo la mayor abundancia de frutos maduros se presenta durante la época de

secas (Fig.19 y Fig. 20). Una sumatoria de los promedios de la abundancia de 10

especies de frutos maduros consumidos por el pavón, indica Que los frutos están

presentes durante todo el año, pero con mayor abundancia durante la época de menor

precipitación (Solórzano 1995).

Las vocalizaciones de cortejo de los pavones se inician a principios de la época de

seca y su frecuencia se incrementa sustancialmente de febrero a mayo, en la época de

menor precipitación y mayor abundancia de frutos. La estación reproductiva se lleva a

cabo en los meses de menor precipitación. Durante estos meses el pavón fue

observado en actividades de cortejo, también anidando y criando a los polluelos.

Ningún individuo fue observado en el área de estudio durante los meses de julio y

agosto, lo cual sugiere algún movimiento altitudinal (Gómez de Silva et al. 1999).

Nuestras observaciones cuantitativas y cualitativas (Fig. 20) Y los datos de Sol6rzano

(1995) y Sol6rzano et al. (2000) apoyan la idea de Que el cicio reproductivo de los

pavones está relacionado con la disponibilidad general de frutos, dado Que las

principales actividades reproductivas ocurren cuando hay un mayor número de

especies y una mayor abundancia de frutos en el bosque mes6filo de montaña del

núcleo 1 de la Reserva de la Bi6sfera El Triunfo (Fig.19).
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Comportamiento de forrajeo y calidad de dispersión de semillas

El número de frutos consumidos por el pavón por sesión de alimentación, tanto en

forma individual como durante el cortejo está en función del tamaño del fruto, de la

especie de planta y de la duración de la sesión. Ortalis ruficauda ingiere en promedio

24.3 frutos por visita de alimentación (del Hoyo y Motis 2004).

Las sesiones de alimentadón durante el cortejo son significativamente de menor

tiempo que cuando forrajean en forma indiv idual, lo cual probablemente resulta de los

constantes desplazamientos de los machos a lo largo de las cañadas, que

continuamente llaman a las hembras durante el cortejo para ofrecerle diferentes

recursos alimentarios.

Los pavones machos usaron de forma diferente el estrato vertical del bosque

mesófilo, forrajeando significativamente a mayor altura que las hembras. Previos

estudios con passerines muestran que con frecuencia la altura de forrajeo de machos y

hembras es diferente en diversas especies (Holmes 1986, Marini 1992). Esto

posiblemente se debe en los pavones a que los machos son más conspicuos y efectivos

en la comunicadón cuando están a mayor altura y que se alimentan cerca de los sitios

de emisión de vocalizaciones. En las hembras puede estar reladonado con sus sitios de

anidación. Otros factores que pueden estar influyendo la altura de forrajeo son, la

división de recursos, diferentes oportunidades de forrajeo, características estructurales

de los árboles y presencia de depredadores (Holmes 1986, Mariril 1992). Las

observaciones durante la época reproductiva, indican que los machos de pavón

siempre se ubicaron en estratos supeñores a las hembras, independientemente de la

especie de árbol, tanto durante el cortejo como cuando alimentándose de forma

individual. Observaciones cualitativas sugieren que los machos se muestran

. dominantes a través de sus despliegues conductuales. Antes de la copulación , los

machos se ubican en un estrato más alto que el de las hembras, ya sea en un mismo o

diferente árbol y desde ahí con fuertes vocalizaciones y con saltos vigorosos se acercan

a las hembras. La dominanda de los machos puede estar influyendo la altura de

forrajeo de las hembras. En Ortalis pollocephala se ha reportado que el macho se ubica

a mayor altura que las hembras durante la época reproductiva (Gurrola 1985). Los

métodos de alimentación usados por el pavón son muy similares a los usados por otras

especies de aves (Moermond y Denslow 1985, Foster 1987). La forma en que el

alimento es manipulado es importante porque el t iempo de manipuladón del fruto
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debe ser considerado en el análisis de costo-beneficio de cualquier tipo de alimento. Es

un factor importante en los estudios de morfología adaptativa y tiene implicadones

para los estudios de interacción planta-fruqfvoro (Remsen y Robinson 1990). Largas

patas y cuello permiten al pavón desarrollar las técnicas y maniobras de acceso a los

frutos y a las hojas . La captura de los frutos se realiza desde la percha. El uso y

combinadón de una u otra táctica o maniobra estará en fundón de la espede de planta

y de la presentación de los frutos y repercutirá en la efidencia de forrajeo (Foster

1987). Debido a su fuerte pico, el pavón tiene acceso a frutos que por sus dimensiones

(por ejemplo: Moros insignes, H. mexicanum, Epiphylum crenatum), no se pueden

tragar de forma completa. Estos frutos se consumen por medio de mordiscos . Cuando

los polluelos son alimentados en el nido con frutos de Lauráceas, por ejemplo de O.

chiapensis, la hembra regurgita el fruto sobre el nido y con mordisco desprende

porciones del fruto para proporcionárselos a los polluelos. Los frutos pequeños son

regurgitados y ofreddos directamente a los pollos.

La mayoría de los frutos son desprendidos y tragados completamente y las

maniobras para su acceso dependerán de su tamaño, abundanda, distribudón y

accesibilidad de los frutos en los árboles. Algunos frutos pueden ser "probados" con el

pico y no ingeridos. Por ejemplo, algunos frutos de Ocotea chiapensls (n = 10) los

cuales fueron desprendidos pero no consumidos, presentaban marcas del pico sobre su

endocarpo. Estos frutos, o no estaban totalmente maduros o contenían pequeñas

larvas blancas. Las mismas maniobras de forrajeo usadas durante el consumo de

frutos son usadas también cuando se consumen hojas verdes.
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Figura 18. Fenolog!a de frutos maduros de tres especies con fructlficación no anual consumidas por el pavón
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¿Es el pavón un efectivo dispersor de semillas?

Una ave frugívora especializada, no consume insectos y se concentra en un solo

tipo de morfas de frutas (Beehler 1986). El pavón no incluye en su dieta insectos y la

mayoría de los frutos que consume, son drupas o bayas, principalmente de seis

especies de árboles. Por lo tanto, el pavón puede ser considerado como un frugívoro

altamente especializado en el sentido de que depende casi totalmente de frutos y

hojas para cubrir sus necesidades nutricionales, al menos durante la época

reproductiva. El pavón parecería cumplir algunos criterios para llevar a cabo una

dispersión de semillas efectiva (McKey 1987, Schupp 1993, Wenny 2000). Por

ejemplo: los frutos son tragados y las semilfas defecadas (y no regurgitadas) después

de pasar por el tracto digestivo y no sufren ningún daño físico aparente y algunas de

las semillas pueden ser viables y llegar a germinar (aunque no hice pruebas formales y

sistemáticas de germinación); los pavones son fieles a los sitios de alimentación y

visitan los mismos árboles varias veces durante un mismo día, durante un ciclo

reproductivo e incluso anualmente, produciendo una sombra de semillas. Sin embargo,

su comportamiento de forrajeo parece indicar lo contrario.

las sesiones de alimentación del pavón, en general duran en promedio 8 minutos.

Machos y hembras no difieren en la duración de las sesiones de alimentación,

independientemente de la especie de planta, a excepción de las sesiones durante el

cortejo. Datos similares reporta Wheelwright (1991) para los quetzales. Estas sesiones

son similares a las reportadas para otras especies de aves frugívoras tropicales, como

por ejemplo en palomas frugívoras de Nueva Guinea (4.8 a 9.7 minutos) (Pratt y Stiles

1983). En crácidos, como Ortalís poliocephala, el promedio de permanencia de forrajeo

es de 5.6 a 10.25 minutos (Berlanga 1991, Mandujano y Martínez-Romero 19917) y en

O. ruficauda es de 9.2 minutos (del Hoyo y Motls 2004). En aves típicas de bosque

mesofilo y simpátricas con el pavón, como Pharomachrus mocinno, Aulacorhynchus

presinus y Turdus plebejus la duración de las visitas de alimentación oscilan entre 2.9

a 4.7 minutos (Wheelwright 1986). En aves del paraíso polígamas, la sesiones de

alimentación duran en promedio 4.43 minutos (Beehler 1986). Sin embargo, dichas

sesiones representan también el tiempo total que están en el árbol, lo cual significa

que una vez que las aves se han alimentado, abandonan la fuente de alimentación,

situación contraria durante la conducta de forrajeo de los pavones, quienes posterior a

una sesión de alimentación, permanecen en los mismos árboles, lo cual puede afectar
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la dispersión de las semillas, dada la constante deposición de semillas bajo el mismo

árbol parental. En comparación con 13 espedes de aves para las cuales se reporta la

duración de la sesión de alimentación en la literatura, no se encontró una correlación

positiva entre el peso y las sesiones de alimentación (r = 0.5034, p = 0.0468). La

duradón de las sesiones de alimentación del pavón se encuentra en el rango de

especies con pesos entre 200 y 300 gramos (Fig. 21).

Los tiempos de permanencia no difieren significativamente (p > 0.05) en siete de

las ocho especies de plantas más importante en la dieta del pavón, con un rango en

machos entre 27 y 137 minutos en promedio y en hembras de 43 a 240 minutos en

promedio (Tabla 25). En comparación con 14 especies de aves para las cuales se

reporta este dato en la literatura, es decir, el tiempo de permanencia, el pavón es el

ave frugívora que pasa significativamente más tiempo alimentándose en un árbol, lo

que coincide con la hipótesis de que el tamaño del cuerpo afecta el tiempo de estancia

en un árbol de alimentación (Fig. 22), lo cual probablemente tiene efectos importantes

sobre la dispersión, dada por la deposición de semillas bajo el árbol parental. Wenny

(2000) encuentra que la mayor depredación de semillas y mortalidad de plántulas de

una Lauracea dispersada por cuatro especies de aves, sucede debajo de la copa de los

árboles parentales.

La relación entre la permanencia y la duración de las sesiones de forrajeo del

pavón, con datos similares reportados en la literatura para 11 especies de aves, indica

que existe una relación significativa (r = 0.5982, p = 0.04), por lo cual se puede

asumir que hay una reladón entre el tiempo de permanenda y las sesiones de

alimentadón de estas especies.

Si bien la duración de las sesiones de alimentación del pavón es similar a la de

otras aves frugívoras tropicales, las estancias o tiempo de permanencia en los árboles

son mucho más largas que las mostradas por otras especies de aves (Fig. 21).

Generalmente las especies frugívoras tienden a tener estancias cortas de alimentadón

y salen del árbol inmediatamente después de alimentarse (Wheelwright 1991, Pratt y

Stiles 1983, Herrera y Jordano 1981). 8 pavón no abandona el árbol posterior a una

sesión de allmentadón, sino más bien realiza de forma consecutiva varias sesiones

cortas de alimentación, seguidas de sesiones de descanso, que al final resultan en

largas permanencias o estancias en los árboles con frutos. El pavón destina mucho de

su tiempo al descanso en los árboles en los cuales también se alimenta.
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Figura 21. Relad6n entre el peso y tiempo promedio de sesiones de alimentad6n de
OreophaSÍs derbianus (1) con 14 especies de aves de las familias Columbidae (2
ptilinopus superbus, 3 Ptilinopus rivoli, 4 Gimnophaps albertisií), Ptilonorhynchidae (5
Ailuroedus me/anotis, 6 Amblyomis macgregoriae) Paradisaeldaé (7 Parotia lawesii, 8
Manucodia keraudrenii, 9 Paradisaea rudo/phi, 10 Lophorina superba, 11 Odnnurus
magnificus, 12 Paradisaea raggiana, 13 Ptiloris magnificus) y Craddae (14 Ortalis
ruficauda, 15 y 16 Ortalis poliocephala) Fuente: Beehler (1983, 1989), del Hoyo y
Motis (2004), Gurrola (1985), Moermond y Denslow 1985, Pratt y Stlles (1983),
González-García (presente estudio). Nota: Para el dato número 15, promedio de
forrajeo en una sola especie de planta, Spondias purpurea (Mandujano y Martínez
1997); para el 16 es el promedio de forrajeo en 10 especies de plantas (Berfanga
1991).
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Figura 22. Reladón entre el peso y tiempo promedio de permanenda de Oreophasis
derbianus (1) con 14 especies de las familias Columbidae (2 ptjlinopus superbus, 3
Ptilinotus rivot i, 4 Gimnophaps a/bertisil), Ptilonorhynchidae (S Ailuroedus meJanotis, 6
Amblyomis macgregoriae) Paradisaeidae (7 Parotia /awesii, Manucodia keraudrenii,
Paradisaea rudolphi, 10 Lophorina superba, 11 Diphyllodes magniñcus), Turdidae (12
Turdus mero/a), 5ylviiidae (13 Sy/via atricapil/a), Musdcapidae (14 Phoenicuros
ocnruros, 15 Phoenicuros phoenicuros). Fuente: Beehler (1983, 1989), Moermond y
Denslow 1985, Pratt y 5tiles (1983) , Herrera y Jordano (1981), Wheelwright (1989,
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En observaciones continuas de forrajeo, las sesiones de descanso y reposo entre

sesiones de alimentación duran en promedio 32 minutos. Es decir, en promedio el

patrón general de forrajeo diario es de seis o más sesiones de 8 minutos de

alimentación separados por perlodos de reposo de 30 minutos.

En machos, la duración de la estancia o permanencia total en el árbol de

alimentación varió en promedio de 27 a 137 minutos y en las hembras de 68 a 240

minutos y este tiempo varió en función de las especies de plantas. Los pavones

invierten más tiempo en descanso (posados quietamente, durmiendo, acicalándose) en

un árbol que en alimentarse. Este patrón de forrajeo de los pavones es muy parecido

al mostrado por palomas monógamas frugívoras de Nueva Guinea en donde las

sesiones de alimentación son en promed io de 10 minutos y con frecuencia descansan

por períodos largos (15 .8 a 26.7 minutos) después de forrajear (Pratt y Stiles 1983,

Beehler 1986) y las cuales proporcionalmente invierten entre el 31 y 44 % de su

tiempo en alimentación. Las aves del paraíso polígamas Invierten entre el 87 y 100%

en alimentación (Pratt y Stiles 1983). En contraste el pavón Invierte mucho menor

tiempo. De 10851 minutos de permanencia total en los árboles, solo ocuparon el 26%

en alimentarse.

Pratt y Stiles (1983) mencionan que las especies enteramente frugívoras y de

mayor tamaño, permanecerán más tiempo en los árboles entre sesiones de

alimentación como aquellas con una alta proporción de frutos en su dieta y gastarán

mucho de su tiempo como holgazanes rloafing") y serán "rntnlmlzadores de tiempo" al

estar "ocupados haciendo nada - eficientemente" (Wheelwright 1991, Foster 1987).

Las visitas frecuentes a los mismos árboles, induso en días consecutivos y con

abundantes frutos y fructificación regular, parecen indicar que los pavones conocen la

localización de los mismos y gastan poco tiempo en la búsqueda de alimento, excepto

quizás en épocas de escasez de frutos. Los datos generados sobre la conducta de

forrajeo del pavón sugieren y parecen apoyar estas predicciones. Datos similares son

reportados para Crax alector (Jiménez et al. 998, Jiménez et al. 2001).

La mayor frecuencia en el consumo de siete especies de plantas, posiblemente está

relacionada con la distribución espacial agregada de estos recursos alimentarlos. La

mayorla de estas especies son más comunes en las cañadas. Un par de hembras, con

sus respectivos polluelos, coincidieron tres días consecutivos en el mismo Individuo de

C. mocdnli, Un mismo árbol de S. purpusii fue visitado diez veces por un mismo

macho y cinco veces por una misma hembra en un mismo día (González-García 1994).
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Esto sugiere que las hembras en particular y los pavones en general ubican y

recuerdan a los árboles con alta oferta de recursos. La visita a los mismos árboles

puede estar mostrando que algunas especies de árboles se encuentran muy dispersas

y que energéticamente es más favorable reutilizar a un árbol con recursos abundantes

que emplear tiempo y energía trasladándose entre árboles. Una vez que los frutos

disminuyen en un árbol, entonces conviene buscar y cambiar de árbol o área en donde

alimentarse. Similares observaciones son reportadas para Mitu salvini (Santa maría y

Franco 1994) quien parece "recordar" una fuente alimenticia. Se ha planteado que

aves que tienen visitas cortas y salen del árbol de alimentación son mejores

dispersores de semillas que aquellas que tienen visitas prolongadas (McKey 1975,

Howe y Stabrook 1977). El patrón de la conducta de forrajeo del pavón sugiere que

como consecuencia de sus largas estancias en las plantas de las cuales se alimenta,

está depositando más semillas debajo del árbol parental que lejos de él y en

consecuencia la dispersión de semillas es de menor calidad. Esta característica

probablemente reduce la efectividad del pavón como dispersor, a pesar de estar

altamente especializado en consumir seis especies de frutos. En este caso el pavón es

probablemente menos efectivo que otras aves "grandes" como por ejemplo, algunos

géneros de las aves del paraíso (Beehler 1986). Se desconoce el tiempo de tránsito de

semillas en el pavón, pero en otros cráddos como en Mitu salvini, el cual es un crácido

de hábitos más terrestres y depredador de semillas, el tiempo de tránsito en promedio

es de 1.52 horas (Yumoto 1999). Esto podría implicar que la mayoría de las semillas

defecadas por el pavón caen abajo del árbol de alimentación, ya que en promedio

permanecen casi dos horas en el árbol. Sin embargo, será necesario determinar el

tiempo de tránsito de las semillas en los pavones . Para otros crácidos, se determinan

tiempos promedios y máximos de 1.52 y 6.08 horas, respectivamente (Yumoto 1999).

Es probable que en el pavón, el tiempo de transito sea mucho menor, dada su dieta

casi totalmente frugívora. Si consideramos que el pavón se alimenta aproximadamente

cada 30 minutos, uno podría asumir que este puede ser el tiempo de tránsito de

semillas. De ser así y dada las prolongadas estancias de los pavones, estarán

depositando semillas bajo de los árboles de los cuales se alimentan. Los eventos de

alimentación por hora van de 0.24 a 8.52 y las defecaciones por hora van de 0.36 a

10.84 (Tabla 24). Para algunas especies de plantas en las cuales se alimenta el pavón,

por cada evento de alimentación hay una defecación. Para otras espedes los eventos

de alimentación por hora son menores pero las defecaciones se Incrementan.
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Un resultado Interesante de este estudio es que las diferencias entre hembras y

machos en las especies de frutos consumidos, el número y la duración de las visitas de

alimentación a un árbol de una especie, podrían producir diferencias significativas en la

efectividad de dispersión entre el macho y la hembra . las hembras probablemente son

mejores dispersores de C. mocdnii, que los machos. Cuando los pavones se

encuentran en fase de cortejo, las sesiones de alimentación son más cortas. Al parecer

las hembras, sobre todo cuando se encuentran criando a los polluelos, permanecen

menos tiempo en los árboles, las visitas son más frecuentes y la duración de las

mismas son por periodos más cortos. Los polluelos no son alimentados en los árboles

en donde se alimenta la hembra, lo cual implica que la hembra defeca lejos del árbol

de alimentación. Por lo tanto, las hembras con crías podrían ser más efectivas como

dispersoras de semillas que los machos. Wheelwright (1986) propuso también

diferencias sexuales en la eficacia de dispesión en Procnlas tricarunculata ya que las

hembras hipotéticamente son mejores dispersoras de semillas de lauráceas porque no

tienen que invertir su tiempo en despliegues conductuales en un mismo sitio, evitando

crear un patrón agregado de dispersIón de semillas. A diferencia de otros cráddos,

como Pene/ope jacquacu, Pene/ope argyrotis, PIpi/e jacutlnga, Pauxi pauxi, Ortalis

canicollis y Aburria abuni, que además de defecar, regurgitan semillas generalmetne

grandes (Sedaghatkish 1996) el pavón no ha sido observado regurgitando algún tipo

semilla, aunque los machos regurgitan frutos a la hembras durante el cortejo, y las

hembras regurgitan frutos durante la alimentación a los polluelos (González-García

1984, 2001).
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ANÁUSIS y RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN

En México, el pavón es considerado como una especie rara y en peligro de extinción

debido principalmente a lo reducido de su distribución geográfica y a las presiones de

deforestación del bosque mesófilo de montaña (del Hoyo et al .1994, González-García

1995, Brooks y Strahl 2000). Este estudio muestra que además su dieta es altamente

especializada ya que se concentra en solo siete especies de árboles. De acuerdo al

Grupo Internacional de Especialistas de Crácidos, la especie ha sido considerada como

críticamente en peligro, debido a presiones de cacería, destrucción del hábitat y

captura con fines comerciales y de tráfico (González-García 1997a, Brooks y Strahl

2000). El pavón tiene prioridad inmed iata de conservación (del Hoyo et al. 1994,

Brooks y Strahl 2000 , Birdlife Intemational 2000) .

Se estima que en la Sierra Madre de Chiapas el bosque mesófilo cubre

aproximadamente 100,000 ha en forma de franja, que corre de Sureste a Noroeste a

lo largo de buena parte de la Sierra (Challenger 1998). La superficie más extensa de

bosque mesófilo del país, es decir alrededor de 55,000 ha, se encuentra en la Reserva

de la Biosfera El Triunfo, por lo que es muy probable que la reserva albergue a la

población reproductiva más numerosa del pavón en el mundo (IDESMAC, 1997,

González-García 2001). La densidad del pavón fue calculada como de 4.5 a 6.7

ind/km2
• Densidades similares han sido establecidas para otras especies de crácldos de

hábitat similar. Por ejemplo, Brooks (datos no publicados) estimó una densidad para

Chamaepetes unicolor de 7.4 ind/km2, en Monteverde, Costa Rica. González (1999)

estimó una densidad de 5.22 aves/krrr' para Mitu tuberosa en Perú. Silva y Strahl

(1991) estimaron una densidad de 8 ind/km2 y de 5-8 ind/km2 para Pauxi pauxi y

PeneloiJejacquacu, en Venezuela, respectivamente.

Con los valores de densidad del pavón anteriormente señalados, se estima que el

número potencial de pavones en el bosque mesófilo de la Sierra Madre de Chiapas,

oscila entre 4500 y 6700 individuos y en toda la reserva oscila entre 2, 475 Y 3,685

Individuos (Gómez de Silva et al.; 1999, González-García, 2001). Para las cinco zonas

núcleo, que en conjunto suman una extensión de 19,784 ha de bosque mesófilo, el

probable número de individuos oscile entre 890 y 1,325 individuos. La conservación

efectiva del pavón a largo plazo, requiere la conservación de su hábitat. Este estudio

aporta nuevos elementos a tres niveles: nivel de hábitat dentro de la Reserva de la
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Biosfera El Triunfo, nivel de bosques mesófilos en México y Guatemala, y nivel

continental para mitigar los efectos del cal~ntamiento global.

a. Nivel hábitat en El Triunfo.

A nivel nacional el bosque mesófilo de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, es único

por su heterogeneidad, muy denso, de alta riqueza de especies de árboles,

endem ismos (Vásquez-García 1993, Gómez et al . 2004) y por su gran extensión en

México (Olallenger 199B). El hábitat del pavón debe ser estrictamente protegido sin

ningún tipo de desarrollo que provoque cambio de uso del suelo. El estudio muestra

que el impacto del cambio de uso del suelo tendrá un efecto diferencial en el pavón, si

se realiza entre los hábitats de cañadas, cimas y laderas. las cañadas son un elemento

del paisaje crítico y más importante para la conservadón del pavón que las laderas y

filos de las montañas. Esto debido a la mayor riqueza y abundancia de especies

alimenticias y de sitios de anldación en éste hábitat. la vegetación de las cañadas

provee de alimentos en abundancia y diversidad no comparable a ninguna otra

comunidad del bosque. Por esta razón, cualquier actividad realizada en la reserva

(construcdón de caminos , veredas, zonas de acampar, manejo forestal, etc.) debe

tomar espedal precaudón para no modificar las cañadas, dejando áreas de

amortiguamiento a cada lado de un arroyo de al menos 200 metros. las especies de

árboles como s. purpusii, C. mocdnii, M. insign is, Dendropanax sp., C. vo/canalis, H.

mexicanum y lauráceas, deben estar estrictamente protegidas debido a su Importancia

en la dieta y en la reproducción del pavón. Los árboles de gran tamaño como del

género Quercus se deben mantener para sitios de percha, desplazamientos y uso de

vocalizadón de cortejo de los machos.

A nivel general en la Reserva de la Biosfera El Triunfo se aprecian procesos de

eliminadón del bosque y cambio de uso del suelo (IDE5MAC 1997) causados por el

establedmiento de acahuales, cafetales y pastizales, que constituyen uno de los

fenómenos más importantes de cambios de uso del suelo. Este proceso de

fragmentación debe considerarse como grave ya que puede dividir a la reserva en dos

o más poligonales eliminando la continuidad del bosque mesófilo (IDE5MAC 1997).

Esta factible discontinuidad del bosque mesófilo debe detenerse cuanto antes .
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b. Nivel México- Guatemala.

De acuerdo a Breedlove (1981) actualmente el bosque mesófilo de montaña sólo se

encuentra en fas crestas y picos más inaccesibles de la Sierra Norte de Chiapas entre

2000 y 2900 m, en la Sierra Madre de Chiapas en México (Challenger 1998) y en el

complejo de volcanes de Atitlán, la región de los Cuchumatanes y Sierra de las Minas

en Guatemala. Además de la conservación de la Reserva de El Triunfo, otras áreas

importantes para proteger en la Sierra Madre de Chiapas, son el Cordón Pico El Loro

Paxtal y el Volcán Tacaná. Es recomendable Quese extienda la Reserva hada el Cordón

Pico El Loro-Paxtal (15,000 ha) y la creación de una Reserva en el Volcán Tacaná (más

del 67% conservado) donde aún permanece grandes perdones de bosque mesófilo

bien conservados y en donde aún existen poblaciones del pavón (González-Garda

2001, González-García et al. 2001). Estas dos nuevas áreas podrían ser manejadas

como reservas ejidales y/o comunales con el desarrollo de un sistema ecolágicamente

sustentable. De hecho, el Volcán Tacaná ha sido recientemente decretada como

reserva de la bíósfera con una superficie total de 6, 378 hectáreas (Diario Ofidal de la

Federadón, 28 de enero de 2003) y se propone Que sea una reserva de carácter

binacionaf (Heath y Long 1991, González-García 1995, Challenger 1998). Otra área de

importancia para el pavón, es el Volcán o Cerro Tres Picos, el cual se encuentra dentro

de la Reserva de la Biosfera La sepultura, la cual tiene una superficie de 167,309 ha.

Otra zona decretada como reserva forestal es la Frailescana, con una superfide de

60,450 ha y está situada también al oeste de la reserva. Sin embargo, esta última área

no ofrece ningún tipo de protecci6n, tanto para el bosque mesófilo como para el pav6n

(Heath y Long 1991). En Guatemala, 'las cadenas volcánicas han experimentado

extensa deforestación pero algunos volcanes aún retienen considerable vegetad6n

original por arriba de los 1600 m. Volcanes como Tajamulco, Tollmán, Atitlán, San

Pedro, Volcán de Agua, Tacaná y Sierra de los Cuchumatanes presentan vegetadón

por arriba de los 2000 m. Los volcanes Santa María, Fuego y Acatenango han

experimentado considerble pérdida de bosques debido al activo vulcanismo. Las

operaciones militares, la agricultura y la cacería de subsistenda en el complejo Atitlán

(Volcanes Tolimán, Atitlán y San Pedro) y en Volcán de Agua han afectado la

estructura del bosque mesófilo y las poblaciones de pavones se han visto reduddas

(del Hoyo et al. 1994, Escobar-Ortíz 1997, Vannini y Rockstroh 1977). causas más

redentes Que han impactado a las pobladones de cráddos, son la operadón de

canteras de mármol, prindpalmente en Sierra de las Minas y Sierra del Merend6n (del
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Hoyo et al. 1994, Escobar-Ortíz 1997, Vannini y Rockstroh 1977). El pavón también

ocurre en tres reservas privadas: Finca Mocca, Suchitepequez; Rnca el Faro,

Quetzaltenango; y Rnca Pueblo Viejo, Alta Verapaz (del Hoyo et al . 1994, Escobar

Ortíz 1997, Vannini y Rockstroh 1977, González-García obs, pers.). Se han registrado

grupos de pavones en el Volcán Zunil a aproximadamente a 2500 m de altitud, arriba

de Fuentes Georgina (Brooks en prep.).

C, Nivel continental.

Un factor adicional a considerar para la conservación del pavón, es el calentamiento

atmosférico producto del cambio climático global. Estudios recientes sobre

calentamiento global y la distribución de los crácidos mexicanos, ubican al pavón como

la especie con el mayor potencial de extinción (Peterson et al., 2001), debido a la

desaparición de su hábitat por el cambio del clima. Es urgente y necesario profundizar

en la ecología de la especie para conocer sus requerimientos y determinar si es factible

en un futuro cercano iniciar programas de introducción y/o traslocación del pavón en

otras áreas similares de bosque mesófilo ya sea dentro de su actual área de

distribución o fuera de ella. las siete especies principales de frutos en su dieta están

restringidas geográficamente a Mesoamérica (México-Panamá), a excepción de M.

insignis, cuya distribución se extiende hasta Ecuador. Se deben ubicar en

Mesoamérica y probablemente en Sur América otros sitios con bosques con

características similares a los bosques de El Triunfo como sitios potenciales para

Introducir al pavón como estrategia para prevenir su extinción a causa de la pérdida

total de su hábitat por el cambio climático global.

Rnalmente, es de vital importancia monltorear la población silvestre y correlacionar

sus cambios con los factores antropogénlcos y naturales que la pueden estar

afectando. También se requiere del establecimiento de un programa de conservación

en cautiverio, en donde la investigación y el manejo genético y demográfico de la

población cautiva sean prioritarios y cuya meta a largo plazo sea la reintroducdón de

los descendientes, en habitats bien conservados y acompañado de un efectivo

programa de educación ambiental. El establecimiento de un comité nacional de

conservación para la especie es de fundamental Importancia. Este debe contemplar

entre otras cosas la elaboración de un registro genético (nacional y/o Intemacional) de

individuos reproductores en cautiverio (~studbQOkj. En el futuro inmediato, la acción

más importante de conservación es lograr la protección estricta de los bosques
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mesófllos de montaña, esto aunado al manejo silvestre y la reproducc ión en cautiverio

de la especie, así como a la profundización del conocimiento de su ecología permitirá

min imizar los riesgos de extinción de esta rara y extraña ave, ejemplo clásico de

especialización evolutiva en los bosques mesófilos de montaña.
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APENDICE.

lIsTA FLORÍSTICA DEL BoSQUE MESÓFlLO DE MONTAÑA DEL NÚCLEO I DE LA ReSERVA DE LA

BIOSFERA EL TRIUNFO, CHIS., MÉXIco.

CoMPLEMENTADA CON DATOS DE LONG AND HEATH (1991)

ACANTHACEAE
Aphelandra schiedeana C. et. S.
Hansteinia glabra (Leonard) D. Gibson
.Justicia aurea SChlecht.
Pseudeanthemun praecox (Benth) l.eonard
Spathacanthus parvff1ol1l5 l.eonard

AeTINIDACEAE
Saurauia matudae Lundell
Saurauia oreophilla Hemsley
Saurauia scabrlda Hernsley

ADlANTACEAE
Adiantum concinnum Willd.
Pityrogramma tartBrea (Cav.) Maxon varo tartarea
Prerls orlzabae Martens & Galeottl
Pferls quadrlaurlta Retz.

AMARANlHACEAE
Xresine difussa Humb. & Bonpl. ex Wild .

APIACEAE
Hydrocotyle mexicana C. et S

AQUlFOUACEAE
Xlex belizensis Lundell
Xlex liebmannll Stand ley
Xlex prlnglel standley
I1ex toIucana Hemsley

ARACEAE
Anthurlum lucens Stand ley ex. Yuncke
Anthurlum montanum Hemsley
Anthurlum scandens (Aubl .) Engl.
Anthurlum sp.
Honstera siltepecana Matuda
Phllodendron sp.
Spathiphyllum matudae Buntlng
Syngonium sp

ARAUACEAE
Dendropanax pallldus M & J. cannon
Dendropanllx popuHfo/lus (Marchal) A.C. smith
Oreopanax capltatus (Jacq.) Oecne. & Planchon
Oreopanax sanderlanus Hemsley
Oreopanax xalapensls (H.B. & K.) Oecne. & Planch.

ASCLEPIADACEAE
Hetastelma angustifo/la Turey

ASPLENIACEAE
Ant:rophium enslfonne Hook
Asplenium aurlculatum sw
Asplenlum cuspldatum Lam.
AspIenlum harpeodes Kunze
Asplenium miradorense Uebm
Asplenium monanthes L
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Asplenium sena Langsd . & Flscher
Asplenium virillae Christ .

AGAVACEAE
Besc:homeria albíflora Matuda

ATHYRIACEAE
DipillZium franoonis Liebm .

BEGONIACEAE
Begonia bettlnae Ziesenhenne
Begonia fusca Liebm.
Begonia oaJCilC2na A. OC.
BegonIa pe/tata Unk et 000
Begonia yundceri Stand ley
Begonia sp.

BETULACEAE
Carpinus carollniana Walter

BIGNONIACEAE
Amphltecna montana L O. WilJiams

BlECHNACEAE
Blechnum ensiforme (Uebm.) C. Chr.
Blechnum falcifonne (L1ebm.) C. Chr.
Blechnum sp.

BROMEUACEAE
Catopsis wangerlnl Mez & Werckle
Pitcalmla sp,
Tlllandsill chlorophylla L. B. smith
TlllandsJa guatemalensls L. B. smith
TlllandsJa/ampropoda L. B. smlth
Tillandsia poderosa Lyman B. smith
TillandsJa punctulata 5chledlt
Tlllandsia tricolor Schledlt et Cham .
Tlllandsla vlcentlna Standley
Ti/landsla sp.
Vrlesea breed/oveana Lyman B. smlth

BRUNEWACEAE
Bronel/la mexicana Standley

CACTACEAE
Ep1phy//um aenatum (Undley) G. Oon varocrenatum Bravo
Hellocseus specIosus Britton & Rose
Nopa/xodJ/. adcennannii f. candida Alexander
Nopa/JCodrla adcermannli varo conzattianum (MacDougal) Kimnach

CAMPANULACEAE
centropogon oordlfollus Bemth.
Lobella /aJdfIora H. B. K.
!obe/ia p/ebeja F. Wimmer

CAPPARACEAE
C/eome magnifica Brlq .

CAPRIFOUACEAE
SlImbucus canadens/s L.
Vlbumum aeutlfolium spp. blandum Morton
Vibumum dlsco/or Benth.

CEL.ASTAACEAE
Celastrus vu/canlcola J. D. smith
Perrottetia /ongisty//s Rose
Wlmmerla montana Lundell

CHENOPODIACEAE
Chenopodlum ambrosoides L.
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CHLORANTHACEAE
Hedyosmum mexicanum Cordemoy

CLETHRACEAE
Clethril glaberrima Lundell
Clethra lanilta Mart . & Gal.
Clethra matudae lundell
Clethra pllChecoana Standley & Steyerm.
Clethra parvlfolfa lundell
C/ethra suaveolens Turcz.

ClUSIACEAE
Clusia salvinil J.D. Smith
Tovomfta matudae (lundell) Breedlove & McClintock
Vismia mexicana Schlechtendal

COMMEUNACEAE
campe/fa zanonla H.B.& K.
Commelina sp.
Trlpogandra serrulata (Vahl.) Hand los.

COMPOSITAE
Ageratinil sp.
BlIrtlettina pinabetensis (R. Rob.) King et H. Rob
Bfdens sp,
Eupatorlum chiapense
Eupaturlum (BlIrtJetinna) tenejapanum B. l. Tumer
Gnaphalium attenuatum OC.
Gnaphalium elegans Kunth
Neomirandea arallfolfa (Less.) lking et H. Rob.
Podachaenfum pachyphyllum (Schultz-Bip. ex Klatt)
SchTstocarplJa bicolor Less.
Schistocarpha longfligula Rydb . varo longiligula
Schistocarphillonglltgula varo se/erl (Rydb .) B. l. Tumer
5enedo greenman;; (Rob. Et Brettell). l. O. Will iams
Senecio jUlTlensenii Hemsley
Seneclo oaxacanus Hemsl.
Senecio uspantanensls (Coult.) Greenm.
Vemonia deppeana Less .

CRUOFERAE
Brassica campestri5 l.
canlamine fulasta Greene
Lepldium vilTlinfcum l.

CUCURBITACEAE
Cydanttrera langael Cogn.
Cydanthera multifolfola Cogn.
Cydifflthera sp.
Rytidostylis dliata (Cogn.) O. Kuntze
5echfum c:ompositum (Donn. Sm.) C. Jeffrey
Slcyos aff. mofozintlensis Lott et Fryxell

CUNONIACEAE
Weinmannla pinnata l.

CYAll-lEACEAE
AISQlJhylla salvlnil Hook
Cyathea fulvil (Martens & Galeotti) Fee
Cyathea valdecrfenata Domin.
Nephelea mexicana
Trlchlpterls schledeana (Presl.) Tryon

CYPERACEAE
Cypervssp.
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Rhynchospora sp .
Sderla sp,
Uncinia hamata (Swartz) Urban

DENNSTEDIACEAE
5accoloma inaequale (Kunze) Mettenius

DIOSCOREACEAE
Dioscorea convolvulaceae S. et C.
Dioscorea racemosa (Klotzsch) Uline

DRYOPTERACEAE
Arachnoides dentiallata Cham. &.5chlechtendal
Ctenltis subindsa (Willd .) Ching

ERICACEAE
Befaría aestuans Mutis ex L.
Befaría sp .
Cavendishia bracteata (Ruiz et Pavón ex Saint-H ilaire) Hoero ld
Cavendishia aassifolia (Benth.) Hemsley
Gaultheria acuminata 5chelchtendal &.Cham.
Gaultheria matudai Lundell
Lyonia squamulosa Martens &.Galeotti
Honotropa uniflora L.
Pemettya ciliata (S . &.C.) Smalt
Pemettya att. coriacea
Pemettya sp.
Satyrla warszewiczii Klotzsch
Vacclnium confertum H.B.K.
Vacdnium cordatum Hemsley
Vacdnium aft. disimile Blake
Vacdnium haematinum Standley &.Styeyenn.

EUPHORBIACEAE
Bemardia intelTUpta (5chlecht.) Muell. Arg .
Bemardia oblanceolata Lundell

FABACEAE
Can_alla dura Sauer
Cojoba matudae (Lundell) L. Rico

FAGACEAE
Quercus acatenangensis Trel .
Quercus benthamii A. OC.
Quercus hondurensis
Quercus oocarpa Uebm.
Quercus saliáfolia Neé
Quercus sapotifolia Uebm.

FlACOURTIACEAE
Xylosma qulchense J. D. Srnith

GESNERIACEAE
Columnea schlediana 5chlechtendal
KohIeria sp.
Houssonla deppeana (S. et C.) Hanst.
Pentadenla matudae Wiehle r
Solenophora endllcheriana Hanst.
So/enophora touCllna Denham et Gibson

GRAMMmDACEAE
Eríosorus hlrtus (H. B. K.) Copel varo hlrtus
Grammltis sp.

HAMMAMEUDACEAE
Hatudaea trinerva Lundell

HYMENOPHYLLACEAE
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Hymenophyllum trapezolda/e lIebm .
Hymenophyllum sp.
Trlchomanes Cltpillaceum L.
Trlchomanes hymenoides Hedwlg.
Trlchomanes radlcans swartz

JUNCACEAE
.1uncus sp.

LABIATAE
Stachys borraginoides Cham. & Schlechtendal

LAMIACEAE
Salvia Iongispicata M. et G.
salvia membranaceae Benth.

LAURACEAE
Cassytha filiformis lo
UCltrla alata Miranda
Nectandra reticulata (R. et P.) Mez
Nec:tandra sinullta (Nees) Mez
Ocotea chiapensis (Lundell) Stand ley & steryennarl<
Ocotea aff. kilotzchiJma (Nees) Hemsley
Ocotea matudai Lundell
Ocotea uxpanapana Wendt & van der Werff
Persea fIoccosa Mez
Persea liebmanni Mez
Persea vesticula Stand ley & Steverrnark
Phoebe bourgeauviana Mez
Phoebe chlapensls Lundell
Phoebe Sl7tepeCltna Lundell

LEGUMlNOSAE
Dalbergia tucurensis Donn. smith.
Pithec:eJobium arboreum (L.) Urban

ULIACEAE
smllacina amoena Wendl.
smllacina flexuosa Bertol
smlladna paniculata Martens & Galeotti
smilacina sdlloldes M. et. G.
Smilax chiapensis Lundell
smilax domiguensis WlHd.
Smilaxjalspensls Schlechtendal
smilax moIlis Humb. & Bonpland
smllax subpubescens A. O.e.

LOMARIOPCIDAE
Pe/tapterls pe1tata (swartz) Morton

LORANTHACEAE
Psittacanthus calycultus (OC.) G. Don
Phoradendron nervosum Ollver
Phoradendron sp ,

LYCOPODIACEAE
Lycopodium davatum L
Lycopodlum thyoldes H. et B. ex Willd .
Lycopodium sp .

MALPIGHIACEAE
Banisterlopsis argentea (H. B. K.) C. Robinson

MALVACEAE
HalvBlfiscus arboreus Cav.
Roblnsonella spedosa Fryxell
Sida acuta Burm. F.
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MARAmACEAE
Marattia excavata Underw.
Marattla wefnmannifolia Uebm.

MElASTOMATACEAE
Conostegia volcanalis Stand ley & Steyermark
Leandra subseriata (Naud.) . Cagn.
Miconla glaberrima (Schlechtendal) Naud.
Miconia globulifera Naud.
Tibouehina ehiapensis Wurdack

MEUACEAE
Cedrela imparlpinata
Cedrela tonduzii C. OC.
Guarea glabra Vahl.
TrlehUia havanensis Jac:q.
Trlehilia el}'fhl'OCllrpll Lundell

MORACEAE
Moros insignis
Trophis rospídata Lundell
Trophis mexicana (Liebm.) Bureau

MYRSINACEAE
Ardisia compressa H. B. K.
Ardisla neomirandae Lundell
Gent/ea tacanensis (Lundell) Lundell
Hyrsine juergensenli (Mez) Lundell
Parathesis att. breedlovi; Lundell
Parathesis nlgropunctata Lundell
Rapanea juergensenii Mez
Rapanea myrlcoides (Schlechtendal) Lundell
Symm:lisia venosa (Mast.) Lundell
Zunilia rorollata (Lundell) Lundell

MYRTACEAE
ClIlyptranthes sp.
Eugenia ehiapensls Lundell
Eugenia dlToldes Lundell
Eugenia att. malensIs Lundell
Ugni myrlcoides (H. B. K.) Berg

NYCTAGlNACEAE
Neea sp.

ONAGRACEAE
Fuchsla endiandra ssp. tetradactyla (Lindley) Breedlove
Fuchsia microphylla H. B. K. spp. aprlca (Lundell) Breedlove
Fuehsla panlro/ata Lindl .
Hauya elegans H. B. K. ssp. bareenae (Hemsley) Breedlove et Raven

OPHIOGLOSSACEAE
Botryehium virginlanum (L) Sw.
Ophloglossum crotalophoroides Walter

ORCHIDACEAE
Alpophyllum glganteum Hartweg ex Lindley
Brassavola rorollata (L.) R. Br.
Brassia sp.
OIc:h<Naglauca (Sw.) Lindley
Oieh_a graminoldes (Sw) Lindley
Oiehaea murlcatoldes Hamer et Garay
Oiehaea cf. squarrosa Lindley
Oic:h<Nasp.
EJleanthus capitatus (Poepp. & Endl.)
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EI/eanthus cynarocephalus (Reichb. f .)
Encydia chondylobulbon (A. Rich. & Galeotti) Dressler & Pollard
Encydia radiata (Undley) Dressler
Encyclia varicosa ssp. leiobulbon (Hook. ) Dressler et Pollard
Encydia vitellina (Undley) Dressler
EpldendlVm chlorocorymbos SChltr.
Ep/dendIVm alf. do_sii Bateman ex Landley
EpidendIVm dixolVm Hagsater
Ep/dendIVm laucheanum Rolfe
Ep/dendIVm polyanthum Undley
Ep/dendIVm pseudoramosum Schltr.
EpldendlVm repens Jacq.
Epldendrum trachythece Schltr
Goodyera d. do/abrlpeta/a (Ames) Schltr.
Gongora sp.
Goveniasp.
Habenaria sp.
Isochllus aurantiaaJs Hamer et Garay
Isochllus Ilnearis (Jacq.) R. Br•
.1acquinel/a cobanensis (Ames et Schltr) Dressler
Lemboglossum cordatum (Undley) Halbinger
Lembog/ossum ross/I (Undley) Halbinger
Lemboglossum sp .
Lepanthes aOlmlnata Schltr.
Lepanthes appendlOllata Ames
Lepanthes tenul'oba Schultes et Dillon
Uparissp.
Ha/axissp.
HaxiUarla OI01l/ata (Undley) Hook
Haxil/arla hagsateriana Soto Arenas ined.
Haxll/aria praestans Reichenb. F.
Haxil/arla densa Undley
OdontDglossum cordatum Undley
Oerstedella d. aberrans (Schltr.) Hamer
Onddium b/caHosum Undley
Onddium laeve (Undl.) Beer
Pelexia funclclana (A. Rich. Et Gal.) Schltr.
P1eurothal/s donchopus SChltr.
Pleurothalls grobyl Beteman ex L1ndley
P/eurothal/s hirsuta Ames
P1eurothalls pachyglossa Undley
Pleurothalls matudlana C. SChweinf.
PleulOthal/s tribulo/des (Swartz) L1ndley
Pleurothal/s tuerclcheimli SChltr
PleulOthalis sp .
Ponthieva aff, maatlata Undley
Prescottia stachyodes (Sw .) Undley
Stells alf. aprica Schltr.
Stelissp.
Stemomynchos spec:iosum Jacq. L C. Rich. Ex Spreng.
Trichosalplnx d . ceclralensls (Ames) Luer
Trlchosalplnx greenwoodiana Soto Arenas
Trigonldlum egerfonlanum Batem: ex Undley

OROBANCHACEAE
Conopholls alpina varo apllna L1ebm
Conophol/s americana (L.) Wallr .
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OXAUDACEAE
Oxalis rhomblfolia Jacq .
OXalis sp .

PALMAE
Chamaedorea conc:%r Mart ius
Chamaedorea nublum standley et steyenn.
Chamaedorea tepejilote Uebm.
Chllmaedorea sp,
Geonoma blnentia Oersted
Geonoma se/eri Burret

PAPAVERACEAE.
Bocconia arborea Watson

PASsIFLORACEAE
Pass/flora flllpes Benth.
Pass/flora ornlthoura varo chlapensls MacDougal
Passlflora sp.

PHYTOLACACEAE
Phytolacca lcosandra L
Phyto/acca mlnoldes Kunth & Bouche
Phyto/acca rugosa ABr. & Bouche

PIPERACEAE
Peperomla c:ollltcatll Trel.
Peperomia galio/des H. B. K.
Peperomia obtusifo/ia (L.) A. Dietr.
Peperomia quadrifolia (l) H. B. K.
Peperomia tetraphy//a (G. Forst.) H. et A.
Peperomia sp.l
Peperomia sp.2
Peperomla sp .3
Peperomia sp.4
Piper aff. hispidum Sw.
Plper pseudoasperifollum C. OC.
Piper aff. yzabalanum J.D. smith
Pipersp.l
Pipersp.2
Pipersp.3
Pipersp.4
Pothomorphe peltata (L.) Miq.
Pothomotphe umbellata (L.) Miq.

PLANTAGINACEAE
P/antago austra/IB lambert

PLATANACEAE
Platanus mexicana Moricand varo mexicana

POACEAE
lsachne anmdinacell (sw.) Griseb

PODOCARPACEAE
Podoc:arpus matudai lundell

POlEMONIACEAE
Cobaea pachysepala Stand ley
Cobaea scandens Cavo

POlYGALACEAE
Honnlna sy/vatica schlechtendal

POlYGONACEAE
Rumex obtus/follus L.

POlYPODIACEAE
B/echnum oecidenta/e L.
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Campvloneurum tenulpes Maxan
Campvloneurum xalapense Fée
Pleopeltis angusta H. et B. ex Willd.
PleopeItis macrocarpa varo tric:hophora (Weatherby)
Polypodium aureum (L) J. Smith
Polypodium hartwegii (KI.) Hieron
Polypodium lindenlanum Kunze
PoIvpodium loriceum L
Polvpodium ples/osorum Kunze

PYROLACACEAE
Honotropa un/flora L

RHAMNACEAE
Rhamnus capraeifolia varo grandlfolia M.C. & LA. Jahnstan
Rhamnus sharpli M.e. Johnstan

ROSACEAE
Holodiscus fissus (Undl.) Schneider
Prunus tetradenia Koehne
Prunussp.
Rubus erlocarpus Uebm.
Rubussp.

RUBIACEAE
Galiumsp.
Glossostipula concinna (Stand!.) lorence
Hoffmannia aff criptoneura Stand ley
Hoffmannia lineo/ata J. O. Smith
Hoffmannill maaosiphon Stand ley
Hoffmannia quadrifolia Standley et Steyerm.
Hoffmannia rotata J.O. Smith
Ontiltemia filisepllla (Standanl.)
Palicourea padifolia (Willd. ex R. Et S.)
Psyc:hotria slcutc:hii Stand ley
Psydrotria erythrocarpa SChlechtendal
Psyc:hotria sp.
Rondeletía a/blda londell
Rondeletia pvramidalis londell

RUTACEAE
zanthoxylum hanns/anum (Loes.) P. Wilson
zanthoxylum me/anostictum C. et S.

SCROPHULARlACEAE
castilleja arvensis Cham. & SChlechtendal
castilleja sp .
Gibsoniothamus COnJutus (J. O. Smith) A. Gentry
Gibsoniothammus sp .
Leuc:ocarpus perfuliatus (H.B. & K.) Bent
SIbthorpia repens (Mutis ex L) O. Kuntze

SIMAROUBACEAE
Piaamnia bradrybotTyosa Oonn. Smi .
Plaamnia matudae Lundell
PiaamnÚl pistaciaefolia Blake & Standl.

SOLANACEAE
Cestrum elegantisslmun Martan
Cestrum aff. formosum
Cestrum guatemalense Francey
Jaltomata proatmbens (Cav.) J.L Gentry
Udanthes driapensis (Brandegee) Standley
Udanathes connata J. L. Gentry
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Llcianthes sp.
Lycopersicum escuJentum Miller
Physalis aff, angulata L.
Physalis graa7is Miers
Physalis greenmturil Waterf.
Physalls sp,
Solandra nitida Zuce.
Solanum apendiculatum H. B. K ex Duna l
Solanum aphyodendron S. Knapp
SoIanum chrysotrichum Schlecht.
Solanum hispidum Pers.
Solanum nigrescens Martens & Galeotti
Solanum nudum H.B. & K.
Solanum trizyl1um Bitter
Solanum wenlllndli Hook. F.

STYRACACEAE
Styrax glabrescens Benth .

SYMPLOCACEAE
Symplocos aft hartwegii A. OC.

THEACEAE
Cleyera theaeoldes (Sw .) Choisy
Freziera c:andicans (Davon Sm .) Kobuski
Frez/era l1uatemalensis (J.D. Smith) Kobuski
Symplococarpon f/avifollum Lundell
Ternstroemia Ilneata OC. ssp, chalicophila (Loes.) Bartholomew
Temstroemia OOClIl'pa (Rose) Melchior in Engl & PrantJ.

THELYPTERIDACEAE
Thelypteris pllosula (Mett) Tryon

THYMELAEACEAE
Daphnosls flavida Lundell
Daphonosls se/erorum Gilg.

llUACEAE
Heliocarpus appendiculatus Turcz.
HellOC2TpU5donnell-smlthn Rose

TOVARIACEAE
Tovaria diffusa (Macfad.) Fawcett & Rend

ULMACEAE
Lozanella enantiophylla (J. o. Smlth)
Trema micrantha (L. ) Blume varo ñorídana (Brltton) St8ndley & Steyerm.
Ulmus mexicana Uebm.

UMBEWFERAE
Corlandrum sativum L.
Hydrocotyle mexicana Cham. & Schlechtendal

URllCACEAE
Boehmerla ulmifolia Wedd.
Phenax hirtus varomlnor Wedd.
Phenar hlrtus (Sw.) Wedd .
Phenax urticaefollus Wedd.
Pilea auriculata Uebm.
Pilea quercifolia Killip
Pi/ea sp.
Urera alceifolia Gaud .
Urera caracasana (Jacq.) Grlseb.

VALERIANACEAE
Valeriana scandens L.
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VERBENACEAE
Cltharexylum mocinnil D. Don
Verbena carolina L

VIOLACEAE
Hybanthus attenuatus (Humb. & Bonpl.) G. K. Schulze
Hybanthus sp .
Viola scandens Willd . ex R. et S.

WINTERACEAE
Drymls granadensis var mexicana (D.C.) A.e. Smith

VITTARIACEAE
Antrophyum ensiforme Fée
Antrophyum Ilneatum (Sw .) Kaulf.
Vittaria gramlnifolia Kaulf.

ZINGIBERACEAE
Costus balceri Schumann.
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