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nESUMEN 

El siguiente trabajo presenta información preliminar sobre aspectos 

poblacionales y uso de recursos alimenticios por Sciurus deppei en la selva 

húmedo tropical de la región de los Tuxtlas en el estado de Veracruz. 

Este estudio se desarrolló durante 11 meses discontinuos entre Septiembre de 

1988 a Junio de 1990, periodo durante el cual se efectuaron censos de la población 

de ardillas y observaciones sobre el comportamiento alimenticio a lo largo de 

transectos irregulares de 2 km de longitud total en el interior de la selva. 

La densidad estimada para la población de ardillas fue de 1.3 individuos/ha y la 

distribución espacial de los individuos dentro de la población presento un arreglo 

al azar. Los individuos adultos se registraron con una mayor frecuencia que los 

juveniles (80% vs. 8%). El 64% de los individuos adultos fueron machos y el 34% 

fueron hembras. La tasa de detección promedio por hora para machos adultos fue 

de 0.21 y de0.16 para las hembras adultas. Para in dividuos juveniles fue de 0.13 

indi11iduos/hma. 

El 92% de la dieta de las ardillas correspondió al consumo de semillas de 29 

especies de plantas, representado a 18 familias , el restante 8% correspondió al 

consumo de cortezas , hojas jovenes, tallos tiernos, musgos, hongos e insectos. 

Tres especies de semillas constituyeron la base principal de la dieta de las ardillas. 

Estas fueron : Astrocaryum mexicanum (Palmae) (33% Pseudo/media OX'Jphyllaria 

(Moraceae) (14%) y Turpinia accidenta/is (StaphylacE ,e) (10%). Los tipos de frutos 

consumidos fueron las nueces (35%), drupas (35%) bayas (12%). Cuatro tipos 

de frutos más, respresentaron el restante 18%. 

Las arciill as cosecharon el 74% de las especies de 2emillas en las copas de los 

árboles y el 26% de el suelo de las selva. Dos picc s de producción máxima de 

frutos y semillas se registraron en los censos fenológ icos de las plantas, el primero 
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fueron hembras. La tasa de detección promedio por hora para machos adultos fue
de 0.21 y de 0.16 para las hembras adultas. Para in. ; viduos juveniles fue de 0.13
individuosfhora.

El 92% de la dieta de las ardillas correspondió al consumo de semillas de 29
especies de plantas, representado a 18 familias, el restante 8% correspondió al
consumo de cortezas, hojas jovenes, tallos tiernos, musgos, hongos e insectos.
Tres especies de semillas constituyeron la base princfoal de la dieta de las ardillas.
Estas fueron: Aslrocaryum mexicanum (Palmas) (33% Pseudoimedia o;ryphyilari'a
(Moraceae) (14%) jr Turpinia occi`denralis (Staphylace al (10%). Los tipos de frutos
consumidos fueron las nueces (35%). drupas (35%) oavas (12%). Cuatro tipos
de frutos mas, respresentaron el restante 18%.

Las arcillas cosecnaron el ?-4% de las especies de gemillas en las copas de ¡cs
árboles y el 25% de el suelo de las selva. Dos p|cr:¿ de producción maxima de
frutos y semillas se registraron en los censos fenológi-:os de las plantas, ei primero
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se registro entre los meses de Abril a Junio compuesto con un mayor numero de 

especie (27, 29 y 26 respectivamente) de frutos y semillas disponibles, un segundo 

pico se registro entre los meses de Septiembre a Noviembre pero, compuesto con 

un numero menor de especies (16, 19 y 20 respectivamente) de frutos y semillas 

disponibles. 

El uso de los recursos alimenticios de las ardillas mostró una relación estrecha 

a los cambios fenológicos de las plantas y a la disponibilidad estacional de los 

recursos alimenticios en el área de estudio. 
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INTRODUCCION 

Las ardillas del género Sciurus (Rodentia:Sciuridae) son mamíferos con una 

amplia distribución en el continente americano. Estas pueden encontrarse en los 

bosques tanto boreales como tropicales (Murie y Michener, 1984). Se ha señalado 

que los roedores en el bosque húmedo tropical juegan un papel importante en la 

estrategia reproductiva de las plantas, ya que el consumo de semillas por estos 

mamíferos, disminuyen el número de descendientes de las plantas de las que se 

nutren (Dirzo y Dominguez, 1986; Foster, 1982; Janzen 1971, 1986, UNESCO, 

1980; Estrada y Fleming, 1986; Howe, 1986, 1990). A pesar de ello, para el 

neotrópico son escasos los estudios sistemáticos sobre ardillas arbóreas 

(Emmons, 1990). Sin embargo, Heaney y Thorington (1978), Glanz et al. (1982), 

realizaron estudios ecológicos sobre :a especie Sciurus granatensis en la isla de 

Barro Colorado, Panamá, abarcando aspectos reproductivos, poblacionales y 

hábitos alimenticios (tipo de forrajeo y alimento, uso del alimento) . Estos autores 

reportan una lista de 58 especies de frutos y semitlas en la dieta de Sciurus 

granatensis de las cuales las especies mas importantes fueron Astrocaryum 

standleyanum (Palmae), Oenocarpus panamensis (Palmae), Schee/ea zonensis 

(Palmeae), Maripa panamensis , Gustavia superba (Leguminosae), Dipteryx 

panamensis (Leguminosae) y Ficus yoponensis (Moraceae) entre otras. 

En otro estudio realizado en el Centro de Panamá con dos especies de ardillas 

simpátricas (Sciurus granatensis y S. variegatoides) sobre uso del hábitat y 

utilización del alimento, Glanz (1984) reporta que S. granatensis esta asociada en 

areas de selva húmeda (76% de los registros) y donde el 72.6% de su dieta estuvo 

formada principalmente por nueces de palmas y leguminosas. S. variegatoides se 

encuentra en cuatro hábitats diferentes pero con una preferencia hacia el bosque 

seco deciduo (42% de los registros). En esta especie el 61.1% de su dieta estuvo 
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formada principalmente por drupas y bayas. Smythe (1989) , trabajo al oeste de la 

isla de Barro Colorado en Panamá y seílala que la supervivencia de las semillas de 

la palma Astrocaryum standleyanum (Palmae) es afectada por los hábitos 

alimenticios de sus depredadores, entre ellos Sciurus granatensis. 

También se ha reportado que las ardillas son depredadores predispersores de 

frutos grandes, secos y fibrosos que contienen en promedio una o dos semi llas 

(Gautier et al. , 1985, Bradford y Smith , 1977) . Por ejemplo, Glanz et al. (1982) en 

BarrQ Colorado (Panamá) reporta que Sciurus granatensis es un depredador de 

58 especies de semillas. Smythe (1989) en un experimento con semillas de 

Astrocaryum standleyanum puestas sot:: re el piso de la selva encontró que el 87. SºS 

(N = 216) fueron removidas posiblemente por agutis (Oasyprocta punctata) y/o por 

ardi!la: Howe (1980) indicó que Sciurus granatensis daña las semillas consumidJs 

de Tt::.d'Jgastris panamensis en la is la de Barro Colorado en Panamá Sin embargo, 

a pesar de que las ardillas son roeGores catalogados como depredadores de 

semillas también son dispersoras de algunas de estas de modo accidental. Esto 

es dado por la conducta de ocultamiento ca semillas en el suelo de la selva y en 

oquedades u arquetas en árboles lejos de sus progenitores. (Stapanian y Smith, 

1978; Smith y Reichman, 1984; Stapanian 1986; Glanz, 1984). 

En México ocurren 12 especies de ardi llas arborícolas de la familia Sciuridae. 

De estas Sciurus aureogaster y Sciurus deppei, habitan la región de los Tuxtlas, 

en Veracruz. En el caso de S. deppei , Hall y Kelson (1 959) , Alvarez (1961) y Ramirez 

et al, (1983) y Ramirez y Mudespacher, (1987) repcrtan una amplia distribución 

geográfica en México, abarcando los estados de T :maulipas, San Luis Potosí, 

Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo y para 

Centroamérica; Belice, Guatemala, Honduras , y Costa Rica. 

A pesar de la distribución ámplia de Sciurus deppei , su ecología y biología es 

poco conocida. Para esta especie solo contabamos con un reporte breve de 

4

formada principalmente por drupas y bayas. Smythe (1989), trabajo al oeste de la
isla de Barro Colorado en Panamá y señala que la supervivencia de las semillas de
la palma Astrocaryum srarrdleyanum (Païmae) es afectada por los hábitos
alimenticios de sus depredadores, entre ellos Sciurus granatensis.

Tambien se ha reportado que las ardilias son depredadores predispersores de
frutos grandes, secos y fibrosos que contienen en promedio una o dos semillas
(Gautier et al., 1985, Bradford y Smith, ). Por ejemplo, Glanz et al. (1982) enE -¬r -4

Elarro Colorado (Panamá) reporta que Sciurus granatensis es un depredador de
58 especies de semillas. Smythe (1989) en un experimento con semillas de
Astrocanfum srandleyarrum puestas sotrre el piso de la selva encontró que el 87.5%
(N = 218) fueron removidas posiblemente por agutis (Dasyprocta punctata) vio por
ardilla-r Howe (1980) indicó que Sciurus granalensis daña las semillas consumidas
de Ter-.igastris panamensis en la ¡cia de Barro Colorado en Panamá. Sin embargo,
a pesar de que las ardillas son roecofes catalogados como depredadores de
semillas también son dispersoras de algunas de estas de modo accidental. Esto
es dado por la conducta de ocultamiento ri: semillas en el suelo de la selva v en
oquedades u orquetas en árboles lejos de sus progenitores. (Stapanian y Smith,
1978; Smith y Ftelchman, 1984; Stapanian 1986; Glanz, 1984).

En Me:-rico ocurren 12 especies de ardillas arboricolas de la familia Sciuridae,
De estas Sciurus aureogfaster y Sciurus deppei, habian la región de los Tuxtlas,
en Veracruz. En el caso de S. deppei, Hall y Kelson (1929), Alvarez (1981) y Ramirez
et al, (1983) y Ramirez y Mudespacher. (1987) reportan una amplia distribución
geográfica en México, abarcando los estados de T maulipas, San Luis Potosi,
Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Campeche v Quintana Ftoo y para
Centroamérica; Belice, Guatemala, Honduras, y Costa Flica.

A pesar de la distribución amplia de Sciurus depp-ei, su ecologia v biología es

poco conocida. Para esta especie solo contabamos con un reporte breve de
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Coates-Estrada y Estrada (1986) er. un estudio realizado sobre repartición de 

recursos en la comunidades de marr fteros arborícolas en ia selva de Los Tuxtlas 

en el estado de Veracruz.. Estos autores reportan que S. d&ppeí se encuentra en 

dansidades de 1.0 individuos/ha y observaron el consumo de algunas espec'es dé 

frutos y semillas de plantas como Ficus spp. Brosímum alícastrum. Pseudo/medía 

oxyphyllaría, Cynometra retusa. Astrocaryum mexicanu1.1, Poulsenía armata ent~e 

otras. Es claro, entonces, qu'3 no exis~e información sufic:ente y registrada G'3 modo 

sistemático a traves del ciclo anual sobre aspectos ~c.n bá.:;icos como el uso de los 

recursos alimenticios y patrones de actividad para un roedor tan corrún como lo 

es Scíurus deppei en la selva húmeda. 

Aparte de este problema hay que mencionar que de todos los ecosistemas 

terrestr'9s, las selvas de la zonas cálido húmedas son los más ricos en especies, 

nichos ecológicos y vida arbórea (UNESCO, 1980). Se estima que cuando mgnos 

el 50 % de las especies animales y v9getales que ocurren en el mundo se dan en 

estos ecosistemas. (UNESCO, 1980; Myers, 1988: Estrada y Coates-Estrada, 

1989). 

En México las selvas del trópico húmedo han estado sujetas en los ultimas años 

a un acelerado proceso de desaparición, debido a la tala desmedida y a la 

utilización de las tierras tropicales como áreas de cult ivos y potreros. Es.to ha sido 

consecuencia de un rápido c~ecimiento demográfico y de la necesidad de 

satisfacer las demandas alimentarias de la población humana (Gomez-Pornpa, et 

al, 1976; Gomez-Pompa y Del Amo, 1985). Estas actividades han provocado una 

reducción significativa (80-90%) de la extensión orig;1al del ecosistema húl'.ledo 

tropical en el país (Estrada y Coates-Estrada, 198S). 

Actualmente las tasas de deforestación de las rn lvas húmedo tropicales en 

México van de un mínimo de 10-20 ha/día, hasta un máximo de 100 ha/día con la 

desafortunada pérdida de la riqueza biológica que mantienen (Estrada y 

_l'
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Coates-Estrada y Estrada (1988) er. un estudio realizado sobre repartición de
recursos en la comunidades de mamíferos arboricolas en la selva de Los Tuxtias
en el estado de Veracruz. Estos autores reportan que 8. deppei se encuentra en
densidades de 1.8 individuosiha v observaron el consumo de algunas especies de
frutos y semillas de plantas como Ficus app. Brosimum alicastrum. Pseudoimema
oxyphyliaria, Cynometra retusa, Astrooaryum mexicanum, Poulsenia armara entre
otras. Es claro, entonces, que no existe información suficìente jr registrada de modo
sistemático a traves del ciclo anual sobre aspectos tan básicos como el uso de los
recursos alimenticios v patrones de actividad para un roedor tan común como lo
es Sciurus deppei en la selva húmeda.

Aparte de este problema hay que mencionar que de todos los ecosistemas
terrestres, as selvas de la zonas cálido húmedas son los mas ricos en especies,
nichos ecológicos v vida arbórea (UNESCO, 1980). Se estima que cuando menos
el 50 % de ias especies animales y vegetales que ocurren en el mundo se clan en
estos ecosstemas. (UNESCO, 1980; Myers, 1988: Estrada v Coates-Estrada,
1989).

En México las selvas del trópico húmedo han estado sujetas en los ultimos años
a un acelerado proceso de desaparición, debido a la tala desmedida y a la
utilización de las tierras tropicales como areas de cultivos y potreros. Esto ha sido
consecuencia de un rapido crecimiento demográfico v de la necesidad de
satisfacer las demandas alimentarias de la población humana (Gomez-Pornpa, et
al, 1976; Gomez-Pompa v Del Amo, 1985). Estas actividades han provocado una
reducción significativa (8U~9U%) de la extensión orig al del ecosistema húmedo
tropical en ei pais [Estrada y Coates-Estrada, 1989).

Actualmente las tasas de deforestación de las selvas húmedo tropicales en
México van de un minimo de 10-20 ha/dia, hasta un maximo de 100 haƒdía con la
desafortunada perdida de la riqueza biológica que mantienen (Estrada y
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Coates-Estrada, 1989; Coates-Estrada y Estrada, 1985, 1986). Esta destrucción 

intensiva y extensiva de la selva, aunado a la cacería y tráfico ilegal de los animales 

selváticos, es causante de una desaparición masiva de la fauna silvestre que se 

encuentra en el ecosistema tropical (Gomez-Pompa y Del Amo, 1985; 

Coates-Estrada y Estrada, 1985, 1986; Estrada y Coates-Estrada, 1989). Tal 

desaparición significa la pérdida de información de caracter científico que México 

requiere acerca de !a biología de las especies. Por un lado carecemos de 

información sobre la biología y ecología básica de Sciurus en las selvas húmedas 

de México y por otro estos ecosistemas estan desapareciendo de manera 

alarmante. La colecta de información básica sobre la biología y ecología de 

mamíferos selvaticos como Sciurus es necesaria para desarrollar estrategias y 

escenarios de manejo de la tierra que promuevan la persistencia en el tiempo y 

espacio de estos recursos. 

Con el objeto de contribuir al conocimiento de los Sciuridos en el ecosistema 

tropical en México, el presente trabajo reporta información preliminar de naturaleza 

cuantitativa sobre los hábitos alimenticios de la ard illa Sciurus deppei en la selva 

húmedo-tropical de la Estación de Biología "Los Tuxtlas", ubicada en el sur del 

estado de Veracruz. 
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Coates-Estrada, 1989; Coates-Estrada y Estrada, 1985, 1988)- Esta destrucción
intensiva y extensiva de la selva, aunado a la cacería y tráfico ilegal de los animales
selvaticos, es causante de una desaparición masiva de la fauna silvestre que se
encuentra en el ecosistema tropical (Gomez-Pompa v Del Amo, 1985;
Coates-Estrada y Estrada, 1985, 1986; Estrada y Coates-Estrada, 1989). Tal
desaparición significa la perdida de información de caracter cientifico que México
requiere acerca de la biología de las especies. Por un lado carecemos de
información sobre la biologia y ecologia básica de Sciurus en las selvas húmedas
de Mexico y por otro estos ecosistemas estan desapareciendo de manera
alarmante. La colecta de información básica sobre la biologia y ecologia de
mamíferos selvaticos como Sciurus es necesaria para desarrollar estrategias y
escenarios de manejo de la tierra que promuevan la persistencia en el tiempo y
espacio de estos recursos.

Con el objeto de contribuir al conocimiento de los Sciuridos en el ecosistema
tropical en México, el presente trabajo reporta información preliminar de naturaleza
cuantitativa sobre los habitos alimenticios de la ardilla Sciurus deppei en la selva
húmedo~tropical de la Estación de Biologia "Los Tu-xtlas", ubicada en el sur del
estado de Veracruz.
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OBJETIVOS 

.~115.lrafil 

Recabar información preliminar sobre los hábitos alimenticios de la ardilla 

arborícola Sciurus deppei en la selva húmedo tropical de la Estación de Biología 

Tropical "Los Tuxtlas" del Instituto de Biología de la UNAM ubicada en la región de 

Los Tuxtias, Veracruz. 

-~~cíficos 

Los objetivos específicos del estudio fueron: (1) determinar los tipos de recursos 

alimenticios que utiliza Sciurus deppei, (2) determinar ias variaciones en el tiempo 

y espacio (fenología) de los recursos alimentarios utilizados por las ardillas y (3) 

determinar la relación entre la variación temporal en la presencia de los recursos 

alimenticios y su uso por Sciurus deppei. 

SITIO DE ESTUDIO 

El trabajo se llevó a cabo en la Estación de Biología Tropical "Los Tuxtlas" 

perteneciente al Instituto de Biología de la U.N.A.M. ubicada en la región de Los 

Tuxtlas al sur del estado de Veracruz, entre los 95° 04 'y 95° 09' de longitud oeste 

y los 18° 34' y 18° 36' de latitud norte (Coates-Estrada y Estrada, 1986) (Fig.1). La 

Estación de Biología de la U.N.A.M., constituida por ·Jo hectáreas de selva, esta 

dedicada al estudio y conservación de la flora y fauna del trópico húmedo. Un 

aspecto particularmente relevante de esta selva es que es un ejemplo del 

ecosistema de selva tropical lluviosa que cubría la sierra de Los Tuxtlas. Estas 

T

OBJETIVOS

mesetas
Ftecabar información preliminar sobre los hábitos alimenticios de la ardilla

arboricola Sciurus deppei en la selva húmedo tropical de la Estación de Biologia
Tropical "l_os Tuxtlas" del Instituto de Biologia dela UNAM ubicada en la región de
Los Tuxtias, Veracruz.

Esoeflcm
Los objetivos específicos del estudio fueron: (1) determinar los tipos de recursos

alimenticios que utiliza Sciurus deppei, (2) determinar las variaciones en el tiempo
y espacio (fenologia) de los recursos alimentarios utilizados por las ardillas y (3)
determinar la relación entre la variación temporal en la presencia de los recursos
alimenticios y su uso por Scíurus deppei.

SITIO DE ESTUDIO

El trabajo se llevó a cabo en la Estación de Bic`ogía Tropical "Los Tuxtlas"
perteneciente al Instituto de Biología de la U.N.A.M. ubicada en la región de Los
Tuxtlas al sur del estado de veracruz, entre los 95° Dev 95” U9' de longitud oeste
v los ie° 34' v ia” se' de latitud nene (cuates-Estrada v Estrada, lees) (Pigi). La
Estación de Biología de la U.N.A.M., constituida por '38 hectareas de selva, esta
dedicada al estudio v conservación de la flora y fauna del trópico húmedo. Un
aspecto particularmente relevante de esta selva es que es un ejemplo del
ecosistema de selva tropical lluviosa que cubría la serra de Los Tuxtlas. Estas

§
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selvas constituyen el límite mas septentrional de este ecosistema en ef continente 

Americano. 

El terreno de la Estación está localizado en el macizo montañoso conocido como 

Los Tuxtlas con un rango altitudinal que va de les 150 a 530 m.s.n.m. 

(CJates-Estrada y Estrada, 1985). El área donde esta ubicada la Estación es una 

zona especialmente lluviosa alcanzando una precipitación media anual (10 años 

de datos) de 4900 mm. Esta precipitación es de naturaleza estacional con una 

época de secas entre Marzo y Mayo y durante la cual la precipitación media 

mensual es de 111 . 7 .±.11. 7 mm. y una época de lluvias que va de Junio a Febrero 

con una precipitación media mensual de 486.2 87 mm. De Septiembre a Febrero 

el área de Los Tuxtlas es afectada por el desplazamiento de masas de aire fria y 

húmedo provenientes del norte que aportan cerca del 15% de la precipitación 

promedio anual y que provocan vientos que alcanzan hasta velocidades de 80 

Km/hora produciendo descensos drásticos en la temperatura ambiental. La 

temperatura media anual es de 24.3°C, con una máxima de 32.18 ºe y una mínima 

es de 16.4 ºe (Coates-Estrada et al., 1985). 

E!Qrg 

La selva representada en el terreno de la Estación es conocida técnicamente 

como Selva Alta Perennifolia (Miranda y Hernandez, 1963), con eler:lentos 

arbóreos que llegan a alcanzar hasta 40 o más metros de altura. Esta selva es parte 

de la vegetación original que antiguamente cubría todo el macizo montañoso y que 

mantenia cierta continuidad ecológica-biológica con 1as selvas que se extendian 

hacia el sureste de México antes cie su roturación masiv1 por el hombre (Estrada 

y Coates-Estrada, 1989). Actualmente la zona de los Tuxtlas donde esta úbicado 

el terreno de la Estación es un mosaico de vegetación caracterizado por áreas de 

B

selvas constituyen el límite mas septentrional de este ecosistema en el continente
Americano.

El terreno de la Estación está localizado en el macizo montañoso conocido como
Los Tuxtlas con un rango altitudinal que va de los 150 a 530 m.s.n.m.
(Coates-Estrada y Estrada, 1985). El área donde esta ubicada la Estación es una
zona especialmente lluviosa alcanzando una precipitación media anual (10 años
de datos) de 4980 mm. Esta precipitación es de naturaleza estacional con una
época de secas entre Marzo y Mayo y durante la cual la precipitación media
mensual es de 111.7 _±_11.7 mm. y una epoca de lluvias que va de Junio a Febrero
con una precipitación media mensual de 488.2 87 mm. De Septiembre a Febrero
el área de Los Tuxtlas es afectada por el desplazamiento de masas de aire frio y
húmedo provenientes del norte que aportan cerca del 15% de la precipitación
promedio anual y que provocan vientos que alcanzan hasta velocidades de 80
Kmƒhora produciendo descensos drásticos en la temperatura ambiental. La
temperatura media anual es de 24.300, con una maxima de 32.18 “C y una mínima
es de 18.4 °C (Coates~Estrada et al., 1985).

Flgra
La selva representada en el terreno de la Estación es conocida tecnicamente

como Selva Alta Perennifolia (Miranda y Hernandez, 1983), con elementos
arbóreos que llegan a alcanzar hasta 40 o más metros de altura. Esta selva es parte
dela vegetación original que antiguamente cubría todo el macizo montañoso y que
mantenia cierta continuidad ecológica-biológica con as selvas que se extendian
hacia el sureste de Mexico antes de su roturación masivo por el hombre (Estrada
y Coates-Estrada, 1989). Actualmente la zona de los Tuxtias donde esta úbicadc
el terreno de la Estación es un mosaico de vegetación caracterizado por áreas de
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selva mezcladas concultivos, pastizales y áreas en donde la selva esta en proceso 

de regeneración ("Acahuales") (Estrada y Coates-Estrada, 1985). 

La flora esta representada por 818 especies agrupadas en 113 familias dentro 

ce las cuales las mejor reprernntadas en especies son· Leguminosae (34) , 

Rubiaceae (50), Euphorbiaceae (24), Piperaceae (21), l'vloraceae (20), 

Bignoniaceae (16) y La•Jraceae (15) (lbarra-Manriquez y Sinaca, 1987). La Familia 

Palmae se encuentra representada por sólo diez espécies, pero estas s'Jn muy 

abundantes en el estrato inferior (0-1 O m) de la selva. Entre las especi8s C:e esta 

familia predominan la palma espinosa Astrocaryum mexícanum, Chamaedorea 

tepejílote, Bactrís trícophylfa, entre otras (lbarra-Manriquez y Sinaca, í 987) . Entre 

los árboles predominantes el estrato inferior se encuentran Fara.mea occídentn.lís 

y Psychotria spp. (Rubiaceae) . En e; estrato medio (10.5-20 m) las especies 

dominantes son Pseudo/medía oxyphyllaría (Moraceae), Quararibea funebrís 

(Bombaceae), Croton glabellus (EL'.phorbiaceae), Guarea glabra (Meliaceae), y 

Stemmadenía donnell-smíthíí (Apocynaceae). En el estrato superior (20 m), corno 

dominantes encontramos a Nectandra ambígens (Lauraceae) , Poulsenía armata 

(Moraceae), Dussía mexicana (Leguminoseae), Dendropanax arboreus 

(Araliaceae) y Omphalea oleífera (Eupllorbiaceae) , entre otras. Por arriba de los 

30-40 metros llegan las copas de los árboles emergentes, generalmente pel género 

Ficus (Moraceae) (!barra, 1985). En las zonas perturbadas de modo natural por 

caídas de árboles o que han sido abandonadas por los campesinos después de 

desmontar, son abundantes las especies pioneras como Cecropía obtusífolía y 

Helíocarpus donne/1-smíthíí (Coates-Estrada y Estrada, 1986). 
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selva mezcladas concultivos, pastizales y areas en donde la selva esta en proceso
de regeneración ("Acahuaìes“) (Estrada y Coates-Estracia,1985).

La flora esta representada por 818 especies agrupadas en 118 familias dentro
de las cuales las mejor representadas en especies son' Leguminosae (54),
Flubiaceae (58), Euphoroiaceae (24), Piperaceae (21), Moraceae (20),
Bignoniaceae (18) y Lauraceae (15) (Ibarra-Manriquez y Sinaca, 1987). La Familia
Palmas se encuentra representada por sólo diez especies, pero estas son muy
abundantes en el estrato inferior (O-10 m) de la selva. Entre las especies de esta
familia predominan la palma espinosa Astrocaryum mexicanum, Charnaedorea
tepejilote, Elactris tricophylla, entre otras (Ibarra-Manriquez y Sinaca, 1987) Entre
los árboles predominantes el estrato inferior se encuentran Fara.-nea occidentaiis
y Psycnorria spp. (Hubiaceae). En ei estrato medio (10.5-28 m) las especies
dominantes son Pseudolmedia oxyphyllaria (Moraceae), Ouararibea funeoris
(8ombaceae), Crotorr glabellus (Euphorbiaceae), Guarea glaora (Meliaceae), y
Stemmadenia donnell-smithii (Apocynaceae). En el estrato superior (20 m), como
dominantes encontramos a Nectandra ambigens (Leuraceae), Poulsenia armata
(Ivtoraceae), Dussia mexicana (Leguminoseae), Dendrcpanax arooreus
(Araliaceae) y Omphalea oleifera (Euphorbiaceae), entre otras. Por arriba de los
88-48 metros llegan las copas de los arboles emergentes, generalmente del genero
Ficus (Moraceae) (Ibarra, 1985). En las zonas perturbadas de modo natural por
caídas de árboles o que han sido abandonadas por los campesinos despues de
desmontar, son abundantes las especies pioneras como Cecropfa ootusiforia y
Heliocarpus donnell-.smithií (Coates-Estrada y Estrao 1988).
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~~en:ralidades sobre la Mastofauna 

La fauna de mamíferos en el área de la Estación de Biología "Los Tuxtlas" esta 

compuesta por 90 especies representadas por 11 Ordenes y 28 familias . Los 

miembros del Orden Chiroptera, Rodentia y Carnívora representan el 77% del total 

de las especies. En lo que se refiere a comportamiento y hábitos generales, 42% 

de los mamíferos son voladores, 33% son terrestres, ~ 3% son terrestres con 

habilidad para trepar y el 8% restante son netamente arborícolas. El Orden Rodentia 

en la selva de Los Tuxtlas esta constituida por 6 familias y 17 especies, dentro de 

las cuales se encuentra la familia Sciuridae representada por dos especies, Sciurus 

deppei y S. aureogaster (Coates-Estrada y Estrada, 1986). 

METODOLOGIA 

Area de Estudio 

El trabajo se realizó en la parte oriental del terreno de la Estación de Biología 

"Los Tuxtlas" de la U.N.A.M. en un área selvática de aproximadamente 60 

hectareas. Se trabajó a lo largo de dos veredas existentes en el interior de la selva 

y orientadas de norte a sur y de este a oeste. Estas fueron usadas como transectos 

de muestreo (Fig. 2) . 

En cada vereda se colocaron indicadores de distancia a cada 20 metros para 

señalar la ubicación relativa de los puntos donde se efectuarían las observaciones 

de los animales. Las veredas , con una longitud total de 2 Km, fueron recorridas 

diariamente durante los períodos de estudio de las 06:00 a las 18:00 horas de 

manera contínua. 
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f1`ir¿r.=, rgliglaglgs sgprg la Mastgfagna
La fauna de mamíferos en el área de la Estación de Biología "Los Tuxtlas” esta

compuesta por 98 especies representadas por 11 Ordenes y 28 Familias. Los
miembros del Orden Chiroptera, Flodentia y Carnívora representan el 77% del total
de las especies. En lo que se refiere a comportamiento y hábitos generales, 42%
de los mamíferos son voladores, 33% son terrestres, t3% son terrestres con
habilidad para trepar y el 8% restante son netamente arborícolas, El Orden Flodentia
en la selva de Los Tuxtlas esta constituida por 6 familias y 17 especies, dentro de
las cuales se encuentra la familia Sciuridae representada por dos especies, Sciurus
deppei y S. aureogaster (Coates-Estrada y Estrada, 1988).

METODOLOGIA

Are_a de Estu_diQ
El trabajo se realizó en la parte oriental del terreno de la Estación de Biologia

“Los Tuxtlas" de la U.N.A.lvl. en un área selvatica de aproximadamente 80
hectareas. Se trabajó a lo largo de dos veredas existentes en el interior de la selva
y orientadas de norte a sur y de este a oeste. Estas fueron usadas como transectos
de muestreo (Fig. 2).

En cada vereda se colocaron indicadores de distancia a cada 20 metros para
señalar la ubicación relativa de los puntos donde se eiectuarían las obsenraciones
de los animales. Las veredas, con una longitud total :te 2 Km, fueron recorridas
diariamente durante los períodos de estudio de las 38:88 a las 18:00 horas de
manera continua.
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Tamaño y distribución espacia!: Para cotener infor rnación sobre el tamaño y 

distribución en el espacio de la población de Sciurus deppei en el area de trabajo 

se llevaron a cabo cuatro censos poblaciomiltis jurante c:..i atro períodos en el ar•o. 

Esta se logró invirtiendo un promedio de seis cías en cad1 pe-iodo. En cadn uno 

de los seis días se recorrió la ruta establecida a un paso constante haciendo un 

reconocimiento visual con ayuda de binoculares (7x50) J reg istrando todas las 

ardillas interceptadas de esta manera. Con el objeto de tener un control sobre el 

efecto de las horas del día sobre la actividad de los animales y la influencia de la 

presencia del observador sobre la probabilidad de detección de las ardillas, se varió 

el punto y la hora de inicio de los recorridos. Para cada animal detectado se 

anotaron los c;iguientes datos: especie, hora del día, altL:a, número de ind:1/duos. 

actividad genei-al, localización, edad y se>.o (esto últir.10 sólo cuando se pudo 

observar claramente sus genitales) (Apendice 1 ). 

Para determinar la distribución espacial de la pob1ación de ardillas el transecto 

de muestreo se dividió en 19 cuadros de 100 m de 2 i cho por 100 m de largo, En 

cada cuadro se contó el número de detecciones y 1a ubicación espacia: de los 

individuos se transfirio a un mapa a escala (1cm = iOOm) del áre:a de trabajo, 

tomando como punto de referencia las marcas divisorias del transecto (Fig . 3) . 

Observaciones del Comportamiento Alimenticio 

Durante cuatro periodos: (~) Septiembre-Diciemb ~ '3 ce 1988, (2) Enero-Maízo 

de 1989, (3) Agosto-Noviembre de 1989 y (4) Abril-...;Jnio de 1990, se dedicó un 

promedio de 15 días en cada uno para obtener información sobre los hábitos 

alimenticios de S. deppei. Para lograr esto, se reaLzamn recorridos por la ruta 

establecida entre las 06:00 y las 18:00 horas. Cada inci ividuo interceptado, fue 

observado con ayuda de binoculares (7x50) durante todo el tiempo en que 
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Qensosdetaioblacióo
Tamaño y distribución espacial: Para obtener información sobre el tamano y

distribución en el espacio dela población de Sciurus deppei en el area de trabajo
se llevaron a cabo cuatro censos poblacionales durante cuatro períodos en el año.
Esto se logró invirtiendo un promedio de seis días en cada periodo. En cada uno
de los seis días se recorrió la ruta establecida. a un peso constante haciendo un
reconocimiento visual con ayuda de binoculares (7x50) ¿r registrando todas las
ardillas interceptadas de esta manera. Con el objeto de tener un control sobre el
efecto de las horas del día sobre la actividad de los animales y la influencia de la
presencia del observador sobre la probabilidad de detección de las ardillas, se varió
el punto y la hora de inicio de los recorridos. Para cada animal detectado se
anotaron los siguientes datos: especie. hora del dia, altura, número de ind'vif_iuos.
actividad general, localización, edad y sexo (esto último sólo cuando se pudo
observar claramente sus genitales) (Apendice 1).

Para determinar la distribución espacial de la pobación de ardillas el transecto
de muestreo se dividió en 19 cuadros de 100 m de te :cho por 180 rn de largo, En
cada cuadro se contó el número de detecciones y la ubicación espacial de los
individuos se transfirio a un mapa a escala (1crn=100m) del área de trabajo,
tomando como punto de referencia las marcas divisonas del transecto (Fig. 8).

Qbsewaciones del Comportamiento ,Alimenticio
Durante cuatro periodos: (1) Septiembre-Diciemb s de 1988, (2) Enero-Marzo

de 1989, (3) Agosto-Noviembre de 1989 y (4) Abril-.. ¿nio de 1998, se dedicó un
promedio de 15 días en cada uno para obtener información sobre los habitos
alimenticios de S. deppei. Para lograr esto, se real¿a±'on recorridos por la ruta
establecida entre las 08:00 y las 18:00 horas. Cada individuo interceptado, fue
observado con ayuda de binoculares (7x58) durante todo el tiempo en que
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permaneció en contacto visual. Durante este tiempo de observación se registraron 

los siguientes parámetros: hora, altura, conducta, obtención del alimento, tipo de 

alimento, vocalización, edad y sexo solo cuando se apreciaron claramente sus 

genitales (Apendice 1 ). Cuando fue posible se colectaron muestras de los alimentos 

consumidos por las ardillas. Estas muestras fueron identificadas a nivel de especie 

y se pesaron (peso húmedo y peso seco) posteriormente. 

Monitoreo de los Recursos Alimenticios 

Los recursos alimenticios que se encontraron disponibles así como los utilizados 

por las ardillas fueron registrados durante el período de estudio con el objeto de 

determinar la periodicidad con la que aparecieron en el área de muestreo. Esto se 

llevo a cabo de dos maneras: (1) cada cinco días se observó la presencia y/o 

ausencia de frutos y/o semillas en las especies de plantas que las ardillas utilizaron 

como alimento en el transecto de muestreo; (2) cada ocho días se recogieron los 

frutos y/o semillas detectadas en 50 trampas de forma cilíndrica de 0.5 m de 

diámetro y 0.5 m de alto colocadas sobre el suelo de la selva a intervalos de 20 m 

de distancia cada una. Estas trampas ubicadas en una parte del transecto de 

muestreo representaron un área total acumulada de 20 m (Fig. 2). Los datos 

obtenidos de este monitoreo se unieron a los datos obtenidos en la misma zona 

de muestreo por el Dr. Estrada (datos no publicados) en un estudio de fenología 

de plantas realizado durante los meses de Febrero-Dicierr.bre de 1985, 

Enero-Diciembre de 1986 y Enero-Noviembre de 1987. Esto se hizo con el objeto 

de completar los datos fenológicos obtenidos de este estudio y tener datos más 

precisos acerca de la fenología d~ las plantas que ocurrieron en el área de 

muestreo. Esto permitió además, contar con la representación completa de un ciclo 

anual para los censos fenológ icos. 
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permaneció en contacto visual. Durante este tiempo de observación se registraron
los siguientes parámetros: hora, altura, conducta, obtención del alimento, tipo de
alimento, vocalización, edad y sexo solo cuando se apreciaron claramente sus
genitales (Apendice 1). Cuando fue posible se colectaron muestras delos alimentos
consumidos por las ardillas. Estas muestras fueron identificadas a nivel de especie
y se pesaron (peso húmedo y peso seco) posteriormente.

Monitore_o d_e 1@ Ftmlrsgs Alimenticios
Los recursos alimenticios que se encontraron disponibles así como los utilizados

por las ardillas fueron registrados durante el período de estudio con el objeto de
determinar la periodicidad con la que aparecieron en el área de muestreo. Esto se
llevo a cabo de dos maneras: (1) cada cinco días se obsenró la presencia yio
ausencia de frutos y/o semillas en las especies de plantas que las ardillas utilizaron
como alimento en el transecto de muestreo; (2) cada ocho días se recogieron los
frutos yio semillas detectadas en 50 trampas de forma cilíndrica de 0.5 m de
diámetro y 0.5 m de alto colocadas sobre el suelo de la selva a intervalos de 20 m
de distancia cada una. Estas trampas ubicadas en una parte del transecto de
muestreo representaron un área total acumulada de 28 m (Fig. 2). Los datos
obtenidos de este monitoreo se unieron a los datos obtenidos en la misma zona
de muestreo por el Dr. Estrada (datos no publicados) en un estudio de fenología
de plantas realizado durante los meses de Febrero-Diciembre de 1985,
Enero-Diciembre de 1986 y Enero-Noviembre de 1987. Esto se hizo con el objeto
de completar los datos fenológicos obtenidos de este estudio y tener datos mas
precisos acerca de la fenología de las plantas que ocurrieron en el área de
muestreo. Esto permitió ademas, contar con la representación completa de un ciclo
anual para los censos fenológicos.
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.S;i:-ri'las en el suelo de la se!Ya 

Debido a que las ardillas también cosecharon recursos del suelo, especialmente 

semillas, durante los meses de Abril a Junio de 1990 se llevaron a cabo tres censos 

de las semillas presentes sobre el suelo de la selva a lo largo del transecto de 

muestreo. A intervalos de 200 metros se recogieron las semillas presentes en un 

área de un metro cuadrado. Cada censo consistio de 10 repeticiones. Estas fueron 

identificadas a nivel de especies y se pesaron (peso seco y peso húmedo) 

posteriormente (Fig. 2). 

Procesamiento de la Información 

Captura de datos: 

Los datos fueron capturados por medio de un archivo electrónico ENABLE 

(Software Group, 1985) facilitando el manejo de la información obtenida en campo. 

Para la elaboración de tablas, cuadros y matrices se utilizo el programa 

FRAMEWORK 111 (Ashton tate, 1985). 

Análisis estadífili.QQ. 

De la base de datos obtenida en el campo se calcularon las pruebas estadísticas 

con la ayuda del programa STATGRAPHICS (Copyright, 1985-1988, versioíl 3.0) , 

el cual nos permitió calcular las estadísticas básicas como sumas totales, medias, 

desviaciones estandar (indicadas en el texto como n)y rangos. Además se 

calcularon pruebas no paramétricas como el coeíiciente de correlación de 

Spearman (Zar, 1984). Este último se utilizó para determinar el grado de asociación 

entre las siguientes variables: (1) el tamaño de las semil las usadas por las ard il las 

y su frecuencia de uso, (2) el tamaño de la semillas y el tiempo de consumo por 
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-s=,=,i1¬¡'l-,,-,s en el suelo ge la seua
Debido a que las ardillas también cosecharon recursos del suelo, especialmente

semillas, durante los meses de Abril a Junio de 1990 se llevaron a cabo tres censos
de las semillas presentes sobre el suelo de la selva a lo largo del transecto de
muestreo. A intervalos de 200 metros se recogieron las semillas presentes en un
area de un metro cuadrado. Cada censo consistio de 10 repeticiones. Estas fueron
identificadas a nivel de especies y se pesaron (peso seco y peso húmedo)
posteriormente (Fig. 2).

Procesamiento de la información

šìalifuraide datos
Los datos fueron capturados por medio de un archivo electrónico ENABLE

(Software Group, 1985) facilitando el manejo de la información obtenida en campo.
Para la elaboración de tablas, cuadros y matrices se utilizo el programa
FHAMEWOHK lll (Ashton tate, 1985).

Análisis e'aad_ístiee
De la base de datos obtenida en el campo se calcularon las pruebas estadísticas
con la ayuda del programa STATGHAPHICS (Copyright, 1985-1988, version 3.8),
el cual nos permitió calcular las estadisticas básicas como sumas totales, medias,
desviaciones estandar (indicadas en el texto como n)y rangos. Ademas se
calcularon pruebas no paramétricas como el cc--.ficiente de correlación de
Spearman (Zar, 1984). Este último se utilizó para determinar el grado de asociación
entre las siguientes variables: (1) el tamaño de las semillas usadas por las ardillas
y su frecuencia de uso, (2) el tamaño de la semillas el tiempo de consumo por
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parte de las ardillas y (3) la frecuencia de uso y el tiempo de consumo de los 

recursos alimenticios. 

lo..Qi.Qe de similitud entre comunic!ades 

Para determinar la similitud entre la comunidad de especies de piantas uti!izadas 

por las ardillas y la comunidad de especies de plantas d;sponibles en el tiempo, se 

calculó un indice de similitud de la siguiente manera: el número de sspeciE:s 

comunes entre ambas comunidades se dividio entre el ;iúmero de especies 

acumuladas por ambas comunidades. Esto se expresó de la siguiente forma; 

Is = XY/XY' . donde: Is es el Indice de Similitud, XY es el numero de esoecies 

compartidas en ambas comunidades, y XY'es el numero de espscies acumuladas 

por ambas comunidades. Su valor se expresa de 0-1.f1 donde 1.0 repres6nta el 

100% de especies comunes entre ambas comunidad8s. 

Distribución Espacial de la población 

Para determinar si la distribución espacial de la población de S. deppei era 

agregada, al azar o uniforme se calcu!ó el Indice de M::i risita (Zar, 1984). Para esto 

se usa.ron los datos poblacionales de los 19 cuadros (100 x 100 m) en que fue 

dividido el transecto de muestreo. 

Este índice se calculó de las siguiente manera; Id= [X2-N/N (N-1 )] n, donde, Id 

es el índice de Morisita, n es e! número de cuadros, N es el número total de 

individuos en todos los n cuadros y X2 es el cuadrado de los números de los 

individuos por cuadro, sumando todos los cuadros. Si la dispersión es al azar, 

entonces este índice es igual a 1.0, si es perfectarrente ur.iforme es igual a cero y 

si es maximamente agregada es igual a n (Zar, 1984) 
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parte de las ardillas y (3) la frecuencia de uso y el tiempo de consumo de los
recursos alimenticios.

Lndice de similitud entre corniulflidadee
Para determinar la similitud entre la comunidad de especies de plantas utilizadas

por las ardillas y la comunidad de especies de plantas disponibles en el tiempo, se
calculó un indice de similitud de la siguiente manera: el número de especies
comunes entre ambas comunidades se dividio entre el número de especies
acumuladas por ambas comunidades. Esto se expresó de la siguiente forma;
ls = XY/XY', donde: ls es el Indice de Similitud, XY es el numero de especies
compartidas en ambas comunidades, y )<Y'es el numero de especies acumuladas
por ambas comunidades. Su valor se expresa de 0-1.0 donde 1.0 representa el
100% de especies comunes entre ambas comunidades.

Para determinar si la distribución espacial de la población de 6. deppei era
agregada, al azar o uniforme se calculó el Indice de livldrisita (Zar, 1984). Para esto
se usaron los datos poblacionales de los 19 cuadros (188 x 188 m) en que lue
dividido el transecto de muestreo, _

Este índice se calculó de las siguiente manera; Id = [X2-NiN (N-1)] n, donde, ld
es el índice de Morisita, n es el número de cuadros, N es el número total de
individuos en todos los ri cuadros y X2 es el cuadrado de los números de los
individuos por cuadro, sumando todos los cuadros si la dispersión es al azar,
entonces este índice es igual a 1.0, si es perlectanrenie uniforme es igual a cero y
si es maximamente agregada es igual a n (Zar, 19841
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RESULTADOS 

CENSO DE LA POBLACION 

Esfuerzo de Muestreo 

En el censo de la población de ardillas se completaron 24 días de trabajo. En 

cada uno de estos días se completo un promedio de 7 horas de busqul3da de 

ardillas. Para los cuatro períodos trabajados en el a,'ío el esfuerzo de muestreo 

resultó en la acumulación de 168 horas de censos (Tabla 1). 

Número de Detecciones 

En los cuatro períodos empleados para el censo de la población se registraron 

un total de 130 contactos individuales con ardillas. Para el primer período 

(Septiembre-Octubre) se obtuviero'.l 59 registros, para el segundo período 

(Enero-Marzo) se obtuvieron 20 registros, para el tercer período 

(Agosto-Septiembre) se obtuvieron 22 registros y para el cuarto período 

(Abril-Junio) se obtuvieron 29 registros. Las tasas de j etección media estimadas 

sobre los undividuos resultaron en 0.900.37 individuos por hora y de 6.35 2.60 

individuos por dia (Tabla 1 ). 

Distribución Espacial de los Individuos Detectados 

La ubicación en el espacio de los 130 individuos detectados en el área de estudio 

se muestra en la figura 3. El valor calculado con el Indice: de Morisita fue de 1.0 por 

lo que se puede indicar que la distribución espacial de !a población mostro un 

patrón de distribución al azar. 
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RESULTADOS

CENSO DE LA POBLACION

Esiueo'._o_r:le..lltl.i.1_ät¿e_e
En el censo dela población de ardillas se completaron 24 días de trabajo. En

cada uno de estos días se completo un promedio de 7 horas de busqueda de
ardillas, Para los cuatro períodos trabajados en el año el esfuerzo de muestreo
resutó en la acumulación de 188 horas de censos (Tabla 1).

glúmerg de Dejeçgigges
En los cuatro períodos empleados para el censo de la población se registraron

un total de 130 contactos individuales con ardillas. Para el primer período
(Septiembre-Octubre) se obtuvieron 59 registros, para el segundo período
(Enero-Marzo) se obtuvieron 20 registros, cara el tercer período
(Agosto-Septiembre) se obtuvieron 22 registros y para el cuarto período
(Abril-Junio) se obtuvieron 29 registros. Las tasas de detección media estimadas
sobre los undividuos resultaron en 8.98837 individuos por hora y de 8.35 2.88
individuos por dia (Tabla 1). _

 ndiu@oe Detmtades
La ubicación en el espacio de los 138 individuos detectados en el área de estudio

se muestra en la figura 3. El valor calculado con el Indir. s de Morisita fue de 1.8 por
lo que se puede indicar que la distribución espacial de la población mostro un
patrón de distribución al azar.
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Estr!.!.Q!l.!ra.QJ;.~ la Población por Sexos y Edfil)§. 

El 80% de los registros (N °= 104) fueron de individuos a'.foltos, el a% fueron 

individuos jóvenes y en 1..m 12% de los casos no se pude determinar la edad. So~o 

el 27% de los 104 registros de individuos :idu:tos fue posible determinar el sexo. 

De estos el 64% (n = 18) fueron machos y el 36% (n = 1C.1) fuuon hembras. A 

ninguno de los individuos jovenes se les pudo determinar e1 sexo (Tabla 2) . 

La tasa de detección media pa;a machos adultos fue dr~ 0.21 individuos/hora, 

para hembras adultas de 0.16 inclividuos/hora y para ;uveriles resulto en 0.13 

. individuos/hora (Tabla 3) . Los machos presentaron desplazamientos entre los 8 y 

80 m y las hembras entre 1 O y 40 m. 

Distribución de las Detecciones de Ardillas por Hora del Día 

El mayor porcentaje (61%) de las detecciones individuales de ardi\las se obtuvo 

entre las 08:00- 12:00 horas. El menor porcentaje (11%) de detecciones se dió 

entre las 14:00-18:00 horas (Tabla 4) . 

Alturas a las que se Detectaron los Individuos 

Las ardillas fueron detectadas a una altura media de 6.0_±_ 4.0 m (rango 0-30 m). 

En el primer período la altura media resultó de 6.0.±_ 4.0 m (rango 0-30 m), en el 

segundo período fue de 5.0.±_3.0 m (rango 0-28), en el tercer período se detectaron 

los valores mas bajos en esta medida (3.0.±_2.0 m, rango 0-15 m) y para e! cuarto 

periodo el valor medio de la altura a las que fueron oetectados los individuos 

resultaron ser los más altos 10.±_6.0 m (rango 0-30 m) (fabla 5). 
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Enmumde uüwä
El 88% de los registros (N == 104) fueron de individuos adultos, ei 8% fueron

individuos jóvenes y en un 12% de los casos no se pudo determinar la edad. Soto
el 27% de los 104 registros de individuos adultos fue posible determinar el sexo.
De estos el 84% (n=18) fueron machos y el 38% (_n=18} fueron hembras. A
ninguno de los individuos jovenes se les pudo determinar ei sexo (Tabla 2)

La tasa de detección media para machos adultos fue de 0.21 individuosihora,
para hembras adultas de 8.18 individuos/hora y para juveniles resulto en 8.13
individuosƒhora (Tabla 3). Los machos presentaron desplazamientos entre los 8 y
88 m y las hembras entre 18 y 48 m

8i§1ribución_l;l_e las D_et@_çione_s de Ardillas por Hora Ci8l,,,Día
El mayor porcentaje (81%) de las detecciones individuales de ardillas se obtuvo

entre las 08:00- 12:80 horas. El menor porcentaje (11%) de detecciones se dió
entre las 14:00-18:00 horas (Tabla 4).

el1uras,absoi.o_s_e Detectaroi los Individuos
Las ardillas fueron detectadas a una altura media de 8.0¿_-,4,8 m (rango O-38 m).

En el primer periodo la altura media resultó de 8.8i4.0 m (rango 8-88 m), en el
segundo período fue de 5.013.111 m (rango 0-28), en el tercer período se detectaron
los valores mas bajos en esta medida (3.0_±_2.0 m, rango 0-15 m) y para el cuarto
periodo el valor medio de la altura a las que fueror detectados los individuos
resultaron ser los más altos 1018.0 m (rango 8-30 mi 'Tabla 5).
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CONDUCTAS GENERALES DE LAS ARDILLAS 

~erzo de Muestreo 

Las observaciones acumularon un total de 629 registros sobre las conduc~as 

generales de las ardillas. El tiempo acumulado sobre las observacione<o 

conductuales de las ardillas fue de 2873 minutos para el primer periodo, de 1580 

minutos para el segundo periodo, de 1905 minutos para el tercer periodo y de 

10325 minutos para el cuarto periodo. El tiempo total acumulado fue de 16683 

minutos (271 hrs) efectivos de observaciones ·:::onductuales (fabla 6) . 

QQ.nductas Generales de las Ardillas 

En cuanto al tiempo invertido por las ardillas en las diferentes actividades 

registradas, las interacciones sociales con<ribuyeron al 40%, alimentación al 28% 

y descanso al 22%. El 10% restante del rien·,;.>o se registro para las conductas de 

desplazamiento, construcción de nidos, vocal i,:ación movimiento y autocondl.!cta 

(fabla 6) . 

El 34% de las frecuencias registradas correspondió a la actividad de 

alimentación, el 21 % a desplazamiento, el 16% a descanso, el 15% a interacciones 

sociales y el restante 15% a movimiento, autoconducta. vocalización y construcción 

de nidos (fabla 7). 

El 70% del tiempo invertido por las ardillas para 'c;v3r acabo sus conduct2s 

generales diarias ocurrió en el intervalo de 08 :00-12: CD horas, mientras que para 

los intervalos de las 14:00-16:00 y 18:00-20:00 horas :ólo se registró el 4.3% del 

tiempo invertido (Tabla 8). 

La altura media en la que se detectaron las ardillas ;ue 8.0.±_7.0 m (rango 0-37 

m) sobre el nivel del suelo de la selva. En el primer período se detectaron los valores 

mas bajos en alturas promedio para cada conducta general ( 5 m, rango 0-20 m) . 
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CONDUCTAS GENERALES DE LAS ARDILLAS

äm 
Las observaciones acumularon un total de 629 registros sobre las conductas

generales de las ardillas. El tiempo acumulado sobre las observaciones
conductuales de las ardillas fue de 2878 minutos para el primer periodo, de 1588
minutos para el segundo periodo, de 1985 minutos para el tercer periodo y de
18825 minutos para el cuarto periodo. El tiempo total acumulado fue de 16883
minutos (271 hrs) efectivos de obsenracicnes conductuales (Tabla 8).

Conductas Generales de las Ardales
En cuanto al tiempo invertido por las ardillas en las diferentes actividades

registradas, las interacciones sociales contribuyeron al 48%, alimentación al 28%

y descanso al 22%. El 10% restante del iierr -io se registro para las conductas de
desplazamiento, construcción de nidos, vocal;.:ación :novimiento y autoconducta
(Tabla 6).

El 84% de las frecuencias registradas correspondió a la actividad de
alimentación, el 21% a desplazamiento, el 18% a descanso, el 15% a interacciones
sociales y el restante 15% a movimiento, autoconducta -.focalización y construcción
de nidos (Tabla 7):

El 78% del tiempo invertido por las ardillas para ever acabo sus conductas
generales diarias ocurrió en el intervalo de 88:88-12:11 Li horas. mientras que para
los intervalos de las 14:00-18:80 y 18:88-20:00 horas old se registró el 4.3% del
tiempo invertido (Tabla 8).

La altura media en la que se detectaron las ardillas -ue 8.0¿7.0 m (rango 0-87
m) sobre el nivel del suelo de la selva. En el primer perir_.-jo se detectaron los valores

mas bajos en alturas promedio para cada conducta general (5 m, rango 0-20 m):
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Mientras que para el cuarto período el valor de la altura promedio (10 m, 

rango = 0-30 m) en el uso vertica! de la vegetación fué el más alto (Tabla 9) . 

COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO 

Esfuerzo de Muestreo 

Las observaciones sobre las preferencias alimenticias de S. deppei abarcaron 

un total de 66 dias de trabajo, con un promedio de 9 horas de observación por día, 

acumulando un total de 594 horas de observación directa sobre el comportamiento 

alimenticio de las ardil las para los cuatro períodos (Tabla 10). 

Tipos de Recursos Alimenticios Utilizados por S. cfeppei 

Durante el estudio se registraron 213 eventos alimenticios , de los cuales el 

91.55% consistió en el consumo de semillas y el 8.45% restante consistio en el 

consumo de corteza, hongos, musgos, hojas jóvenes, tallos tiernos e insectos 

(Tabla 11 ). El 96 .73% del tiempo de alimentación de las ardillas correspondió al 

consumo de frutos y semillas y el 3.26% restante al consumo de corteza, hongos, 

musgos, hojas jóvenes, tallos tiernos e insectos (Tabla 11). 

Formas de Vida de las Plantas Usadas Como Fuente de Alimento 

El 88% del tiempo de alimentación lo invirtieron las ardillas en el uso de 23 

especies de arboles en pie, el 9% del tiempo lo invirtieron en el uso de tres especies 

de árboles epífitos (familia Moraceae), el 2% correspondió a dos especies de 

epífitas (familias Bromeliaceae y Piperaceae) y el 1% restante a dos especies de 

lianas (familias Combretaceae y Dichapetalaceae) (Tabla 12). 

Í-

18

Mientras que para el cuarto período el valor de la altura promedio (18 m,
rango = 0-30 m) en el uso vertical de la vegetación fue el mas alto (Tabla 9).

COMPORTAMIENTO if-JMENTICIO

Esfuerzo de Muestreo
Las observaciones sobre las preferencias alimenticias de S. deppei abarcaron

un total de 68 dias de trabajo, con un promedio de 9 horas de observación por día,
acumulando un total de 594 horas de observación directa sobre el comportamiento
alimenticio de las ardillas para los cuatro periodos (Tabla 10).

8D_o§_:o_e Fleours_o_e Alimenticios UtiIia 
Durante el estudio se registraron 213 eventos alimenticios, de los cuales el

91.55% consistió en el consumo de semillas y el 8.45% restante consistio en el
consumo de corteza, hongos, musgos, hojas jóvenes, tallos tiernos e insectos
(Tabla 11). El 96,73% del tiempo de alimentación de las ardillas correspondió al
consumo de frutos y semillas y el 8.28% restante al consumo de corteza, hongos,
musgos, hojas jóvenes, tallos tiernos e insectos (Tabla 11).

Formas de Vida de las Plantael 
El 88% del tiempo de alimentación lo invirtieron las ardillas en el uso de 28

especies de arboles en pie, el 9% del tiempo lo invirtieron en el uso de tres especies
de árboles epífitos (familia Moraceae), el 2% correspondió a dos especies de
epífitas (familias Bromeliaceae y Piperaceae) y el 1% restante a dos especies de
llanas (familias Combretaceae y Dichapetalaceae) (Tabla 12). _
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Especies Utilizadas 

Las ardillas consumie·on frutos y semillas de 29 especies de plantas (Tabla 13). 

El 60% del tiempo de alimentación se distribuyó en tres de estas especies, 

Astrocaryum mexican. m (Palmae) con 33%, Pseudo/media oxyphyllaria 

(Moraceae) con 10% y Turpinia accidenta/is (Staphylaceae) con 16%. El resto de 

las especies (N = 26) contribuyeron al 40% del tiempo restante (Tabla 13; Fig. 4). 

Composición de la Dieta por Familias de Plantas 

Las 29 especies de semillas utilizadas por las ardillas como fuente de alimento 

incluyeron a 18 familias. La familia Moraceae represento el 28% de las especies 

registradas, la familia Am onaceae represento el 10% de las especies, las 

familias Lauraceae y Meliaceae al 7% cada una. Las 14 familias restantes 

estuvieron representad2.s por una sola especie. (Tabla 14). 

Composición de la Dieta por Tipos de Frutos 

Las 29 especies de frutos y semillas consumidas por S. deppei quedaron 

agrupada¡:, en siete tipos de frutos. El 38% de las especies fueron drupas, el 24% 

cápsulas, los sicor.os y las bayas representaron al 10% cada una, el 7% fueron 

nueces, el 7% polidrupas y el 3% aquenios (Tabla 14, Fig. 5) . 

En cuanto a las frecuencia de uso de los diferentes tipos da frutos, el 35% 

correspondió a las nueces y el 35% a las drupas. Las bayas, capsulas, siconos, 

polidrupas y aquenios contribuyeron al 30% restante de las frecuencias registradas 

(Tabla 15; Fig . 6). El 73% del tiempo de alimentación de las ardillas fue invertido en 

e! consumo de nueces y drupas, el restante 27% correspondió al conwmo de 

bayas, capsulas. siconos, polidrupas y aquenios (Tabla 15, Fig. 5) . 

En cuanto al peso seco de las semillas aportado por cada tipo de fruto , E.149. 76% 

correspondió a las nueces, el 39.15% por las bayas, el 8.03% a las drupas, el 3.07% 
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Espgies Utilizadas
Las ardillas consume---on frutos y semillas de 29 especies de plantas (Tabla 13),

Ei 60% del tiempo de alimentación se distribuyó en tres de estas especies,
Astrocaryum merecer* rn (Palmas) con 33%, Pseudoimedia oxypnyfiarie
(Moraceae) con 10% y 1-' urpinia ocoidentalis (Staphylaceae) con 16%. El resto de
las especies (N = 26) contribuyeron ai 40% dei tiempo restante (Tabla 13; Fig. 4).

_C_o_rnpo_sición ® la Iïlietapor Familias d_e Plantas
Las 29 especies de semillas utilizadas por las ardillas como fuente de alimento

incluyeron a 18 familias. La familia Moraoeae represento el 28% de las especies
registradas, la familia Ar¬-+¬.-onaceae represento el 10% de las especies, las
farniiias Lauraceae y lfleliaceae ai 7% cada una. Las '14 familias restantes
estuvieron representadas por una sola especie. (Tabla 14).

 ietat:tQf,TioQs de Frutos
Las 29 especies de frutos y semillas consumidas por S. deppei quedaron

agrupadas en siete tipos de frutos. El 38% de las especies fueron drupas, el 24%
cápsulas, los sicoros y las bayas representaron al 10% cada una, el 7% fueron
nueces, el 7% poiidrupas y el 3% aquenics (Tabla 14, Fig, 5).

En cuanto a las frecuencia de uso de los diferentes tipos de frutos, el 35%
correspondió a las nueces y el 35% a las drupas. Las bayas, capsutas, siconos,
polidrupas y aquenios contribuyeron al 30% restante de las frecuencias registradas
(Tabla 15: Fig. 6). El 73% del tiempo de alimentación de las ardìtlas fue invertido en
el consumo de nueces y drupas, el restante 27% correspondió al consumo de
bayas, capsuias. siconos, poiidrupas y aquenios (Tabla 15, Fig. 5).

En cuanto al peso seco de las semillas aportado por cada tipo de fruto, el 49.76%
correspondió a las nueces, el 39.15% por las bayas, el 8.03% alas drupas, el 3.87"/a
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. 
restante fue aportado de las cápsulas, siconos, polidrupas y aquenios (Tabla 15, 

Fig . 5) . 

Experimento con los Tipos de Frutos 

Debido a que el uso de nueces contribuyó al 35% de las frecuencias registradas 

y a que este tipo de fruto estuvo representado por solo dos especies y en peso 

seco aporto casi el 50% y que para las drupas la frecuencia de uso fue la misma 

(35%), pero estuvieron representadas por 11 especies, resultó necesario 

determinar si la frecuencia de uso de estos tipos de frutos estuvo determinado por 

el número de especies que representan a dicho tipo de fruto. 

Para evaluar lo anterior se eligieron al azar, de la muestra de datos, dos especies 

de semillas por cada tipo de fruto (exceptuando los aquenios ya que estuvieron 

representados por solo una especie) estandarizando asi el número de especies 

para cada tipo de fruto. El resultado de esta comparación indicó que existió una 

asociación entre el tipo de fruto y la frec-Jencia CC' ' 1 ::iue fueron utili:...ados estos 

recursos por las ardillas (rs '--' 1.0; p < 0.01 , N = 6) , sie:ido los tipos de frutos mas 

importantes con respecto a la frecuencia de uso, las nueces (59%), bayas (22%) 

y drupas (8%) (Tabla 16). 

Alturas a las gue Fueron Obtenidos los Recursos Alimenticios por las Ardillas 

Los recursos alimenticios utilizados por S. deppei fueron obtenidos tanto en el 

suelo de la selva como en las copas de los árboles. El 26.15% de las frecuencias 

alimentarias se registraron sobre el suelo de la selva correspondiendo a 14 

especies de semillas (Tabla 17a). El 74% de las frecuencias de alimentación de las 

ardillas se registraron a una altura media de 8.0 .±. 6.0 m (rango de 3-37 m). Esto 

correspondió al uso de 25 especies de semillas. 
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restante fue aportado de las cápsulas, siconos, polidrupas v acuenios (Tabla 15,
Fig. 5).

Experimento con lo_e Tipos de Frutos
Debido a que el uso de nueces contribuyó al 35% delas frecuencias registradas

y a que este tipo de fruto estuvo representado por solo dos especies y en peso
seco aporto casi el 50% v que para las drupas la frecuencia de uso fue la misma
(35%), pero estuvieron representadas por 11 especies, resultó necesario
determinar si la frecuencia de uso de estos tipos de frutos estuvo determinado por
el número de especies que representan a dicho tipo de fruto.

Para evaluar lo anterior se eligieron al azar, de la muestra de datos, dos especies
de semillas por cada tipo de fruto (exceptuando los acuenios ya que estuvieron
representados por solo una especie) estandarizando asi el número de especies
para cada tipo de fruto. El resuttado de esta comparación indicó que existió una
asociación entre el tipo de fruto y la frecuencia ccv que fueron utili;_ados estos
recursos por las ardillas (rs =- 1.0; p -=: 0.01, N = 6), siendo los tipos de frutos mas
importantes con respecto a la frecuencia de uso, las nueces (59%), bayas (22%)
y drupas (23%) [Tabla 15).

Alturae a las que Fueron {Jbtenid_Q_e los Fteçtlrfi Alimenticios por las Ardittas
Los recursos alimenticios utilizados por S. deppef fueron obtenidos tanto en el

suelo de la selva como en las copas de los árboles. El 26.15% de las frecuencias
alimentarias se registraron sobre el suelo de la selva correspondiendo a 14
especies de semillas (Tabla 1?a). El 74% de las frecuencias de alimentación de las
ardillas se registraron a una altura media de 8.0 1 6.0 m [rango de 3-37 m). Esto
correspondió al uso de 25 especies de semillas.
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La utilización de los recursos a nivel del suelo correspondio a un 20% del tiempo 

ir.vertido por las ardillas en su alimentación (Tabla 17a). El 80% del tiempo de 

alimentación fue registrado en la ob+ención de recursos alimenticios directamente 

de ias copas de los árboles. En un 52% de los casos los recursos alimentarios 

fueron obtenidos cuanoo se encontraron a un altura entre >O y 1 O m sobre el nivel 

del suelo, 19% entre 11 y 20 m y un 9% fueron obtenidos cuando estuvieron 

disponibles por arriba de los 20 m de altura (Fig. 6) . 

E:I 34% de las especies consumidas por las ardillas (10 especies) las 

aprovecharon cuando estuvieron disponibles tanto en el suelo de la selva como en 

las copas de los árboles, el 14% (n = 4) de las especies fueron tomadas solo del 

suelo y el 52% (n = 15) de 1as especies fueron tomadas exclusivamente de las copas 

de los árboles (Tabla 13, columna AS). 

Qcultamiento de Semillas por las Ardillas 

Los frutos de tres especies de arboles fueron enterrados por S. deppei en la 

tierra a un promedio de 8.0 ..:.t.. 2.0 cm de profundidad, corespondiendo solo al 7% 

del total de las frecuencias alimentarias. Fn un 86% de los casos observados las 

ardillas enterraron el fruto de la palma Astrocaryum mexicanum. Las especies 

Turpinia occi'Jentalis (Staphylaceae) y Ampelocera hottlei (Ulmacea) 

contribuyeron al restante 4% (Tabla 17b). 

fr;lac1ón Entre el Tamaño de.1ª..fu¿milla . F~ec•Jencia :;je Uso y Tiempo de Consumo 

'No se encontró una asociación entre el tamaro de la semilla y la frecuencia de 

alimentación (rs = -0.31; no es significativo, N = 29). Tampoco se encontró una 

ascciación entre el tamaño de la semilla y tiempo de alimentación (rs = 0.03; no 

es significativo, 1\1 = 29). Sin embargo, si existió una asociación entr.e la frecuencia 

de uso y ei tiempo de consumo (rs = 0.82; p < 0.01; N = 29), por lo que podemos 
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La utilización de los recursos a nivel del suelo correspondió a un 20% del tiempo

invertido por las ardillas en su alimentación (Tabla 17a). El 80% del tiempo de
alimentación fue registrado en la obtención de recursos alimenticios directamente
de ias copas de los arz--olas. En un 52% de los casos los recursos alimentarios
fueron obtenidos cuartco se encontraron a un altura entre ::=- 0 v 10 m sobre el nivel
del suelo, 19% entre 'li v 20 rn y un 9% fueron obtenidos cuando estuvieron
disponibles por arriba de los 20 m de altura (Fig. 6).

El 34% de las especies consumidas por las ardillas (10 especies) las
aprovecharon cuando estuvieron disponibtes tanto en el suelo de la selva como en
las copas de los árboles, el 14% (n =4) de las especies fueron tomadas solo del
suelo y el 52% (n = 15) de las especies fueron tomadas exclusivamente de las copas
de los árboles (Tabla 13. columna AS).

Qçultgmiçntg de Semillas [¿Q[ Iflå Ardillas

Los frutos de tres especies de arboles fueron enterrados por S. deppef en la
tierra a un promedio de 8.0 _-¿_ 2.0 cm de profundidad, corespondiendo solo al 7%
del total dc. las frecuencias alimentarias. Fn un 86% de los casos observados las
ardillas enterraron el fruto de la palma Astrocaryum mexicanum. Las especies
Turpinia occidentafis [Staphylaceae) y Ampefocera hofriei (Ulrnacea)
contribuyeron al restante 4% (Tabla 17o).

Ffstsctištniotfe el Tamaño de la «ìsmi1le.ƒrecte=ncia ie Uso tr “emos de 'lonstimc
No se encontró una asociación entre el tamaño de la semilla v la frecuencia de

alimentación (rs = -0.31; no es significativo, N= 29). Tampoco se encontró una
asociación entre el tamaño de la semilla y tiempo de alimentación (rs = 0.03; no
es significativo, N 29]. Sin embargo, si existió una asociación entre la frecuencia
de uso y el tiempo de consumo (rs =0.-82; p <0.0t; N =29), por lo que podemos
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decir que el tamaño de .a semilla no determinó la frecuencia de uso ni tampoco el 

tiempo de consumo. Es decir, el tamaño de la semilla no es un buen parámetro 

para determinar las p-eferencias alimenticias de las ardillas. Sin embargo, la 

frecuencia de uso o el: Tipo de consumo puden ser parámetros adecuados para 

jerarquizar ias preferer- . as alimenticias de Sciurus deppei . 

Biomasa de Semillas C::msumidas por S. deppei 

A partir de las observaciones del comportamiento alimenticio se estimó que 

Sciurus deppei consumió aproximadamente un total de 18178 semillas 

representando una biomasa tata! (peso seco) de 1067 gramos. El 93% de la 

biomasa de semillas co ~. sumida por S. deppei fue aportada por tres especies de 

árboles: Astrocaryum n.exicanur:1 (Palmae) con el 50%, Turpinia accidenta/is 

(Staphylaceae) con el 3S"ó y PseucJolmedia oxyphyllaria (Moraceae) con el 5%. El 

resto de las especies (N =26) apG:i&ron el 4% de la biomasa total (T2f'J la 18, Fig. 

7). 

FENOLOGIA DE LOS RECURSOS t,LIMENTICIOS DISPONIBLES 

Esfuerzo de Muestreo 

De los censos fenológicos en el presente estudio y junto con los recabados por 

el Dr. Estrada (Datos no publicados) se empleo un total de 170 días en el estudio 

fenológico de las plantas disponibles, durante estos se colectaron un total de 2765 

frutos y semillas correspondientes a 75 especies de plantas representando a 35 

familias. 
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decir que el tamaño de a semilla no determinó la frecuencia de uso ni tampoco el
tiempo de consumo. E. decir, el tamaño de la semilla no es un buen parámetro
para determinar las ceterencias alimenticias de las ardillas. Sin embargo, la
frecuencia de uso o el ' ¬npo de consumo puden ser parametros adecuados para
jerarouizar las preferer as alimenticias de Sciurus deppei.

Biomasa de semillas C- 1'1s±1midaso_0r$. deceei
A partir de las observaciones del comportamiento alimenticio se estimó que

Scfurus deppef consumió aproximadamente un total de 18178 semillas
representando una biomasa totai (peso seco) de 1067 gramos. El 93% de la
biomasa de semillas cc-asumida por S. deppel fue aportada por tres especies de
árboles: Astrocaryum r exl'canur'*= ifiaimae) con el 50%, Turpinfa occidenralis
{Staphvlaceae) con el si; -'s v Pseircolmedia oxyphyllaria (Moraceae) con el 5%. El
resto de las especies (N =26) a_~;i.;:.¬t.:-=.='on el 4% de la biomasa total (Tabla 16, Fig.
7).

FENÚLOGIA DE LOS RECURSOS 1~.LlMENTlClOS DISPONIBLES

Esfuerzo de Muestreo
De los censos fenológicos en el presente estudio y junto con los recabados por

el Dr. Estrada (Datos no publica-ritos.) se empleo un total de 170 días en el estudio
fenológico de las plantas disponibles, durante estos se colectaron un total de 2765
frutos y semillas correspondientes a 75 especies de plantas representando a 35
familias.
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Formas de Vida de los Recursos Alimenticios Presentes en los Censos de 

Fenología 

De las 75 especies de plantas identificadas en estos registros , 62 especies (83%) 

fueron árboles en pie cinco especies (7%) fueron de árboles epífitos , cinco 

especies (7%) fueron lié. ri as , dos especies (2%) fueron epífitas y una especie (1%) 

fue trepadora (Fig. 8). 

Familias de Plantas Representadas en los Censos Fenológicos 

De las 35 familias de plantas registradas en los censos fenológicos, E! 61 % de 

las especies (n = 46) representaron a 1 O familias, el 11 % representaron a cuatro 

familias. con dos especies cada una y el 28% de las especies representaron a las 

21 familias restante representadas por una sola especie. 

Las familias con un mayor número de especies fueron: La familia Moraceae (12 

especies), Palmae (6 especies), Leguminosae (5 especies) , Sapindaceae (4 

especies) y Tiliaceae (4 especies) . Ocho familias contribuyeron al 53% de las 

especies registradas (Tabla 19). 

Ii.Qos de Frutos Presentes en el Estudio FenolóQico 

El 32% de las especies registradas presentaron frutos en forma de drupas (24 

especies), el 24% en fmma de bayas (18 especies), el 21% en forma de cápsulas 

(16 especies). Y el 23% restante (N = 17) presentaron frutos en forma de sicono!: , 

nueces, leguminosas, polidrupas, aquenios y esquizocarpos (Fig. 9) . 

Patrones Estacionales de los Recursos Alimenticios Disponibles 

Durante el monitoreo de los recursos alimenticios se registro ur·a mayor 

presencia de especies de frutos y semillas en los meses de Abril (27 es;:ecies) y 

Mayo (29 especies), siendo menor hacia los meses de Junio (26 especie~,) y Julio 
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Formas de Vida de los Flecursos Alimenticios Prgntes eg los Censos de

üoolcoia
De las 75 especies de olantas identificadas en estos registros, 62 especies (63%)

fueron arboles en pie cinco especies (7%) fueron de árboles epifitos, cinco
especies (7%) fueron ll; -was, dos especies (2%) fueron epífitas y una especie (1%)
fue trepadora (Fig. 6).

Fareiliasde Plantas, Fi,ac'es,entadas_en, IosCens_o_s ,Fenoiócis_cs
De las 35 familias oe plantas registradas en los censos fenológicos, El 61% de

las especies (n=46) representaron a 10 familias, el 11% representaron a cuatro
familias, con dos especies cada una y el 28% de las especies representaron a las
21 familias restante representadas por una sola especie,

Las familias con un n' aver número de especies fueron: La familia lvloracaae (12
especies), Palmae (6 especies), Leguminosae (5 especies), Sapindaceae (4
especies) v `l"lliaceae (4 especies). Ocho familias contribuyeron al 53% de las
especies registradas (Tabla 19).

Tie.0.$_de Frutos Presentes en el Estudio Feeotóoico
El 32% de las especies registradas presentaron frutos en forma de drupas (24

especies), el 24% en forma de bayas (18 especies), el 21% en forma de cápsulas
(16 especies). Y el 23% restante (N =17) presentaron frutos en forma de siconos,
nueces, leguminosas, polidrupas, aquenios y esquizocarpos (Fig. 9).

Durante el monitoreo de los recursos alimenticios se registro ur-a rrayor
presencia de especies de frutos y semillas en los meses de Abril (27 escecies) y
lvlayo (29 especies), siendo menor hacia los meses de Junio (26 especies) y Julio
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(21 especies) . Un segundo pico pero con un menor número de especies presentes, 

se detectó para los meses de Octubre (19 especies) y Noviembre (20 espec;es) 

siendo menor hacia los meses de Diciembre (14 especies) y Enero (5 esr "!cies 

(Fig . 10). 

En cuanto al tipo dt fruto , en los meses de Enero a Diciembre se observé la 

presencia de 24 especies de drupas y 18 especies de bayas. De Junio a Diciembre 

se registraron 16 especies de cápsulas y cinco especies de siconos. De Enero a 

Abril y de Junio a Diciembre se registraron cinco especies de nueces. De Marzo a 

Diciembre se registraron dos especies de polidrupa. De Junio a Agosto y de 

Octubre a Noviembre se detectaron tres especies de leguminosas. Para Julio y 

Diciembre se registro una especie de esquizocarpo y en Diciembre se detectó una 

especie de aquenio (Fig 11 ). 

Similitud lntermensual en la Presencia de Especies Disponibles 

El índice promedio de similitud intermensual de las especies fue de 0.36 con un 

rango de 0.22 (Agosto-Septiembre) a 0.52 (Septiembre-Octubre) . Para las 

comunidades de especies presentes entre los meses de Enero-Febrero y 

Julio-Agosto se registraron los valores de similitud mas bajos, 0.23 y 0.22 

respectivamente. Para las comunidades presentes entre los meses de 

Septiembre-Octubre y Octubre-Noviembre se registraron los valores de similitud 

mas altos, 0.52 y 0.50 respectivamente. (Tabla 20). 

Uso Estacional de los Recursos 

Las utilización de las especies de semillas por las ardillas durante el periodo de 

estudio manifestó un patrón bimodal, un primer pico se detecto entre los meses 

de Abril (8 especies) y Junio (11 especies ) y el mayor número de especies de 

semillas usadas por las ardillas se presentó en el mes de Mayo con 15 especies, 
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(21 especies). Un segundo pico pero con un menor número de especies presentes,
se detectó para los meses de Octubre (19 especies) v Noviembre (20 especies)
siendo menor hacia los meses de Diciembre (14 especies) v Enero (5 esr¬--iciesi-
(Fig. 10).

En cuanto al tipo di fruto, en los meses de Enero a Diciembre se observó la
presencia de 24 especies de drupas y 16 especies de bavas. De Junio a Diciembre
se registraron 16 especies de capsulas y cinco especies de siconos. De Enero a
Abril v de Junio a Diciembre se registraron cinco especies de nueces. De Marzo a
Diciembre se registraron dos especies de polidrupa. De Junio a Agosto y de
Octubre a Noviembre se detectaron tres especies de leguminosas. Para Julio y
Diciembre se registro un;-_ especie de esquizocarpo v en Diciembre se detectó una
especie de aguanto (Fig 11).

Similitud lntegmensual en la Pre-_sencia de Especies Dis_oor1ible_s
El indice promedio de similitud intermensual de las especies fue de 0.36 con un

rango de 0.22 (Agosto-Septiembre) a 0.52 (Septiembre-Octubre). Para las
comunidades de especies presentes entre los meses de Enero-Febrero y
Julio-Agosto se registraron los valores de similitud mas bajos, 0.23 y 0.22
respectivamente. Para las comunidades presentes entre los meses de
Septiembre-Octubre v Octubre-Noviembre se registraron los valores de similitud
mas altos, 0.52 y 0.50 respectivamente. (Fabia 20).

Lteo Esteciorlal de los Recursos
Las utilización de las especies de semillas por las ardillas durante el periodo de

estudio manifestó un patrón bimodal, un primer pico se detecto entre los meses
de Abril (8 especies) v Junio (11 especies ) y el mayor número de especies de
semillas usadas por las ardillas se presentó en el mas de Mayo con 15 especies,
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un segundo pico se registró entre los meses de Agosto (2 especies) Septiembre 

(5 especies) y Octubre (4 especies) sólo que el número de especies de semillas 

utilizadas por las ardillas fue menor (Fig. 10, Tabla 2·1 ). 

DISCUSION 

A continuación se presenta una reseña de los resultados que se consideraron 

los mas relevantes en el presente estudio y posteriormente se dará paso a su 

discusión. 

En este estudio se determino que ia población S. deppei ocurre en densidades 

de 1.3 individuos/ha, y que la distribución en el espacio de los individuos dentro de 

la población presentó un arreglo aleatorio. 

Las ardillas manifestaron un alta selectividad en el uso de plantas de la se:va 

principalmente a cuatro niveles: (1) consumieron preferentemente semillas de 29 

especies de plantas, representadas por 18 familias ; (2) los tipos de frutos 

consumidos por S. deppei con una maym frecuencias fueron las nueces (35%) y 

las drupas (35%); (3) obtuvieron semillas directamente del suelo de la selva (48%) 

y de las copas de los arboles (52%); (4) las semillas utilizadas fueron principalmente 

de arboles (86%) distribuídos en el estrato inferior y medio de la selva. 

Las ardillas presentaron un patron bimodal diurno de actividad y descanso . Este 

patrón de actividad y descanso probablemente estuvo determinado pcr sus 

conductas alimenticias (búsqueda, obtención e ingestión). 

Los censos fenológicos de las plantas indicaron que los recursos alirm~nticios 

bstuvieron disponibles de una manera estacional y las ardillas presentaron 

variaciones en el consumo de semi!las de acuerdo a la disponibilidacl de los 

recursos en el área de estudio. 
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un segundo pico se regrfstró entre los meses de Agosto (2 especies) Septiembre
(5 especies) y Octubre -'4 especies) sólo que el número de especies de semillas
utilizadas por las ardillas fue menor (Fig. 10, Tabla 21).

DISCUSION

A continuación se presenta una reseña de los resultados que se consideraron
los mas relevantes en el presente estudio y posteriormente se dara paso a su
discusión.

En este estudio se dr.-:ermino que la población S. deppei ocurre en densidades
de 1.3 individuosrha, y due la distribución en el espacio de los individuos dentro de
la población presentó un arreglo aleatorio.

Las ardillas manifestaron un alta selectividad en el uso de plantas de la selva
principalmente a cuatro niveles: (1) consumieron preferentemente semillas de 29
especies de plantas, representadas por 18 familias; (2) los tipos de frutos
consumidos por S. dappei con una mayor frecuencias fueron las nueces (35%) y
las drupas (35%); (3) obtuvieron semillas directamente del suelo de la selva (48%)
y de las copas de los arboles (52%); (4) las semillas utilizadas fueron principalmente
de arboles (86%) distribuidos en el estrato inferior y medio de la selva.

Las ardillas presentaron un patron bimodal diurno de actividad y descanso Este
patrón de actividad y descanso probablemente estuvo determinado por sus
conductas alimenticias (búsqueda, obtención e ingestión).

Los censos fenológicos de las plantas indicaron que los recursos alimenticios
estuvieron disponibles de una manera estacional y las ardillas presentaron
variaciones en el consumo de semillas de acuerdo a la disponibilidad de los
recursos en el área de estudio.
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Censo de la Población 

Se observaron variaciones en el número de individuos detectados en el censo 

de la población de ardillas (tasa media de detección de ardillas por día = 6.35_±_2.60 

1ndividu0s; rango = 4.IJ individuos/día para el período de Eriero a Marzo y 9 .6 

individuos/día para Abril a Junio) . Esto posiblemente fue el resultado de los 

desplazamientos de los individuos dentro de sus áreas de actividad, 

desplazamientos relacionados a la búsqueda y obtención de recursos alimenticios. 

Dichos desplazamientos variaron tambien dependiendo de los diferentes sexos y 

clases de edad de los individuos. 

En la isla de Barro Colorado en Panamá, Heaney y Thorington (1978), Glanz y 

colaboradores (1982) reportaron que el ámbito hogareño (0.64 ha) de las hembras 

adultas de S. granatensis pueden estar solapados en una area pequeña y que esto 

ocurre sólo cuando en dicha área se localizan frutos de Sheelia, Dípteryx o 

Gustavia . Sin embargo, estos autores consideran que el ámbito hogareño de las 

hembras adultas no es compartido, ya que observaron que las hembras 

mantuvieron distancias entre si mayores a los 10 m. Asimismo, indicaron que el 

ámbito hogareño (1.4 ha) de un macho adulto se solapa extensamente con el 

ámbito hogareño de otros machos, asi como también de las hembras. 

A pesar de que en nuestro estudio no fue posible estimar el ámbito hogareño 

de S. deppei y únicamente para el 12% de los individuos detectados fue posible 

determinar el sexo. Nuestras observaciones mostraron que los machos 

presentaron desplazamientos entre 8 y 80 m dentro de sus áreas de actividad y las 

hembras presentaron desplazamientos entre los 10 y 40 m. Lo anterior quiza 

explique porque los machos adultos se detectaron con una mayor frecuencia con 

respecto a las hembras adultas y los juveniles. 

Tales desplazamientos llevaron a los machos a invadir areas de actividad de 

otros machos asi como también áreas de actividad de hembras y juveniles. En el 
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Gen@ de la Población
Se observaron variaciones en el número de individuos detectados en el censo

de la población de ardillas (tasa media de detección de ardillas por dia = 6.35_±_2.60
individuos; rango = 4.22 individuosldia para el periodo de Enero a Marzo y 9.6
individuos/dia para Abril a Junio). Esto posiblemente fue el resultado de los
desplazamientos de los individuos dentro de sus áreas de actividad,
desplazamientos relacionados a la búsqueda y obtención de recursos alimenticios.
Dichos desplazamientos variaron tambien dependiendo de los diferentes sexos y
clases de edad de los individuos.

En la isla de Barro Colorado en Panamá, Heaney y Thorington (1978). Glanz y
colaboradores (1982) reportaron que el ámbito hogareño (0.64 ha) de las hembras
adultas de S. granatensis pueden estar solapados en una area pequeña y que esto
ocurre sólo cuando en dicha área se localizan frutos de Sheelia, Dfpferyx o
Gustavra. Sin embargo. estos autores consideran que el ambito hogareño de las
hembras adultas no es compartido, ya que observaron que las hembras
mantuvieron distancias entre si mayores a los 10 m. Asimismo, indicaron que el
ámbito hogareño (1.4 ha) de un macho adulto se solapa extensamente con el
ámbito hogareño de otros machos, asi como también de las hembras.

A pesar de que en nuestro estudio no fue posible estimar el ambito hogareño
de S. depperi y únicamente para el 12% de los individuos detectados fue posible
determinar el sexo. Nuestras observaciones mostraron que los machos
presentaron desplazamientos entre 8 y 80 m dentro de sus áreas de actividad y las
hembras presentaron desplazamientos entre los 10 y 40 m. Lo anterior quiza
explique porque los machos adultos se detectaron con una mayor frecuencia con
respecto a las hembras adultas y los juveniles.

Tales desplazamientos llevaron a los machos a invadir areas de actividad de
otros machos asi como también áreas de actividad de hembras y juveniles. En el
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caso de las hembras adultas , se observó que estas estuvieron activas en áreas 

periféricas que se encontraron distribuidas en los límites de las áreas de actividad 

de los machos. SA observó que los ii1dividuos jóvenes (lactantes y recien 

destetados) se ma11tuv~e ron en áreas pe.iféricas a los territorios de las hembras. 

Cabe mencionar que en tres ocasiones en que se detectaron dos hembras a! 

mismo tiempo estas se encontraban separadas por distancias mayores a los 20 

m, lo cual sugiere que el área de actividad de una hembra quiza no sea compartida 

con el área de actividad de otras hembras. 

En cuanto a la estructura por edades el 80% de los registros fueron de individuos 

adultos. La tasa media de detección por hora fue más alta para individuos adultos 

(0.6_±_70.3 individuos/h'.:l ra) , que para los individuos jóvenes (0.13_±_0.1 

individuo/hora) representados por sólo el 8% de los registros. Se observó una 

proporción de dos machos adultos por una hembra adulta durante los meses de 

Abril a Junio mientras que para el período de Septiembre-Octubre la proporción 

fué de 1: 1. Asimismo, la proporción de juveniles en la pobiación alcanzó valores 

más altos (23%) de Abril a Junio, de Agosto a Septiembre (10%) y de Septiembre 

a Octubre (5%) . Esto probablemente se deba a la emergencia observada de las 

crías de los nidos durante estos meses. 

Los valores más altos en la tasas de detección por sexos y edades se dieron 

en los meses de Abril a Junio (machos adultos = 0.47 individuos/h ; hembras 

adultas= 0 .28 individuos/h y juveniles= 0.28 individuos/h). 

Estos valores se detectaron en los meses en que según los censos fenológicos 

ocurrió la mayor disponibilidad de recursos alimenticios (frutos y semillas) en el 

área de estudio, estos resultados abarcaron parte del período de lluvias, el cual se 

presenta de Marzo a Junio en la región de los Tuxtlas (Estrada y Coates-Estrada, 

1985). En contraste, para el período de Enero-Marzo en donde la tasas de 

detección de ardillas por hora y por día fueron especialmente bajas ocurrió el menor 
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caso de las hembras adultas, se observó que estas estuvieron activas en áreas
periféricas que se encontraron distribuidas en los limites de las areas de actividad
de los machos. Se observó que los individuos jóvenes (lactantes y recien
destetados) se mar rtuveron en areas pe. iféricas a los territorios de las hembras.
Cabe mencionar que en tres ocasiones en que se detectaron dos hembras al
mismo tiempo estas se encontraban separadas por distancias mayores a los 20
m, lo cual sugiere que el area de actividad de una hembra quiza no sea compartida
con el area de actividad de otras hembras.

En cuanto a la estructura por edades el 80% de los registros fueron de individuos
adultos. La tasa media de detección por hora fue mas alta para individuos adultos
(0.6i70.3 indivlduos,ii¬.ora), que para los individuos jóvenes (0.13_±_0.1
individuo/hora) represer-:ados por sólo el 8% de los registros. Se observó una
proporción de dos machos adultos por una hembra adulta durante los meses de
Abril a Junio mientras que para el periodo de Septiembre-Octubre la proporción
fue de 1:1. Asimismo, la proporción de juveniles en la población alcanzó valores
más altos (23%) de Abril a Junio, de Agosto a Septiembre (10%) y de Septiembre
a Octubre (5%). Esto probablemente se deba ar la emergencia observada de las
crias de los nidos durante estos meses,

Los valores más altos en la tasas de detección por sexos y edades se dieron
en los meses de Abril a Junio (machos adultos = 0.47 individuosrh; hembras
adultas = 0.28 individuos-rfh y juveniles = 0.28 individuosrh).

Estos valores se detectaron en los meses en que según los censos fenológicos
ocurrió la mayor disponibilidad de recursos alimenticios (frutos y semillas) en el
área de estudio. estos resultados abarcaron parte del periodo de lluvias, el cual se
presenta de Marzo a Junio en la región de los Tuxtlas (Estrada y Coates-Estrada,
1985). En contraste, para el periodo de Enero-Marzo en donde la tasas de
detección de ardillas por hora y por dia fueron especialmente bajas ocurrió el menor
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número de especies disponibles. Este período coincidió con el final del período de 

lluvias en esta zona. Esto sugiere que los movimientos y variaciones de la actividad 

de los individuos estan influidos por los patrone:; estacionales que se presentaron 

en los recursos alimen'. ::: ios. 

La distribución esp2:::ial (azarosa, amontonada o uniforme) o densidad de un 

población estan detu minadas por la influencia de factores intrínsecos 

(comportamiento, corripetencia) y extrínsecos (heterogeneidad ambiental, 

disponibilidad de recursos, depredación, etc.) los cuales determinan cada patrón 

(Andrewartha, 1973). En nuestro estudio la densidad poblacional estimada para S. 

deppei en las 5.0 ha de estudio fue de 1.3 individuos/ha. Dicho valor fue similar al 

reportado por Coates-Estrada y Estrada (1986) de 1.0 ind/ha para esta especie en 

un área aproximada de 60 .0 ha. 

La distribución espac.at de los individuos en una población de tipo amontonada 

es la que comunmente se presenta en la naturaleza (Odum, 1986; Margaleff, 1979). 

En este estudio con S. deppei la distribución de los individuos en la población 

resulto con un arreglo aleatorio. 

Una distribución de tipo azarosa sucede cuando todo el hábitat ofrece 

condiciones apropiadas para la presencia de los organismos, ya que todos los 

puntos en el espacio tienen la misma probabilidad de ser ocupados por dichos 

organismos, y además la presencia de un individuo en un cierto punto en el espacio 

no afecta la ubicación de otro individuo. (Andrewartha, 1973). Esto quizá explique 

porque el uso general por las ardillas observadas de los diferentes ni,1eles 

(verticales y horizontales) de la vegetación en los que se presentaban los recursos 

alimenticios. 

En resumen podemos indicar que los factores que probablemente irifiuyeron 

en el patrón general de detección de la población de ardillas en el área civ estudio 

fueron: (1) una distribución espacial de la población al azar, (2) diferenci&s en los 

28

número de especies disponibles. Este periodo coincidió con el final del periodo de
lluvias en esta zona. Est -::- sugiere que los movimientos y variaciones de la actividad
de los individuos estan .-ifluidos por los patrones estacionales que se presentaron
en los recursos alimen' -ios.

La distribución esp.-1 :ial (marosa, amontonada o uniforme) o densidad de un
población estan det-_ -'minadas por la influencia de factores intrinsecos
(comportamiento, competencia) y el-rtrinsecos (heterogeneidad ambiental,
disponibilidad de recursos, depredación, etc.) los cuales determinan cada patrón
(Andrevvartha, 1973). En nuestro estudio la densidad poblacional estimada para S.
depper' en las 5.0 ha de estudio fue de 1.3 individuos/ha. Dicho valor fue similar al
reportado por Coates-Estrada y Estrada (1986) de 1.0 ind/ha para esta especie en
un área aproximada de ii,-.10 ha.

La distribución espacarl de los individuos en una población de tipo amontonada
es la que comunmente se presenta en la naturaleza (Odum, 1986; Margalefl, 1979).
En este estudio con S. deppei la distribución de los individuos en la población
resulto con un arreglo aleatorio.

Una distribución de tipo azarosa sucede cuando todo el hábitat ofrece
condiciones apropiadas para la presencia de los organismos, ya que todos los
puntos en el espacio tienen la misma probabilidad de ser ocupados por dichos
organismos, y además la presencia de un individuo en un cierto punto en el espacio
no afecta la ubicación de otro individuo. (Andrewartha, 1973). Esto quizá explique
porque el uso general por las ardillas obsenradas de los diferentes niveles
(verticales y horizontales) de la vegetación en los que se presentaban los recursos
alimenticios.

En resumen podemos indicar que los factores que probablemente influyeron
en el patrón general de detección de la población de ardillas en el área de estudio

fueron: (1) una distribución espacial de la población al azar, (2) diferencias en los
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niveles de actividad entre sexos y edades (3) desplazamientos relacionados con 

la búsqueda de recursos alimenticios. 

Co. nportamie:1to Al ime·' :1cio 

Sciurus deppei prest:: 1tó un alta selectividad en el uso los recursos alimenticios, 

ya que su dieta estuvo basada principalmente en el consumo de semiilas de frutos 

y sólo en ocasiones consumió la pulpa de los mismos. También se alimentaron de 

musgos, hojas, tallo tiernos, cortezas, hongos e insectos, al imentos que 

constituyeron solo el 8% de las observaciones alimentarias y solo el 8% de las 

especies registradas. 

Las especies mas importantes de semillas utilizadas por las ardillas 

pertenecieron a las famii ias Palmae (N = 1), Moraceae (N = 8) y Staphylaceae 

(N = 1 ). De acuerdo al tiempo de consumo, estas especies fueron Astrocaryum 

mexicanum (33%, Palmae) , Turpinia accidenta/is ( 16%, Staphylaceae) 

Pseudo/media oxyphyllaria (11%, Moraceae), constituyendo la base principal de la 

dieta observada. 

Estos datos son similares a los reportados por Emmons, (1990) , Glanz, (1984), 

Glanz et al., (1982) y Heaney y Thorington , (1978) para Barro Colorado, Panama 

donde la ardilla Sciurus granatensis consumió 58 especies de semillas, pero el 76% 

de las observaciones alimenticias correspondieron a sólo cuatro especies: 

Astrocaryum standleyanum (Palmae) , Sheelea zonesis (Palmae), Dypteryx 

panamensis (Leguminosae), y Gustavia superba (Lecythidaceae) . 

Se ha observado que las ardillas mantienen una marcada preferencia tiacia los 

frutos largos, secos y fibrosos con pocas semillas y con colores poco briliantes 

como son las nueces (Gautier-Hion et al., 1985). Por ejemplo Glanz (1984) encontró 

en Paraíso Panamá que S. granatensis el 72% de las sesiones alimenticias prefirió 

el consumo de nueces de palmas y leguminosas. 
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niveles de actividad entre sexos y edades (3) desplazamientos relacionados con
la búsqueda de recurso; alimenticios.

§o.nport_amie- rto Alime' 1 cio
Sciurus deppei pres-' ntó un alta selectividad en el uso los recursos alimenticios,

ya que su dieta estuvo casada principalmente en el consumo de semillas de frutos
y sólo en ocasiones cor¬-.sumió la pulpa de los mismos. Tambien se alimentaron de
musgos, hojas, tallo tiernos, certezas, hongos e insectos, alimentos que
constituyeron solo el 9% de las observaciones alimentarias y solo el 8% de las
especies registradas.

Las especies mas importantes de semillas utilizadas por las ardillas
pertenecieron a las fan rrias Palmae (N = 1), Moraceae (N =8) y Staphylaceae
(N :1). De acuerdo al trempo de consumo, estas especies fueron Asrrocaryum
mexicanum (33%, Palmas), Turpinia occidentalis (16%, Staphylaceae)
Pseudolmedia oxyprryllaria (1 1%, Moraceae), constituyendo la base principal de la
dieta obsenfada.

Estos datos son similares a los reportados por Emmons, (1990), Glanz, (1984),
Glanz et al., (1982) y Heaney y Thorington, (1978) para Barro Colorado, Panama
donde la ardilla Scfurus granatensris consumió 58 especies de semillas, pero el 76%
de las observaciones alimenticias correspondieron a sólo cuatro especies:
Aslrocaryum srandleyanum (Palmae), Sheelea zonesis (Palmas), Dypteryx
panamensis (Leguminosae), y Gustavia superba (Lecythidaceae).

Se ha observado que las ardillas mantienen una marcada preferencia hacia los
frutos largos, secos y fibrosos con pocas semillas y con colores poco brillantes
como son las nueces (Gautier-Hlon et al., 1985). Por ejemplo Glanz (1 984) encontró
en Paraiso Panamá que S. granatensls el 72% de las sesiones alimenticias prefirió

el consumo de nueces de palmas y leguminosas.
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Consistente con estas observaciones, en nuestro estudio también se encontró 

que S. depei mantuvo una selectividad por el consumo de nueces especialmente 

de familia Palmae. Esto sucedió en particular en los meses de Agosto a Marzo, 

durante l0s cuales las nueces de A. mexicanum (Palmae) presentaron una mayor 

disponibilidad primeramente en las copas de los árboles y posterioremente en el 

suelo de la selva (Fig. 11). 

Sin embargo, también se ha observado que las ardillas pueden consumir frutos 

blandos y carnosos como son las drupas, bayas y cápsulas entre otros, pero estas 

preferencias estan determinadas por la presencia en el tiempo y espacio de estos 

recursos y por los nichos ocupados por ias diferentes especies de ardillas (Glanz, 

1984). 

Un ejemplo de estas observaciones se reporta en Paraíso Panamá e11 donde S. 

variegatoides en el 61 % de las observaciones alimenticias consumieron semillas 

de drupas y bayas ya que la disponibilidad de nueces (Sheelea y Astrocaryum) fué 

especialmente baja, pero esta especie de ardilla se encontró en cuatro hábitats 

diferentes con una preferencia hacia el bosque seco deciduo (42% de los registros) 

(Glanz, 1984). 

En nuestro estudio se encwtro que S. deppei consumió drupas, bayas, y 

cápsulas sólo cuando las nueces (principalmente Astrocaryum mexicanum) se 

encontraron con una disponibilidad especialmente baja, lo cual ocurrió de acuerdo 

a los censos fenológicos durante los meses de Abril a Junio (Fig. 11 ). 

Alturas utilizadas para la obtencion de los recursos alimenticios 

Se observó que las ardillas mostraron una marcada preferencia por recursos 

que se encontraban disponibles en las copas de los árboles a una altura media de 

8.0± 6 m (rango 3-37 m) . 
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Gonsistente con estes observaciones, en nuestro estudio también se encontró
que S. olepei mantuvo una selectividad por el consumo de nueces especialmente
de familia Palmae. Esto sucedió en particular en los meses de Agosto a Marzo,
durante los cuales las raeces de A. mexrcanum (Palmae) presentaron una mayor
disponibilidad primeramente en las copas de los arboles y posterioremente en el
suelo de la selva (Fig. 1 1).

Sin embargo, tambien se ha observado que las ardillas pueden consumir frutos
blandos y carnosos como son las drupas, bayas y capsulas entre otros, pero estas
preferencias estan determinadas por la presencia en el tiempo y espacio de estos
recursos y por los nichos ocupados por las diferentes especies de ardillas (Glanz,
1984)

Un ejemplo de estas observaciones se reporta en Paraiso Panama en donde S.
variegatoides en el 81% de las observaciones alimenticias consumieron semillas
de drupas y bayas ya que la disponibilidad de nueces (Sheefea y Astrocaryum) fue
especialmente baja, pero esta especie de ardilla se encontró en cuatro hábitats
diferentes con una preferencia hacia el bosq ue seco deciduo (42% de los registros)
(Glanz, 1984).

En nuestro estudio se encontro que S. depper' consumió drupas, bayas, y
cápsulas sólo cuando las nueces (principalmente Astro_ç_ary_um mexioanum) se
encontraron con una disponibilidad especialmente baja, lo cual ocurrió de acuerdo
a los censos fenológicos durante los meses de Abril a Junio (Fig. 11).

_u_as_r.r_Altr tilizactes para la obtencion deI 
Se observó que las ardillas mostraron una marcada preferencia por recursos

que se encontraban disponibles en las copas de los árboles a una altura media de
8.0± 6. m (rango 3-37 m).
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Es decir, las semillas consumidas por S. deppei fueron obtenidas con una mayor 

frecuencia ~74%) cuando se presentaron disponibles en las copas de los árboles. 

De esta manera las ardillas utlizaron 25 especies de semillas de árboles que 

estaban distribuidos v 'lCipalmente en los estratos inferior y medio de la selva. 

Entre estos destacar: especies como Astrocaryum mexicanum (Palmae) , 

Pseudo/media oxyphyllaria (Moraceae) y Turpinia accidenta/is (Staphylaceae) . 

Sin embargo, también se observó que obtuvieron los frutos de árboles 

emergentes que sobrepasaron los 20 m de altura, entre estos tenemos especies 

como: Coussapoa purpusii (Moraceae) y tres especies del género Ficus de la 

fami lia Moraceae (F. pertusa, F. yoponensis y F. aurea) . 

Con una menor frecuencia (26%) obtuvieron 14 especies de semil las que se 

encontraron disponibles en el suelo de la seíva, correspondiendo sólo al 20% del 

tiempo de consumo de semillas. 

Es importante señalar que 10 especies de semillas obtenidas en el suelo de ia 

se1va fueron consumidas primeramente cuando estaban disponibles en las copas 

de los árboles antes de sus dispersión, una vez que se produjo la caída de frutos 

de estas especies (dispersión) al piso de las selva !as ardillas también las 

aprovecharon de esta manera. Entre estas especies destacan A. mexicanum, P. 

oxyphyllaria, T. occidentalis, N. ambigens y P. armata. 

Relación entre el uso y la fenología de los recur~os alimenticios por Sciurus deppei 

Los diferentes valores en ~I índice cie similitud intermensual en especies 

disponibles en el censo fenológico mostro que existen cambios de especies en las 

comunidades de plantas de mes a mes (Tabla 20) . Las observaciones mostraron 

que las variaciones observadas en la composición fenológica de las especies de 

frutos y semillas correspondio a una variación paralela en el uso de especies de 

frutos y semillas aprovechadas por las ardillas (Tab1a 21). 
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Es decir, las semillas consumidas por S. deppei fueron obtenidas con una mayor
frecuencia (74%) cuando se presentaron disponibles en las copas de los árboles.
De esta manera las ardillas utlizaron 25 especies de semillas de arboles que
estaban distribuidos pr 'icipalmente en los estratos inferior y medio de la selva.
Entre estos destacar especies como Astrocaryum mexicanum (Palmas),
Pseudolmedia oxyphyllaria (Moraceae) y Turpinia occidenfalis (Staphylaceae).

Sin embargo, también se observó que obtuvieron los frutos de arboles
emergentes que sobrepasaron los 20 m de altura, entre estos tenemos especies
como: Coussapoa purpusrir' (Moraceae) y tres especies del genero Ficus de la
familia Moraceae (F. perrusa, F. yoponensis y F. aurea).

Con una menor frecuencia (26%) obtuvieron 14 especies de semillas que se
encontraron disponibles en el suelo de la selva, correspondiendo sólo al 20% del
tiempo de consumo de semillas.

Es imponente señalar que 10 especies de semillas obtenidas en el suelo de ia
selva fueron consumidas primeramente cuando estaban disponibles en las copas
de los arboles antes de sus dispersión, una vez que se produjo la caida de frutos
de estas especies (dispersión) al piso de las selva las ardillas también las
aprovecharon de esta manera. Entre estas especies destacan A. mexicanum, P.
oxyphyllaria, T. occldentalis, N. ambigens y P. arrrlata.

Etelecjtórl entre el
Los diferentes valores en el indice de similitud intermensual en especies

disponibles en el censo fenológico mostro que existen cambios de especies en las
comunidades de plantas de mes a mes (Tabla 20). Las observaciones mostraron
que las variaciones observadas en la composición fenológica de las especies de
frutos y semillas correspondió a una variación paralela en el uso de especies de

frutos y semillas aprovechadas por las ardillas (Tabla 21).
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Se observo que Scwrus deppei utilizó un 39% de las especies de semillas 

detectadas en los censos fenológ icos. Es decir, en el período (Abril-Junio) que se 

presen'.ó con una producción máxima de especies d<J frutos y semillas, las ardillas 

utilizaron un mayor núrr " ro de estas especies de semillas disponibles (28%, 51% 

y 41 % respectivamente) (Tabla 22, Fig. 1 O) . Un segundo período 

(Septiembre-Noviembre) de produccion de frutos y semillas , pero con menor 

número de especies presentes fue registrado, asimismo, se observó que las ardillas 

utilizaron un menor número de estas especies de semillas disponibles, resultando 

los valores más bajos (31%, 21 % y 5% respectivamente) (Tabla 22 , Fig . 10) . 

Sin embargo, a pesar que durante los meses de Agosto a Marzo el número de 

especies de semillas util ·zadas por las ardillas fue baja, esto posiblemente pueda 

demostrar que S. deppei fue selectiva en el uso de las especies de semillas 

disponibles por lo cual mantuvo una marcada preferencia por las semillas de A. 

mexicanum (Palmae) . 

La disponibilidad temporal y espacial de los recursos alimenticios generalmente 

determina el patrón de utilización de los recursos por los animales (Reichman, 

1975). En este estudio se observó que las distancias recorridas por las ardi'las 

dedicadas a ia búsqueda y obtención de sus recursos alimenticios varió con la 

disponibilidad en el tiempo y espacio de dichos recursos. 

Es decir, las mayores distancias (X= 40 .±.20 m, rango= 5-208 m) recorridas 

por las ardillas se registraron de Agosto a Marzo justamente cuando la 

disponibilidad del alimento fue menor en el área de estudio. Mientras que durant8 

los meses de Abril a Junio la disponibilidad del alimento fue mayor y las distancias 

recorridas por las ardillas fueron menores (X= 25.±.1 O m rango= 5-80 rri) . 

Quizás, las variaciones de los desplazamientos por las ardillas en la búsqueda 

de recursos alimenticios obedezca posiblemente a la selección de semillc:s que le 

sean más redituables en energía (nutrientes) . 
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Se observo que Sci-.rrus depper' utilizó un 39% de las especies de semillas
detectadas en los censos fenológicos. Es decir, en el periodo (Abril-Junio) que se
presento con una producción maxima de especies de frutos y semillas, las ardillas

utilizaron un mayor núr ¬-ro de estas especies de semillas disponibles (28%, 51%
y 41% respectivamente) (Tabla 22, Fig. 10). Un segundo periodo
(Septiembre-Noviembre; de produccion de frutos y semillas, pero con menor
número de especies presentes fue registrado, asimismo, se observó que las ardillas
utilizaron un menor número de estas especies de semillas disponibles, resultando
los valores mas bajos (31%, 21% y 5% respectivamente) (Tabla 22, Fig. 10).

Sin embargo, a pesar que durante los meses de Agosto a Marzo el número de
especies de semillas utri zadas por las ardillas fue baja, esto posiblemente pueda
demostrar que S. depr;er` fue selectiva en el uso de las especies de semillas
disponibles por lo cual mantuvo una marcada preferencia por las semillas de A.
mexicanum (Palmae).

La disponibilidad temporal y espacial de los recursos alimenticios generalmente
determina el patrón de utilización de los recursos por los animales (Fleichman,
1975). En este estudio se obsenró que las distancias recorridas por las ardillas
dedicadas a ia búsqueda y obtención de sus recursos alimenticios varió con la
disponibilidad en el tiempo y espacio de dichos recursos.

Es decir, las mayores distancias (X= 40 ±_20 m, rango = 5-200 m) recorridas
por las ardillas se registraron de Agosto a Marzo justamente cuando la
disponibilidad del alimento fue menor en el área de estudio. Mientras que durante
los meses de Abril a Junio la disponibilidad del alimento fue mayor y las distancias
recorridas por las ardillas fueron menores (X = 25±'l0 m rango = 5-80 rn).

Quizas, las variaciones de los desplazamientos por las ardillas en la búsqueda
de recursos alimenticios obedezca posiblemente a la selección de semillas que le

sean más redituables en energia (nutrientes).
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En resumen podemos indicar que la composición en la dieta de S. deppei estuvo 

ma;cadamente relacionada a los cambios fenológicos de los recursos alimenticios , 

asimismo l0s desplazamientos en la búsc;ueda y obtención de los recursos 

al imenticios por las ardillas estan determinados por la di3ponibilidade::, de estos. 

Deoredación y Dispersión de Semillas por S.deppei 

Se ha reportado que en el neotrópico húmedo más del 80% de las especies de 

semillas son dispersadas por vertebrados y que solo el 1.4% de estas especies 

puede ser dispersadas por roedores y aves (Howe, 1990; Dirzo y Dominguez 1986). 

La depredación de semillas bajo la copa de los árboles progenitores afecta más 

del 50% de la cosecha de semillas (Howe, 1986, 1990; Dirzo y Dominguez, 1986). 

Las ardillas son principalmente depredadores de semillas y dispersoras de muy 

pocas especies de ellas. En este caso su dispersión, es efectuada por parte de las 

ardillas de manera accidental ya que, es el resultado del ocultamiento de semi:las 

bajo la superficie del suelo de la selva, y esto ocurre precisamente cuando existe 

una mayor disponibilidad del recurso (Gautier-Hion et al , 1985; Howe, 1989, 1990, 

1991 ; Smith y Follmer, 1972; Stapanian, 1986). También se ha reportado que las 

ardillas ocultan las semillas principalmente para evitar o disminuir posibles 

competidores intra o interespecíficos por el recurso (Stapanian y Smith , 1978; 

Stapanian, 1986; Glanz et al , 1982). Asimismo, se ha señalado que la dispersión 

puede ocurrir cuando las ardillas no reconocen u "olvidan" el sitio donde ocultaron 

dichas semillas por lo que la dispersión sucede accidentalmente (Stapanian , 1986; 

Smith y Reichman, 1984). 

Los depredadores de semillas son aquellos que les provocan severos daños, 

eliminando con ello su viabilidad y por lo tanto su posibles germinación (,Janzen, 

1971, 1986). 
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En resumen podemos indicar que la composición enla dieta de S. deppei estuvo
marcadamente relacionada a los cambios fenológicos de los recursos alimenticios,
asimismo los desplazamientos en la búsqueda y obtención de los recursos
alimenticios por las aro' ras estan determinados por la disponibilidades de estos.

Qepfidmien v Dieo_ere.f›t¬ de_$edtilles_ D_0f_$r<ieel2ei
Se ha reportado que en el neotrópico húmedo mas del 80% de las especies de

semillas son dispersaoas por vertebrados y que solo el 1.4% de estas especies
puede ser dispersadas por roedores y aves (Howe, 1990; Dirzo y Dominguez 1986).
La depredación de semillas bajo la copa de los árboles progenitores afecta mas
del 50% de la cosecha oe semillas (Howe, 1986, 1990; Dirzo y Dominguez, 1986).
Las ardillas son principalmente depredadores de semillas y dispersoras de muy
pocas especies de ellas En este caso su dispersión, es efectuada por parte de las
ardillas de manera accidental ya que, es el resultado del ocultamiento de semillas
bajo la superficie del suelo de la selva, y esto ocurre precisamente cuando existe
una mayor disponibilidad del recurso (Gautier-Hion et al, 1985; Howe, 1989, 1990,
1991; Smith y Follmer, 1972; Stapanian, 1986). También se ha reportado que las
ardillas ocultan las semillas principalmente para evitar o disminuir posibles
competidores intra o lnterespeclficos por el recurso (Stapanian y Smith, 1978;
Stapanian, 1986; Glanz et al, 1982). Asimismo, se ha señalado que la dispersión
puede ocunir cuando las ardillas no reconocen u "olvidan" el sitio donde ocultaron
dichas semillas por lo que la dispersión sucede accidentalmente (Stapanian, 19-86;
Smith y Fleichman, 1984).

Los depredadores de semillas son aquellos que les provocan severos daños,
eliminando con ello su viabilidad y por lo tanto su posibles germinación (Janzen,
1971,1986)
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En el presente estud :J las observaciones indicaron que el 97% de las especies 

de semillas consumida 0 por S. o'eppei fueron dañadas en su totalidad , lo cual 

indica que fue ur deprr dador predispersión del 52% (15 spp) de las esp5.::ies de 

semillas consumidas. / 1mismo, fue un dbpredador postdispersión de; 48% (14 

spp) de las especies e, ·1sumidas. Es decir de semillas que se encontraban en el 

suelo de ia selva. 

Las observaciones sc.: gieren que la depredación de semillas por Sciurus deppei 

disminuye de manera significativa la producción de estas y principalmente en 

aquellas en las que mantuvo una preferencia. Tal es el caso de A. mexicanum, P. 

oxyphyllaria y T. accidenta /is. A pesar de que esto no se pudo cuantificar de manera 

precisa, existe un estu ~ o realizado en la Estación de Biologia "Los Tuxtlas", 

Veracruz donde señala ~ que ma::; del 50% de la cosecha de frutos que caen al 

suelo pruducida por A mexicanlim es depredada por Sciurus aureogaster 

(Sarukhan, 1978). 

También se observó que !as ardillas ocasionalmente ocultan frutos de tres 

especies A. mexicanum, T. occ1ctentar'is y A. hottlei a una profundidad media de 

8.0_±_2.0 cm en el suelo de la selva. Este ocultamiento de fru~os correspondió a 

sólo el 7% del total de las frecuencias alimenticias registradas, pero este 

comportamiento sucedió con una mayor frecuencia (86%) con los frutos de la 

palma A. mexicanum. Se observó también que los frutos ocultos de A. mexicanum 

fueron removidos despues de 50 horas de ser ocultados. Sin embargo, este podría 

ser el mecanismo de dispersión dA estas especies por S. deppei . 

Es importante mencionar que el ocultamiento de frutos por parte de las ardillas 

coincidió con una mayor disponibilidad de estos en las copas de los arboles y en 

el piso de la selva. 
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En el presente estuc fr las observaciones indicaron que el 97% de las especies
de semillas consumida- por S. clepper' fueron dañadas en su totalidad, lo cual
indica que fue ur depn -'rador predispersión del 52% (15 spp) de las especies de
semillas consumidas -' -mismo. fue urr depredador postdispersión de. 48% (14
spp) de las especies r; --sumidas. Es decir de semillas que se encontraban en el
suelo de ia selva.

Las observaciones s.. gieren que la depredación de semillas por Sciurus oleppei
disminuye de manera significativa la producción de estas y principalmente en
aquellas en las que mamuvo una preferencia. Tal es el caso de A. mexicanum, P.
oxyphyliaria y T. occr'o'errralr's. A pesar de que esto no se pudo cuantificar de manera
precisa, existe un estt. d realizado en la Estación de Biologia “l.os Tuxtlas",
Veracruz donde señala' due mas del 50% de la cosecha de frutos que caen al
suelo pruducrda por .I mexrcanur-rr es depredada por Sciurus aureogaster
(Sarukhan, 1978).

También se observó que las ardillas ocasionalmente ocultan frutos de tres
especies A. mexicanum, T. occ.~;renralr's y A. rrottler' a una profundidad media de
8.0i2.0 cm en el suelo de la selva. Este ocultamiento de frutos correspondió a
sólo el 7% del total de las frecuencias alimenticias registradas, pero este
comportamiento sucedió con una mayor frecuencia (86%) con los frutos de la
palma A. rnexicanurn. Se observó también que los frutos ocultos de A. mexicarrurrr
fueron removidos despues de 50 horas de ser ocultados. Sin embargo, este podria
ser el mecanismo de dispersión de estas especies por S. deppei .

Es importante mencionar que el ocultamiento de frutos por parte de las ardillas
coincidió con una mayor disponibilidad de estos en las copas de los arboles y en
el piso de la selva.
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En resumen podemos indicar que en la selva de la Estación de Biología "Los 

Tuxtlas" S. deppei es pri ncipalmente un depredador de semillas y posiblemente un 

dispersor accide:ital de semillas Je pocas especies . 

Biomasa consumida por las ardillas 

En un estudio real izado sobre el solapamiento de recursos alimentarios entre 

mamíferos arborícolas en la Estación de Biología Tropical en "Los Tuxtlas", 

Veracruz (Estrada y Coates-Estrada, 1985), se señala que para una población de 

S. deppei que ocurre a densidades de 1.0 individuos/ha la remoción peso seco de 

frutos es de 6.0 Kg/haiaño. En este estudio se estimó que la biomasa total de 

semillas consumidas por las ardillas durante el período de estudio fue de 1.07 Kg 

(peso seco) y la biomasa estimada por hectarea por año para la población de 

ardillas (1 .3 individuos/ha) fue de 7.7 kg (peso seco) . 
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En resumen podemos indicar que en la selva de la Estación de Biologia "Los
Tuxtlas" S. clepper' es pr-ncipalmente un depredador de semillas y posiblemente un
drspersor accidental de semillas de pocas especies.

Biomasa consumida .et " ias,aLdi,I,Les
En un estudio realizado sobre el solapamiento de recursos alimentarios entre

mamíferos arborícolas en la Estación de Biologia Tropical en "Los Tuxtlas",
'veracruz (Estrada y Coates-Estrada, 1985), se señala que para una población de
S. ofepper' que ocurre a densidades de 1.0 individuos/ha la remoción peso seco de
frutos es de 8.0 Kg/ha,-iaño. En este estudio se estimó que la biomasa total de
semillas consumidas por las ardillas durante el periodo de estudio fue de 1.07 Kg
(peso seco) y la biomasa estimada por hectarea por año para la población de
ardillas (1 .3 individuosrne) fue de 7.7 kg (peso seco).
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CONCLUSIONES 

P. partir de los resultados obtenidos en el presente estudio sobre los aspectos 

poblacionales y la conducta alimenticia de Sciurus deppei en la selva de la Estación 

de Biología Tropical "Lus Tuxtias" del Instituto de Biología de la U.N.A.M. en el 

estado de Veracruz podemos concluir lo siguiente: 

La densidad poblaciona.I de Sciurus deppei es de 1.3 individuos/ha, siendo los 

machos adultos en menor proporción más abundantes que las hembras y que los 

juveniles. Sin embargo, la detección de los individuos adultos (machos y hembras) 

y juveniles se incremento durante los meses de Abril a Junio como consecuencia 

de una mayor actividad en la búsqueda y obtención de los recursos aimenticios y 

justamente cuando se observa la emergencia de juveniles de los nidos. 

La composición en la dieta de Sciurus deppei esta estrechamente relacionado 

a los cambios fenológicos de las plantas y a la disponibilidad de los recursos 

alimenticios en el área de estudio. 

En el estudio se demostró que las ardillas presentaron una marcada preferencia 

en la elecc!ón de su alimento formando las nueces de Astrocaryum mexicanum el 

componente principal de su dieta durante los meses de Agosto a Marzo, cuando 

estas semillas son más predecibles en el tiempo y espacio, cuando se presenta 

una menor disponibilidad de recursos alimenticios en el área de estudio. Asimismo, 

las ardillas aprovecharon piEferentemente un mayor número de especies de 

scrr.!llas du~ante los 'lleses de Abril y Junio, re;:iressntadas principalmente po: 

drupas, bayas y cápsulas período en el cual se presentó una mayor disponibilidad 

de los recursos alimer:ticios y en la que la presencia de semillas de Aslrocaryum 

mexicanum fueron esp9cialrnente baja. 
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CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio sobre los aspectos
poblacionales y la conducta alimenticia de Scriurus deppei en la salva de la Estación
de Biologia Tropical "Los Tuxtlas" del Instituto de Biologia de la U.N.A.lvl. en el
estado de veracruz podemos concluir lo siguiente:

La densidad poblacional de Sciurus oleppei es de 1.3 rndividuoslha, siendo los
machos adultos en menor proporción más abundantes que las hembras y que los
juveniles. Sin embargo, la detección de los individuos adultos (machos y hembras)
y juveniles se incremento durante los meses de Abril a Junio como consecuencia
de una mayor actividad en la búsqueda y obtención de los recursos aimenticios y
justamente cuando se observa la emergencia de juveniles de los nidos,

La composición en la dieta de Sciurus deppei esta estrechamente relacionado
a los cambios fenológicos de las plantas y a la disponibilidad de los recursos
alimenticios en el area de estudio.

En el estudio se demostró que las ardillas presentaron una marcada preferencia
en la elección de su alimento formando las nueces de Astrocaryum mexicanum ei
componente principal de su dieta durante los meses de Agosto a Marzo, cuando
estas semillas son mas predecibles en el tiempo y espacio, cuando se presenta
una menor disponibilidad de recursos alimenticios en el area de estudio. Asimismo,
las ardillas aprovecharon preferentemente un mayor número de especies de
semillas durante los meses de Abril y Junio, representadas principalmente por
drupas, bayas y capsulas periodo en el cual se presentó una mayor disponibilidad
de los recursos alimenticios y en la que la presencia de semillas de Asirocaryum
mexicana-rn fueron especialmente baja.
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También se pudo comprobar que debido a sus hábitos alimenticios , Sciurus 

deppei es básicamente un depredador de semillas y puede catalogarse corrio un 

dispersor accidental de a!gunas especies como A.~trocaryum mexic:ir.um. 

F'
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rambién se pudo comprobar que debido a sus habitos alimenticios, Sciurus
oepper es básicamente un depredador de semillas y puede catalogarse como un
dlspersor accidental de algunas especies como Asrrocan/um mexr'c;i.-zum.
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LIMITANTES DEL ESTUDIO Y ALGUNOS ESTUDIOS A SEGUIR 

Este estudio se concluyó de manera preliminar debido a que durante su 

desarrollo se presentaron varias limitantes; (1) El área de estudio solo representó 

aproximadamente el 1 % de la extensión de la Estación de Biología, (2) el número 

total de horas de los muestreos fueron limitadas, (3) no se realizaron observaciones 

durante el mes de Julio. (4) el ciclo anual estudiado fue discontinuo, (5) no fue 

posible la captura de las ardillas por lo que no se pudo trabajar con individuos 

marcados lo que hubiera permitido tener un control mas preciso de los datos 

provenientes de las observaciones. 

A pesar de estas limitantes, el presente estudio permitió comprender algunos 

aspectos demográficos en la población de S. deppei así como parte de su papel 

ecológico en la selva de Los Tuxtlas, por lo que constituye una contribución al 

conocimiento de la historia natural de esta especie y de las intrincadas 

interacciones ecológicas entre las ardillas y plantas de la selva. 

A continuación propongo algunos estudios complementarios que puedan 

generar información adicional sobre los siguientes aspectos: 

1.-Estudios complementarios sobre dinámica poblacional que incluyan un ciclo 

anual contínuo. 

2.-Determinar el ciclo reproductivo de S. deppei y observar si es afectado por la 

disponibilidad de los recursos alimenticios. 

3.-Evaluar la composición química de las semillas consumidas por las ardillas así 

como el valor energético aportado por cada una de ellas, y ver de esta manera si 

determina o no sus preferencias alimenticias. 

4.-Estudios con individuos marcados para obtener información mas precisa sobre 

sus presupuestos de tiempo y sus actividades diarias, lo que a su vez permitiría (a) 

tener un control de los individuos por sexos y edades y observar si existen 
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LIMITANTES DEL ESTUDIO Y ALGUNOS ESTUDIOS A SEGUIR

Este estudio se concluyó de manera preliminar debido a que durante su
desarrollo se presentaron varias limitantes; (1) El área de estudio solo representó
aproximadamente el 1% de la extensión de la Estación de Biologia, (2) el número
total de horas de los muestreos fueron limitadas, (3) no se realizaron observaciones
durante el mas de Julio. (4) al ciclo anual estudiado fue discontinuo, (5) no fue
posible la captura de las ardillas por lo que no se pudo trabajar con individuos
marcados lo que hubiera permitido tener un control mas preciso de los datos
provenientes de las observaciones.

A pesar de estas limitantes, el presente estudio permitió comprender algunos
aspectos demográficos en la población de S. deppef asi como parte de su papel
ecológico en la selva de Los Tuxtlas, por lo que constituye una contribución al
conocimiento de la historia natural de esta especie y de las intrincadas
interacciones ecológicas entre las ardillas y plantas de la selva.

A continuación propongo algunos estudios complementarios que puedan
generar información adicional sobre los siguientes aspectos:
1.-Estudios complementarios sobre dinámica poblacional que incluyan un ciclo
anual continuo.
2.-Determinar el ciclo reproductivo de S. depperi y obsenrar si es afectado por la
disponibilidad de los recursos alimenticios.
3.-Evaluar la composición quimica de las semillas consumidas por las ardillas asr
como el valor energético aportado por cada una de ellas, y ver de esta manera si
determina o no sus preferencias alimenticias.
4,-Estudios con individuos marcados para obtener información mas precisa sobre
sus presupuestos de tiempo y sus actividades diarias, lo que a su vez permitiría (a)
tener un control de los individuos por sexos y edades y observar si existen

.Í
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diferencias en la composición de su dieta y (b) evaluar con precisión los ámbitos 

hogareños de los individuos. 

5.-Evaluar de una manera cuantitativa como repercute la actividad depredadora de 

semillas sobre las poblaciones de plantas en las que mantuvo una preferencia. 

6.-Realizar observaciones complementarias sobre las preferencias alimenticias de 

las ardillas abarcando un área mayor, en donde la composición florística pueda 

presentar una mayor variación. 
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diferencias en la composicion de su dieta y (b) evaluar con precisión los ámbitos
hogareños de ios individuos.
5.-Evaluar de una manera cuantitativa como repercute la actividad depredadora de
semillas sobre ias poblaciones de piantas en las que mantuvo una preferencia.
6.-Realizar observaciones complementarias sobre las preferencias alimenticias de
las ardillas abarcando un área mayor, en donde la composicion floristica pueda
presentar una mayor variación.
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Tabla l. Resultados del esfuerzo de muestreo en el 

censo de la población de Sciurus deppei y tasas de 

detección de los indivíduos por hora y por dia. 

Periodo 

Mes* año 

Se-Oc 

En-Mr 

Ag-Se 

Ab-Jn 

Total 

X 

1988 

1989 

1989 

1990 

Dias 

13 

5 

3 

3 

24 

Desv. estandar 

Número 

Horas 

91 

35 

21 

21 

168 

Ind 

59 

20 

22 

29 

130 

Tasa de detección 

Ind/hora Ind/dia 

0.64 

0.57 

1.04 

1.38 

3.63 

0.90 

0.37 

4.5 

4.0 

7.3 

9.6 

25.4 

6.35 

2.60 

*Mes: Se= Septiembre; Oc= Octubre; En= Enero; Mr= Marzo 

Ag= Agosto; Se= Septiembre; Ab= Abril; Jn= Junio. 
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Tabla 1. Resultados del esfuerzo de muestreo en el

censo de la población de Sgiurus degpei y tasas de

detección de los individuos por hora y por dia.

Periodo Número

Mes* año Dias Horas Ind

Se-Oc

En-Hr

Ag-Se

Hb-Jn

Total

x

Desv. estandar

1938

1989

1989

1990

91

35

21

21

14-In-Q

168

59

20

22

29

Äïïïïfillí

130

-jí-í-jííííìm-í-

Tasa de deteccidn

Ind/hora Indjdia
ju----xí-Zïïï-lìí

0.64 4.5

0.57 4.0

1.04 7.3

1.38 9.6

3.63 25.4

0.90 6.35

0.37 2.60

*Meet Se= Septiembre; 0c= Octubre; En= Enero; Mr= Marzo

Agfl Agosto; Se= Septiembre; Ab= Abril; Jn= Junio.
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Tabla 2. Proporción de sexos y edades de Sciurus 

deppei en el censo de la población. 

Adultos 

NO Sexo 

Periodo sexados M H 

Juveniles 

NO 

sexados 

Sin Número de 

Edad Individuos 

----------------------------------------------------
Se-Oc 

En-Ma 

Ag-Se 

Ab-Jn 

Total 

% 

% (N=28) 

47 

7 

18 

4 

76 

58 

5 4 

3 o 

o o 

10 6 

18 10 

14 8 

64 36 

M= Macho, H= Hembra 

3 

o 

2 

6 

11 

8 

o 

10 

2 

3 

15 

12 

59 

20 

22 

29 

130 

100 
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Tabla 2. Proporción de sexos y edades de Sciurus

deppei en el censo de la población

Periodo

Se-Dc

En-Ha

àg-Se

Ab-Jn

Total

%

s (s=2e¡.

__Qdgltos Juqeniles

ND Sexo

sexados M H

4? 5 4

T 3 0

18 0 0

4 10 6

76 18 10

58 14 8

64 36

H- Hecho, H= Hembra

NO

sexados

3

O

2

6

11

8

Sin Número de

Edad Individuos

O 59

10 20

2 22

3 29

15 130

12 100



42 

Tabla 3. Tasas de detección promedio por hora, unicamente 

para individuos a los que fue posible determinarles el sexo 

y la edad. 

Individuos 

Adultos 

Adultos Juveniles Machos Hembras 

Periodo Horas No. Ind/h No. Ind/h No. Ind/h No. Ind/h 

Se-Oc 

En-Ma 

Ag-Se 

Ab-Jn 

Promedio 

91 

35 

21 

21 

56 0.61 

10 0.28 

1a o.as 

20 0.95 

0.67 

3 

2 

6 

0.03 

0.09 

0.28 

0.13 

5 

3 

o.os 

o.os 

10 o.so 

0.21 

4 

6 

La tasa de detección expresa el número de individuos 

detectados por hora de observación (ind/h). 

0.04 

0.28 

0.16 
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Tabla 3. Tasas de detección promedio por hora, unicamente

para individuos a los que fue posible determinarles el sexo

y la edad.

Periodo Horas

Se-Dc 91

En-Ha 35

Ag-Se 21

Ah-Jn 21

Promedio

Indiqidgos

No

55

10

18

20

_åÉHlt9H

Adultos _

Quvenilgg Machos Hembras

. Ind/h

0.51

Ú.2B

ü.B5

0.95

---“ìfl

9.6?

No. Ind/h No. Indƒh

3

2

5

-HI

Ho. Ind/h

0.03 5 0.05 4 0.04

---- 3 o.os - ----
0.09 - ---- - ----

0.23 10 9.59 E 0.28

4_-¡--|±|.¡-._.q_-¡--1-¡ln--_.-_|1|1|1|-_|1|1|11-11-11-1-11111-in-1

0.13 0.21 ü.16

|1.±.|±|_.._|.-|-pq-1_--_-11-p-_1-In-la--1111-1.11-1.1-¡1-1-¡gi

La tasa de detección expresa el número de individuos

detectados por hora de observación (ind/h].
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Tabla 4. Número de individuos registrados en dife

rentes intervalos del dia para cada una de las con

ductas generales. 

Horas 

6-8 

8-10 

10-12 

12-14 

14-16 

16-18 

Total 

% 

A 

6 

20 

17 

10 

1 

10 

64 

so 

B 

1 

1 

2 

2 

Conductas generales* 

e 

2 

3 

2 

1 

8 

6 

D 

7 

14 

3 

2 

2 

28 

21 

E 

4 

8 

3 

4 

1 

20 

lS 

F 

1 

2 

1 

4 

3 

G 

2 

2 

4 

3 

Total % 

20 

so 

29 

17 

2 

12 

130 

lS 

39 

22 

13 

2 

9 

100 

* A = Alimentación; B Autoconducta; C = Descanso; 

D = Desplazamiento; E Interacciones sociales; 

F = Movimiento y G = Vocalizaciones. 
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Tabla 4. Número de individuos registrados en dife-

rentes intervalos del dia para cada una de las con-

ductas generales.

Horas

6-B

B-10

10-12

12-14

14-16

16-18

Total

%

*à=

Conductas generales*

A B C

5 _

20 1

17 1

10 -

1 _

10 -

64 2

50 2

2

3

2

1

3

6

D E F

7

14

3

2

2

28

21

4

8

3

4

1

20

15

1

2

1

4

3

G

2

2

4

3

Total

20

50

29

17

2

12

130

%

15

39

22

13

2

9

100

Alimentación; B = Autoconducta; C = Descanso;

D = Desplazamiento; E = Interacciones sociales;

F = Movimiento y G = Vocalizaciones.
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Tabla 5. Altura promedio a la que desarrollaron sus conductas 

generales las ardillas y altura media detectada en cada periQ 

do y en cada conducta general, en el censo de la poblacion. 

Conductas generales Altura Rango 

Periodo A B e D E F G media (m) (m) 

Se-Oc 6 11 6 7 5 6±4 0-30 

En-Ma 4 5 7 5 3 5±3 0-28 

Ag-Se 2 1 5 2 5 3±2 0-15 

Ab-Jn 3 2 5 1 5 10 5 10±6 0-30 

-------------------------------------------------------------
Media (m) 7 4 8 7 6 7 4 6 

De 3 2 5 4 4 7 2 4 

Rango(m) 0-30 0-20 3-25 0-28 2-18 5-24 3-14 0-30 

-------------------------------------------------------------
A= Alimentacion; B= Autoconducta; C=Descanso; D=desplazamien

to; E= Interacciones sociales; F=Movimiento; G; Vocalizacion; 

De• Desviacion estandar. 

Tabla 5. Altura promedio a la que desarrollaron sus conductas

generales las ardillas y altura media detectada en cada perig

44

do Y en cada conducta general, en el censo de la poblacion.

Periodo

Se-Dc

En-Ma

Ag-Se

Ab-Jn

Media

De

III 1

Conductas ggperales

B C D E

5

2

4

2 5 4

7

2

5

6

4

F

5

10

7

7

G

3

5

5

4

2

Altura

media (m)

Rango

im)
------íi--ía":

s±4
s±3
3±2

1e±6

0-30

0-28

ü-15

U-3ü

G

4

Rango[m) O-30 D-20 3-25 0-28 2-18 5-24 3-14 O-30

a= Alimentacion; B= Autoconducta; C=Descanso: D=desplazamien-

to; E= Interacciones sociales; F=Movimiento; G; Vocalisacion;

De- Desviacion estandar.
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Tabla 6. Tiempo (minutos) acumulado en cada una de las conductas 

generales realizadas por Sciurus deppei. 

Periodo * 

Mes/año 

Se-Di/88 

En-Mr/89 

Ag-No/89 

Ab-Jn/90 

Total 

% 

Conductas generales** 

A B c D E F G H Total % 

636 61 37 56 25 1690 154 214 2873 17.2 

603 53 12 162 14 608 90 38 1580 9.5 

1028 39 11 91 12 656 61 7 1905 11.4 

2409 449 159 3267 159 3739 96 47 10325 61.9 

4676 602 219 3576 210 6693 401 306 16683 

28.0 3.6 1.3 21.4 1.3 40.l 2.4 1.8 100 

* Sem Septiembre; Di= Diciembre; En= Enero; Mr= Marzo; Ag= Agosto 

No• Noviembre; Ab= Abril y Jn= Junio. 

** A= Alimentación; B= Desplazamiento; C= Movimiento; D= Descanso 

E= Autoconducta; F= Interacciones sociales; G= Construcción de ni 

dos; H= Vocalización. 
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Tabla 6. Tiempo (minutos) acumulado en cada una de las conductas

generales realizadas por Sciurus deppei.

Periodo * Conductas genera1es**

Hes/año

Se-DiƒBB

En-ar/es
Ag-Hoƒflå

sb-Jn/su

Total

%

--¶_ìl--n

 

A B C D E F G H

636

603

1023

2409

4676

23.0

61

53

39

449

602

3.6

37 56 25

12 162 14

11 91 12

159 3267 159

219 3576 210

1.3 21.4 1.3

|p|-1-1-||

1690

608

656

3739

6693

40.1

fl-----_-nn-

154 214
se se
61 1
es 41

401 306
2.4 1.e

Total

2BT3

1580

1905

10325

16683

%

lT.2

9.5

11.4

61.9

100

* Se- Septiembre; Di- Diciembre; En= Enero; Mr- Marzo; Ag- Agosto

Ho- Noviembre: Ah- Abril y Jn= Junio.

** A= Alimentación; H= Desplazamiento; C= Movimiento: D= Descanso

E= Autoconducta¦ F= Interacciones sociales; G= Construcción de ni

dos: H= Vocalisación.
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Tabla 7. Número de fr ecuencias registradas en cada conducta 

general. 

Per iodo Conductas oenerales 

Mes / Año A B e D E F G H Total % 

--------------------- ---------------------------------------
Se-Di /88 31 16 6 5 3 10 3 5 79 13 

En-Mr / 89 25 21 3 9 3 4 2 2 69 11 

Ag-No / 89 38 9 1 4 1 14 2 2 71 11 

Ab-Jn /90 119 89 19 84 22 66 4 7 410 65 

-----~-------------- - ---------------------------------------

'I'otal 213 135 29 102 29 94 11 16 629 

% 34 21 5 16 5 15 2 2 100 

A= Alimentación; B= Desplazamiento; C= Movimiento; D= Desean 

so; E= Autoconducta; F= Interacciones sociales ; G= Construc

ción de nidos; H= Vocalización. 
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Tabla 7. Número de frecuencias registradas en cada conducta

general.

Periodo rüonduotes generales I
Mes/Año A H

se-oi/se 31 15 s 5
En-MIf89 25 2] 3 9

Ag-NO/89 38 9 1 4

àb-Jn/90 119 39 19 B4

Total 213 135 29 102

% 34 21 5 16

11K-ïïjjïjïïïïï111121221111-1111

A- Alimentación; B= Desplazamiento; C= Movimiento; D= Desca_

so; E= Autoconducta; F= Interacciones sociales; G= Construc-

cion de nidos; H= vocalización

C D E F G

10

4

14

66

94

15

ll 16

Total %

í›ï1›ï-1-Il-I-id--1-Ii

79

69

71

410

13

11

11

65

629

2 2 1 00
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Tabla 8. Tiempo (minutos) invertido por ~. deppei para cada 

conducta general en diferentes intervalos del dia. 

Conductas generales 

Horas A B e D E F G H Total % 

6-8 442 85 13 92 10 618 100 8 1368 8.2 

8-10 1553 188 62 683 128 2810 151 209 5784 34.7 

10-12 1189 152 48 1800 53 2508 74 65 5889 35.3 

12-14 594 64 51 537 1 466 o 24 1737 10.4 

14-16 139 49 15 294 7 70 8 o 582 3.5 

16-18 726 54 10 110 8 221 60 o 1189 7.1 

18-20 33 10 20 60 3 o 8 o 134 0.8 

------------------------------------------------------------
Total 4676 602 219 3576 210 6693 401 306 16683 

% 28.0 3.6 1.3 21.4 l. 3 40.1 2.4 1.8 100 

-------------------------------------------------------------
A= Alimentación; B= Desplazamiento; C= Movimiento; D=Descanso 

E= Autoconducta; F= Interacciones sociales; G=Construcción de 

nidos; H= Vocalización. 
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Tabla 0. Tiempo {minutos} invertido por §. deppei para cada

conducta general en diferentes intervalos del dia.

_ Conductas generales

Horas

5-0

B-10

10-12

12-14

14-16

15-10

10-20

Total

%

A

442

1553

1109

594

139

T26

33

4626

20.0

B

05

100

152

64

49

54

10

602

3.6

C

13

62

40

51

15

10

20

219

1.3

D E

dill--I-1111111-$11-

92 10

603 120

1000 53

53? 1

294 T

110 0

60 3

3526 210

21.4 1.3

F G H

610 100 0

2010 151 209

2500 T4 65

466 0 24

T0 0 0

221 60 0

0 0 0

6693 401 306

40.1 2.4 1.0

Total %

1360

5204

5009

123?

502

1109

134

16603

0.2

34.?

35.3

10.4

3.5

?.1

0.0

100

s=.slimentación: H= Desplazamiento; C= Movimiento; D=Descanso

E= Autoconducta; F= Interacciones sociales; G=Construcción de

nidos; H= Hocalisación.
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Tabla 9. Altura media (m) a la que fueron detectadas las 

ardillas en cada una de sus conductas generales. 

Conductas generales 

Periodo A B e D E F G H Media 

Se-Di 3 5 7 8 4 11 3 2 5±4 

En-Mr 4 7 6 11 8 8 1 6 6±4 

Ag-No 6 6 13 5 10 10 14 8 7±5 

Ab-Jn 10 9 10 9 7 10 14 10 10±6 

----------------------------------------------------------
Media 

De 

8 

5 

8 

3 

9 

5 

9 

4 

7 

3 

10 

7 

9 

5 

7 

6 

Rango(m) 0-37 0-30 1-25 1-30 0-25 1-30 1-25 1-20 

8 

7 

1-37 

A= Alimentación; B= Desplazamiento; C= Movimiento; D= Des

canso; E= Autoconducta; F= Interacciones sociales; G=Cons

trucción de nidos; H= Vocalización. De=Desviación estandar 
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Tabla 9. Altura media (m) a la que fueron detectadas las

ardillas en cada una de sus conductas generales.

Conductas generales _ gp 4

Periodo A B C D E F G H Media

Se-Di 3 5 7 8 4 11 3 2 5±4

En-MI 4 7 6 11 8 0 1 6 6-j_-4

Hg-No 6 6 13 5 10 10 14 0 7±5

Ab-Jn 10 9 10 9 7 10 14 10 10±6

Media 0 0 9 9 7 10 9 7 0

De 5 3 5 4 3 7 5 6 7

Rangormi u-37 0-30 1-25 1-30 0-25 1-30 1-25 1-zo 1-31

A= Alimentación; B= Desplazamiento; C= Movimiento; D= Des-

canso; E= Autoconducta; F= Interacciones sociales; G=Cons-

trucción de nidos; H= Vocalización. De=Desviación estandar



Tabla 10. Esfuerzo de Muestreo. 

Periodo 

Di as 

Año Trabajados 

Septiembre-Diciembre 1988 

Enero-Marzo 1989 

Agosto-Noviembre 1989 

Abril-Junio 1990 

Total 

13 

11 

14 

28 

66 

49 

Horas 

Trabajadas 

117 

99 

126 

252 

594 

Tabla 10. Esfuerzo de Muestreo.

lgjqïïïïxçíïïjjg-111-5

Periodo Ano Trabajados

Septiembre-Diciembre

Enero-Marzo

Agosto-Noviembre

Abril-Junio

Total

-r

-Z-É--II-1

1900

1909

1909

1990

ïïgíïíjjjjigpí

-1-1-1--J-I-ú--r-011-1-1--3--11-1

íí"---ílííï

'I-F'-'ìí--

49

.p.n.i¿..p.|.¿.ï.¶.¿.¿..-1.

Horas

Trabajadas

117

99

126

252

594
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Tabla 11. Tipos de recursos alimenticios utilizados por 

Sciurus deppei. Frecuencia y tiempo de consumo. 

Tipo de Numero de Frecuencia Tiempo de uso 

recursos especies de uso % (min) % 

---------------------------------------------------------
Semillas 29 195 91.55 4531 96.73 

Corteza 1 1 0.47 1 0.02 

Bojas/tallos * 3 1.41 20 0.43 

Musgos * 11 5.16 120 2.56 

Bongos 1 2 0.94 10 0.21 

Insectos 1 1 0.47 2 0.04 

Total 213 100 4684 100 

* Especies no identificadas. Corteza = Guarea glabra 

(Meliaceae), Hongo= Notophanus hyqrophanus 

(Agaricales:Tricholomataceae), Insecto= Maqicicada .§12· 

( Cicadidae) • 
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Tabla 11. Tipos de recursos alimenticios utilizados por

Sciurus depgei. Frecuencia y tiempo de consumo.
1111111111-aut--1113.--qgï-_|.ï._¡±|.ï 1.1.11- 11 1111--1:;-.In-_-1-_.-1-g-_.-un-_.-11--111-11

Tipo de Humero de Frecuencia Tiempo de uso

recursos especies de uso % (min)

11111'11111-!-$112!-íflwwflïï-1-11111111111IïïII1II1IïIïI1IIlIIIIIII±|II1Iï1IïIIlII_I_I-_1'IIIIIPIïI

Semillas 29 195 91.55 4531 9

1 0-47 1

3 1.41 20

11 5.16 120

Corteza 1

Hojas/tallos *

Husgos *

Hongos 1 2 0.94 10

Insectos 1 1 0.47 2

Total 213 100 4604

I111111111-11-1-1111-1in¡¡¡1±_¡-_|.¡--¡pu-1-¡iq--¡1--1|¿|_¡p¡¡||±||--1111-111111-|1|±n|_|||¡|--|¡¡||_||lI|-_-1111

* Especies no identificadas. Corteza = Guarea glabra

(Meliaceae), Hongo = Notophanus hïqrophanus

0

6.73

0.02

0.43

2.56

0.21

0.04

100

(Agaricales:Tricho1omataceae), Insecto = Hagicicada gp.

(Cicadidae).
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Tabla 12. Formas de vida de las especies de plantas 

utilizadas como recursos alimenticio por 2· deppei. 

Número de especies, frecuencia y tiempo de uso. 

Especie 

Formas de vida No. % Frecuencia 

1 Arbol 

2 Arbol epífito 

3 Epifita 

4 Liana 

Total 

22 

3 

2 

2 

76 

10 

7 

7 

29 100 

170 

17 

5 

3 

213 

% 

87 

9 

3 

2 

100 

Tiempo 

(min) % 

3985 88 

424 9 

85 2 

37 1 

4684 100 

51

Tabla 12. Formas de vida de las especies de plantas

utilizadas como recursos alimenticio por §. deppei

Número de especies, frecuencia y tiempo de uso.

Especie

Formas de vida Ho. % Frecuencia

1 Arbol 22 76

2 Arbol epifito 3 10

3 Epïfita 2 7

4 Liana 2 7
IIrIHIIIIIIIIiI1Il_ïï›ï11111111111-11-1111111

Total 29 100

170

17

5

3

213

%

11111111

07

9

3

2

100

I›

Tiempo

[min] %

3905

424

05

37

4604

00

9

2

1

100
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Tabla 13. Especies de se•i l las consumidas por ~ ~-

--------------------·-------------------------------------------------------------------
Tipo de Fre:cuencia Duraci6n 

No Especie AS Familia fruto No % (•In) % 

----------------------------------------------------------------------------------------
1 Astrocar~u11 11exicanu• as PAUIAE Nuez 64 32.82 1485 32.77 

2 Pseudol•edta OXlPhll larta as llJRACEAE Drupa 27 13.85 478 lD.55 

3 Tu!J!inta occidentalls as STAPHYLACEAE Baya 20 10.26 722 15.93 

4 Coussapoa pu!J!US i i a llJRACEAE Drupa 14 7 .18 363 8.01 

5 Croton sh 1 edeanus a EUPHORBIACEAE Capsula 6 3.08 90 1.99 

6 Hellocarpus appendlculatus a TILIACEAE Nuez 2.56 250 5.52 

7 Nectandra a11blgens 45 LAURACEAE Drupa 2.56 78 1.72 

8 Poulsenta anoata as llJRACEAE Polldrupa 2.05 127 2.80 

9 ~locera hottlel .. UUIACEAE Drupa 2.05 95 2.10 

10 Cecropia obtusifolia .. llJRACEAE Aquenio 4 2.05 60 1.32 

11 Orthton ob lanceo la tu• VIOL.ACEAE Capsula 2.05 50 1.10 

12 Brosi•um altcastru11 .. lllRACEAE Drupa 4 2.05 37 .82 

13 Nectandra sal i el fo l 1 a LAURACEAE Drupa 4 2.05 36 .79 

14 Pfpero•ia sp. PIPERACEAE Drupa 1. 54 53 1.17 

15 Ff cus loponens ts 4S llJRACEAE Sicono 1.54 41 .90 

16 Guarea glabra a HELIACEAE Capsula l.54 25 .55 

17 Rollfnia jimenezit a AHHONACEAE Polldrupa 2 l.03 210 4.63 
18 Aechmea nudtcau l ts a BR<llELIACEAE Baya 2 1.03 86 l.90 

19 Combretu• laxu• CCMIRETACEAE Drupa 2 l.03 30 .66 

20 Ff cus pertusa llJRACEAE Stcono 2 l.03 30 .66 

21 Clnometra retusa LEGl.tlINOSAE Drupa 2 1.03 28 .62 

22 Gua rea grand! folla as MELIACEAE Capsula l.03 28 .62 

23 C:t!!bopeta l l u11 ba i l lon i i ANM*ACEAE Capsula 2 l.03 25 .55 

24 seondi as rad lkoferi ANACAROIACEAE Drupa 2 1.03 7 .15 

25 Ffcus aurea llJRACEAE Stcono .51 35 .77 

26 Pouteria durlandi i SAPOTACEAE Baya .51 30 .66 
27 Ca.sea.ria tacanensis a Fl.ACOURTIACEAE Capsula .51 17 .38 

28 Sa2ranthus •icrocaq~a ANM*ACEAE Capsula .51 10 .22 

29 Dichapeta l um done l l -smi thit a DICHAPETALACEAE Drupa .51 5 . 11 
----------------------------------------------------------------------------------------

Total 195 100.00 4531 100 

--------------------------------------------------·---·---------------------------------
AS• En esta columna se indica el nivel vertical de donde fueron obtenidos 

los recursos alimenticios. 

a - especies obtenidas directamente de las copas de los arboles. 

as- especies obtenidas tanto del suelo de la selva como de las copas de los arboles. 

s - especies obtenidas unicamente del suelo. 

•in• •f nutos. 

Tabla 13. Especies de selillas consulldas por Sciurus deggei.

Nu Especie

1 Astrocarïun lexicanue
2 Pseudolnedia ox1phyllari¿
3 Turpinia occidentalls
4 Coussapoa purpusii
5 Eggton shledeanus
6 Heliocaggus agpendiculatus
7 Hectandra aubigens
B Poulsenia arnata
9 Qggglocera hottlei

10 Cecropia_obtusifolla
11 Drihion oblanceolgtun
12 Irosinul alicastruu
13 Hectandra saliclfolla
14 Figeroiia sp.
15 Ficus nogonensis
16 Guarea glabra
1? Iollinla jluenezil
10 Aechlea nudlcaulis
19 Coabretua laxun
20 Ficus gertusa
21 Cgnonetra retusa
22 Guarea qrandifolja
23 Eynbopetallun baillonii
24 §pondias radlkoferi
25 Ficus aurea
26 Pouteria durlandli
27 Casearia tacanensis
20 Sagranthus Iicrocagpa
29 Dichagetalul donell-saithii

Total

A5- En esta colulna se indica el nivel vertical de donde fueron obtenidos
los recursos allaenticlns.

A5

G5

IS

«IS-

I

-I

I

Ii

II

il

IE

5-

II

*S

I

IS

HÚFHIIÚ

li

flfififlllllll

-E

-I--P

Familia

FHLHÃE
HDRAEEAE
STAPHÍLAEEAE
HÚHACEAE
EUFHURBIACEAE
ÍILIÃEÉÂE
LåURIEEñE
HDRHCEÃE
ULHNÉEIE
H0filCElE
UIDLACEAE
HDRACEAE
LAUHACEAE
PIFERÃCEAE
HDRACEAE
HELIACEAE
HHHÚHACEAE
BRIIIELIACEAE
EOH0flETåCEAE
HDRAEEAE
LEGUHIHUSÄE
HELIACEÃE
AHHOHACEAE
AHAEARDIAEEAE
HÚRACEAE
SÃPDTACEAE
FLAEDURTIAEEAE
AHHÚHACEAE
DICHHPETALACEAE

Tipo de
fruto

Nuez
Drupa
Haya
Drupa
Capsull
Hull
Drupa
Polidrupa
Drupa
Aquenio
Capsula
Drupa
Drupa
Drupa
Sicono
Capsula
Folidrupa
Haya
Drupa
Slcono
Drupa
capsula
Capsula
Drupa
Sicnno
Haya
Capsula
Capsula
Drupa

52

Frecuencia üuraclñn
Ho

64
27
20
14

l-'I-"Fil-'P'F\Jf\Jf*JhJhJhJhlfúLúhJLflIhJI-Ji-ii-I-Ji-LHLHUW

195 1

a - especies obtenidas directaaente de las copas de los arboles.
as- especies obtenidas tanto del suelo de la selva cono de las copas de los arboles.
s - especies obtenidas unicalente del suelo.
lin- linutos.

0

32.02
13.05
10.26
7.10
3.00
2.56
2.56
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
1.54
1.54
1.54
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
.51
.51
.51
.51
.51

00.00

(nin)

1405
470
722
363

90
E50

70
127
95
60
50
37
36
53
41
25

210
06
30
30
20
20
25

7
35
30
17
10

5

4531

ii

32.77
10-55
15.93
0.01
1.99
5.52
1.72
2.00
2.10
1.32
1.10

.02

.79
1.17

.90

.55
4.63
1.90

.66

.66

.62

.62

.55

.15

.77

.56

.30

.22

.11
Z Iï Z ji-

100
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Tabla 14. Número de especies y frecuencia de uso de 
las familias de plantas utilizadas por Sciurus deppei. 

Familia 

1 PALMAE 
2 MORACEAE 
3 STAPBYLACEAE 
4 LAURACEAE 
5 EUPBORBIACEAE 
6 ANNONACEAE 
7 MELIACEAE 
8 TILIACEAE 
9 ULMACEAE 
10 VIOLACEAE 
11 PIPERACEAE 
12 ANACARDIACEAE 
13 BROMELIACEAE 
14 COMBRETACEAE 
15 LEGUMINOSAE 
16 DICBAPETALACEAE 
17 FLACOURTIACEAE 
18 SAPOTACEAE 

Total 

Especies 
No. % 

1 
8 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3.4 
27.6 
3.4 
6.9 
3.4 

10.3 
6.9 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 

Frecuencia Porcentaje 
No. % Acumulado 

64 32.82 
59 30.26 
20 10.26 

9 4.6 
6 3.08 
5 2.56 
5 2.56 
5 2.56 
4 2.05 
4 2.05 
3 1.54 
2 l. 03 
2 1.03 
2 1.03 
2 1.03 
1 0.51 
1 0.51 
1 0.51 

33 
63 
73 
78 
81 
84 
86 
89 
91 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
99 

100 

29 100 195 100 
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Tabla 14. Número de especies y frecuencia de uso de
las familias de plantas utilizadas por Sciurus deppei.

'lDI`.`D--JID"'|›i..l`l|I¦I-i.v-JI'-.II--I'
10
11
12
13
14
15
16
17
10

Familia

PALMHE
HÚRHCEHE
STHPHYLACEHE
LHURBCEBE
EUPHURBIÄCEHE
ANHDNACEAE
HELIHCEBE
TILIHCEHE
ULHHCEHE
VIULHCEAE
PIPERACEBE
AHBCHRDIHCEHE
BRUHLIHCEHE
CÚHRETACEAE
LEGUHINUSBE
DICHAPETALACEAE
FLACOURTIACEAE
SAPOTACEAE

Total

Especies
No. %

i-'I-*I-*I-¿II-*I-¡P-ii'-¡I-*P-il-*Ii-JLLII-'lili-'ml-'

29

1-mi-|-1-¡.11

3.4
27.6
3.4
6.9
3.4

10.3
6.9
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
BÚ4

BQ4

3.4
3.4
BÚ4

100

Frecuencia Porcentaje
No. % Acumulado

64 32.02 33
59 30.26 63
20 10.26 73

9 4.6 70
3.00 01
2.56 04
2.56 B6

09
91
93

l-'I-ll-'i\J¦\Jl~.JI'úl.›Jnl¦|-:FI-LI1Il.I1i..i1l¦I“|

2.56
2.05
2.05
1.54 94
1.03 95
1.03 96
1.03 97
1.03 90
0.51 99
0.51 99
0.51 100

95 100



Tabla 15. Número de especies de semillas por tipos de frutos 

consumidos por ~- deppei. 

54 

Tipos 

de 

Frutos 

Esp. Free Tiempo Semillas Peso seco 

No % No % (min) % No % (gr) % 

1 Nuez 2 7 69 35 1612 36 70 0.39 531.28 49.76 

2 Drupa 11 38 68 35 1658 37 13543 74.50 85.69 8.03 

3 Baya 3 10 23 12 511 11 1154 6.35 418.0 39.15 

4 Capsula 7 24 19 10 433 10 418 2.30 13.45 1.26 

5 Sicono 3 10 6 3 111 2 2850 15.68 0.83 o.os 
6 Polidrupa 2 7 6 3 116 3 92 0.51 13.20 1.24 

7 Aquenio 1 3 4 2 90 2 52 0.29 5.20 0.49 

Total 29 100 195 100 4531 100 18179 100 1067.65 100 

Esp= Especies; Free= Frecuencia de uso 

Tabla 15. Número de especies de semillas por tipos de frutos

consumidos por §. deppei.

Tipos

de ------ -----

Esp. Frec

Frutos No % No %
111111111111|1.§.1±¡1.3.ï.ïï|¿|ï|.±|ï|ï.1|ïì

1 Hfles 2 7 69 35

2 Drupa 11 38 60 35

3 Haya 3 10 23 12

4 Capsula 7 24 19 10

5 Sicono 3 10 6 3

6 Polidrupa 2 7 6 3

7 Aguenio 1 3 4 2

Total 29 100 195 100

Esp- Especies; Frec= Frecuencia de uso

Íïï

Tiempo Semillas

min)

1612

1650

511

433

111

116

90

4531

ïipaa-131111111

% No %

36

37

11

10

2

3

2

100

-Iiflfiïï

70 0.39

13543 74.50

1154 6.35

418 2.30

2050 15.68

92 0.51

52 0.29

54

Peso seco

l9Il

531.20

05.69

410.0

13.45

0.03

13.20

5.20

18179 100 1067.65

Du!!!--Íïííí-eliana-¡Ig-¡-sí---_-¡up

%

49.76

0.03

39.15

1.26

0.00

1.24

0.49

100
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Tabla 16. Resultados de la prueba con los tipos de frutos 

estandarizada a dos especies en cada uno de ellos. 

Tipos Esp Free Tiempo Semillas Peso seco 

de ------ ------ --------- ---------- -----------
frutos No % No % (min) % No % (gr) % 

-----------------------------------------------------------------
Nuez 2 17 69 59 1612 63 70 3.01 531.28 54.43 

Baya 2 17 22 19 513 20 1215 52.28 413.89 42.41 

Drupa 2 17 8 7 113 4 8 0.34 12.0 1.23 

Capsula 2 17 7 6 123 5 39 1.68 4.74 0.49 

Polidrupa 2 17 6 5 116 5 92 3.96 13.20 1.35 

Sicono 2 17 5 4 77 3 900 38.73 0.90 0.09 

Total 12 100 117 100 2554 100 2324 100 976.01 100 

Esp= Especies; Free= Frecuencia de uso. 

Tabla 16. Resultados de la prueba con los tipos de frutos

estandarizada a dos especies en cada uno de ellos

Tipos

de

frutos

Hnos

Haya

Drupa

Capsula

Polidrupa

Sicono

Total

311132111111111-1-ïïïlïllllllllflll-IIIIIïïïïïïï'ï'ï-'F1-11-1*
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Esp Freo Tiempo Semillas Peso seco

Ho % Ho % (min) % Ho %

2 1? G9 59 1512 63 TD 3.01

2 17 22 19 513 20 1215 52.23

2 1? E ? 113 4 B 0.34

2 17 T 5 123 5 39 1.58

2 1? E 5 116 5 92 3.96

2 1? 5 4 77 3 900 3B.?3

12 100 11? 100 2554 100 2324 lüü

----_----l----'ïíì-ìííímííí-222-------

Esp= Especies; Frec= Freouenoia de uso.

(gr)

531.28

413.89

12.0

4.74

13.20

0.90

976.01

%

54.43

42.41

1.23

0.49

1.35

0.09

100
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Tabla 17a. Especies de semillas tomadas del suelo de 
la selva por las ardillas. 

Frecuencia Duracion {min) 
N %(N=195) N % (N=-4531) 

----------------------------------------------------A. mexicanum * 18 9.2 417 9.2 
P. oxy1:1hyllaria * 5 2.6 80 1.8 
N. ambigens * 4 2.1 58 1.3 
N. salicifolia 4 2.1 36 0.8 
o. oblanceolatum 4 2.1 50 1.1 
T. occidentalis * 3 1.5 20 0.4 
c. baillonii 2 1.0 25 0.6 
c. obtusif olia * 2 1.0 35 o.a 
F. yo12onensis * 2 1.0 35 0.8 
P. arma ta * 2 l. o 92 2.0 
s. radlkof eri 2 l. o 7 0.2 
A. hottlei * 1 0.5 15 0.3 
c. tacanensis 1 0.5 17 0.4 
G. grandifolia * 1 0.5 20 0.4 

Total 14 51 26.15 907 20.2 

(N= 29) %= 48 

* Indica que estas especies tambien fueron obtenidas 
de las copas de los arboles. 
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Tabla lïa. Especies de semillas tomadas del suelo de
la selva por las ardillas.

Frecuencia Duracion ¿mini
H %(u=195) N % (N-4531)

A¿_mexicanum *
P. oëïghgllaria *
H. ambigens *
N. salioifolia
D. oblanceolatum
T. occidentalis *
Q¿_haillonii
C. obtusifolia *
F. ïogonensis *
P. armata *
S. radlkoferi
H- hottlei *
C. tacanensis
G. grandifolia *

Total

(NI 29) %= 48

* Indica que estas especies tambien fueron obtenidas

I-'

I-*I-'I-'hl'l'~JI~JhJhJDJnPI-|lI›|I¦hLfl(fl

14 51

Q'ÚÚI-'I-¡I-*I-"I-"I'-"|"*›.'-¡Í“~Jl*Ó|"-.J'-C3 l-¡tol-|-11111111 U'lU1U1DC¦'i¦¦lfl'Ú'U'lI-'II-'I-*fi\l'~J

-$11111

±lII|1IIII|IIII|IIl|

417
80
58
36
50
20
25
35
35
92

7
15
17
20

26.15 907

de las copas de los arboles.

CÍIGQQH-J'D'Ú“ÚC¦'I-*G'I-'I'-'ND 'ÍÍIÍ'ÍII-II-IIQIj GIIPI-L\l|'~JÚfl¦¡¦I¦'UìI¦hI-¡@I.Al@I'd

20.2
1;---pu-|--1.1-111

_p|p-11111111



Tabla 17 b. Especies enterradas en el 

suelo de la selva por ~- ~i.. 

Bspec:ie 

!}.,. rnexicanum 

b,_. l10ttlei 

1'.· occider.talis 

( 

Frecuen_c~i-ª~~~ 

% 

No. (N=195) 

12 

1 

1 

14 

6.0 

0.5 

0.5 

7.0 

% 

(N=14) 

86 

7 

7 

lOU 
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Tabla 17 b. Especies enterradas en el

suelo de la selva por §. deppei.

Especie _ _FIecuencia

% 15
No. (N=195) ¿m=14¡

2ii11.11.111.1iiiir-ííííííqnííííxaíïjíííííí

g. mexicangm 12 5.0 B5

A. hottlei 1 0.5 T

É. oooidenfialis 1 0.5 T

ílïí-ílïìílllìíìïíìïïííííííïïííjíjïíííí

14 7.0 IÚU
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Tabla 18. Esthoaci6n de la bioaasa (peso seco) de se•i l las consu•ida por 

~ deppel en cada una de las especies. 

Tipo de No. de Bioaasa 
Especie 

Astrocaryu• 11exicanu• 
2 Turpinia occidentalis 

3 Pseudolmedia oxyphyl laria 
4 Cecropi a obtus i folia 

5 Rollinia Jimenezii 

6 Nectandra ambi gens 

7 Nectandra sal i ci folia 

8 Brosimu• alicastrum 
9 Pou lsenia a mata 

10 Spondias rad lkofer1 

11 Combretu11 laxu• 

lZ Cynometra retusa 
13 Guarea glabra 
14 A!pe locera hottle1 

15 Guarea grandifol ia 

fruto 

Nuez 

Baya 

Drupa 

Aquenio 

Poi idrupa 
Drupa 

Drupa 
Drupa 
Polidrupa 

Drupa 

Drupa 
Drupa 

Capsula 
Drupa 

Capsula 
16 Cpbopeta l lu11 bai l loni i Capsula 
17 Orthion oblanceolatu• Capsula 
18 Coussapoa purpus i i Drupa 

19 Dichapeta lum done l l-smi thil Drupa 

20 Sapranthus mi crocarpa Capsula 
21 Croton shi edeanus Capsula 
22 Ficus pertusa Si cono 

23 Caseari a tacanens is Capsula 
24 Pouteria durlandi i Baya 

25 Ficus yoponens is Sicono 

26 Ficus aurea Sicono 

27 Heliocarpus appendiculatus Nuez 
28 Pipero11ia sp . Drupa 

29 Aechmea nudicaul is Baya 

TOTAL 

% acu• • Porcentaje acu•ulado. 
Ps • peso seco. 

se•i llas Ps. (gr) % Acu• 

64 

1150 

70 

12000 

524.80 49.16 49 . 16 

87.93 

92 . 78 

93.90 

95 . 01 
95.61 

96.21 
96 . 71 

56 

6 

4 
4 

52 

2 

16 

3 
3 
4 

2 
4 

36 
1400 

4 

18 
600 

12 

300 

1500 

SD 
750 

65 

413.82 

51.80 

12 
11.76 
6.48 

6.40 
5.36 

5.20 
4.68 

4.16 

3.60 

3.30 
2.44 

2 
1.76 

1.44 
1.40 

1.20 
.80 
.72 

. 60 

.58 

. 40 

.30 

.15 

.15 

. 08 

. 07 

18179 1067 . 45 

38.77 

4.85 

1.12 
1.10 

.61 

.60 

.so 

.49 97 .20 

. 44 97.64 

.39 98.03 

.34 98.37 

.31 98.68 

.23 98.90 

.19 99.09 

.16 99.26 

.13 99.39 

.13 99.52 

.11 99.64 

. 07 99.71 

. 07 99. 78 

. 06 99.83 

.05 99.89 

.04 99.93 

.03 99.95 

.01 99.97 

.01 99.98 

. 01 99.99 

.01 100.00 

100 
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Table 18- Estiuooidn de le biolese [peso seco] de selillns eonsulide por

__1flHW--U_-GSUH--I-GF@--I-GH----I-I-C-I--I---____-

Especie

1 Astrocuryuu mexicano!
2 Turpinin occidentulis
3 Pseudolledie o51phïljar1¿
4 Ceoropie obtusifoliq
5 Rollinie |1Ienezii
E Nectendre eubigens
T Neotendra salicifoliu
B Irosiuuo eiioestrue
9 Poulsenie eruete

10 §pond1os redlkoferi
11 Colbretuu loxul
12 Qgnonetrn retuse
13 Buuren glebre
14 šggelocera hottlei
15 §g¿;5p grendifoliu
16 Cgggggetallun bailionii
1? Orthion oblenceolntuo
18 Cqgsqåpoo purpusii
19 Diehupetelun donellrsnitnii
20 Seprenthus nicrocergo
21 Croton shiedeenus
22 Ficus Qertuse
23 Eeseerie toconensis
24 Pouteria durlundii
25 Ficus goponensis
26 Ficus euree
2? Heliocerpus aggendiculetus
28 Pigerouia sp.
29 Aechnee nudi5¿ylis

Sciurus degpei en cede une de los especies.

Tipo de Ho. de Biouase
fruto selilles Ps. (gr)

Hue!
Befl
Drupe
hquenio
Polidrupe
Drupe
Drupe
Drupe
Folidrupl
Grupo
Drupe
Drupe
Ceplule
Drupe
Eepsuta
Cepsuie
Capsuia
Drupe
Drupe
Cepsule
Eupsule
Sicono
Enpsuln
Here
Sicono
Sicono
Hue:
Drupe
Boïe

-d-h_±-_-___

54
1150

ID
12000

56
5
4
l

53
2

16

-FIINI'-Fl'..¡IÍ.nI

36
1490

3
1

IB
600

12
1

300
1500

59
?50

55

TOTAL 18119
_- -'-F-_---Hl'--C"IIHI-'----------CII-II-J__elflI-flI-I-flIII--1--¡------IDC-C---J---In--eeuu-ll-In--ll-IIIl1I-------

k ecul - Porcentaje acumulado.
Ps I peso seco.

fififlfifllflflfiflflfl

524.80
413.82
51.80

12
11.16
5.43
5.40
5.35
5.20
4.68
4.16
3.60
3.30
2.44

2
l.?G
1.4!
1.90
1.29

.B0

.72

.60

.58

.40

.30

.15

.15

.O8

.DT

1061.45

ã

49.16
35.??
4.85
1.12
1.10

.G1

.EU

.50

.49

.44

.39

.34

.31

.23

.19

.15

.13

.13

.11

.GF

.OT

.06

.05

.O4

.03

.DI

.01

.01

.01

100

k ñcul

49-15
B?.93
92-TB
93.90
95.01
95.51
95.21
9E.?1
9?.Z9
97.61
95.03
95.3?
99.68
99.99
99.09
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Ei
39
52
G4
?1
FB
B3
B9
93
95
9?
98
99

109.00
-fifl-el-QI; ¶'_'¢II
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Tabla 19. Número de especies por familia de los 
frutos y semillas disponibles en el censo fenoló
gico de los recursos. 

Familia 

1 MORACEAE 
2 PALMAE 
3 LEGUMINOSAE 
4 SAPINDACEAE 
5 TILIACEAE 
6 LAURACEAE 
7 MELIACEAE 
8 ANNONACEAE 
9 FLACOURTIACEAE 

10 SAPOTACEAE 
11 ANACARDIACEAE 
12 EUPHORBIACEAE 
13 GUTTIFERAE 
14 RUBIACEAE 
15 APOCYNACEAE 
16 ARACEAE 
17 ARALIACEAE 
18 BOMBACEAE 
19 BORAGINACEAE 
20 BURSERACEAE 
21 COMBRETACEAE 
22 EBENACEAE 
23 ICACINACEAE 
24 MALVACEAE 
25 NYCTAGINACEAE 
26 POLYGONACEAE 
27 RHAMNACEAE 
28 SOLANACEAE 
29 STAPHYLACEAE 
30 VITACEAE 
31 BROMELIACEAE 
32 VIOLACEAE 
33 DICHAPETALACEAE 
34 PIPERACEAE 
35 ULMACEAE 

Total 

Numero de 
especies 

12 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

75 

% 

16 
8 
7 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 

porciento 
acumulado 

16 
24 
31 
36 
41 
45 
49 
53 
57 
61 
64 
67 
69 
72 
73 
75 
76 
77 
79 
80 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
91 
92 
93 
95 
96 
97 
99 

100 

Familia

HDRACEAE
PALMAE
LEGUMIHÚSAE
SAPIHDACEAE
TILIACEAE
LAURÄCEAE
HELIACEAE
HNHDNHCEAE
FLACÚURTIACEAE
SHPOTACEAE
HHACAHDIACEAE
EUPHORBIACEAE
GUTTIFERAE
RUBIACEAE
åPOCYHACEAE
åRACEAE
HRALIACEAE
BÚHBACEAE
HORAGINACEAE
BURSERACEAE
CÚHBRETACEAE
EBENHCEHE
ICACINACEAE
HALVACEAE
HYCTAGIHACEAE
POLYGÚHACEAE
RHAHACEAE
SÚLAHACEAE
STAPHYLACEAE
VITHCEAE
BRDHELIACEAE
VIULRCEAE
DICHÄPETALACEAE
PIPERACEHE
ULMACEAE

Total

Numero de porciento
especies % acumulado

I-4'

I'-FI-'I-II-li-4!-*1-*F-'9-*I-'F-*F-IPJFJI-*I-'I-¡I-'I-'I-*I-'|\JBJI\Jh§LúL|JhILúLÚ|¦i|fi›'|..|'|fl'\I"J

75

Tabla 19. Número de especies por familia de los
frutos y semillas disponibles en el censo fenolo-
gico de los recursos.

I-F

I-'I-*I-'I-'I-1I*-*11-*I-'i-II--JF-*I-'I-'P-*FJPJFJI-*Fil-ll-¡hIhIldUJi¦›Iä›|¦IIIPI›IfiILl1Lfl~JDDGH

16
24
31
36
41
45
49
53
57
61
64
67
69
72
73
75
76
77
79
80
81
83
84
B5
87
B8
B9
91
92
93
95
96
97
99

100

100
--ììííflíïíï----n
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Tabla 20. Indice de similitud intermensual de 
la comunidad de especies de frutos y semillas 
disponibles en el censo fenológico. 

No de Especies 
Meses Comunes Acumuladas Is 

Enero-Febrero 3 13 0.23 
Febrero-Marzo 7 20 0.35 
Marzo-Abril 12 31 0.38 
Abril-Maro 15 41 0.35 
Mayo-Junio 17 37 0.44 
Junio-Julio 14 34 0.41 
Julio-Agosto 6 27 0.22 
Agosto-Septiembre 7 21 0.33 
Septiembre-Octubre 12 23 0.52 
Octubre-Noviembre 13 26 o.so 
Noviembre-Diciembre 10 24 0.42 
Diciembre-Enero 4 14 0.28 

Is• Indice de similitud1 

Tabla 21. Indice de similitud intermensual 
entre las comunidades de especies de Frutos y 
semillas disponibles y las usadas por ~. deppei 

No de Especies 
Meses Comunes Acumuladas 

Enero-Febrero 1 
Febrero-Marzo 2 
Marzo-Abril 3 
Abril-Mayo 10 
Mayo-Junio 12 
Junio-Julio 5 
Julio-Agosto 1 
Agosto-Septiembre 3 
Septiembre-Octubre 3 
Octubre-Noviembre 2 
Noviembre-Diciembre 1 
Diciembre-Enero 1 

Is= Indice de similitud. 

13 
20 
31 
41 
37 
34 
27 
21 
23 
26 
24 
14 

Is 

0.01 
0.10 
0.09 
0.23 
0.31 
0.14 
0.03 
0.14 
0.13 
0.07 
0.04 
0.07 

Tabla 20. Indice de similitud intermensual de
la comunidad de especies de frutos y semillas
disponibles en el censo fenológico.

.lie de E§_P¢¢i.f=§
Meses Comunes Acumuladas

Enero-Febrero 3
Febrero-Marzo
Harso-Abril
Abril-Mayo
Hoyo-Junio
Junio-Julio
Julio-Agosto
Agosto-Septiembre
Septiembre-üctubre
Octubre-Noviembre
Hoviembre-Diciembre
Diciembre-Enero 4

Is- Indice de similitud:

13
7 20

12 31
15 41
17 37
14 34

E 27
7 21

12 23
13 26
10 24

14

60

Is

0.23
0.35
0.38
0.35
0.44
0.41
0.22
0.33
0.52
0.50
0.42
0.28

Tabla 21. Indice de similitud intermensual
entre las comunidades de especies de Frutos y

. deppeisemillas disponibles y las usadas por §

No de Especies
Heses Comunes Acumuladas

Enero-Febrero
Febrero-Marzo
Marzo-Abril
Abril-Mayo
Hayo-Junio
Junio-Julio
Julio-Agosto
Agosto-Septiembre
Septiembre-Octubre
üctubre-Noviembre
Noviembre-Diciembre
Diciembre-Enero

Is= Indice de similitud.

I-'II-"

I-*I-'H-¦"l.¢.¦l.|I.II--I-l.l1I'~›.¦I=GL|.J|'~..7I'-1

13
20
31
41
37
34
27
21
23
26
24
14

Is

0.07
0.10
0.09
0.23
0.31
0.14
0.03
0.14
0.13
0.07
0.04
0.07



Tabla 22. Utilización de los recursos alimenticios por 

Sciurus deppei en los diferentes meses del año. 

61 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Sp Disponibles 5 11 15 27 29 26 21 12 16 19 20 14 

Sp Consumidas 1 2 4 8 15 11 O 2 5 4 1 : 1 

% de Uso 20 18 27 28 51 42 o 17 31 21 5 7 

No se trabajo en el mes de julio. 

61

Tabla 22. Utilizacioh de los recursos alimenticios por

Sciurus deppei en los diferentes meses del año.

Hefles ERE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NU? DIC

Sp Dispünibles 5 11 15 27 29 26 21 12 16 19 20 14

sp canaumidas 1 2 4 s 15 11 o 2 5 4 1 1 1

É de Uso 20 19 27 25 51 42 0 17 31 21 5 7

Ho se trabajo en el mes de julio.
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ESPECIES 

Figura 4. Porcentaje 4e tle11p11 aCUJ1Ulado en el COllSllJIO de alllu en cada ana ie las Z9 especies. 

Motese que el 68 :< 4el conSUllO de se11illas fue aportado por tres especies, A. 11exicarun, P. 

oxyphjllarla y t. occidentalls. El ru11ero en el eje de las X corresponde a cada una de las especies 

registradas (ver ta•la 13). m 
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TIPOS DE FRUTOS 

~ % FRECUENCIA ~ % TIEMPO (mln) i >I % PESO SECO (gr) 

Figura 5. Porcentaje del OOJero de especies de Se11i11a por tipo de frutos consuaidos por 

Sciurus deppei. 
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SUELO 20% 

Figura 6. Localizacion estratificada de los recursos 

ali~enticios utilizados por las ardillas . Se indica 

el niuel de obtencion, el tie11po de COllSUllO y el porcentaje 
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ESPECIES 
Figura 7. Porcentaje aCUJ1Ulado de la hi011asa (peso seco, gr l aportada por cada una de las Se11i llas 

conSW1idas por S. deppei. Se hace notar que el 93 t. de la biOMsa de se11illas coTISW1idas fue apor

tada por tres especies, A. ~exicanu., T. occidentalis y P. oxyphljllaria. El nwrero en el eje de las 

X indica cada una de las especies (lltlr tabla 18). 
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ARBOLES 62 83% 

TREPADORAS 1 1% 
EPIFITAS 2 3% 

LIANAS 5 7% 

ARBOLES EPIFITOS 5 7% 

(Número de especies y porcentaje) 

Fi!JUl'a B. Fort1as de uida de las especies de plantas registradas en el censo 

fenologico. Indicando el nuaero de especies y su porcentaje. 
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DRU CAP BAY SIC NUE POL AQU ESQ 

TIPOS DE FRUTOS 

k J DISPONIBLES ~CONSUMIDOS 

Figura 9. uro de especies por cada ti¡xi de fruto disponible y utilizado por Sciurus deppei. 

DRii= Drupa; CAP= Capsula; BAY= Baya; SIC= Sicono; ltJE: Nuez; POL= Polidrupa; ~= Aquenio 

ESQ= Esquizocarpo y LEG= Le!Jtlllinosa. 
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Figura 18. Fenología y nÚJiero de especies de seiiillas disponibles y utilizadas por S. deppei. 
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APENDICE 

Para obtener información sobre el censo de la población de ardillas y para llevar 

a cabo las observaciones del comportamiento alimenticio fue necesario modificar 

la técnica conocida como "Strip census" (Robinette et al, 1974; Cant, 1977) por lo 

que se adecuo a nuestro propósito. Así mismo se consulto la metodología 

empleada por Estrada (1988) en su obra Comportamiento Animal. Esto permitió 

fundamentar criterios prioritarios para la toma de datos de los individuos en el 

campo, generando los siguientes aspectos: 

Lista de parámetros y categorías conductuales que se consideraron en el presente 

estudio. 

Parámetros del sustrato 

Altura: distancia (metros) a la que se encuentra al individuo con respecto al nivel 

del suelo y al primer contacto visual. 

Parámetros Biológicos de las ardillas observadas 

fil!.ultQ: en los machos presente los testículos escrotados, en las hembras mamas 

bien conspicuas (lactando). 

Solo se pudo diferenciar a los Juveniles cuando estos estuvieron acompañados 

por las hembras adultas ya que por otro medio (Partes genitales) fué difícil 

determinarles la edad. 

~; de ser posible en las observaciones de sus partes genitales (machos, 

testículos escrotados; hembras, desarrollo mamario) se tomara en cuenta. 
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Actividades generales 

Esta fueron catalogadas de la siguiente manera: 

a) Movimiento: cuando el individuo realiza un movimiento como mínimo la longitud 

total de su cuerpo y no mayor a un radio de tres metros tomando como base el 

punto donde fue el primer contacto visual. 

b) Desplazamiento: cuando el organismo se encuentra en marcha avanzando mas 

allá de los tres metros definidos para el movimiento, en este caso se indica la 

orientación relativa del desplazamiento por medio de una brújula y se mide la 

distancia (metros) y el tiempo (segundos) empleados en esta actividad. 

Para ambos movimiento y desplazamiento se indicara el sentido de estos vertical 

y/o horizontal. 

c) Alimentación: cuando el individuo ingiere "cualquier" tipo de material alimenticio, 

en este caso se medirá el tiempo invertido (minutos) en la ingestión de los mismos 

y anotara la frecuencia de uso. Estos fueron catalogados de la siguiente manera; 

materia vegetal; fruto (maduro, inmaduro}, semillas, hojas (Jovenes, Maduras), 

tallos, corteza, musgo, Materia animal; insectos y otros. 

d) Descanso: cuando el individuo no presenta movimiento alguno, la duración se 

medirá en minutos. 

e) Interacciones Socjales: todo tipo de relaciones intraespecíficas involucrando dos 

o mas individuos. Por ejemplo, desplantes de territorio (agresiones), juego, 

reproducción, interacciones antagónicas familiares. Se medirá la duración en 

minutos. 

Nota: las distancias y alturas se medirán (en metros) con la ayuda de un Telémetro, 

el tiempo se medirá (minutos) con un cronómetro de mano. 

f) Yocaljzacjón: cuando el individuo emita vocalizaciones se medirá la frecuencia y 

se determinara el contexto general en que se dio. Estas serán catalogadas para 
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mas tarde determinar en algunos casos su posible función (por ejemplo, 

territorialidad, alarma) 

g) Autoconducta; cuando la actividad sea dirigida así mismo como el 

espulgamiento y acicalamiento. 

Las definiciones que se emplearon para las formas de vida y para los tipos de 

frutos de las especies de semillas registradas se dan en base a los criterios por 

Moreno (1984) y Sousa y Zarate (1988). 

Formas de Vida 

Ar:bQJ.: planta perenne alta, con un tallo lignificado, el cual se ramifica por arriba de 

la base, generalmente de mas de tres metros de altura. 

1.iana. .b.ei.u@: planta trepadora larga leñosa. 

Trepador(a) : planta de tallos largos herbáceos o leñosos que 

no se mantienen inhiesta, sino que se apoyan y sostiene en diferentes soportes. 

Eoífim(a): que se desarrolla sobre otra planta. 

Tipos de Frutos 

Aquenio: fruto pequeño, producto de un ovario súpero, seco e indehiscente con 

una sola semilla y un pericarpo delgado no soldado con ella. 

Cápsula: fruto seco dehiscente, resultante de la maduración de un ovario 

compuesto (de mas de un carpelo) y sincárpico, frecuentemente abriendo en la 

madurez por mas de una línea de dehiscencia. 

Esgujzocarpo: fruto seco, dehiscente que se divide en dos mitades, cada mitad es 

un pericarpo con una semilla. 

~: fruto simple, seco indehiscente con una sola semilla y un pericarpo 

endurecido, generalmente derivado de un ovario unicular. 

B2

mas tarde determinar en algunos casos su posible función (por ejemplo,
territorialidad, alarma)
g)  ; cuando la actividad see dirigida asi mismo como el
espulgamiento y ecicalamiento.

Las definiciones que se emplearon para las formas de vida y para los tipos de
frutos de las especies de semillas registradas se den en base a los criterios por
Moreno (1984) y Sousa y Zarate (1988).

Formas de Vida
Arbol: plante perenne alta, con un tallo lignificado, el cual se ramifica por arriba de
la base, generalmente de mas de tres metros de altura.
Liana, beiugq: planta trepadora larga leñosa.
fle_p_a_d_o_[(a): planta de tallos largos herbáceos o leñosos que
no se mantienen inhiesta, sino que se apoyen y sostiene en diferentes soportes.

Ep1'fitQ(a): que se desarrolla sobre otra planta.

Tipos de Frutos
Agueliq: fruto pequeño, producto de un ovario súpero, seco e indehiscente con
una sota semilla y un pericarpo delgado no soldado con ella.
C_áp_5_j,¿La: fruto seco dehiscente, resuitante de la maduración de un ovario
compuesto (de mas de un carpelo) y sincárpico, frecuentemente abriendo en la
madurez por mas de una linea de dehiscencia.
 :fruto seco, dehiscente que se divide en dos mitades, cada mitad es
un pericarpo con una semilla.
Lluezz fruto simple, seoo indehiscente con una sola semilla y un pericarpo
endurecido, generalmente derivado de un ovario uniculer.
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Legumbre o ~: fruto simple seco dehiscente que se abre a lo largo de . dos 

suturas, alargado, comprimido, con semillas en una hilera ventral, derivado de un 

solo carpelo. 

am: fruto simple, carnoso, indehiscente con un pericarpo suculento, con una o 

varias semillas sumergidas en la pulpa, derivado de un solo pistilo. 

~:fruto indehiscente, carnoso, generalmente monospermo, pero a veces con 

varias semillas, éstas encerradas en un endocarpo óseo (pireno). 

Poljdrupa: un conjunto de drupeolas (drupas pequeñas) . 

.siQQn.Q: conjunto de frutos derivados de flores distintas, rodeados por receptáculo 

carnoso (como Ficus) . 

Cabe mencionar que estos términos pueden variar segun el autor que sea 

consultado. 
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Le_gu|:1bLe o ¬¿aj[1a: fruto simple seco dehiscente que se abre a lo largo de dos
suturas, alargado, comprimido, con semillas en una hilera ventral, derivado de un
solo carpelo.
flgya: fruto simple, cernoso, indehiscente con un pericarpo suculento, con una o
varias semillas sumergidas en la pulpa, derivado de un solo pistilo.
Qmpa: fruto indehiscente, camoso, generalmente monospemto, pero a veces con
varias semillas, estas encerradas en un endocarpo óseo (pireno).
Epjidmpa: un conjunto de drupeolas (drupas pequeñas).
Simpy: conjunto de frutos derivados de flores distintas, rodeados por receptáculo
camoso (como Ficus).

Cabe mencionar que estos términos pueden variar segun el autor que sea
consultado.
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