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RESUMEN 

Tecolutla, Veracruz es un lugar al norte del estado y al que 
llegan diversas especies migratorias así como también mantiene 
a muchas especies especies residentes; la capacidad para 
ma ntener a un gran numero de organismos solo puede deberse a 
la riqueza de un ambiente como el de los es t eros . 

En Tecolutla se observaron 123 especies de 36 
ordenes a través de 1147 observaciones en 

familias y 
las que 

registraron 8797 aves. Lo que equivale a aproximadamente 
12.1\ de las esp ecies del país. 

16 
se 
el 

Los habitantes del lugar conviven con este ambiente 
perturbándolo en diferente grado, amenazando la e x istencia de 
este lugar. La labor de los investigadores al dar a conocer la 
importancia de lugares como el del presente trabajo es la de 
promover alternativas de uso o bien llamar la atención de los 
sectores involucrados para poder invertir, de forma ordenada y 
consciente, logrando con ello , la conservación y hasta la 
restaura ción ecológica de estos lugares y también mejorando el 
nivel de vida de los habitantes . 



INTRODUCCIÓN 

Las aves, Clase del Phyllum Chordata, son un grupo de lo mas 
homogéneo, a pesar de su diversidad tan grande, ya que según 
ROBBINS (1983) existen 28 ordenes y 170 familias en el mundo, y 
casi todas conservan un patrón bio16gico muy general que les hace 
posible el vuelo . Algunas de estas características biológicas son: 
los miembros anteriores transformados en alas y la presencia de 
plumas, los huesos son neumáticos, presentan sacos aéreos, y en Jos 
sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y 

reproductor, hay modificaciones especiales que los hacen compactos, 
mas ligeros y mas eficientes. El vuelo les ha permitido una rápida 
propagaci6n a casi todas las regiones del mundo. Así como el huevo 
reptiliano y la homeotermia una mayor capacidad de colonizaci6n. 

En general las aves ocupan una gran variedad de hábitats y nichos; 
pueden ser acuáticas o terrestres, alimentarse de granos o frutos 
así como de otros animales ya sean algunos tipos de invertebrados, 
anfibios, reptiles, mamíferos o incluso otras aves . Algunas 
fabrican nidos mas o menos sofisticados; al ras del suelo, sobre un 
árbol o una pared y otras mas no lo hacen. El cortejo puede ser muy 
complejo o sencillo; el can t o de algunas es muy elaborado y en 
o tras es solo un chillido o no e x iste. Los picos, l as alas, l as 
patas y la coloración del plumaje cambia tanto de especie a especie 
como de acuerdo a su edad, sexo o a la época del año. 

Las aves ayudan a controlar poblaciones de organismos , que sin 

estas, podrían convertirse en plagas, también son importantes en la 
dispersi6n y control de semillas y en la polinización; algunas son 
utilizadas p a ra ornato, incluso como alimento. También las hay que 
aux ilian eliminando la carroña, y aves que causan daños a la 
agricultura o como algunas otras que trasmiten enfermedades al 

ganado e incluso al ser humano. 

La comercialización de las aves en el mundo para l os diversos 
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fines en que son utilizadas, puede alcanzar niveles económicos muy 
importantes. En México, el comercio de las aves silvestres es un 

problema importante y 
serio daño eco16gico 

complejo, ya que esta actividad además del 

que origina, produce entradas de dinero a 

muchas familias campesinas, que con esto logran mejorar en algo su 
situaci6n económica. El principal mercado para estas es en el 

extranjero, 
el tráfico 

en donde existe una gran demanda que favorece, además, 
ilegal. El abuso en el comercio de este recurso natural 

se debe en parte a la falta de una legislación adecuada yana 

tener personal capacitado para hacerla cumplir, por lo que en 
general el comercio oportunista de organismos silvestres se ve sin 
control. Según Ramos (1982), el principal mercado para las aves 

mex icanas es Estados Unidos de Norteamérica. siendo este un país 
que cuenta con registros adecuados de importación es posible tener 
la siguiente información: compro a México en el año de 1979, un 
total de 24,166 aves de un total de 369,483 importadas de todo el 
mundo, de las cuales el 90 l fuero n vendidas como mascotas y el 10 l 
restante para la investigación y zoológicos. En tre 1978 y 1980, 
México exporto 71,854 aves a este país. 

La mayoría de las aves con que se comercia son pericos y afines, de 

estos el 80l mueren en el camino y una vez que llegan a la aduana 
fronteriza son revisadas para evitar que puedan ser portadoras de 
alguna enfermedad que ponga en peligro a otras aves o al hombre, en 
este lugar el 24l son rechazadas o muertas (las que se comercian en 
el mercado negro no reciben ningún control sanitario). El comercio 

oficial reporta ganancias de 150 millones de dólares anuales; pero 
el mercado negro puede llegar a obtener ganancias estimadas en 20 
millones de dólares en el mismo periodo (Ramos, 1982) "Uno de los 
primeros pasos para solucionar estos problemas consiste en 
proporcionar datos, hechos, números, etc. los cuales nos ayuden a 
crear conciencia entre la poblaci6n humana" (Ramos, 1982) 

8n ,. 1963 comenz6 a esbozarse 
Convención sobre el 

lo que ahora se denomina CITES que es 
Comercio Internacional de especies 

Amenazadas de Fauna y Flora silvestre la cual el 3 de marzo de 
1973 se firmó y entró en vigor elIde julio de 1975 al ser 

ratificada por 10 de sus 21 signatarios iniciales y actualmente 
cuenta con 122 países o partes miembros. México se suscribe al 
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CITES en 1990 y es int.egrant.e de 
junto con Est.ados Unidos y 

la regi6n de CITES Norteamérica 
Canadá donde part.icipa como 

Representante alterno del 

del Comité de Animales 
Plant.as (INE, 1993). 

Comité Permanente, Representante Titular 

y Representante alterno del Comit.é de 

El Tratado CITES funciona según t.res apéndices que establecen 
diversas rest.ricciones de comercio para las especies, y que 
solamente se permit.e cuando una aut.oridad gubernament.al compet.ente 
emite un certificado conforme a un modelo de permiso unificado. 

En el apéndice I se incluyen especies con las cuales queda 
prohibido comerciar, excepto bajo circunstancias excepcionales, se 
consideran especies en peligro de ext.inci6n. En 

encuentran enlistadas las especies amenazadas 

el apéndice II 
y el comercio de 

est.as debe ser controlado a través de permisos y se autoriza 

únicament.e cuando no se considere perjudicial a la supervivencia de 
la poblaci6n silvestre de la especie. y finalmente la lista del 
apéndice III incluye a los organismos que estarán protegidos en el 
pa1s por el cual han sido inscritas, debe controlarse conforme a 

las reglas y regulaciones del tratado y con los reglamentos 
adoptados por las partes (INE, 1993) 

En el periodo comprendido entre octubre de 1986 y julio de 1987 se 
realizaron en México casi 18 mil acciones de captura y decomiso, 
por part.e de diversas aut.oridades; de est.as 5 358 se relacionaron 
con especies de flora, 8 148 con especies de fauna y 2751 con 
pieles; es decir el 90 \ de todos los decomisos que se realizaron 
en ese periodo se relacionaron con tráfico de especies. Lo anterior 
puede darnos una idea de la magnitud del problema {SEDUE, 1987) 

7 En términos generales México alberga el 

t.errestre del planeta y por eso esta 
10 \ de la biodi versidad 

considerado entre los 
principales paises de megadiversidad {Russell et al, 1992)y sin 
embargo aun en México no contamos con un listado completo de 

especies 
de campo 

de aves residentes y migratorias, 
mex icana completa; menoscabando 

menos aun con una guia 
la gran diversidad de 

avifauna presente en nuestro pais. Según 81ake (1972), contamos 
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con el 11.1 \ de las especies de aves y ocupamos el séptimo lugar 
de diversidad en el mundo (I .N. E ., 1991) ,hecho en r e lación con la 
situaci6n biogeográfica del país, puesto que cuenta con l a s dos 
grandes r egiones de influencia climática dentro del continente : La 

Neartica, clima de Norteamérica y la Neotropical, clima de Centro y 

Sudamérica, que influye en l a presencia de cierto tipo de flora y 
fauna que caracteriza a estas zonas; además de una orografía muy 
accidentada y de una gran diversidad de nichos en los diferentes 
ecosistemas, que con su capacidad de adaptación las aves han 
logrado conquistar, y si aunamos a esto los cuatro corredores 
migratorios que atraviesan México: El del Atlántico, el del Golfo, 

el del Centro y el del Pacifico; que cubren todo el territorio 
nacional y permi te a las aves migrantes pasar por puntos en los 
cuales, podrán descansar y comer para recuperar sus energías y así 
reiniciar su viaje o bien puedan tener un sitio donde pasar una 
temporada mas favorable. 

La avifauna de cualquier país será de importancia no solo nacional 

sino Internacional porque si bien un país tiene control sanitario 
con las aves con que comercia, las aves que pasan libremente de un 

país a otro pueden ser portadoras de enfermedades o parásitos. 

Por estos motivos es importante conocer de manera e xacta la lista 
de especies que habitan México, así como su grado de residencia y 
los movimientos dentro del área donde viven. sin embargo, en México 
según Casales (1979) de 1910 a 1978 el estudio de la ornitología ha 

estado supeditado a trabajos hechos principalmente por 
investigadores extranjeros, ya que del total de trabajos publicados 
e l 87.7\ son aportaciones de autores tales 81ake (1972), Edwards 
(1972), Davis (1972), Peterson y Chalif (1973), que realizaron 
guías para la identificación de aves o como Friedman et al (1950), 
Sutton et al (1951), Miller et al (1957) que escribieron los 
listados de aves para México (Check List) Alvarez del Toro y E. 

Caballero, han escrito aproximadamente el 30\ de los trabajos de 
autores por mexicanos (en el mismo periodo de tiempo antes 
señalado ) (Casales, 1979) "A pesar de esto todavía queda mucho por 
investigar acerca de las aves de México, debido a que para la 
mayoría de ellas poco se conoce sobre su distribuci6n, migraciones, 
utilización de recursos, abundancia , 
los agroecosistemas, etnozoología, 
por Aguilar, 1980). 

5 

anidaci6n, efecto nocivo sobre 
etc." (Phillips, 1960; citado 



En el sistema de estuarino de Tecolutla pese a su importancia 
econ6mica, 

el, y de 

social y cultural que ejerce 

su enorme potencial como 
en la comunidad adyacente a 
productor de especies de 

importancia econ6mica; se puede decir que permanece en un rango de 
sobreexplotaci6n de unas cuantas especies como camar6n, osti6n, 

etc. sin aprovechar integralmente el total de recursos que ofrece 
este ecosistema. 
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ANTECEDENTES 

Como resultado de la presencia de tr6pico árido en el Norte, 
junglas en el Sur y de costas con dunas y manglares con una amplia 
variedad de hábitats y diversas condiciones de clima, ningún otro 

estado de la República Mexicana excede a Veracruz en la riqueza de 
avifauna. El largo número de descubrimientos y los importantes 

datos sobre distribuci6n lo muestran como uno de los lugares m¡{s 
ricos de avifauna en Norteamérica (Lowery y Dalquest, 1951) por 

estas razones las costas del Estado de Veracruz son 
las que mayor número de orni t61ogos han recorrido 

Swa in, 1961). 

probablemente 

(Dickerman y 

Loetscher, 
reúne las 

que en 1955 escribe un voluminoso manuscrito en el que 
referencias de los especímenes del "Mayor Musseum", 

completándolo con observaciones intensivas de cinco meses, tiempo 

en el que visita muchas localidades no estudiada s 
ornitológicamente, uno de estos lugares es Gutiérrez Zamora que se 
encuentra a solo 10 km. de Tecolut1a. En este escrito Loetscher 

enlista 586 especies de aves para el Estado de Veracruz. 

Davies (1945) revisa 7 lugares de Veracruz y reporta 79 especies de 
Aves en total, en un trabajo de 1941 a 1942; pero en ninguno de los 
siete puntos que menciona en su artículo realiza ciclos anuales. 

Lowery y Dalquest (1951) en su trabajo reportan que se tiene 
conocimiento de 586 especies 10cálizadas a lo largo de Veracruz, de 
ellas confirman 297 especies que localizan en sus visitas al 

Estado. Un muestreo lo realizan en Gutiérrez Zamora, localidad muy 
cercana a la zona de estudio. 

Loetscher (1955) informa que considera una lista de más de 700 Aves 
para el Estado de Veracruz y de las cuales 243 son migrantes. 
Durante su estudio el visita un total de 72 lugares durante la 
principales épocas de migraci6n, durante un lapso de tres años; de 
los lugares que muestra uno es Tecolutla y otro Gutiérrez Zamora. 
Para Tecolutla, solo menciona específicamente a Charadrius wilsonia 
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beldingi (con el comentario: tal vez accidental y reportada por 
Friedmann, Griscom y Moore 1950:92) y para Gutiérrez Zamora los dos 
únicos comentarios son acerca de Vireo griseus micras y de Icterus 

spurius. 

Además reporta a las aves que: 

no. especies 

A) Anidan ex clusivamente al E del meridiano 100 91 
B) Anidan exclusivamente al W del meridiano 100 78 
C) Anidan en el Continente 40 
D) Anidan en Norteamérica (Ártico) 29 
E) No clasificables __ 5 

Las Aves migrantes del Oeste de U.S.A., 
a la zona montañosa del Estado y que 
tierras bajas . 

TOTAL DE ESPECIES 243 

llegan casi en su totalidad 
las del Este llegan a las 

Dickerman y Swain {1961), muestrea cerca de Tecolutla y reporta una 
nueva forma para Méxi co: Porzana flaviventer woodi, extiende el 

rango de tres especies y cuatro son nuevas para el Estado. Este 
trabajo fue hecho en una visita de cuatro d1as al lugar. 

Andrle (1966) reporta Aves migratorias en los Tuxtlas y proporciona 
una lista de 67 especies : menciqna tres nuevas para el Estado: 
Tyrannus verticalis, Protonotaria citrea, y Dendroica tigrina, 
además de seis nuevas para la zona, extendiendo datos de migración 
de 26 diferentes y provee datos para 15 reportadas como raras en 
Veracruz . 

Purdue 
Buteo 

et al (1972) en una 
swainsoni ( ~halcón 

breve nota reporta 
chapulinero" 1 y de 

una migración de 
Cathartes 

(" auras" ) 

escribe : 

del 22 al 26 de marzo de 1970 cerca de Tecolutla, Ver., 
"c ientos de ·auras~ estaban posadas en las puntas de las 

palmeras y otros árboles que bordean el Golfo". 
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En el Ecoplan para Veracruz (1980) se marca lo siguiente: la Cuenca 

Hidrológica de Tecolutla tiene un aprovechamiento muy limitado. Con 

problemas de tala inmoderada . Su fauna es de las más ricas del Pais 

y donde se pueden encontrar los siguientes organ ismos: "onza" 

(Felis yaguaroundi); "tepezcuin tle" (Cuniculus paca); "armadillo" 

(Dasypus novemcinctus) ; "Coyote" (Canis latrans) ; "mapache" 

(Procyon lQf.Q!:); "tej6n" (Na sua narica). En cuanto a Aves se 

refiere lo siguiente: "paloma rastrojera" (Zenaida macroura); 

"paloma de alas blancas" (Zenaida asiática); "codorniz común" 

(Colinus virginianus); "ganso" (Anser albifrons) "agachona" 

(Gallinago gallinago); "águila negra" (Buteogallus anthracinus), 

esta última en peligro de desaparecer. El luga r podrfa tener 

potencial turfstico para lo cual habria de mantenerse y vigilar las 

vias de acceso, construir infraestructura y mejorar la calidad del 

agua, controlar las inundaciones y conservar la Flora y Fauna 
acuática e impulsar la acuacultura . 
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JUSTIFICACIÓN 

"El estudio de los conjuntos de los seres vivos puede emprenderse a 

partir de criterios distintos, el criterio elegido será de orden 
fison6mico, taxon6mico, e incluso ecológico. Así ... un territorio 
cuyo inventario específico no se encuentra muy adelantado, es 
primero abordado desde el punto de vista puramente fison6mico. 
Finalmente las investigaciones ecológicas pueden prolongar el 

estudio para intentar aclarar el determinismo de las comunidades 
puestas de manifiesto" (Lacoste y Salanou, 1981) 

~A pesar de todos los censos regionales que se han hecho en nuestro 

país, los cuales han serv ido de base a obras de gran importancia 
como los check - l ist y guías de campo, estos no son completos puesto 
que la mayoría h an sido aislados tanto temporalmente como 
espaci alment.!fo y en general son solo una breve nota y pocos son los 
que cumplen, cuando menos, con un c i clo anual, sin contar con que 
la informa ci5n en dichas obras ha variado en la mayoría de los 
casos, ya que, de la fecha de e laboraci6n al momento han ocurrido 

variaciones en los diferentes hábitats provocadas básicamente por 
los cambios que produce la actividad del humana . 

A pesar del comentario de Dickerman y Swain (1961) en el sentido de 
que el estado de Veracruz es probablemente el mas recorrido por los 
ornit61ogos debemos aclarar que según Casales (1979) para la parte 
medi a y sur del Estado encontramos más tra ba jos que para l a parte 
norte. 

• Por eso un listado 
pretende contribui r 
fauna de nuestro 

de especies 
a ampliar y 

país, para 

de Aves en 

actualizar 
elaborar 

el Norte de Veracruz 

el conocimiento de la 
mecanismos para "U 

conservaci6n y aprovechamiento colaborando a que el País cuente con 
un listado actualizado y completo que sirva como punto de partida a 
posteriores trabajos. 

El elaborar censos los cuales aporten datos como: las especies que 
se encuentran , fechas, hora, cantidad , actividad, hábitos 
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alimenticios, etc. son la base para trabajos posteriores sobre 
Biologfa, Biogeograffa y Ecologfa. Y as! lograr una preservaci6n, 

conservación, 
naturales . 

y explotaci6n racional de nuestros recursos 

... Estos trabajos, en parte, permitirán una toma de decisiones mas 
rápidas sobre todo cuando intereses econ6micos están de por medio, 

• 

permitiendo que sean 
podrán predecir de 

éstas las más adecuadas posibles puesto que se 
primera intenci6n las consecuencias de la 

actividad humana en un lugar. 

El hacer este tipo de trabajos para mantener nuestros conocimientos 
sobre recursos naturales al d!a y poderlos difundir permitirá que 
la ciudadan!a tome conciencia del estado actual, su perspectiva a 
futuro y el valor de los recursos naturales renovables y las 

autoridades correspondientes tendrán datos para trabajar con algo 
tangible y as! actuar de una manera que le permi ta valorar los 
daños o beneficios de cualquier obra o decisi6n. 



OBJ ETIVO GENERAL 

1. - Contribuir al conocimiento de la av ifauna del sistema es tuar ino 

de Tecolutla , Veracruz. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1 . 1 . - Elaboración de un listado de especies de la Ornitofauna para 
evaluar la riqueza específica del luga r. 

·1.2. - Estimar la Abundancia Relativa de l a s especies de la 
zona . 

. 1.3. - Ca lcular la Diversidad de las especies enlistada s. 

1.4.- Describir 
reportadas. 

lo, periodos d e 

12 
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DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

Tecolutla, Municip i o de Veracruz, se encuentra ubicada entre los 

20 · 28" 06' Y 20 · 23" 16' de latitud norte y los 97 " 01" 50' Y 96 · 

57 " 56' de longitud Oeste (DETENAL 1). Situado entre Barra de 

Tuxpan y Nautla, al Norte y Sur respectivamente y Gutiérrez Zamora 

al Oeste y al Este del Golfo de México (DETENAL 1). Comprende un 

sistema estuarino compuesto por la desembocadura al mar del Río 

Tecolutla y tres esteros que desembocan en la ribera Sur del Río 

Tecolutla, siendo el " LARros " o "VICTORIA" el más cercano al mar . 

Al Oeste localizamos la entrada del río "NEGRO", que río arriba se 

ramifica formando "LA SILVEÑA", encontrándose al final de este 

ultimo la llamada "SALA DEL SILENCIO" que es un manchón de bosque y 

manglar de aspecto casi virgen que impide el paso mas adentro por 

este curso de agua a cualquier embarcación con motor, pudiendo 

realizarse incursiones s610 en pequeños cayucos (ver mapa 1). El 

tota l del área en estudio comprende una extensión de 2303 Ha; La 

cual se tiene una al tura sobre el nivel del agua menor a diez 

metros (medida de fotografía aérea, DETENAL 7) 

La ribera Norte del río tiene asentado sobre su desembocadura al 

poblado de Tecolutla, cuyos habitantes se dedican principalmente a 

la pesca del camar6n o de peces, estos últimos casi exclusivamente 

para el consumo interno. Otra entrada de divisas es el turismo, y 

tal vez esta sea la mas importante: Tecolutla ofrece al visitante 

una playa larga y tranquila, recorridos en lancha a través de los 

esteros o el río, cuenta con un Hotel y varias Casas de Huéspedes, 

y muchos locales donde se venden artesanías hechas con materiales 

diversos, una Iglesia y un Auditorio donde peri6dicamente se 

organizan bailes. El camino para llegar a Tecolutla es a través de 

Gutiérrez Zamora, que se encuentran alejados uno del otro 10 km. el 

camino se encuentra flanqueado por ranchos que se dedican a la 

crianza de ganado bovino y al cultivo de café, plátano, y cítricos 

principalmente. Así como del pozo Hidalgo de PEMEX que es una 

estación a lo largo del gasoducto que atraviesa el Estado, siendo 

el lugar un área de gran perturbación para la vida silvestre. 

La ribera Sur del Río Tecolutla comprende un lugar en que el suelo 

esta principalmente dedicado a la ganadería vigorosa que es la 

13 
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práctica de siembra de pastizales para el ganado, en los que se 

quema el zacate para después resembrar pastos, esta actividad se 

realiza año tra s a ño. Algunas áreas de cultivos de coco , naran j a, 

chile verde, plátano, café y pequeñas zonas donde se ha r espe tado 

el bosque y el manglar, siendo eetos pequeños espacios escasos y 

situados c a si todos en las riberas de los esteros . Existen también 

varias c a s a s aisladas, así como rancherías. Hay un camino a Nautla 

que sale de la desembocadura del estero "VICTORIA" pero que tiene 

una esca sa circulación por transp orte motorizado, siendo más 

frecuentemente ver a la gente correrlo a pie o a lomo de bestia. 

Este mi s mo camino se ramifica y comun ica con Gutiérrez Zamora. 

SUELO 

Tecolutla pertenece a l a Provincia Geológica de Tampico. Su sue l o 

esta formado por arenas y arcillas 
(DETENAL 2), esta clasificado como 

compac tadas de tex tura 

ci tosol a la entrada 

variable 

de los 

esteros , Regosol cerca de la playa, Vertisol entre los esteros y 
Cambisol en el camino a Gutiérrez Zamora (DETENAL S). La Cuenca del 

Río tiene una superficie de 7172.3 km~ . con un volumen medio anual 

de 5 4 17 . 8 m3 y un gasto medio anu a l de 171.8 m3/seg. (DETENAL 3) 

Con un coeficien t e de escurrimiento, en la zona de los esteros, de 

10 - 20 con zonas de inundación (DETENAL 3) La zona presenta 

posibilidades medias de encontrar aguas subterránea s (DETENAL 4) 

Presentan una profundidad de 70 cm., son ricos en materia orgánica 

de color rojo oscuro, pH ácido y e n general son poco maduros 

(DETENAL 6) . 

AGUA 

La calidad del ag ua en el río y esteros varía de du lce a tolerable, 

y se destina para uso doméstico pri ncipalmente. El agua para riego 

presenta s a linidad media, puede usarse siempre y cuando haya un 

grado moderado de lavado , en casi t odos los casos y sin necesidad 

de prácticas especiales de contr ol de salinidad. 
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CLIMA 

Veracruz se encuentra dividida en dos grandes zonas de influencia 

climática; siendo una la parte más alta de las montañas situadas al 

oeste del estado que tienen un fndice de precipi taci6n al to y que 

conserva grandes cantidades de humedad a diferencia de la parte 

baja que comprende la zona con menos de 500 m.s.n.m. siendo baja de 

humedad y precipitaci6n. La identificaci6n del clima de la zona es, 

según Kóppen (modificado por Garcfa, 1973) un Awo" (e), esto es un 

clima cálido subhúmedo con la temperatura promedio anual de 23.S · C 

y no menor de lS · C, siendo Enero el mes mas frio y Agosto el más 

caluroso. Presenta lluvias en Verano aproximadamente caen 

anualmente entre 1500 
mm. (DETENAL 8 ) 

y 2000 mm . y en el mes más seco s610 caen 60 

VEGETACIÓN 

El bosque tropical Perennifolio (Rzedowski, 1978) e. ,. vegetaci6n 

primaria que predominaba en ,. regi6n. No existen elementos 

endémicos de este tipo de vegetaci6n en México, por lo que podria 

significar que e. invasor r elativamente reciente . El clima que 

predomina permite un cultivo intenso sin necesidad de riego durante 

todo el año, pero, las propiedades del suelo no son adecuadas para 

una agri c ultura perenne, la que se aplica con algún éxito es el 

cultivo intermitente. Esta compuesta por árboles siempre verdes de 

más de 25 mts. de altura, de troncos rectos con un diámetro de 40 a 

80 cm. abundancia de trepadoras leñosas y de diferentes familias de 

fanerógamas (bejucos, bromeliaceas y orquidaceas). Esta zona en 

especial presenta una composici6n simple, según Rzedowski (1978), 

las plantas como Brosimum alicastrum es a menudo la pre ponderante 

con suelos arcillosos e inundables durante cierta en este lugar 

parte de 1 año . También encontramos Brauasia integerina (Ecoplan, 

que es 19S1 ) PUlG (1974 citado por Rzedowski, 1978) menciona 

posible encontrar Coccoloba barbadensus que prospera sobre suelos 

mal drenados de la planicie costera. 

arbustivo (Ecoplan, 1981) compuesto 

-ª.E,E..,.. y acacias . Rzedowski (197S) 

Los pastizales con un estrato 

por Bursera simaruba, Ficus 

marca además un bosque 
perennifolio de popal-tular y mangle. Este tipo de vegetaci6n es el 

más exuberante de todos los que existen en la tierra, es la mas 
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rica y 

calcula 

complej a de 

el área de 

comunidades 

este t ipo 

aproximadamente en 12.8 \ Y Rzedowski, 

(Leopold, Rzendowski, 77) 

de vegetación 
(197 8 ) calcula 

en Méx ico 

que el 1 . 1 \ 

se conserva como vegetación boscosa que por sus características 
asemeja el clímax, el resto estará ocupado por zonas agrícolas , 

pastizales y diferen te s comunidades secundari a s llamadas acahuales. 



METODOLOGíA 

LI STADO DE ESPECIES 

La técnica para censar Aves más utilizada, es a través de conteos 
visuales y/o auditivos realizados durante el recorrido de un 
transecto 
cuenta el 
transectos 
censo, la 
(Aguilar, 

dentro de la vegetación. Para ello se debe tener en 
tamaño y fisonomfa del área y se seleccionan los 

que serán recorridos asi como el tiempo de dur ación del 
velocidad del observador y la clave de abundancia 

1980). Mikol (1980) recomienda esta técnica porque ahorra 
tiempo, los cálculos son mas sencillos y los costos por personal y 
equipo son menores, además es mas viable para evaluar a las Aves en 
un área y estimar sus poblaciones para cada especie presente en 
diversos lugares. 

~ EI método de transecto involucra seleccionar el área y definir en 
ella una linea o transecto que el observador recorre haciendo las 
observaciones de las diferentes especies de Aves a una 
en un cierto tiempo~ (Shields, 1979; Dice, 1980; 

Aguilar, 1980) 

misma hora y 
citados por 

Después de un viaje prospecti vo se determinó lo siguiente: Los 
muestreos se realizaron por cuatro transectos que cubren la mayor 
parte de los 2300 ha. y se recorrieron en lancha, por cada uno de 
los esteros y uno más por el Rio Tecolutla. Además de establecer 
recorridos por tierra con los cuales se trato de cubrir la 
totalidad de l área de interés, estos muestreos por tierra serán de 
manera azarosa. Se intent6 de cubrir un c~iclo anual con 12 salidas 
mensuales a partir de Agosto de 1983 a Julio de 1984 con un 
promedio de 3 dias por salida al mencionado lugar . 

~Para hacer un inventario completo de las Aves de una regi6n no tan 
s610 es importante la vegetaci6n primaria, 
necesario tomar en cuenta la vegetaci6n 

sino que actualmente es 
secundaria" (Agui lar, 

1980) Con la distribuci6n de vegetaci6n que prevalece y el sistema 
de comunicación e x istente en el lugar . 
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Los recorridos p or los transectos se realizaran en una lancha de 5 

mts. de eslora con motor fue r a de borda, con la precaución de 

mantener una velocidad cons tante y t r atando de reali zar los 

muestreos en un mismo tiempo siempre. Agui l ar (1980) comenta sobre 

el recorrido por transecto : "Por lo general se lleva a cabo de l as 

6 a las 10 hrs. con lo que s e excluye t oda o buena parte de la 

actividad de ciertos grupos 

nocturnas, caprimúlgidos, 

decididamente no mañaneros". 

de Aves (rapaces diurnas, rapaces 

catártidos, e t c.) con hábitos 

Razón por la cual l os transectos por 

c ada uno de los esteros se siguieron en dos ocas i ones durante el 

día. El primer recorrido será de las 6 a las 12 hrs . y el segundo 

de las 14 a l as l e : 30 hrs . Durante los meses de Marzo a Agosto se 

adelanto la hora de inicio, ya que en esta época del año el 

amanecer es más tempran o al igual que el inicio de actividades por 

parte de las aves y algunos recorridos más en la noche tratando de 

observa r a l a s ave s de hábitos nocturnos. 

Al empezar cada uno de los 2 recorridos se harán anotaciones 

generales sobre el clima predominante al momento de iniciar las 

actividades las observaciones y anotaciones sobre las a ves se 

llevara a cabo in situ y que incluirán datos como : nombre 

científico, numero de organismos por especie, hora de la 

observaci6n, y anotaciones en general sobre la actividad que se 

encuentren realizando en ese momento, así como su ubicaci6n en los 

esteros y dentro de la vegetación del lugar (ver forma 1) Las 

observaciones se hicieron con ayuda de binoculares, ex3 0 y 10x50 y 

de las guías de campo para la determinaci6n de especies de Aves: 

Robbins (1960 ; Davis (1972); Pe tersan Y Chalif (1973); de la 

Sociedad Audubon : Bull (1977) y Udvardy (19 77); Toda la gama de 

guías es necesaria ya que como se menciono anteriormente una sola 

guía que muestre la totalidad de especies mexicanas no e x iste . 

"Dada la situación actual del conocimiento naciona l para las Aves 

de México y la importancia que revi s t en los materiales de colecta 

con fines científicos, de enseñan za y/o divulgativos, se hace 

necesario para mejor futuro de la disciplina, respaldar cualquier 
estudio de Avifauna con colecciones Ramos, 1980: citado por Juárez, 

et al 1980) 
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REGISTRO DE CAMPO 

FAUNAENEPI 

NOMBRE DEL TRANSECTO 

TIPO DE VEGETACIÓN 

FECHA OBSERVADOR 

PÁGINA DE 

PROG. ESPECIE • DE 

FORMA I 

ORNITOLOGIA 

TIEMPO DE DURACIÓN 

VEL. DEL VIKNTO 

NUBOSIDAD 

TEMPERATURA 

AVES HORA DIST . OBSERVACIONES 
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') 

1 
Se realizaron colectas usando ri fles de diábolos y redes 
orni t ológicas. El uso de ellas puede dar una variedad de datos 

sobre l a composición y abundancia de las comunidades de aves· 
(Karl, 1979; citado por Aguilar,1980). El material as! colectado se 
etiquetó y guardó en bolsas de plástico dentro de una hielera hasta 
el momento de su preparación. Esta preparación se realizó por un 

método convencional, la taxidermia (Juárez, 1980) y se llevó a cabo 

en el campo o en el laboratorio de la E.N.E.P. Iztaca la y fue 

acompañado de los datos requeridos en la forma 2. 

Una vez preparadas las pieles de las Aves se vaciaron los datos a 

las formas que para el caso se tienen en el museo de Zoo1og1a de la 
E. N. E. P. Iztacala para su ingreso como material cient1fico ( f orma 

3), siendo en el l a boratorio donde se llev6 a cabo el tratamient.o 

de los dat.os obt.enidos en las salidas de campo. 
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FORMA 2 

HOJA PARA REGIS TRO DE ES PEC IES 

MUSEO DE ZOOLOGIA No. DE CAMPO 

E.N.E.PIZTACALA SEXO 

U.N.A.M. 

N.CIENTIFICO N.COMÚN 

COLECTOR LOCALIDAD 

PREPARADOR 

DETERMINO FECHA HrOE COLECT A _ _ 

CONFIRMO ALTURA CLIMA 

EJEMPLAR EN TIPO DE VEGETACiÓN 

MÉTODO DE COL. ESTRATO --SOCIABILIDAD __ 

LUGAR DE COL. ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA_ 

MEDIDAS COLORAC i ÓN 
LT __ "' __ CA --mm IRIS TARSOS 

T P e mm SUELA PICO - - --
WT __ iT L.h.p. ho BOCA GARGANTA 

GÓNADAS MACHO:d_ !d_ OTROS 

GÓNADAS HEMBRA 

GRASA MUDAS CRANÉO 

CANTIDAD (erutar) CANTIDAD OSIFICACiÓN 

a) SIN GRASA. PATAS 

b) POCA GRASA: CABEZA ---
el REGULAR CUELLO __ 

d) MUCHA CUERPO __ 

~) EXTREMA ALAS 

O BSERVACIONES: CONTENIDO ESTOMACAL 

DETERMINO 

COLECTAS ESPECIALES 

ECTOPARASITOS 

ENDOPARASITOS 

23 



FORMA 3 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

MUSEO DE ZOOLOGíA IZTACALA 

FI. RECEPCIÓN DE EJEMPLARES 

DATOS DE DONADOR No. DE REGISTRO ___ _ 
1. COLECTOR,c:C-___________________ _ 

2. INSTITUCIÓN, __________________ _ 

3.DOMICILIO' ___ C-________ TELEFONO, ______ _ 

5. GRADO ACADÉMICO: ALUMNO LIC. ( POSGRADO 

PROFESOR ( ) 

6. ORIGEN DE LA COLECTA: CURSO DE ZOOLOGíA ( ) OPTATIVA 

( ) BIOLOGIA DE CAMPO TESIS () SERVICIO SOCIAL ( ) 

INVESTIGACIÓN ) OTRO ( 

7. NOMBRE DEL PROGRAMA DE MUESTREO _________ _ _ 

DATOS GENERALES DE COLECTA. 

8. LOCALIDAD DE COLECTA:PAís ESTADO: ____ _ 

MUNICIPIO OTRO(ESPECIFIQUE) ____ _ 

9. DíA 11 AÑo 10 MES __ --;-_ 

13. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LAT N 

12 ALTURA, ____ _ 

LAT S __ _ 

LONG E LONG W ____ CLASE ZOO. _______ _ 

14. GENERO ________ ESPECIE __________ _ 

15. SEXO 16. LONG. TOTAL. __ -,-----:-:--_17 . CV' ____ _ 

18. PT __ 19 1.0 __ 20 LTR 21 EA 22. LP, ____ __ 

23. LTZ 24. OSIFICACIÓN MUDA ___ GRASA, ____ __ 

25. TIPO DE EJEMPLAR: PIEL () PIEL Y CRAN. PIEL 

y ESQ. ( ) PIEL,CRAN. 

ALe. ( ) CRAN. ESQ. ( ) 

CUERPO EN ALC. CRAN. ESQ. EN 

CUERPO EN ALC. ( ) CUERPO EN FOR. 

( ) CUERPO ( ) ~O~TR~O==========~~~~<;~============= 26 . PREPARAOOR_ No. TEMPORAL ______ _ 

27. MÉTODO DE COLECTA ________________ _ 

28. HORA DE COLECTA'=cCCCC ______________ __ 

29. DATOS COMPLEMENTARIOS, _______________ __ 

HÁBITAT. MEDIO TERRESTRE 

30. GBNERAL.CCCCCCC----:-CCCCCC-CC--C-----,--- ------:---
31. FORMAS VITALES: ARBOLES ( ) HIERBA ( J ZACATE ( ) 
MATORRAL ( 1 CACTUS ( J OTRAS ____________ __ 

32. DOMINANTES'C:C-C-CCC-CC,-33. SUBORDINAOOSCC_-C-Cc-__ 
34. COBERTURA (%) :0-25( J26-50{ )51-75 () 76-100 ( J 

35. ALTURA DE LAS ESPECIES DOMINANTES ________ _ 

36. VECINOS INMEDIATOS (2M) :-----CC=c-------
37. SUELO, _______ TIPO--:,---____ TEX. ______ __ 
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FORMA 3 REVERSO 

38. FACTORES CLIMATICOS : TEMPERATURA PROM. MAX. MIN 
39. PRBCIPITACIÓN: LLUVIA ( ) NIBVB( ) SECO ( ) NUBLADO ( ) 
40. CANTIDAD 41 .HUMEDAD ________________ __ 

42. VIENTO A.M. P.M. _____ NUBOSIDAD, __________ _ 

43. FASE LUNAR: ~ ( ) ~ ( ) !" ( ) 1 ( 

44. SALIDA 45. PUBSTA, _______________ _ 
OTROS __________________________________________ _ 

MEDIO DULCE ACUICOLA y MARINO. 

46. ACUATICO _____ MARINO _____ BSTUARINO Río 
LAGQ, ____________ OTRO (BSPECIFIQUE) ______________ _ 

47. BENTONICO( ) PLANCTONICO( ) NECTONICO( ) OTRO__ I 

48. TIPO DE FONDO: ARENOSO ( ) LIMOSO ( ) ROCOSO ( ) 
CORALINO ( ) 
49. PROFUNDIDAD _____ DISTANCIA DE LA COSTA, ________ __ 

50 DATOS FISICOQUIMICOS: SALINIDAD O, DISUELTO_ 
TEMPERATURA OTROS (ESPBCIFIQUE) _________ _ 

51. HÁBITAT ESPECIFICO DE COLECTA __________________ __ 

52 ESTADO DEL MAR, _____________ ,MAREA, ______________ _ 

PARÁSITOS . 

54. ECTOPARÁSITOS ( ) BNDOPARÁSITOS ( ) 56. LOCALIZACIÓN 

EXACTA 
DEL PARÁSITO' ____________________________________ _ 

HUESPEO'-,C-=cCCCCCCCCC------------------------------
TÉCNICA DE EXPLORACIÓN ____________________________ _ 

MEDIO DE PRBSERVACIÓN ______________________________ _ 

OTROS DATOS . 
NÚMERO DE EJEMPLARES ENTREGADOS ____________________ __ 
COLORACIONES ______________________________________ _ 

CONDICIONES DE LOS EJEMPLARES ______________________ __ 
OBSERVACIONES ______________________________________ _ 

-.-.-.-.-,-.- .- - - - -------- ... . . . . . 
RECIB I O=:-,OOCCC-__________ c==:c-__________________ _ 
NÚMERO DE RECIBO ___________ FECHA'_CCCCC-__________ _ 

CATALOGO FIRMA:::-::::-:c-::::--::c-:-:c: 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE TU COLECTA 

ES ruNDAMENTAL 
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Los datos obtenidos en el campo se vaciaron en las formas indicadas 

en los anexos 1 y 2, Y se procesaron de l a siguiente forma : 

DIVERSIDAD 

La diversidad se 

(Aguilar, 1980) 

calculó según el indice de Shannon-Wiener 

H - L pi Log2 pi) 

(pi = ni / N) 

Donde : 

N ~ número total de individuos y 

ni = número t otal de la especie; 

Pi es la proporción o probabilidad de la especie y dentro de un 

total que se hace igual a uno. la sumatoria de pi es igual a uno. 

El resultado se expresa en bits, un bit es la resolución en una 

alternativa equiprobable, como águila o sol al echa r una moneda. Un 

colectivo formado por dos especies, ambas en la misma proporción, 

arroja un bit de diversidad. Se comprende que l a s especies muy 

raras afectan poco a la diversidad t otal, como tiene que ser 

(Margalef, 1981 ). 

ABUNDANCIA RELATIVA 

"El número de r egistr o para cada especie 

función de la densidad de la población 

Aguilar, 1980) y este número 

abundancia relativa de las especies 

1980) . 

puede 

(May, 

durante el censo está en 
(Ernlen, 1977; ci tado por 

servir para estimar la 

1975; citado por Aguilar, 

Existen factores que 

como puede ser: la 

influyen en la estimaci6n de las poblaciones 

estructura y complejidad del hábitat, las 

" 



condiciones ambienta les, estacionalidad y de las que serian propias 

de las aves como son su conducta, tamaño y colorac i ón, c anto y uno 

no menos i mportante que no depende de las Aves y que es la 

experiencia del observador . 

Para la abundancia relativa se usó el criterio de Aguilar (1980) 

que ha sido probado en ecosistemas similares, con este método se 

cuantifica mejor el tamaño de las poblaciones a lo largo del 
periodo de trabajo. La tabla que incluye Aguilar (1980) es la 

siguiente: 

Abundante 

Común 
Poco común 

No común 

Ma s o menos rara 

rara 

muy r ara 

mas de 15 i ndividuos 

de 10 a 14 

de 7 a 9 

de 4 a 6 

3 

2 

1 

ESTACIONALIDAD 

La pautas para la determinación de la estacionalidad de cada una de 

l as especies de aves estarán basados al escrito de Aguilar ya 

mencionado y son los siguientes: 

RESIDENTE 

INVERNANTE 

MIGRATORIA 

DE OTOÑO 

Ave que habita todo el año una región 

y ahf se reproduce. 

Ave que inverna en la región de Noviembre 

a Marzo. 

Ave que hace una corta estancia en la 

región, de Septiembre a Octubre, dentro 

de su ruta migratoria hacia el Sur. 
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MIGRATORIA 

DE PRIMAVERA 

VISITANTE 

ESTACIONAL 

NO DETERMINADA 

Ave que hace una corta estancia en la 

región, de Abril a Mayo, dentro de su 

rut a hacia el Norte. 

Ave que se supone residente para lugares 

alejados de la región y que puede llegar 

a esta en diversas épocas del a ño 

influenciada por motivos climáticos y/o 

ecológicos 

regional 

o 

con 

también una 

desplazamientos 

residente 

locales 

influenciada por factores c limát icos y/o 

ecológicos. 

Ave que se supone pertenece a alguna de 

las categor1as 

ami te de ellas 

información. 

anteriores pero que se 

por carecer de mayor 

Para tener una visión más clara de la categorfa a que pertenece 
cada especie, se utilizó también determinaciones en porcentaje 
según la sigu iente fórmula: 

F . O . No . de salida s registrada en su hábitat 

salidas de trabajo 

X 100 

El resultado en tanto por ciento se rá la medida cuant itativa de la 
valoraci6n del parámetro referido . "F. O. . .. es apropiada porque 
indica la frecuencia y/o afinidad de ella a diversos hábitats, asf 
como también su estacionalidad". (Aguilar, 1980) 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

LISTADO DE ESPEC I ES 

Ecosistema es cualquier retazo de la biosfera delimitado de alguna 
manera por unas caracter1sticas más o menos definibles. As1 el área 
estudiada es sólo una pequeña parte de un ecosistema que en un 
inicio se podría identificar como selva baja y de la que ahora sólo 
quedan pequeños manchones que recuerdan su pasado (Miracle, 1983). 

La actividad pasiva de dejar las áreas como están es peligrosa. La 
mayor parte de las reservas son ya demasiado pequeñas y aisladas y 
están afectadas por el hombre (directa o indirectamente) tanto que 

no mantendrán su estado natural si se les deja intactas. El 
dejarlas así puede ser el camino más fácil y barato; esta como la 
de intervenir es una decisión de manejo y debe ser tomada con mucha 
consideración (Mackinnon, 1990). 

Toda interacción entre hombre y medio ambiente posee el valor de un 
experimento 
naturaleza 

ecológico que permite avanzar en el conocimiento de la 
(Margalef, 1981) .As1 la realizaci6n de esta tesis al 

ampliar los conocimientos sobre l a avifauna de Tecolutla, Veracruz 

preten6e ser el inicio de más trabajos que permitan conocer mejor a 
la ornitofauna del estado. En el presente trabajo se realizaron en 
total 1147 observaciones y se localizaron a 8797 aves, que 

representan a 123 especies distribuidas en 36 familias y 16 6rdenes 
(anexo 1). En comparaci6n con México, Tecolutla tiene el 76 .2\ de 
ordenes, el 40.5 \ de las familias y en cuanto al número de especies 

tiene el 12.1 \ ; Si comparamos este lugar con la Laguna de Alvarado, 
un lugar más grande y con una situaci6n geográfica cercana y 
simil a r en cuanto a la cubierta vegetal; que tiene según el trabaj o 

de Ramirez (1987) , 210 especies agrupadas en 40 familias y 18 
ordenes, Tecolutla prese nta el 59\ de especies, 90\ familias y el 
89 \ de ordenes, y con respecto al estado que tiene 662 sp según 
A.O.U. (19 83 ). 
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MÉXICO TECOLUTLA ALVARADO 

ORDENES 21 16 

FAMILIAS 89 36 40 

ESPECIES 1 018 123 210 

La totalidad de especies observadas estan ya consideradas en la 

lista de especies del estado . Y en cuanto a Alvarado podemos decir 

que se.9un la lista de especies de Ramirez (1987) se encuentran 97 

especies en los dos lugares Tecolutla tiene 16 especies no 

presentes en Alvarado : Podiceps auritus, Eqretta rufescens, Aythya 

affinis, Falco femoralis, Colinus virginianus, Larus pipixcan, L. 

philadelphia, Sterna caspia, s. hirundo, Claravis pretiosa, Amazona 

viridigenalis, Chordeiles acutipennis, Chaetura pelag ica, 

Melanerpes carolinus, Campylorhynchus gularis, Bombycilla 

cedrorum, 

caroli nus, 

presentes 

Seiurus motacilla, 

Icterus aura tus y 

Piranga ' olivacea. Euphagus 

Hay dos ordenes no 

.n Tecolutla: Strigiformes y Trogoniformes.Por la, 

especies presentes se hace patente la influencia neart ica en cuanto 

a la avifauna en el lugar de estudio . 

Considerando el tamaño de este lugar podemos decir que tiene una 

gran importancia para la biodiversidad nacional, ya que otras areas' 

con una vegetación de selva baja caducifolia como Bejucos en el 

estado de México De Sucre y Sagahón (1984), reportan 65 especies . 
En Zirandaro Gro . Juárez y Babb (1979) reporta~ 30 especies. Aunque 

una comparación como esta no es muy valida ya que la situación 

geogra fica, la orografia, diferencias en metodologia y diferencias 

sut i les que en muchas ocaciones no son faci l es de valorar influyen 
en los resultados mostrados . gráfic~ l. 

Existen dos especie exoticas Passer domest i cus y Columba livia de 

las cuales la segunda en el mes de Septiembre de se observó por 

primera vez siendo llevada al l ugar por una familia y las mantenian 

en cautiverio (6 organismos) aunque ya se habia escapado una de 

las jaulas. La primera especie fue vista en Julio y Septiembre (3 

y 2 organismos respectivamente) siendo tal vez importante ver el 

desarrollo de la colonización por esta especie si se lleva a cabo . 
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El suelo del estado se presenta con el 75 \" 
restante se encuentra i nt egro , esta cantidad 

alterado y el 25 \" 

de alteración del 
realiza el gobierno suelo resulta muy grande para los esfuerzos que 

del estado ya que sólo cuenta con 5 áreas 
que son, según el SINAP (Sistema Nacional 
1992) las siguientes: 

naturales pro tegida s 
de Áreas Protegidas, 

El cañón de Rio Blanco 

pico de Orizaba 

Sierra de Santa Martha 

Volcán de San Martin 

Sistema Arrecifal Veracruzano 

55 690 Ha. 

19 750 

20 000 

1 500 

52 238 

Se tiene en propuesta otras 3 con lo que se abarcara solo el 1 \" de 
la superficie del estado (Flores-Villela y Gerez, 1989) porcentaje 
muy bajo en un estado con tal riqueza. 

DIVERSIDAD 

Se perderá mucha de la diversidad original de un área protegida a 
menos que se desarrollen mecanismos artificiales para mantener el 
intercambio genético con las poblaciones e xteriores o se 
establezcan zonas amortiguadoras o corredores de hábitat s similares 
(Mackinnon, 1990) 

En ecologia se usa el concepto de diversidad al cual se le da un 
número que trata de describir cuantitativamente un aspecto 
del ecosistema. No es simplemente el número de especies, que 
por otra parte se va incrementando de manera casi indef inida a 
medida que se prosigue cualquier estudio, sino que tiene que ver 
con las abundancias relativas de las distintas especies que se 
manifiestan con una regularidad (Margalef, 1981) 

En los ecosistemas de baja diversidad hay unas pocas especies que 
se pueden llamar dominantes y la abundancia de las que siguen decae 
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muy rápidamente. En los sistemas de diversidad más alta hay 
bastantes especies comunes que no difieren mucho en abundancia unas 
de otras y una larga serie de especies cuyas abundancias se van 
decreciendo de manera lenta (Marga lef, 1981). 

En cuanto a su diversidad según el indice de Shanon-Winner se 
observa un valor de 4.4 1, lo que indica que el lugar tiene una 
diversidad amplia ya que una selva siempre verde en climax tendria 
un valor máximo de s. 

La manera más sencilla de representar la diversidad es por medio 
de un gráfico o tabla con la importancia cuantitati va (por ejempl o, 
densidad de individuos o biomasa) de las diferentes especies, 
empe zando por las mas abundantes y terminando por l a s que tienen 
una representación minima. Un gráfico hecho con estos datos 
presenta muy pronto una forma caracteristica, independientemente de 
si luego s e añaden especies extremadamente raras, que han parecido 
c omo resultado de un estudio más minucioso (Margalef, 1981). En- al 
gráfica 2 que representa los resultados del presente trabajo s e 
observa su forma lo que permite explicar que, e xiste la 
dominancia de algunas especies, esto es sobre todo en la parte del 
año cuando llegan las aves migratorias como Plegadis chihi e 
Hirundo rustica pero también existen algunas especies muy bien 
representadas y que son residentes como es el caso de Eudocimus 
~, Casmerodius albus y Zenajda a siatica. En la gráfica 2A se 
observan los valores del fndice de Shanon-Winne r por cada me s 
observándose que el me s que presenta mayor diversidad es el de 
Marzo con un valor de 4.6, época en que se pudieron observar gran 
cantidad de organismos; y por el contrario los meses con menor 
valor son los de Septiembre, Julio y Abril, que se corresponden a 
las épocas en que se vieron menos aves . En el caso del mes de 
Diciembre mantiene un alto valor debido a que se observaron 
especies migratorias y r e sidentes cada una con me nos organismos lo 
que hizo que el valor del indice se elevara. 

Mac Arthur, (1964), encontr6 que para hábitats muy diferentes, en 
distintos lugares de U.S .A. la diversidad de las especies de aves 
era directamente proporcional a la altura del follaje y a la 
diversidad del mismo. En la zona de los esteros con una vegetación 
de mangle y del otro l ado de ellos con pastizales y manchones de 
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Gráfica 2A 



selva se observ o que el comentario de Ma c Arthur, es aplicable a 

este lugar. 

ABUNDANCIA RELATIVA 

De la lista del anexo 4 se resume el siguiente cuadro de acuerdo a 
Aguilar (1980) 

ABUNDANCIA 11 ES PECIES , 
ABUNDANTE " 38 

COMÚN 10 8 

POCO COMÚN 7 6 

NO COMÚN " 22 

MAS O MENOS RARA. 5 4 

RARA 

MUY RARA 

Las especies que se 
Zenaida asiatica con 

5 4 

22 18 

vieron representadas con más organismos son : 
2027 organismos contabilizados y Eudocimus 

albus 1180; Las especies mas raras fueron: Podiceps auritus, 
Freqata magnificens, 

Buteo brachyurus , ª. 
argentatua, Columbina 

Elanoides forficatus, Accipiter atriatus, 
magniroatria, Gall¡naqo gallinago, Larua 

talpacoti, Chordeiles acutipennia, Amazilia 
yucatanenais, Pvrocephalus rubinua, Myiozetetes aimilia, Tityra 
semifa aciata, Seiurus motacilla , Mniotilta varia, Dendroica 
dominica, Thraupia ~, Piranga olivacea, Cardinal i s c a rdinalia, 

Euphaqus carolinus, Icterua apurius e 1. cucullatus gráfica 3; En 
estos casos es necesario aclarar que las observaciones fueron de un 
sólo individuo en cada caso, gráfica 4. 

36 



Las familias mejor representadas son : Emberizidae (23), Arde i da e 

(10), Larida e (8) y Columbidae (8). los 6rdenes mejor representados 
son: Passeriformes (39), Charadriiformes (22), Ciconiiformes (13) y 

Falconiformes (12). 

y los menos representados son los Galliformes (1) con la familia 

Phasianidae y los Podicipe diformes (2). 

Existen muchos parámetros dif1ciles de controlar en el medio 

ambiente. El núme ro r e l a tivo de las diversas clases de seres vivos 
es resultado directo de la estructura irregular con la forma de un 
conjunto de hostilidades aleatorias que los organismos deberán de 

soportar (Margalef, 1981). 

Ex iste otra escala de evaluar la abundancia relativa para especies 
costeras que es la siguiente: 

Muy abundante más de 200 

Abundante de 101 a 200 

Común de 51 a 100 

Poco común de 26 a 50 

No común de 13 a 25 

Más o menos rara de 7 a 12 

Rara de 3 a 6 

Muy rara de 1 a 2 

En el presente trabajo no se us6 esta debido a que las especies 
acuáticas hubiesen sido menospreciadas con lo que no se hubiesen 
dado la impresi6n de su importanci a ante las especies residentes. 

Ante un lugar como este que combin a especies acuáticas y terrestres 
y para no despreciar a las especies terrestres ante las acuáticas 
que suelen ser muy numerosas, y a las especies residentes ante las 
especies migratorias 

37 



ORGANISMOS OBSERVADOS POR MES 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o I I I I 

JUL OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEP 
Gráfica 3 



ABU 

o 10 

ABUNDANCIA 

20 30 

% DE ESPECIES 

Gráfica 4 

40 50 



En este caso los resultados antes presentados tendr1an la nueva 
disposición: 

ABUNDANCIA # ESPECIES • 
MUY ABUNDANTE 5 4 

ABUNDANTE 6 5 

COMÚN 11 9 

POCO COMÚN 13 11 

NO COMÚN 11 9 

MAS O MENOS RARA 18 15 

RARA 26 21 

MUY RARA 33 27 

ESTACI ONALIDAD 

En cuanto a la estacionalidad ,. observa lo siguiente (gráfica 5) 

ESTACIONALIDAD , ESPECIES • 
RESIDENTE 59 48 

INVERNANTE 4 3 

MIGRATORIA 50 41 

VISITANTE ESTACIONAL 1 1 

NO DETERMINADA 9 7 
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Las especies migratorias s e e ncuentran pre s e ntes durante toda la 

época favorable que comprende el periodo de Marzo a Septiembre y en 

e l periodo de invie rno no hay especies migratorias, razón por la 

cual no hay una distinción entre migrantes de otoño e invierno 

(gráfica 6) . 

En cuanto a la frecuencia de observaci6n se puede resumir de la 

siguiente manera: 

FRECUENCIA OBSERVADA No. DE ESPECIES 

HASTA 7 " 
HASTA 11 10 

HASTA 21 22 

HASTA 43 14 

MAS DE 43 34 

Se puede advertir que los valores más pequeños, o sea cuando la 
especie ha sido observada en menos 

la estaciona1idad marcada como 

de 2 salidas, corresponderán a 

No Determinada o Visitante 

Estacional y as! sucesivamente conforme hayan sido observadas por 

más veces de acuerdo a la siguiente tabla . 

ESTACIONALIDAD PERIODO DE OBSERVACIÓN VALOR DE F.O. 

(Salidas) 

NO DETERMINADA MENOS DE 2 MENOS DE 7 

VISITANTE ESTACIONAL HASTA 3 HASTA 10 

INVERNANTE HASTA , HASTA 21 

MIGRATORIA HASTA 10 HASTA 35 

RESIDENTE MAS DE 10 MAS DE 35 

41 



1% 
7% 

41% 

EST ACI ONALI DAD 

3% 

Gráfica 5 

48% 
11 RESI DENTE 

mlNVERNANTE 

DMIGRANTES 

IIVISIT. ESTAC. 

11 NO DETERM. 



-' 
:J 
~ 

?;: 
'" ::; 
w 
::; 
o: o: o 
Il. 

« 

'" 
::; 

<D 

W ~ (J 
w w '" Il. 

z 'E 

'" 
w 0 

w 
w 

" > 
o O 
z z 

-' 
:J 
~ 



De las especies que se vieron más frecuentemente son : Aratinga 

nana 12 salidas y Pitangus sulphuratus 12 salidas que por lo mismo 
son las especies 
observadas o más 

con el mayor valor de F . O. 
raras y con el menor valor 

y las especies menos 
de F . O. son : Podiceps 

auritus, Fregata magnificens, Anas discors, Elanoides forficatus, 
Accipiter striatus, Buteo brachyurus, ª. magnirostris, Falco 
femoralis, Colinus virginianus, Catoptrophorus semipalmatus, 

Numenius americanus, Gallinago galli nago, Larus pipixcan, ~. 

philadelphia, ~. argentatus, Rynchops niger, columba livia, Zenaida 
macroura, Columbina talpacoti, Claravis pretiosa, Chordeiles 
acutipennis, Amazilia yucatanensis, Pyrocephalus rubinus, 
Myiozetetes similis, Thachycineta thalasina, I. albilinea, Seiurus 
motacilla, Mniotilta varia, Dendroica dominica, Oporornis formosus, 
Thraupis abbas, Piranga olivacea, Cardinalis cardinalis, Sporophila 

torgueola, Euphagus carolinus, Icterus spurius e l. cucullatus. 

El valor de F.O. pero puede resultar confuso en algunos casos como 

en el de especies migrantes o aquellas poco observadas debido a sus 
hábitos o a la forma de muestreo (anexo 5) 

Es importante "Conocer para Conservar" y esto s6lo se logra 
haciendo que los trabajos cientfficos y técnicos se divulguen de 
manera sencilla entre las personas directamente interesadas y 
afectadas . La manera en que se encuentra la información que podría 
servir para entender el problema y tal vez la solución se encuentra 

de tal forma que no es entendida por el comün de la gente y tal vez 
s6lo ofrezca un punto de partida para calcular la rapidez con que 
ha cambiado el uso del suelo; ta l vez ninguna otra información sea 
tan importante para estimar las presiones 
sistemas naturales. 

ejercidas sobre los 

Es importante aux iliarse no solo de una forma de valorar a la 

naturaleza; si no más bien debe ser la combinación de todos los 
recursos con que se cuente para evitar asf consideraciones erroneas 
o parcialmente ciertas. 

Se llevaron a cabo salidas mensuales excepto en Agosto por causa 
climáticas, por lo llamados norte s tan frecuentes en esta región y 
en esta época del año; En el presente estudio las especies 
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migrantes permanecieron durante los casi ocho meses de buen clima 
exceptuando a los meses de invierno, Diciembre y Enero (anexo 4) 

Al reunir en un cuadro resul tados de abundancia y estacionalidad 

tenemos que las especies más abundantes son las residentes y las 
migrantes , así como las menos representadas son las invernantes y 
visitantes estacionales, un ejemplo es Fregata magnificiens . Las 

especies de las que no se logró tener la suficiente información 
para su clasificación en una categoria son 9 que equivale al 7.3% 
del total de especies de este trabajo . 

En cuanto a los meses donde se observaron mayor número de 

organismos se corresponden a los meses con buen clima que se 
dividen en 2 periodos: de Marzo a Junio y de Octubre a Noviembre 
son los meses en donde las más aves se obser varon y los meses en 
que se localizaron menos aves fueron Septiembre y Diciembre debido 
sobre todo a las condiciones climáticas, que se pueden i ndicar como 
el motivo principal a los nortes, gráfica 7. 

ABUNDANCIA E S T A C 1 O N A L 1 O A D 

RESIDENTE INVERNANTE MIGRANTE VISIT . ESTAC . NO DETERM. 

ABUNDANTE 30 , 15 

COMÚN 8 , 
POCO COMÚN 4 , 
NO COMÚN 11 , 14 1 

• o - RARA , 3 

RARA 5 

MUY RARA 6 10 1 5 

TOTALES 59 4 SO 1 9 

Se observa que el mayor número de especies existen en especial tres 
periodos en los meses de Octubre-Noviembre, Marzo y Mayo-Junio los 
cuales tienen gran cantidad de especies sobre todo por la llegada 
de las especies migratorias o bien por el paso de estas en su 
migración . Teniendo los menores números en Julio-Septiembre y 
Diciembre-Enero . Esto se debe al régimen climático de nortea en 
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invierno y en Julio-Septiembre por la temporada de lluvias lo cual 
disminuye también la actividad de las aves, aunque también 
dificulta el trabajo de observación lo cual es un factor importante 
que a su vez puede considerarse como un factor que altera los 
resultados de este trabajo de tesis. 

La relación entre el nümero de especies y el de organismos se 

corresponden ya que como se observa en la gráfica 8 al aümentar el 
nümero de especies se observa un incremento de individuos. 

Se perderá mucha de la diversidad original de un área protegida a 
menos que se 
intercambio 

desarrollen mecan i smos artificiales para man tener el 
genético con las poblaciones exteriores o se 

establezcan zonas amortiguadoras o corredores de hábitats similares 
(Mackinnon, 1990) 

El problema planteado por la conservación de las especies y de los 
adoptar medidas ecosistemas es de extrema urgencia. Hay que 

inmediatas particularmente en lo que respecta a las legislaciones 
nacionales. Sin embargo, la solución para garantizar el porvenir no 
depende de unas leyes restrictivas y menos aün de la colocación de 
alambre de püas en torno a los parques. si se produce una nueva 
explosión demográfica, períodos de hambre o disturbios políticos, 
los grandes parques esos lugares preferenciales de la atracción 
turística serán arrasados por las 
que muy a menudo no comprenden 
protegidas de las que están 

poblaciones mantenidas al margen, 
la razón de ser de estas zonas 

excluidas. Proponerles otras 
posibilidades 
sentimiento de 
más activa en 

simples y realistas de desarrollo, afianzar su 
pertenecer a la sociedad mediante una participación 
la adopción de decisiones, constituyen, medidas de 

conservación mucho más eficaces que las prohibiciones o los 
criterios morales (UNESCO, 1980). 

48 



CONCLUSIONES 

Los esteros de Tecolutla son lugares muy ricos en cuanto a n ichos 

ecológicos y .n biomasa, ,i añadimos un sistema de selva baja 

di verso que el debió ser un ecosistema mucho más siempre 
actual, 

verde, 

pero la actividad humana ha dejado poco del sistema natural 

con la consiguiente perdida de riqueza biológica, no conocemos el 
estado original así que no podemos e valuar el tamaño de la perdida 
pero ahora ya tenemos un punto de partida y la posibilidad de 

ayudar a su conservación. 
de vertebrados u B\ de 

Se creé que aproximadamente 194 especies 
la fauna de México está amenazada de 

e xtinci6n. De las especies de aves se calcula que un 13 \ esta en 
peligro de extinguirse, lo cual 
entre los vertebrados. 

representa · la proporc i 6n más alta 

La desforestaci6n en la zona esta desplazando a algunas especies y 
favoreciendo la propagación de otras. El área en la que se realizó 
el presente trabajo, debe considerarse dentro de nuestro país como 

visita de un. zona privilegiada, l a 
migratorias, debe especies 

impedir qu. una zona como 

cual e, favorecida con l. 

realizarse alguna acción que ayude • 
esta .n donde apenas existe grupo 

pequeño de gorri6n europeo o de la paloma domestica, e n donde la 
e xplotaci6n las aves es en pequeña escala, pero suficiente como 
para acabar con algunas de las especies como pericos o calandrias. 

Una zona como esta debe aer considerada important.e dent.ro de los 
proyectos de conservaci6n de lugares para las aves migrantes. 
Áreas como la sala del s i lencio y la parte de mangle en las orillas 
de los esteros serían suficiente para continuar con el ciclo del 
lugar y la parte de selva existente con un programa adecuado de 
desarrollo garantizaría la diversidad y evitaría la desaparici6n 

de este sistema biológico. 

Además de las actividades de manejo de los recursos una de las tal 
vez más sencillas en el lugar sería la del ecoturismo que es un 

factor por si mismo motivante, para evitar la destrucción del lugar 
debido al aporte de divisas que t.rae consigo , incluso foment.aría 
ent.re 106 visit.ant.es una conciencia de los recursos existentes su 
fragilidad y promovería la participa ción act.iva en la conservaci6n 
de ést.e y ot.r06 lugare s. 
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La infraestructura debe ser considerada no s610 para el confort y 
diversión sino también y tal vez más importante aún sea la parte 
educativa la cual requiere un trabajo interdisciplinario. 

El é x ito de estas áreas como zonas en las que su riqueza 
habi tantes dependerá, 

ecológica 

en buena econ6mica a ,u, provea de riqueza 

medida. de que 
alternativas que 

de encontrar so luciones y seamos capaces 

sin desatender la conservación del patrimonio 
de la región . logren responder 
demandas del momento histórico que 

natural 
positiva 

e 
y 

histórico-cultural 

acti vamente a la, 
viven nuestros pueblos. 

Si se propusiera que 
fuera acompañado de 

todo proyecto de investiga ción de una tesis 
un trabajo social el cual seria parte, 

continuación o la culminación de una empresa científica ; seria una 
forma de agradecer a una comunidad por formar parte de nuestro 
trabajo y a todo México que nos permite reali zar este tipo de 
trabajo que para un investigador de esta área pude ser una de las 
cosas más maravillosas encontrar un lugar en donde existan lugares 
naturales en mayor o menor grado perturbados pero que le permitan 
tratar de entender un poco más el complicado arreglo de nuestro 
mundo y asf conservar nuestros recursos naturales y promover su 
correcta utilizaci6n para la grandeza y conservación de la especie 
humana. 
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RECOMENDACIONES 

Al terminar un trabajo como este y escribir de una manera clara y 
sencilla el reporte se da uno cuenta de todos los errores que se 

cometieron y entonces la parte más importante según creo es la 
formación de un criterio más amplio que le permita a uno evitar en 
la más posible cualquier error en un futuro trabajo por eso en esta 
parte de recomendaciones no solo es para la gente que pueda leer 
este escrito sino también para mi en mis futuros trabajos. 

si es posible realizar visitas mas largas a los lugares en que se 
realicen los muestreos; nos dará una mejor idea de la distribuci6n 
de especies y sus hábitos pudiendo ser mucho más amplio el trabajo 
y será posible corregir cualquier error de apreciación ya sea en 
l os transectos o en los lugares donde se coloquen las redes 
ornitologicas o bien solamente la posibilidad de tener mas datos lo 

que dará mayor certeza a nuestra investigaci6n. 

En un lugar tan diverso como el que nos ocupa debería considerarse 
la importancia de la observaci6n de especies por los diferentes 
sistemas vegetales con una sistematización que le de igual 

importancia a todos ellos, ya que aunque los recorridos por lancha 
abarcaban todos estos sistemas vegetales las especies que se 
manten fan dentro del manglar o los manchones de selva, detrás de 
una cortina vegetal, o a una distancia que nuestros binoculares no 
nos permitirán su identificación fueron excluidas. 

El trabajo con las redes merece una mención ya que pueden ser de 
gran ayuda para la identificación de algunas especies que por 
simple observación y sin la debida experiencia puede confundir. No 
se trata de capturar y sacrificar mas bien es de capturar realizar 

las observaciones necesarias 
liberar a esos organismos. 

tomar todos los datos convenientes y 

En especial seria importante realizar mayor numero de observaciones 
en la parte norte del río lo que se corresponde al poblado y las 
rancherfas que se encuentra a lado del camino que comunica con 
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Gutiérrez Zamora, esto nos permitiria comparar l os efectos de un 
sistema de cultivo y de pastoreo combinado que se da en la parte 

norte del ri0 y la ganaderia extensiva casi exclusiva de la parte 
de los esteros. 

Otro factor importante que debe tenerse siempre en cuenta es la 
experiencia que se va adquiriendo en el lugar y con las especies de 
este, a l paso del tiempo, lo que permite que poco a poco se puedan 
observar mas individuos asi como un mayor numero de especies y que 

sin querer afect a la c a lidad de nuestras apreciaciones si no lo 
tenemos en cuenta. 
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ANEXO I 

ABUNDANCIA DE ESPECIES EN EL AÑO 

MESES DEL AÑO 

I No. I E S PE C I E S lENE I FES I MAR I ASR I MAY I JUN I JUL lAGO I SEP I OCT I NOV I DIC 
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ANEXO 3 

Las especies observadas se enlistan a cont inuac ión segün los 
criterios de la Unión de Ornitólogos Americanos, 1983. 

ORD8N 

Podicipediformea 

Pelecaniformes 

Ciconiiformea 

FAMILIA 

Podioipedidae 

Pelecanidae 

ESPECIE 

Podilymbus podiceps (Linnaeus) 

Podioeps auritus (Linnaeus) 

Pelecanus erythrorhynchos Gmelin 

P. occidentalia Linnaeua 

Phalacrocoracidae Phalaorooorax auritua (Leaaon) 

ph. olivaoeua (Humboldt) 

Anhingidae 

Fregatidae 

Ardeidae 

Anhinga anhinga (Linnaeua) 

Fregata magnifioene Mathewa 

Ardea herodias Linnaeus 

Caamerodius albus (Linnaeus ) 

Egretta thula (Molina) 

E. caerulea (Linnaeus ) 

E. Tricolor (MÚller) 

E. rufescens (Gmelin) 

BulbuC'Us ibis (Linnaeus) 

Butoridea atriatus (Linnaeus) 

Nyotioorax nycticorax (Linnaeus) 

N. violaceus (Linnaeus) 

Threskiornithidae Eudocimus albus (Linnaeus) 

Plegadis chihi (Vieil lot ) 

Ciooniidae Mycteria americana Linnaeus 
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Mseriformes 

Falconiformes 

Galliformes 

Gruiformes 

Charadriiformes 

Anatidae 

Cathartidae 

Accipitridae 

Falconidae 

Phasianidae 

Rallidae 

Charadriidae 

MaS discors Linnaeu s 

Aythya affinis (Eyton) 

Cairina moschata (Muscovy) 

Cora9yps atratus (Bechstein) 

Cathartes aura (Linnaeus) 

Pandion haliaetus (Linnaeus) 

Ela noides forficatus (Linnaeus) 

Accip iter striatus Vieillot 

Buteogallus anthracinus (Deppe) 

Buteo brachyorus (Vieillot) 

B. magnirostris (Gmelin) 

Polyborus plancus (Miller) 

Falco sparverius Linnaeus 

F. femoralis Temroinck 

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus) 

Colinus virginianus (Linnaeus) 

Fulica americana Gmelin 

Gallinula chloropus (Linnaeus) 

pluvialis sguatarola. (Linnaeus) 

Charadrius alexandrinus Linnaeus 

Ch . wilsonia Ord 

Ch . semipalmatus Bona.pa.rte 

Ch . vociferus Linnaeus 

Recurvirostridae Himantopus mexicanus (Müller) 

Recurvirostra americana Gmelin 

Jacanidae 

Scolopacidae 

Jacana spinosa (Linnaeus) 

Tringa flavipes (Gmelin) 

Catoptrophorus semipalmatus(Gmelin) 

Actitis macularia (Linnaeus) 

Numenius americanus Bechstein 



Larida<!: 

Columbiform<!:s Columbida .. 

Psittaciform<!:s Psittacida<!: 

Cuculiformes CUculida .. 

Caprimulgiformes Caprimulgida .. 

Apodifonnes Apodida .. 

Trochilida .. 

Coraciiformes Alc .. d inida .. 

Calidris mauri {Cabanis} 

Gallinago gallinago (Linnaeus) 

Larua atricilla Linna<!:us 

L. pipixcan Wagl .. r 

L. philad .. lphia (Ord) 

L. arg<!:ntatua Pontoppidan 

Sterna caspia Pallas 

S. maxima Boddaert 

S. h irundo Linnaeus 

Rynchopa niger Linna .. us 

Columba livia Gmelin 

C . flavirostria Wagl er 

Zenaida asia tica (Linnaeus) 

Z. macroura (Linna .. ua) 

Columbina inca (L .. aaon) 

C . passerina (Linnaeus) 

C . talpacoti (Temminck ) 

Claravis pretiosa (Ferrari-P .. r .. z) 

Aratinga nana (d .. Sovance) 

Amazona viridig .. nalis (Cassin) 

Crotophaga aulciroatria Swa inson 

Piaya cayana (Linna .. ua) 

Chord .. il .. s acutip .. nnis (H .. rmann) 

Nyctidromus albicollis (Gm .. lin) 

Cha .. tura p .. lagica (Linnaeus) 

Amazilia yucatan .. nsis (Cabot) 

Chloroc .. ryle americana (Gmelin) 

c .. ryl .. torguata (Linna .. us) 

C. aleyon (Linnaeus) 
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Piciformes 

Paeeeriformee 

Picidae 

Tyrannidae 

Hirundinidae 

Corvidae 

Troglodytidae 

Muecicapidae 

Mi midae 

Bombycillidae 

Emberizidae 

Parulinae 

Thraupinae 

Melanerpee aurifrons (Wagler) 

M. carolinue (Linnaeus) 

Picordes scalarie (Wagler) 

Dryocopue lineatus (Linnaeue ) 

Pyrocephalue rubinue (Boddaert l 

Myarchus tyrannulue (Müller) 

Pitangue eulphuratus (Linnaeue) 

Tyrannue forficatus (Gmelin) 

Myiozetetee eimilie (Spix) 

Tityra semifaeciata (Spix) 

Tachycineta bicolor (Vieillot) 

T. thalaaaina (Swainaon) 

T. albilinea (Lawrence) 

Stelgidopteryx ruficollis(Vieillot) 

Hirundo rustica Linnaeue 

Cyanocorax morio (wagler) 

Campylorhynchus gularis Sclater 

Polioptila caerulea (Linnaeus ) 

Mimus polyglothos (Linnaeus ) 

Bombvcilla cedrorum Vieillot 

Seiurus motacilla (Vieil lot) 

Mniotilta varia (Linnaeus) 

Dendroica dominica (Linnaeue) 

Oporornis formoeue (Wil eon) 

Wilsonia pusilla (Wil eon ) 

Thraupi e abbaa (Deppe) 

Piranga olivacea (Gmelin ) 

Cardinalinae Cardinalie cardinalie (Linnaeue) 

Emberizinae Sporophila torgueola (Bonaparte ) 
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leterinae 

Pa .... eridae 

Agelaius phoeniceus (Linnaeus) 

Sturnella magna (Linnaeu .. ) 

Euphagus earolinus (Muller) 

Quisealus mexieanus (Gme lin) 

Molothrus aeneus (Wagler) 

M. ater (Boddaert) 

lete ruB auratuB (Bonaparte) 

I , BpuriuB (Linnaeus) 

l . eueullatuB SwainBon 

l. gulariB (Wagler ) 

lo galbula (Linnae uB ) 

DiveB diveB (Deppe) 

PsaroeoliuB montezuma (LeBBon) 

PaBBer domesticuB (LinnaeuB) 
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ANEXO 4 

En cuanto a los registros de abundancia, diversidad y 

estacionalidad se presentan en el siguiente listado. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 , 

ESPECIE 

Podilymbus pOdiceps 

Podiceps auritus 

Pelecanus erythrorhynchos 

P. occidentalis 

Phalacrocorax auritua 

Ph. oli vaceus 

Arlhinga anhinga 

Fregata magnjficena 

Ardea herodias 

10 Caemerodius albus 

11 Egretta thula 

12 E. caerulea 

13 E. Tricolor 

14 E. rufelcen, 

15 Bylbycus jbil 

16 Butorjdes striatus 

17 Nycticorax nycticorax 

18 N. violaceus 

19 Eudocimus albus 

20 Plegadis chihi 

21 Mycteria amerjcana 

22 ArIas dlacora 

23 Aythya affinjs 

24 Cairina m9§chata 

25 Coragyps atratus 

26 Catharte s aura 
27 eandion haliaetus 

28 Elanoides forficatus 

29 Accipiter striatus 

30 Buteogallus anthracinus 

31 Buteo brachyorus 

ABUNDANCIA 

No común 

Muy rara 

Abundante 

Abundante 

Abundante 

Abundante 

Abundante 

Muy rara 

Abundante 

Abundante 

Abundante 

Abundante 

No común 

No común 

Abundante 

No comuGn 

Abundante 

Abundante 

Abundante 

Abundante 

Abundante 

Muy rara 

No común 

Muy rara 

Abundante 

Abundante 

Poco común 

Muy rara 

Muy rara 

Abundante 

Muy rara 
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ESTACIONALIOAD 

Migrante 

No determinado 

Migrante 

Migrante 

Residente 

Residente 

Invernante 

vieitante Est. 

Reeidente 

Reeidente 
Reeidente 

Residente 

Migrante 

Migrante 

Residente 

Reeidente 

Reeidente 

Residente 

Residente 

Migrante 

Invernante 

Migrante 
Migrante 

Migrante 

Reeide nte 

Residente 

Migrante 

Migrant e 

Migrante 

Residente 

No determinado 



32 B. magniroetrie Muy rara No determinado 

33 P21:.::12:2[Y8 planc!,!B Abundante Residente 
34 [aleQ sparveriuB No comun Residente 
35 [. fe!!!Q;r;:al1s Muy rara Migrante 

J6 H~D!~tQthe;r;:~! ~a~l:lj,nnans No c~ün Residente 
37 !;2Hn!.!s vh:ginlagus Muy rara Residente 
38 E!.!hs::a americana No común Invernante 

" Q;aU1Dl:!la s;:b12Jí:2P!.!!i! Muy rara Residente 

" Pluvialis sSN!t!rola, Poco común Migrante 
<l ~haugJ;:;i,!.I!I !1~l:!;and¡inu8 No común Migrante 

" Ch. wUs!;![Ji a No común Resident.e 
43 Ch. semiealmatua Abundante Migrante 
44 !;:h . vocife;rus No común Migrante 
45 Himan!;'Qe us me xicagus Abundante Reoidente 
46 Re!:<u¡;;:u;i.¡Qs!;,¡:a ame¡:icana No cornun Invernante 
47 !la!;:anil spiOQU Abundante Migrante 
48 I¡iDq!! fla.vipce Abundante Migrante 
49 C!!!;,212!i:¡:QPb2I:U!! semipalmatus Rara Migrante 

50 Act:H1s maculada. Común Residente 
51 Numenius ame¡:1s;:anua No común Migrante 
52 !;ah!i!¡:;i,!I m!!y¡:;i, No común Migrante 
53 gaU1nl!9g 9!!U1na9Q Muy rara Migrante 
54 WD.!!I l!,t¡:;i,c;j,lh Abundante ReElidente 
55 L, 12:;lI;1:ixcan Abundante Migrallte 
56 L. I;1:hiladelI;1:hia Abundante Migrante 

" ". argentaI,y!! Común Migrante 
58 Sl;e;ma s;:aae;i,a No común Migrante 
59 s. max1ma Abundante Migrante 
60 s. !ü¡:undQ Abundante Migrante 
61 Rlt:nchol2a nige¡ Abundante Migrante 
62 Columba liv1a No común Reaidente 

" !;, flav1rQstda Abundante Residente 

" Zenaidª asiatica Abundante Reaidente 
65 •• maS;:I:Qu¡a Común Residente 
66 !;Ql umb 1!la 1!ls;:a No común Migrante 
67 ~. l2asse riD! Muy rara Reside nte 
68 ~. talea S;:Ql;l Muy rara Reside nte 
69 !;la1i:avh ereÜosa No común Residente 

" AraÜDga Dana Abundante Reside nte 
71 Amazona vir1digenalis Abundante Residente 
72 CI:Qtol2haga suls;:1¡:!2E1!i:l:is Abundante Residente 
73 Pialt:a calt:ana Poco común Residente 
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74 Chordeiles acutipennis 
75 Nyctigr9mus albicollis 
76 Chaetura pelagica 
77 Ama~ilia yucatanensis 
78 Chloroceryle americana 

79 ceryle torquata 
80 C. alcyon 
81 Melanerpe. aurifrons 
82 M. carolinus 

83 ricordes scalaris 
84 Dryocopys lineatus 

85 Pyrocephalus rubinus 
86 Myarchus tyrannuluB 
87 PitanquB Bulphuratus 
88 Tyrannus forficatus 
89 Myiozetetes similis 
90 Tityra semifasciata 
91 Tachycineta bicolor 
92 T. thalassina 
93 T. albilinea 

94 Stelgidopteryx ruficollia 
95 Hi¡yodQ rustica 
96 Cyanocorax morio 
97 Campylorhynchus gularia 

98 Polioptila caerulea 
99 Mimu8 polyglothos 
100 Bombycilla cedrorum 
101 Seiurus motacilla 

102 Hni9tilta varia 
103 Dendroica dominica 
104 OporOrniB formosus 
105 Wilsonia PYfilla 
106 Thraupis abbas 
107 Piranga oljvacea 
108 Cardinali. cardjnalis 
109 Sporophjla torqueola 

110 Agelaius phoeniceus 
111 Sturnella mago! 
112 Euphagus caroljnus 
113 QuiscaluB mexjcanys 
114 Molothrys aeneus 
115 M. ater 

Poco común 

Poco común 
Abunda nte 
Muy rara 
Común 
Abundante 
Abundante 

Común 
Común 
Común 
No común 
Muy rara 
No común 
Abunda nte 
Abunda nte 
Muy rara 
+o-rara 

Abundante 
+o-rara 
Rara 
Abundante 
Abundante 
Abundante 
No común 
No común 
Rara 

Común 
No común 
Muy rara 
No común 

Rara 
Muy r a ra 
+ o - rara 
Muy r a ra 
Muy rara 
+ o - r a ra 
Abundante 

Abundante 
Ra r a 
Abundante 
Común 
No común 
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Residente 

Residente 
Residente 
Migrante 
Residente 
Residente 
Residente 

Residente 
Residente 
Residente 
Residente 
Residente 
Migrante 
Residente 

Residente 
No determinada 
No determinada 

Migrante 
Migrante 
Migrante 
Migrante 
Migrante 
Residente 

Residente 
Migrante 
Migrante 
Migrante 
Migrante 
Migrante 

Migrante 
Migrante 
Migrante 
No determinada 
Migrante 
No determinada 
No determinada 

Residente 
Residente 
Migrante 
Residente 
Residente 
Residente 



116 Icterus aura tus Poco común No determinada 

117 1. sQurius • o - rara Migrante 

118 1. cucullatua Muy rara Residente 
119 1. guIaría No común Residente 

120 1. galbula Común Residente 

121 Divea dives Poco común Residente 

122 Psarocolius montezuma Abundante Migrante 
123 Paseer domesticus No común Residente 



ANEXO 5 

E S P E e 1 E S No. DE ORG . No. DE SALIDAS FRECUENCIA 

OBSERVADOS OBSERVADOS OBSERVADA 

1 fQdH::l!!l!;!ua eQdj,S;;~ES 5 3 25 

2 fQdice ES auritus 1 , • 
3 i1:elecanua !:D: ~bI:QI:l:r:l!!chos 23 2 17 

• ~. occiden tal;i.s 3 , • 
5 fhalacrocQ¡a~ !.U¡;j,tus 29 • 33 , fh· olj,vas;<!:us '" " " , 8lIhinga anhinga 18 5 " • [regata magni.ficens , , • 
9 Al:dea h~1:2di.!s 37 • 67 

10 ~asmerQQ;j,us albus '67 " " " Eg;ret.ta tbyh 83 • 67 
12 S· s;:a erule! 143 12 100 

13 S· tricolQ¡ 5 3 25 

14 ¡¡j, rufesceO!i! 5 2 17 
15 /i!;ylbucus ;i.!;!;i.s '84 9 75 

" auto!;:ides stri!ltUS 50 4 33 
17 Nl!s;:t. ic2¡aX [ll!s;:~j,cQrax 24 , 

" 18 lL. v;i,olac!:lA!i! 48 • 67 

19 Eudoci mus !.lRl!< llSO 10 83 

20 fleg ad;j,s Qb.ihi 693 3 25 
21 Ml!s;:t~ri a ame¡j,c![la 43 2 17 

22 ~ disco¡s 3 , • 
23 8l!t.nl!a affinia 17 3 25 
24 ~ai.l:ina moachat! , 2 17 
25 ~2ragl!ES atratus 87 , 

" " Cat.hart.es aura 37 9 75 

27 fa ndion haliMtus • 4 33 

28 Elanoides 'Q¡fj,s;:!.tus , , • 
29 8s:ciEiter stdatus , , • 
30 Byteogallus ant.h¡acinus 52 10 83 
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31 lil!llQ brachyorus 1 1 8 

J2 !L. mag!l~¡28!i;i[1!i! 1 1 8 

33 f2b:bsl¡Yi plancus 41 • 75 

34 r.l.J;Q 8pa;rV~;r;:;i.u8 4 3 2S 

3S L. 'r.!!!:2Uh I 2 1 8 

36 !::I~D1~t2!i;he¡:roB s;as;h;innans 5 3 2S 

37 S:SIlhnY!i v;j,¡:g;i.n;i.agus 5 1 8 

38 E!.!hs;;:a americana 12 3 2S 

39 GaU;i.nula chlo[opus 1 0 4 33 

40 flyvi.!!h!i! !i!QY!!i;a¡21! 8 3 2S 

41 !;ha¡addus alc;¡¡;and¡:i.nus 6 2 17 

42 ~ wih!2IÜ! 5 2 17 

43 ~ Iromi,e!lm!!iYs 28 3 2S 

44 ~ vQs<Ue¡us 6 3 2S 

4 5 !::I;i.mlJ.!l!;,QE!uS mexj.s;:agus 91 3 2S 

46 R!il:!<:u;ry;irQB!i;¡:a ame¡j,s;:ana 8 4 33 

47 !li!l!iana apiposa 21 4 33 

48 IJ.':i09a fla.vipes 55 2 17 

49 !;;a!<oI2U:QI2hQD!8 aemiealmatua 2 1 8 

50 A!i!iHis macularia 12 6 50 

51 Nume!lius ame;[1cagus 5 1 8 

52 J;;!hg¡j,!i! !!!Ol!ti 6 2 17 

53 GalHnagQ gallinagQ 1 1 8 

54 ..... atricilla 144 4 33 

55 h l21¡ü xcan 30 1 8 

56 h philadelphia 71 1 8 

57 b a¡:9!::D!i<!!i!.!s 1 1 8 

58 St.!il:lí:na s¡aseia 5 2 17 

" lL. maxi~ .. 3 2S 

60 lL. h;i.n¡ndQ 51 3 2S 

61 BY!l!i;:hops ~ 2S 1 8 

62 CQlumba ~ 6 1 8 

63 >.. Clav;i.¡Qi!i.;ds 36 7 58 

" ~enªiga asiatica 2027 4 33 

65 lL rn!!i¡Q).!U 5 1 8 

66 !;;Qlumbj.na ...... 5 2 17 

67 >.. l2aSSe¡;j,na 8 4 33 

68 >.. tdPAcoti 1 1 8 
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" Claravis pretiosa • 1 8 

70 Aratinga .... 160 11 " 71 Amazona Vi[¡2j.g~naliB 28 S 42 

72 !::;¡otol2hag& 8uls;:i!:ostris 2. S .2 

73 ~ ca~ana 8 3 2S ,. ~hordeile8 !!i<Ytieennis 1 1 8 

75 N;ict ~dromu!i! !lt!icQllis 11 2 17 

76 ºnaetura pelagica 202 11 92 
77 ~zilia :ius;;a!;,ll!:lensis 1 1 8 

" Chloroceal!:; amer1cana 12 S '2 
79 Ce;o::le to¡:gya!;;a 56 11 92 

80 '-'- alcJt:on .. 10 83 

81 Melanernes au[H¡ons 10 S .2 
82 "'- caroliny§! 11 S .2 
83 ~i.corde8 8calaris 2 2 17 

84 t!n:ocopus lineatus 6 • 33 

8S fl/:;[Qcephalu l; l;l!bj,nus 1 1 8 

86 M;t:archus s,Jt:[annulus 6 3 2S 
87 fitangus eylebYI:!,tus 92 11 92 
88 ~¡;:llnnu8 fQ[Us;:a!;,ys 23 , 58 

" M:tiQzetete§ s;i.milia 1 1 8 

90 IitJt:ra semi h!s<ia ta 1 1 8 

91 IachJt:cineta li1:i.sr:21QI;;: 75 2 16 

92 L. thalassina 3 1 8 

93 L. albilim::! 2 1 8 

94 l2B)gidopt!:::;(Jt::!S 62 3 2S 
9S Hirundo rustil<!! 712 6 50 

" ~Jt:anocorax moW 77 , 58 

" !;;ampJt:lQ¡:h:i!ls<hu8 gular;!s .2 3 2S 
98 fQ1ioptila !it!!::;[ulea • 2 17 

99 Mimus E!olyglQ!;,!lQB 2 2 17 

100 ªQmb;tcilla S<!::!il;r;:!ii!l;:um 11 3 2S 
101 ªe;b urus mot/l!<l1l!. 1 1 8 

102 Mn;iotiltll varia 1 1 8 

103 ¡;):endroj,ca dominica 1 1 8 

10' Ql2Qrornj,s form08ua 2 1 8 

lOS wi!aonia E:ua.illa 10 3 2S 
106 Ihraupis ~ 1 1 8 
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107 ~iranga olivacea 1 1 8 

lOS Ca;rdinalis ~a;rs;!inalh 1 1 8 

lOO SI;!o;!;:oJ;1hila to;rgyeQla 3 1 8 

110 Agelaius J;1hoeni ceU8 20 6 SO 

111 Sturnella "ª""" 17 S 42 

112 ~UI2hagu9 CarOliDY!i! 1 1 8 

113 Q!,!iscalus me x is.::anus SOS • 33 

11' Molothrus aeneU8 10 • 33 

l1S M.". ater • 2 17 

116 Is;;terus auratus 7 2 17 
117 L. S12UriU8 1 1 8 

118 L. cucullatus 1 1 8 

119 L. gularía S 2 17 

120 L. galbula 10 • 33 

121 Dives dives 8 2 17 

122 f:sa;rocolius mOllS;r:;i'\;!.!m!! 23 S 42 

123 Passer domestiCU8 S 3 2S 

TOTAL DE AVES 8797 
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