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I N T R O D U C C I O N 

En opinión de científicos expertos, mexicanos y extranjeros, 
el Valle de Cuatrociénegas, Coahuila, localizado en el Noreste de 
México, es una de las Areas mAs importantes de Norteamérica que 
puede ser considerada, por sus características físicas y 
biológicas principalmente, como una Isla BiogeogrAfica, cuyos 
recursos se pueden agotar y perder rApidamente por el desarrollo. 
En la década de 1950 se iniciaron una serie de actividades 
científicas que produjeron grandes descubrimientos, al principio 
las condujeron extranjeros y después mexicanos. La U. A. N. L. 
participó en estas actividades siendo, en la actualidad, uno de 
los centros de estudio más frecuentemente visitados. Los primeros 
trabajos se dirigieron principalmente a vertebrados (peces, 
anfibios y repti les) de hAbi tats acuAticos o semiacuAticos, 
posteriormente, este interés se extendió a invertebrados y 
vertebrados de otros tipos de hAbitat. Sin embargo, el grupo de 
las aves es el único de los vertebrados que no ha recibido 
evaluac ión biológica. 

El tipo de vegetación mAs abundante en el Valle de 
Cuatrociénegas es el Matorral Desértico Micrófilo que se localiza 
en las pendientes de las Sierras; las especies vegetales que 
predominan soni Larrea tridentata. Fouquieria splendens. Oountia 
sp. y Leucophvllum 6pp. (López, 1984). 

El objetivo de este trabajo es el establecimiento del 
inventario ornitofauníetico para este tipo de vegetación, la 
zoogeografía de las especies, su permanencia estacional y la 



obtención de diferentes Índices estadísticos como la diversidad oc 
y ñ t la riqueza, la dominancia» densidad poblacional y 
dispersión espacio-temporal de las especies para conocer su 
estructura» dinámica y derivar algunas estrategias para su 
conservaci ón. 



DESCRIPCION DEL- AREA DE ESTUDIO 

LOCALIZACION 
El Area de estudio se encuentra localizada dentro del 

Municipio de Cuatrociénegas, Coahuila, en la parte central del 
Estado« a 75 kilómetros al Oeste de la Ciudad de Monclova. Sus 
coordenadas geográficas son: 26®45' y 27*00' de Latitud Norte y 

los 102°00' y 102°20' de Longitud Oeste. Pertenece a la Provincia 
Biótica Chihuahuense dentro de la Región Ne&rtica (Fig. 1). 

GEOMORFOLOGIA 
Los aspectos geomorfológ icos reportados por Alvarez (o i tado 

en Lopez, 1984) mencionan que, la Sierra Madre Oriental se 
bifurca en el estado de Coahui la y cont inua con dirección Ñor-
noreste; a la altura del Municipio de Cuatrociénegas sufre un 
desprendimiento ramal con di recc ión oeste que forma cuencas 
endorreicas internas o bol sones separados por sierras de poca 
altura. 

El Bolsón de Cuatrociénegas tiene los siguientes limites 
orogréficos: al oeste por la Sierra de la Fragua, al norte por la 
Sierra de la Madera y Sierra Menchaca, al este por la Sierra de 
San Vicente y la Sierra de la Purísima. El Valle de 
Cuatrociénegas es dividido por la Sierra de San Marcos y de Pinos 
en una pequefta cuenca al Oeste y un Valle intermontano al Este. 

Las formas de carácter erosivo son originadas por la 
corriente del agua de lluvia y varían desde pequeftos valles cuya 
sección transversal tiene forma de "V" hasta profundos caftónes 



como el de Palmira y el de Mimbres. 
Las formas residuales están representadas por ios abanicos 

aluviales que se presentan en las sierras y algunas formaciones 
como: el Cerro del Divisadero y la Loma Larga. Tanto los abanicos 
aluviales como las formaciones son ejemplos de las formas de 
carácter deposic ional, cuyo vért i ce esta si tuado a la sal ida de 
1 os cañones. Estas formas se configuran en cuerpos de depósito 
gravoso. 

Como consecuenc ia de la rápida evaporac ión del agua• 
producto de la acción del clima extremoso sobre la roca madre> se 
presentan algunas áreas cubiertas por suelos con sal i ñas 
caracteristicas y también playas de lagunas desecadas. 

El piso del Val le topográficamente esta alrededor de 700 
msnm. en las partes mas bajas, en las sierras limitantes llega a 
2200 msrim. en las partes m&s altas, representadas por la Sierra 
San Marcos y de Pinos. 

OROGRAFIA 
La orografía tomada de López (1964), permite establecer los 

1 imi tes del Area de estudio i ncluyen pare ialmente la Sierra de la 
Fragua y, oasi en su totalidad, sierra de San Marcos y de Pinos. 

En la Sierra de la Madera se localizan algunas partes que 
alcanzan los 2000 msnin. y presenta una pendiente pronunciada y 
de difícil acceso en la exposición sur . Dentro de la Sierra de 
la Madera destacan las siguientes formaciones orográficast Cerro 
del Anteojo, Cerros Güeros, Cerros Amolar y mesa El Molino. 



Las Sierras de San Marcos y de Pinos poseen una amplitud que 
varia entre 3 y 13 kilómetros y una altitud entre los 800 y 2300 
msnm.¡ en el flanco noreste presenta pendientes suaves y en el 
flanco suroeste un escarpe de altura considerable. 

La Sierra de la Fragua, a diferenoia de las anteriores, 
presenta una pendiente suave con caftones de fácil acceso, como 
por ejemplo: "Grano de Oro". La altura de la Sierra la Fragua 
varia desde los 900 hasta los 1600 msnm. en su parte mas alta. 

En el norte del Val le de Cuatrociénegas, se local iza una 
pequeña formación de no más de 1.5 km. de extensión, con 1000 
msnm., llamada Loma la Cuchilla, que es parte de la Sierra del 
Muerto. 

HIDROLOGIA 
El aspecto hidrológico según Alvarez (citado en López, 1964) 

ubica el área de estudio en la vertiente interna o endorreica que 
incluye casi todo el Altiplano, donde se encuentra el Matorral 
Desértico Micrófilo. 

Existen arroyos distribuidos en todo el Valle, que drenan a 
pequeñas lagunas y " pozas", llamadas asi localmente. Entre los 
arroyos mas importantes podemos mencionar: Puente Zumbadora, 
Churince, Juan Diego y Mesquites. 

Este sistema originalmente no tenia salida por los canales 
internos naturales ni manantiales para fluir y drenaba a 
pequeñas lagunas intermedias al este del Valle, de aquí el nombre 
de Cuatrociénegas que recibe la población. 



Minckley (1969), reportó que en el Velie de Cuatrociénegas 
el agua es abundante, mucha de la cual se encuentra en mantos 
acuiferos subterráneos y que fluye a través de canales internos 
naturales formados por los depósitos de travertino y de 
manantiales que surgen dentro de la región. 

CLIMA 
Según la clasificación climàtica de Koppen <modificada por 

Garcia, 1964), el Valle de Cuatrociénegas tiene la influencia de 
3 tipos de c1 imas : 

El Bolsón de Cuatrociénegas, las partes planas, los Valles y 
la Sierra de San Marcos y de Pinos presentan un clima 
BWhwWx' )(é); desértico, semicálido con invierno fresco', régimen 
de lluvias de verane? , muy extremosd. 
La Sierra de la Madera, por su altitud que alcanza los 3000 
metros, tiene un clima BSoKw"(x'>(e): el más seco de los secos, 
con un coeficiente P/T (prec ipi tac i ón temperatura) menor que 
22.9, templado con verano cól ido*, régimen de 1luvias de verano, 
extremoso*. La Sierra de la Fragua presenta un clima BSoKw (e)., 
que es parecido al de la Sierra Madera; la diferencia estriba en 
el régimen de lluvias para uno y para otro; este caso, el 
porcentaje de lluvia invernal queda entre 5 y 10.2 del total 
anual. 

1) Temperatura media anual entre 18*C y 22*C y la del mes 
más frió menos de 18°C. 

2) Con un porcentaje de lluvia invernal, mayor de 10.2 con 
respecto a la anual. 



31 LA oseilac i ón térmica mayor de 14°C. 
4) Temperatura media anual entre 12°C y 18°C. La del mes 

más frío entre -3°C y 18°C y la más caliente mayor de 
18°C. 

5) Oscilación térmica entre 7®C y 14®C. 
La temperatura^ la precipitación y nubosidad. del área de 

estudio, se obtuvieron de los registros de la Estación 
Cuatrociénegas de la Secretaria de Agricui tura y Recursos 
Hidráulicos de 1980 a 1990. 

El área de estudio presentó las siguientes temperaturas de 1980 
a 1990 (Fig. 2) y los siguientes val ores durante las estac iones 
de verano y otoño en 1990: 

Agosto Jul io 
Temp, máxima 37.00 °C 
Temp, minima 19.00 #C 
Promedio 26.85 °C 
Viento débí1 

Octubre 

Temp, máxima 34.00 °C 
Temp, minima 9.00 ®C 
Promedio 21.30 ®C 
Viento débil 

36.00 *C 
19.00 °C 
26.90 °C 

débil 
Noviembre 

32.00 °C 
5.00 ®C 
18.00 ®C 
débi 1 

Septiembre 
34.00 °C 
15.00 »C 
24.10 ®C 
débil 

Diciembre 
30.00 °C 
- 2.00 ®C 
14.05 «C 
débil 

PRECIPITACION. 
La precipitación de 1980 a 1990 en el Valle de 

Cuatrociénegas esta representada gráficamente en la Fig. 3. La 
mayor prec ipitac i ón med i a anual se 1 oca liza en la Sierra de la 
Madera y es aproximadamente 300 mm.; en el resto del Valle la 
p rec ipi tac i ó n med i a a nua1 es de 200 mm. La precipitación y 
nubosidad en las estaciones de verano y otoño de 1990 están 



reportadas aba jo: 
Los meses del año con mayor precipitación en el área de 

estudio son: 
Julio con 76.00 mm. 
Agosto con 49.00 mm. 
Septiembre con 82.00 mm. 

Jul io 
LLUVIA 
Máxima 24 Hrs. 34.0 mm 
Minima 24 Hrs. 3.0 mm 
Media al Mes. 2.4 mm 
Total al Mes. 76.0 mm 
NUBOSIDAD 
Dias despejados 6 
Dias medio 
nublados 0 

D1as nub1ados 25 
Octubre 

LLUVIA 
Màxima 24 Hrs. 18.0 mm 
Minima 24 Hrs. 4.0 mm 
Media al Mes. 1.0 mm 
Total al Mes. 22.0 mm 
NUBOSIDAD 
Días despejados 22 
Días medio 
nublados 1 

Dias nublados 6 

Agosto 

24.0 mm 
1.0 mm 
1.3 mm 

43.0 mm 

11 
0 

20 

Novi embre 

0.0 mm 
0 .0 mm 
0.0 mm 
0.0 mm 

20 

0 
10 

Sept iembre 

46.0 mm 
1.0 mm 
2.7 mm 

82.0 mm 

13 
1 

16 

Die iembre 

0 
0 
0 
0 

mm 
mm 
mm 
mm 

15 
1 

15 

GEOLOGIA. 
El aspecto geológico reportado por Charleston (in. Moran 

Silva y Farlas, 1976), del Instituto de Geología, indica que la 
región se encuentra en la etapa geomórfica correspondiente a la 
maduréz. El depósi to sedimentar io estuvo reg ido por el Paleogolfo 
de Sabi ñas que desaparee ió a fines del Cretácico Inferi or y que 



loe sedimentos cretácicos dieron origen a las sierras que forman 
la cuenca del Valle Cuatrociénegas. 

Las brechas sedimentarias y los conglomerados, que se 
encuentran ampliámente distr ibuidos al pie de las sierras, 
corresponden al sistema Terciario, y la porción plana de la 
cuenca es sedimento del periodo cuaternario, que se encuentra en 
los val les de toda la regí ón. Los sedimentos mencionados se 
encuentran como grava en los márgenes de las sierras, o como 
aluviones en la parte plana del mismo Va 1 le. 

Las Sierras del área de estudio son de origen sedimentario y 
están formadas como sigue: la Sierra de San Marcos y de Pi nos, 
casi en su total idad son roca caliza; sólo se pueden detectar la 
preseñe ia de una porc ión pequeña de cong1omerado al suroeste de 
la Sierra, a la altura de Santa Tecla. La Sierra Madera en su 
parte más alta es roca cal iza, con algunos afloramientos de 
areniscas; en su parte inferior, a partir de los 1400 msnm. 
presenta las siguientes formas: conglomerados, brecha 

sedimentaria y áreas pequeñas de areni seas y combinaci ones de 
areniscas con lutitas. 

La Sierra de la Fragua, en sus partes al tas, está formada 
por roca caliza, con áreas pequeñas de cong1omerado al noroeste y 
grandes afloramientos de yeso al sureste de la Sierra. 

La Loma de la Cuchilla (parte de la Sierra del Muerto se 
encuentra a un lado de la población de Cuatrociénegas) está 
formada exclusi vamente por rocas cal i zas y lutitas. 

Existen varias áreas de cong1omerado en el Valle de 
Cuatrociénegas: 1 al sur, donde se unen la Sierra de la Fragua 



con la Sierra de San Marcos y de Pinos; otra en una pequefta 
elevación en San Francisco y 2 mAs en el Cerro del Divisadero. 

Cabe destacar que 8 km. al sur de la ciudad de 
Cuatrociénegas se localizan pequeñas Areas de travertino de no 
mAs de 0.5 km. de extensión. 

Walter (1973) y Charleston (1973), indican que en la parte 
central y más baja del Valle se encuentra un Area considerable de 
suelo eólico, constituido por las dunas de yeso, originado por el 
t ipo de drenaje endorreico, la baja precipi tac i ón y la 
evaporación que existió en el periodo Cretácico* 

SUELOS 
Se ha tomado para el estudio de suelos en Cuatrociénegas la 

información del DGGTNAL. Esta información fué recopilada por el 
departamento de Edafología de dicha institución que utiliza para 
su estudio la clasificación FAO/UNESCO de 1970 modificada por 
DGGTNAL. 

Para nuestros propósitos dividiremos fisiogrAficamente los 
tipos de suelo de la región en: 

-Sue1os de 1as par tes al tas ó montañosas 
-Suelos de la porción levemente elevada o laderas. 
-Suelos de la porción baja o parte plana. 

El Area de estudio corresponde a los suelos de la porción 
levemente elevada o laderas y se localiza en las pendientes, los 
deltas, las laderas de las sierras y cañónes, abarcando una 
extensión considerable. En su mayoría son regosoles cAlcicos que 
presentan 3 fases físicas: a) pedregosa b) petrocAlcica y c) 



litica, todos con ciase textural media. 
Otro tipo de suelos son los xerosoles háplicos, con fase 

fi sica pedregosa y petrocálcica con textura media. 
También se encuentran 1 i tosoles, pero solo en la laderas de 

la Sierra la Fragua. Estos suelos tienen una fase petrogypsica, 
con textura gruesa. 

Por último, otros suelos que se presentan en menor 
frecuencia son los Yermosoles háplico y lúvico. Ambos con fase 
fi sica pedregosa y con textura media. 

SALINIDAD: 
López (1964), menciona que por su origen, los suelos del 

Valle de Cuatrociénegas, en su mayoría presentan gran cantidad de 
sales disueltas del tipo: carbonatos, sulfatos y yesos (presentan 
por lo menos de 6 a 10 mi 1imohos de conductividad, que indican 
una alta salinidad). Estas sales, además de encontrarse en el 
suelo, también se encuentran en soluc ión en las * pozas"de la 
región y en forma de sales cíclicas que son transportadas por el 
viento. 

Según Leet y Judson (1968), esta salinidad tiene una 
secuenc ia de formac ión defi nida; 1 os mi ñerales menos solubles son 
los primeros en separarse de la solución; asi, el yeso y la 
anhidri ta, menos solubles que la bal i ta, se deposi tan primero; 
después, según avanza la evaporación, se precipita la balita que 
es más soluble. 



ASPECTOS FITOGEOGRAFICOS: 

Desde el punto de vista fitogeogrófico, Muller (1947) y 

Brown (1982), consideran al Valle de Cuatrociénegas como parte 

del Desierto Chihuahuense carácter izado por el bi orna de Larrea 

sp. . En el Valle, a un altura de 750 tnsnm. , esta especie forma 

una asoc iaci ón vegetal con: Fouqu i eria splendens. 11amada 

Matorral desértico Micrófi lo y es la mós abundante en el ¿rea de 

estudio* 

VEGETACION. 

López (1984), indica que el Matorral Desértico Micrófi lo se 

caracteriza por las especies en forma de arbusto de hoja pequeña 

(nanófilos), que se ramifican desde la base del tallo, y de menos 
/ 

de cuatro metros. Las espec ies que domi nan son i Larrea 

tridentata. Fouquieria SPlendens. Prosopis qlandulosa y Acacia 

sp.; esto hac? que se formen asociaciones en donde por lo menos 

están presentes 2 de estos elementos. Larrea-Fouquieria o Larrea-

Acacia. en ocac iones, pueden presentarse asociac i enes de Larrea-

Sericoides o Prosop i s-Suaeda. cercanas a las condiciones 

halofiticas. 

Por lo tanto la fi sonomia de la vegetac i ón puede ser la de 

matorrales i nemes, subi nermes o esp i nosos. 

Por otra parte, i nfluyen también en la fi sonomia la 

presencia de especies que se distribuyen indistintamente en 

varios tipos de comunidades, como los nopales, las palmas o 

i zotales. 



Se pueden aprec iar 3 estratos arbusti vos y, en ocasiones i 
mis, hasta de 3 m. de al tura, formado por las siguientes 
especies: Yucca treculeana, Prosopis qlandulosa. Celtis pal 1 ida y 
en ocasiones Yucca rostrata. 

Estrato arbustivo superi or con altura de 2 a 2.5 m. de 
al tura, aproxi madamente. 

Fouquier i a splendens 
Prosop i s glandulosa 
Larrea tridentata 
Yucca treculeana 

Acac ia neovernicosa 

Acacia qreq i i 
Por 1 ieri a angusti folia 
Cordia sp. 

Lvc ium ber landieri var 
parvi f1 ora 

Opuntia imbricata 
En el estrato med io inferior, de 1 a 1.80 m. de altura. 

Larrea tridentata 
Prosopi s qlandulosa 
Opunt ia i mbr icata 
Lyc i um berlandieri var 

parvi flora 
Suaeda palmer i 
Fouquieria splendens 
Acac ia neover n i cosa 
Condal ia viridis 
Condalia warnoeki i 
Sericoides qreq i i 
Leucophylum frutecens 
Suaeda palmer i 

Acac i a r iq idula 
Krämer ia qray i 
Koeber1 i nia sp i nosa 

Buddleja marrubii folia 
Opunt ia robusta 
Opunt ia rufida 
Opuntia leptocaulis 
Opunt ia sp. 
Cercidium texanum 
Shaefferie> cuneifoiia 
Atriplex canesces 



En 91 Estrato medio de 0.5 a 0.7 m. de altura, tenemos las 
si guientes espec ies : 

Opuntia bradtiana Suaeda mexicana 
Opuntia ieptocaulis Opuntia aff. stenopetala 
Jatropha dioica Opuntia sp 
Fiourensia sp. Lippia qraveolens 
Acaoia sp. Porophyi 1um scoparium 
Agave sp. 
Euphorbia ant i syohi i i tica 
Ser icoides oreo i i 
Larrea tridentata 

En un estrato inferior, de 0.3 a 0.4 m. de alturas 
Agave lechequilia 

Hechtia scariosa 
Echinocereus enneacanthus 
Echinocactus horizonthaionius 
Soorobolus airoides 
Tr ichlori s plur i folia 
Con menos de 0.15 m. se observaron las siguientes especies; 
Er i oneuron pulchellum 
3cleropooon brevifol ius 
Boute loua barbata 
01iqomeris linifolia 

También se observó Phoradendron tomentosos. como parasítico 
de Prosopjs glandulosa. y a Nvcotiana trigonophy1 la a los lados 
de los caminos y brechas, como planta rudera!. Como se puede 
apreciar las especies indicadoras de este tipo de matorral, 



señaladas en un principio comparten 2 o m&s estratos. 
El matorral desértico micrófilo presenta disturbio en aquellos 
terrenos usados para la agricu1 tura, o abandonados después de 
dar les tal uso; esto se observa cerca de las rancherías y de 
poblados pequeftos. En estas circunstancias es frecuente la 
proliferación de Prosopis olandulosa. Atriplex canescens y 
ocasionalemte Salsola kali » 



A N T E C E D E N T E S 

El éirea de Cuatrociénegas, Coahui la, representa una de las 
regiones biogeográficas más importantes de México por sus altos 
grados de endemismos ( Contreras, 1990) . 

Minckley (1984) reportó 16 especies nativas de peces en el 
Val le de Cuatroc iénegas, de las cuales 8 son endémicas (50%); 
McCoy (1964) encontró 66 especies nativas de anfibios y reptiles, 
mencionando que el 39% de las especies son relictas y el 10% son 
endémicas; existen reportes de mamíferos para el Estado, 
encontrando algunos en la reg ión centra 1 del mi sino, pero ni nguno 
esta distribuido en forma exclusiva en el Valle (Hall, 1981). 
Otros grupos con un elevado número de endemismos son: 
crustáceos, con 12 especies conocidas, y el 50% endémicas; Colé 
(1984) mencionó la posibilidad de encontrar más crustáceos 
endémicos en aguas termales; en gasterópodos, hay 13 especies en 
el Valle, de las cuales 9 son endémicas (Hershler, 1984); en 
plantas vasculares, según Pinkava (1984), se encuentran 23 
especies endémicas, principalmente en las dunas de yeso y en la 
Sierra de la Madera. 

Para aves solo existen 3 trabajos de la región: Urban 
(1954), en su lista general de las aves del estado de Coahuila, 
reportó 19 especies para el Valle de Cuatrociénegasf Taylor 
(1966) aumentó a 36 espec ies de aves para la misma regi ón y 
Contreras (1984) citó 25 especies con 15 nuevos registros, con 
una lista de 61 especies de aves para el Valle, mencionando que 
se necesitan más estudios para poder determinar las especies 



residentes» migratorios y reconocer las posibles formas 
endémicas. 

Short (1979) estudió los patrones de la diversidad y 
densidad de las comunidades de aves nidantes en Norteamérica y 
seña1 ó que la di ver s i dad se puede est imar por e1 número de 
especies en un área conocida de 1 h&bitat (Diversidad a); por los 
cambios de la composición de especies a lo largo de una serie de 
h&bitats (Diversidad £) o la riqueza total de especies en una 
región geográfica (Diversidad S). El método utilizado fue el 
mapeo de machos cantando» que proporcionó: la densidad de las 
aves nidantes, el número de especies» la diversidad de las 
especies y la equitatividad. La densidad se estandarizó al número 
de territorios por 40 hectáreas, eliminando las especies de los 
grandes cuerpos de agua y grupos terrestres con grandes 
territorios. La diversidad ot la calculó con el Indice de Shannon-
Weaver (1963). Al analizar los censos de aves nidantes encontró 
que la riqueza y diversidad son medidas paralelas con un valor 
alto en el este y noroeste y bajo en las praderas y regiones 
intermontanas; que la densidad en el este es el doble de la del 
oeste y una distribución uniforme de sur a norte por ambas 
costas. La equitatividad y densidad de las especies estuvieron 
fuertemente relaci onadas con los patrones climáticos, 
especialmente la temperatura y su efecto sobre los 
recursos. Rotenberry et al. (1979) estudiaron la variación 
estacional de la estructura de una comunidad de aves y los 
diferentes mecanismos que regulan la diversidad. El trabajo se 
realizó en vegetación riparia al sur del estado de Washington 



durante 2 años y consideró 30 censos» Encontraron que la 
diversidad, de acuerdo a Simpson (1949), y la riqueza de las 
especies tienen una periodicidad temporal (máxima en verano y 

mínima en invierno) pero no sucede lo mismo con la equitatividad. 
\ 

Al cbmparar los censos de aves nidantes en la vegetación riparia 
con los de matorrales cercanos observaron que la di versidad y 
r iqueza especi fica son mayores a lo largo del rio: 6.8 y 19.5 
respectivamente contra 2.9 y 10.3 del Matorral; la equitatividad 
fué 0.67 y 0.82 para las mismas comúnidades y propusieron que 
esta condic ión resultó de la fi sonomla arbórea de la vegetac ión 
riparia. Compararon los censos de invierno con los de primavera y 
encontraron diferencia estadlstica significativa en la estructura 
de la comunidad de aves: en invierno la di versidad estuvo 
correlac ionada con la equi tati vidad y no con la riqueza; mientras 
que en la nidación la diversidad varió en función de la riqueza y 
no de la equi tat i vidad y conluyeron que la organi zac ión de la 
comunidad durante la n idación reflejó la corapetenc ia 
interespecifica por ios recursos, mientras que en invierno, las 
aves estuvieron reguladas por un clima extremoso. James y Rathbun 
(1981) hicieron un estudio de la abundancia, diversidad y 
rarefacc ión en las comunidades de aves de vari os hábi tats 
terrestres en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 
mediante 37 censos e indicaron que una practica común es expresar 
la estructura de una comunidad en térmi nos de 1ndices de 
di versidad y equi tati vidad, i gñorando la diferencia atribuible a 
la acumulac ión de espec ies con el i ncremento de área, las 
variaciones en la densidad con frecuencia son cubiertas por otros 



factores ya que muchas combinaciones de riqueza espec1 fica y 
abundanc ia relati va dan el mi smo val or del i ndice; anal i zaron 1 os 
censos de aves con 1 os métodos propuestos y 1 os compararon con 4 
i ndices comunmente usados en ecología (Indice de di vers idad de 
Shannon-Weaver, la equitati vidad J', el inverso de Si mpson como 
densidad y el indice de equitatividad de Hill). Los resultados 
de r iqueza espec i f ica y densidad con las curvas de rareface i ón 
revelaron la organi zac ión de las aves en hábi tats di ferentes y 
áreas del mismo tamaño, por ejemplo: la riqueza en los desiertos 
es 7.8, en enei no (denso) de 6.6 a 12.0 y/o tundra 1 0 . e n pi no-
encino de 11.3 a 22.0, en encino de 13.2 a 22.4 y en óreas con 
crecimiento secundario de 17.3 a 29.3; con respecto a la densidad 
para 50 parejas de aves fue de 3 a 13 hectóreas en bosque ene i no, 
de 8 a 14 hectáreas bosque de pi no-enci no, de l i a 15 hectáreas 
en zonas de crecimiento secundario, de 16 a 16 hectáreas en la 
tundra y desiertos y más de 38 hectáreas en bosques de pi no ; 
conc1uyeron que las curvas de abundanc ia relativa y rareface ión 
requieren un estudio más cuidadoso. Alfonso et al. (1988) 
estudiaron la diversidad ecológica y gremios en 3 comunidades de 
aves cubanas, resumiendo en el traba jo 2 aspectos : el paramétr ico 
que se centra en la riqueza espec i fica, i ndices de di versidad y 
equitatividad y el mecanicista en el nicho trófico; ambos 
aspectos se relacionaron con el hábitat, las estaciones y otros 
factores bióticos y abióticos; estudiaron 3 comunidades 
vegetales: bosque secundario de Najasa, montes y maniguas < Jobo 
Rosado) y vegetación antròpica (Jardín Botánico de Cienfuegos); 
anal i zando la abundanc ia relativa de cada espec ie y si total de 



aves observadas durante una hora. Los índices de diversidad y 
equitatividad utilizados fueron los de la serie Hi11 <1973». Para 
el tota 1 de muéstreos y comparac i ones entre 1 os hábi tats se 
tuvieron en cuenta los val ores de cada muéstreo y los Índices más 
relevantes (3, H' , D y J > comparándose todos ei 1 os por uno proebo 
de Kruskal-Wallis. Las relaciones entre ios Indices se 
determinaron por la correlación de rangos de Spearraan ir , ) y 
para la relación entre hábitats se calculó la diversidad J5 
representando los valores en un dendrograma hecho a partir del 
aná1 i si s de agrupamiento (cluster analysis). Calcularon H y los 
ni ve les tróficos. La distribución de especies en Na jasa tuvo una 
d i stribuc ión en serie geométr ica, 1 as de Jobo Rosado una ser ie 
logarítmica y las de Cienfuegos una de palo quebrado, lo que 
representó un gradiente en la actividad antropogénica, que es 
poca en Najasa, intermedia en Jobo Rosado y alta en Cienfuegos. 
Encontraron que los cambios en los índices de diversidad y 
equitatividad fueron estadísticamente significativos • indicaron 
la importancia de la estructura en la vegetación en la diversidad 
de las comunidades de aves. Los va 1 ores reportados para 1 as 
comunidades de la Sierra de Najasa, Jobo Rosado y Cienfuegos para 
J' y H' fueron los siguientes? 0.91, 0.63; 0.84, 3.47 y 3.02 y 
2.97 respectivamente. Las relaciones entre los Índices estudiados 
en cada comunidad fueron altas y significativas; por ejemplo: la 
correlación entre H' y 3 fué alta y significativa con los valores 
0.851, 0.977 y 0.904 en Na jasa, Jobo Rosado y Cienfuegos 
respectivamente, por lo cual el simple conteo de las aves fué una 
buena medida de la diversidad de la comunidad de aves; la 



correlación entre H' y D también fué alta y significativa con los 
siguientes val ores 0.976, 0.973 y 0.738 en Na jasa, Jobo Rosado y 
Cienfuegos lo cual pone en evidencia que ambos Índices miden lo 
mismo y la reLación H'-J no tuvo una correlación significativa en 
los valores de 0.192, 0.164 y -0.381 en las mismas localidades 
anteri ores. Al analizar las relaci ones entre los hábi tats por la 
diversidad 6 se observó que las localidades de Jobo Rosado y 
Ci enfuegos son las mis afines (0.819) y en los ni veles tróficos 
se distinguieron 10 grupos en los cuales: granívoros, 
insectívoros de follaje e insectívoros mixtos fueron 
predomi nantes. 

Con respecto a la relac i ón de los factores ambientales con 
la vegetación y censos de aves, Anderson et al. (1981) evaluaron 
riqueza y densidad de especies durante 24.5 años en un área 
riparia del Rio Col orado, en los limites de los Estado de Ar i zona 
y Nevada, observando que los estadísticos estimados variaron a 
través del tiempo en una distribución norma 1 no aleatoria; 
encontraron una variación significativa en los diferentes tipos 
de vegetac ión por las espec i es domi nantes presentes, por la 
estratificación vertical y las variaciones estacionales. Best 
(1981) en sus trabajos de lowa e Illinois indicó que la 
frecuencia y distancia de detección durante la época de nidación 
por e1 método de macho cantando da varios patrones en la 
identi ficación de un perfil estac i onal donde 1 os factores que más 
afectan fueron: hábitat y las var iac iones climáticas. El follaje 
y su tasa de crecimiento cambian el potencial de observación de 
las aves; los cambios estac i onales de la vegetación son más 



marcados en regiones áridas que en cualquier otro hábitat. Este 
factor influye en la cronología de la nidación este tipo de 
vegetación y duración de la misma y en el número de nidadas. El 
otro factor, c1imático, influye grandemente en la detección de 
las aves ya que tiene un efecto di recto en la migraeión, 
fenologla de las plantas, cronología de la nidación y duración de 
la etapa reproductiva. El autor concluyó que para disminuir el 
efecto de este último factor en los perfiles de detección 
estacional los muéstreos deben ser en dias con elima moderado y 
solo en la mañana. Robbins <1981) en el estado de Mary1 and 
anal izó 173 muestras de aves nidantes para estudiar el efecto de 
la nubosidad, velocidad del viento y temperatura para 
©standar i zar los métodos de muéstreo en las aves nidando. El 
número de machos cantando esta correlac ionado i nversámente con la 
velocidad del viento; la lluvia reduce el número de aves 
detectadas; la nubosidad t iene poca i nfluenc ia sobre e1 muéstreo 
de las aves al amanecer durante la reproducción; la niebla 
favorece la detecc ión audi t i va de algunas espec ies y la 
temperatura afecta cuando es extrema. Su conclusi ón fué: que de 
la nubosidad, niebla, viento, temperatura y lluvia, sólo este 
último factor afectó grandemente 1 os muéstreos de aves en el 
canto y otros aspectos, sobre el observador y su equipo. 

Skirvin (1981) evaluó el efecto de la hora en el número de 
observaciones y densidad estimada de aves nidando y encontró que 
los dos estadísticos disminuyen de la primera a la cuarta hora de 
la mañana; el estudio se realizó en 1976 y 1979 en un bosque de 
Pinus ponderosa en Oregon en un área de 65 hectáreas y obtuvó los 



siguientes resultados: en 1978 observó 11526 individuos de los 
cuales 6515 (74.4%) se detectaron en las 4 horas siguientes a la 
salida del sol y en 1979 fueron 14336 y 10114 (70.5%), detectados 
en el mi smo per i odo de t iempo. Robbi ns (1981) señal ó que en la 
estac i ón de nidac ión, la acti vi dad de la mayoría de las espec ies 
es al amanecer y durante las siguientes cuatro horas, declinando 
el resto de la mañana. Al analizar la hora del día contra la 
acti vidad de una gran cantidad de muestras encontró que los 
patrones de act i vidad de las espec ies fueron constantes año con 
año, pero cada especie tiene uno característico y hay mucha 
simi lar idad entre 1 os miembros del mi smo género. La acti vidad 
alcanzó su punto más bajo al medio día, y cesó en su mayor parte 
en algunos hóbitats como los desiertos. Grue et al. (1961) en el 
norte de Phoeni x, Ar i zona, estudi aron los patrones de act i vidad 
diaria y estimaron la población de aves nidantes en un órea 
control y en otra perturbada de 1 Matorral Desértico de Ar i zona 
con dominancia de: Carneg iea gigantea. Qpuntia sp., Cerc idi um 
microphy1lum, Larrea tr identata. Acacia qregqi i. Plantago 
purshi i , Sphaeralcea fendleri y Astragalus y llegaron a las 
siguientes conclusiones: la composic i ón y estructura de las 
comunidades de aves varió con la hora del día, 1a mayor riqueza 
en ambas comunidades fué en la mañana (6:00-6:00), y disminuyó a 1 
mediodía (12:00-14:00), y 1a diversidad fué más baja durante la 
noche (15:00-17:00); lo cual indicó que la actividad de las aves 
es afectada por los cambi os di urnos. Concluyeron que los 
muéstreos deben ser al amanecer para obtener la mAs a 1 ta 
aproximación de la estimación de la uti1ización del hAbitat en 



las comunidades de aves en hábitat perturbado o no. 

Raitt y Pimai (1974) estudiaron los cambios temporales de la 
avifauna en el norte del Desierto Chihuahuense. Sus áreas de 
estudio fueron 3 ecosistemas: a) Pendientes donde domina Larrea 
tridentata. b) Playas con Hi lar i,a mut i ca y Panicum obtusum sobre 
el suelo y Prosopis alandulosa y otros arbustos alrededor y c) 
Pastizales con dominancia de Yucca elata y Bouteloua eriopoda. 
Los objetivos del trabajo fueron el número y biomasa de la 
avifauna de las 3 áreas, y el impacto energético de las aves en 
el ecosistema, para lo cual se examinó la composición de especies 
y los cambios a través del año en las 3 áreas, observando que es 
muy simi lar en las especies características del Matorral 
Desértico del sur de Norteamérica . El área de las pendientes fué 
la más pobre en especies y exhibió menos cambios estacionales que 
las otras áreas . Las aves de las pendientes permanecieron en 
este matorral incluso en la estación no reproductora, en 
contraste con la playa y pastizales que fueron reemplazadas en la 
estación no reproductora por avifaunas más ricas, que habitan en 
1 os past i zales del norte y este. Con respecto a la variación 
estacional y anual de la densidad y su representación trófica: 
los insectívoros fueron dominantes en la estación de nidación en 
las pendientes, pastizales y playas. También fueron dominantes en 
las pendientes en otras estac iones y los grani voros no fueron 
abundantes en las pendientes en ninguna estación. En contraste 
los granívoros fueron dominantes en los pastizales en la estación 
no reproductora. La población de insectívoros cambió afto con año, 
en correlación con la disponibilidad de alimento. Los granívoros 



también fluctuaron en los pastizales y playas en otoño, citando 
como los mAs importante, no nidantes, a las siguientes especies: 
Calamospiza melanocorvs, Eremophvla alpestris. Zenaida macroura, 
Spizella breweri. Amphispiza bel1 i y otras; infirieron que las 
causas de las variaciones antes mencionadas entre las Areas, 
entre estaciones y entre años son la disponibilidad de alimento y 
en forma indirecta el clima; resumieron que la parte norte del 
Desierto Chihuahuense es una importante zona de invernación para 
las aves de pastizal de Norteamérica. 

Webster (1974) en su estudio de la avifauna del sur del 
Desierto Chihuahuense observó que el número de especies se 
incrementó con la disminución de la latitud. Hacia el sur se 
duplica el número de especies, con un 50% de incremento en la 
diversidad, 1 legando a concluir que la diversidad y densidad de 
las aves en el Area censada estaba determi nada por la 
heterogeneidad de las plantas y por la latitud. Los valores para 
la diversidad de especies y la densidad (machos por 100 acres) 
para las siguientes localidades: sur del Desierto Chihuahuense, 
el Black Gap , Durango, Burnham fíat y para el sur de Nuevo 
México fueron; 3.64 y 115, 3.33 y 40, 3.39 y 22, 0.79 y 11 y por 
último 2.03 y 13 respectivamente. Comparó la avifauna del sur del 
Desierto Chihuahuense con Nuevo México y Texas, el Desierto de 
California y el Desierto de Arizóna; resumieron que la avifauna 
del Desierto de California es una selección muy pobre de aves del 
Desierto Sonorense incluyendo Arizona y que la de Texas y Nuevo 
México estaba disminuida al compararla con la del sur del 
Desierto Chihuahuense; al comparar mAs detal 1adamente el sur del 



Des i er to Ch ihuahuense c on la de Ar i zona obtuvó loe s i gu i entes 
resultados« densidad de machos en 100 acres <40.47 ha.) 69 y 84, 
promedio de especies por censo 25 y 14, total de especies en 
todos los censos 32 y 37, diversidad de especies promedio para 
todos 1 os censos 3.51 y 3.79, espec ies censadas en esta área y 
ausente en otras 2 y 7, total de espec ies de toda la i nformación 
39 y 53 y e1 número total de espec ies que nidan en esta área pero 
no en otras fué 4 y 11 respectivamente. 

Anderson y Anderson (1946) describieron el uso de un 
Matorral de Larrea tridentata por las aves en los desiertos de 
Tucson, Arizona. Mencionan que se puede caminar sin encontrar una 
sola ave en este matorral; sin embargo, en las zonas de ecotonla 
con cactáceas y mezquites habla una mayor cantidad de aves que 
usaban esta zona de transición. Las especies residentes en este 
matorral fueron: Auriparus flaviceps. Poliopti la melanura y 
Campylorhynchus brunneicapiJlus que se alimentan de insectos, 
ocasionalmente se observó a Dendroica coronata. Vi 1 sonia ousilia 
y Passer domesticus. Esta última especie, junto con Carpodacus 
mexicanus y Carduelis psaltria. mordisquean los brotes y comen 
semi1las de Larrea. sin 1legar a al imentarse en forma regular de 
ella. Concluyeron que Larrea tr identata no es una planta adecuada 
para la construcción del nido y solo se detectó 1 nido de 
Polioptila melanura el 26 de mayo de 1944. Dixon (1959) estudió 
las preferencias de habitat y densidades poblaciones de aves 
nidando en un Matorral Desértico en Brewster County, Texas. 3u 
trabajo comprendió el censo de 4 estaciones de nidación de 1955 a 
1958 por el método de macho cantando, y mediante el registro de 



presencia o ausencia de la especie en el Area de estudio en años 
sucesi vos, estimó el cambio de densidad absoluta de una espec ie 
en particular. El trabajo se realizó en 2 Areas; a) Black Gap con 
una superficie de 33 acres (13 Ha.), una altura de 2200 pies (670 
msnm.) y situada en la cima del cerro oeste de Dell Tank. EstA 
dividida por un arroyo seco y no tiene uniformidad en la 
vegetación pero esto es una prActica común en los censos de aves 
nidando y nos remarca las necesidades de las especies para nidar. 
La vegetación de las pendientes tenia una altura de 1 a 8 m., con 
dominancia de: Larrea tridentata. Acacia con6tricta. Por 1ieria 
anqustifolia y Agave lechequi1la; y sobre la roca cAliza: Agave 
sp., Hechtia sp., Dasylirion leiophvllutn. Leucophvllum. Acacia 
sp. y Forestiera sp; en los arroyos habla arbustos con una altura 
de 0.90 hasta 2.70 m. como: Acacia constricta. Larrea sp., 
Forestiera sp., Condalia sp. y Lippia 1iqustrina: dispersas en 
las pendientes están Yucca torrevi y Y. rostrata. residentes en 
un hAbi tat de características espec iales. La avifauna presente 
fué : Mi mus polyq lottos. Cardi nal i s si tiuatus. Auriparus 
flaviceps. Campylorhynchus brunneicapi1lus y Poliootila melanura 
en el fondo de los arroyos; Amph i SP i za bi1 i neata. Icterus 
parisorum y Carpodacus mexicanus dependen de las especies de 
Yucca para nidar y cantar; otras especies que se local i zan en 
diversas Areas de Black Gap son: Thrvotoanes bewicki i . Toxostoma 
dorsale. Phainooepla ni tens. Vireo be11 i i y varias especies de 
Passer i na. Concluyeron que 11 espec ies estaban presentes y 
probablemente nidaron durante 1 os 3 aftos; otras espec ies, como: 
Phalaenoptilus nuttal1 i i solo estuvo activo en 1958 y en el mismo 



año se registró a Hicrathene whitneyi en 2 localidades, 1 macho 
de Aimophi la cassi ni i se observó en Prosopis y Acacia. Pipi lo 
fuscus se 1 ocal i zó sobre las pendientes de vegetac i ón densa y se 
detectó la presencia de 1 individuo de Chondestes qrammacus en 
Prosopis en 1956. b) The Burnham Fiat Plot a 3400 pies (1036 
msnm.) con una superficie que aumentó de 20 acres (8 ha.) a 33 
acres (13 ha.). La vegetación en el Area era poco diversa y mas 
esparc ida» compuesta por las si guientes espec ies: Agave 
lechequi1 la. dominante; los arbustos: Larrea sp., Por 1ieria sp., 
F1ourensia cernua. Koeberlinia spinosa. Condal ia obtusi folia y 
Prosopis sp. fueron más escasos y pequeños que en el área 
anterior. De 1 os arroyos del área ni nguno tuvo vegetac ión densa, 
pero existían individuos aislados de Yucca torreyii. El arroyo más 
grande tenia arbustos como Forestiera sp. y Diospvros texana con 
follaje denso . La capa herbácea del área la formaba Bouteloua 
breviseta. Estas condiciones de la vegetación originaron una 
avifauna más depurada y variable en su composición que el área de 
B1ack Gap. Mimus oplyalottos, Cardinal is sinuatus y 
Campy1orhynchus brunneicapi1lus estaban cerca de los arroyos los 
arbustos. Zenaida macroura, Phalaenopt ilus nuttai 1 i i. Picoides 
scalaris y Pipilo fuscus eran visitantes raros en el área de 
estudio. Zenaida asiatica ( 1957), Micrathene whitnevi (1958), 
Auriparus flavioeps y Vi reo be11 i i solo se escucharon en 
Prosopis. Dixon (Op cit.) mencionó que las especies de 
Falconi formes, algunas de Pie i formes y Passeri formes no deben 
incluirse ya que son de amplia distribución, provenientes de los 
bosques o matorrales cercanos o requieren sustratos o condiciones 



especiales. 
Floristica y estructuralmente ambas Areas se consideraron 

como características del Desierto Chihuahuense. Comparó ésta 
avifauna con las del mismo desierto, como por ejemplo: Montañas 
Guadalupe de Texas, la de la llanura al este de la Sierra del 
Carmen en Coahuila, la del Area entre Sierra Vieja y el Rio Bravo 
al oeste de Presidio County, la avifauna de Texas y la de los 
desiertos de Sonora y Mojave, concluyendo que existe una mayor 
semejanza, en vegetac ión y avi fauna, entre el desierto 
Chihuahuense y el de Mojave, que la estructura de la vegetación 
es determinante en la composición de las especies de aves y que 
en este desierto exi ste una espec ie por fami lia, a excepci ón de 
gorriones y palomas. 

Raitt y Maze <1968) estudiaron la densidad y composición de 
la avifauna en una comunidad de Larrea tridentata en el sur de 
Nuevo Mexico. El Area de estudio era representativa de las 
comunidades desérticas del Desierto Chihuahuense y 
topogrAfleamente son pendientes aluviales sobre las Montañas 
Organ y el Valle del Rio Bravo, su altura es de 4260 a 4399 pies 
<1298 a 1341 msnm) cruzada por numerosos arroyos intermitentes de 
este a oeste, de una profundidad variable. El clima es extremoso 
y en la vegetación Larrea divaricata es dominante y otros 
matorrales son subdomi nantes. Para anal i zar la distr ibue ión de 
las aves se reconocieron 3 de comunidades vegetales que están 
bajo control topogrAfico y edàfico: 

1.- El tipo predominante ocupó la cima y los lados de las 
pendientes de los arroyos. Estuvo caracterizada por 



matorrales bajos y espaciados con dominancia de: Larrea 
divaricata y Krameria parvifolia. 

2.- El segundo tipo ocupó el fondo de 1 os pequeños arroyos 
donde la vegetación es muy similar a las partes planas 
pero se agregó Acac ia constricta. ambas especies 
alcanzaron la mayor al tura y densidad en estos sitios. 

3.- El tercer tipo de habitat se encontró a lo largo de los 
grandes arroyos, especialmente en uno donde hubo bandas 
de vegetación a todo lo largo, en las represas y sobre 
las islas que se caracterizaron por un matorral con una 
mayor diversidad y densidad de espec ies que las que se 
encontraron en los pequeños arroyos o sobre las cimas. 
Habia especies maderables como: Fa1 lúa ia paradoxa. 
Brickel1 ia laciniata. Ephedra tri turca, Chilopsis 
1 i near i s y Rhus microphy1 la las cuales se suman a las 3 
domi nantes. La gobernadora presentaba i ndi vidúos al tos 
(promed io 0.736 m.) y la vegetac ión herbácea fué 
extremadamente abundante y variada en estos arroyos. 

Rai tt y Maze (Op cit.) consideraron a los t ipos de 
vegetación como un complejo ecológico único con variaciones 
internas. Los resultados muostraron la n idación de 9 espec ies en 
el Area. Hubo 5 especies presentes en 1964 y 1965 y fueron la 
avifauna básica. Las demás se observaron solo en 1 de las 2 
estaciones reproductoras. Cal 1ipepla squamata, debido a su baja 
densidad, es un elemento menor de la fauna; otras espec ies que se 
reprodujeron y de las cuales no hay evidenc ias de su reproduce ión 
son: Geococcvx cal i fornianus y Chordei1 es acutipennis, por último 



las espec ies observadas solo en la etapa de reproduce i ón son: 
Cal 1jpepla gambel1 i i, Salp i nctes obsoletus, Ic terus pari sorum y 
Molothrus ater• Amphi sp i za bi1 i neata fué la especie mAs abundante 
y de mayor amplitud ecológica debido a su habi1idad para usar la 
gobernadora y sobrevivir con escasos recursos; ademós, fué la 
única que construía sus nidos en estos matorrales. Aur iparus 
f1aviceps fué la segunda especie en abundanc ia, hizo un amplio 
uso del hAbitat, pero limitó su reproducción a arbustos espinosos 
de 1.2 m. de altura (Acac ia). Los nidos de Zenai da macroura del 
Area estuvieron sobre e1 su©lo. Las 14 especies restantes que 
nidaron en el Area se incluyen en la avi fauna de otras reg iones 
del Desierto Chihuahuense, con excepción de Ca i 1ipep1 a 

gambel1 i i, que nido en forma irregular y distanciada de 1 os 
grandes arroyos, siendo un componente común del Desierto 
Sonorense y de Mojave. Con estas observac iones concluyeron que 
las comunidades de Larrea del sur de Nuevo México son una pobre 
representación de otras áreas del Desierto Chihuahuense. Solo 13 
o 14 especies de las 28 que son miembros de La avi fauna del 
Desierto Chihuahuense nidaron regularmente en el desierto de 
Nuevo México. El resto de las especies nidaron a pocas mi 1 las del 
Area de estudio, a ambos lados de las pendientes de los cafiónes 
de las Montañas Organ, o sobre las llanuras del Río Bravo, o en 
ambas. Arch i 1ocus a 1exandr i, Pi coi des sea 1ar i s, Mviarchus 
ci nerascens. Mimus polyq1ottos, Cardi na 1 i s si nuatus y Carpodacus 
mexicanus nidaron comúnmente en la desembocadura de los cañónes y 
llanuras que tenían arbustos con una altura super i or a 1.82 m. 
Mencionando que la inclusión o exclusión de ciertos hAbitats hizo 



la diferencia entre una avi fauna de 14 espec ies o tal vez el 
doble. Al considerar la sucesión ecológica que origina cambios en 
la avifauna que son poco conocidos dan como probable solución la 
comparac ión de espec ies con áreas de topografía similar, como 1 a 
del oeste de Texas y la del sur de Arizona. De las 14 especies 
presentes en el área, 12 están en Texas y 6 en Arizona. Toxostoma 
dorsale fue única para el área de Nuevo México. De las 19 
espec ies regi stradas en el oeste de Texas 10 están en el sur de 
Arizona, 12 en el sur de Nuevo México y 4 son únicas. De las 17 
espec ies del Desierto Sonorense 6 son comunes con Nuevo México, 9 
con Texas y 7 son únicas. Observaron que un aumento de densidad 
en parejas reproductoras acompañó un aumento en la complejidad 
de la vegetaci ón de 1 os mi smos sitios, por lo cual concluyeron 
que al i ncremontarse el agua o húmedad, origina una gran 
di versidad y producti vidad de la vegetad ón, lo que da lugar a 
una gran di versidad y densidad de aves nidantes. La correlación 
entre di versidad y densidad en las aves no necesar i ámente es 
directa y las 2 características pueden ser afectadas por las 
características de la vegetación. La forma de dispersión de los 
datos en la gráfica y el coeficiente de correlación (r*0.794 con 
g 1=6) sugirió una reíac ión no li nea1 y un coeficiente de 
correlación alto (0.677) al utilizar el logaritmo de la densidad 
en la ordenada. Consideraron que el número de especies es una 
medida imperfecta de la diversidad por lo que calcularon el 
i ndice de di versidad de las espec ies para cada comunidad por el 
Método de MacArthur y MacArthur <1961) observando que para la 
regresión de la densidad y el i ndice de di versidad no exi ste 



significancia estadística en la correlación porque los índices de 
diversidad están basados en datos de áreas de diferentes tamaños 
que realmente no son comparables. 

Tomoff (1974) realizó un trabajo en el Desierto Sonorense al 
sur de Ari zona a l o largo de un gradi ente de complej idad en las 
comunidades de matorral desértico para relacionar el incremento 
en los sitios de nidación y nichos con el incremento en la 
densidad de aves y di vers idad de las espec ies. Las áreas 
seleccionadas tenían las siguientes características: a) Avra con 
una altura de 1919 pies (585 msnm.)» una precipitación total de 
menos de 114 milímetros durante 1970. La vegetac ión fué homogénea 
en el área y esta compuesta por Larrea divqricata. excepto en la 
separac ión de los arroyos secos. Los arroyos están 
aproximadamente paralelos y Larrea varia su densidad en 
matorrales espi nosos, micrófilos y de pequeños árbolesj b) 
Hougthon con una altura de 3051 pies (930 msnm.), su 
precipitación fue de 304 milímetros en 1970. La vegetación fué 
relativamente homogénea con matorrales espinosos dispersos en el 
área. Los grupos de Cholla (Opuntia sp.) fueron un componente 
estructural significatico en el hábi tat; y c) Sil verbel1 con una 
altura de 2100 pies (640 msnm)., su precipitación fué de 248 
mi 1 imetros en 1970. La vegetac ión contenía gobernadora» 
matorrales e6pi nosos espaciados, algunos sahuaros (Carneqiea 
gigantea) y chollas (Qpuntia sp.). 

Para cada especie se registró sobre un mapa punteado la 
localización del nido, los movimientos de forrajeo, canto y 
encuentros intraespeclficos. Expresaron la densidad total de aves 



nidando como el número máximo de nidos acti vos o terr i tori os 
ocupados durante la estación de nidación. Colocaron cada especie 
en una categoría de forrajeo basada en el tipo de al imentó 
primario y el substrato de forrajeo. Con ia densidad de aves y la 
composición de espec ies obtuvieron la di versidad de forrajeo (FD) 
para cada Area. 

La cobertura vegetal la midieron en 24 transectos de 30 m, 
en cada Area y la densidad vegetal en transectos de 30 m. de 
largo por 2 m. de ancho, definiéndola como la intercepción, y 
expresada como el número total en 1440 m* ., registrando solo las 
plantas con ta11os emergentes en un 50% del transecto. En los 
matorrales espi nosos reg istraron las siguientes clases, de 
acuerdo a la altura en metros: (0 - 1, 1 - 2, > 2). Las 
suculentas se dividieron en: (0 - 0.3, 0.3 - 1, > 1 m.). Se 
mencionaron las perennes y subfrutecentes y no se contaron las 
anua les. La di versidad de espec i es de aves nidando (BSD) para 
cada Area la calcularon con la fórmula de Shannon (1949), con la 
Tabla de Lloyd et al. <1966), y con los logaritmos naturales. El 
i ncrementó de di versidad (H) se calculó con un aumento en el 
número total de espec ies (S) y/o con un incremento en la 
equi tat i vidad de como los i ndi vidúos están di stribuidos entre las 
especies. 

La diversidad de forrajeo (FD) la calcularon para cada Area 
usando: 

1.- El número de especies en cada categoría de forrajeo 
2.- El número de parejas en cada categoría 



La proporción de diversidad móxima posible para una 
comunidad (JsH / H Max) es una medida de la abundancia relativa 
de la diversidad de 0 - 1.0. 

La complejidad fisonómica de cada órea se expresó como: 
1.- La diversidad fisonomica de la cobertura < PCD > , 

anal izada con H, y la cobertura relativa de las formas 
de vida. 

2. - El número de importancia de las dimensiones 
fisionómícas (Ep), calculado como e . 

Construyeron perfiles de densidad del follaje, dividiéndolo 
en capas horizontales de 0 - 1 , 1 - 2 y > 2 m.; la proporción 
tota 1 del perf i 1 de cada capa se usó para obtener la di versidad 
de altura del follaje (FHD) con H, obteniendo la regresión BSD= 
0.46 + 2.01 FHD la cual se usó para predec ir la diversi dad de 
aves ni dando y se comparó con la di vers idad observada. 

Usando el FHD en las capas de follaje (0 - 0.6, 0.6 - 7.6 y 
> 7.6 m.), ( 0 - 0.9, 0.9 - 7.6 y > 7.6 m.) y (0 - 0.6, 0.6 - 1.5 
y > 1.5 m.) se obtuvieron prodiciones de la diversidad de aves 
mucho más bajas que cuando se utilizaron las capas (0 - 1, 1 - 2 
y > 2 m.>. Observaron que al incrementarse la complejidad del 
hóbitat sucede lo mismo con el número total de especies, la 
densidad total y los Índices de diversidad H y J. Las 4 especies 
comunes en los sitios de muestreo (Auriparus flaviceps. 
Campvlorhvnchus brunneicapillus. Poliopt i la melanura y Amphi spi za 
bi1 ineata) aumentaron su densidad de 11 parejas en AVRA a 19.5 
parejas en Houghton y 25 en 5ilverbell, indicando una desusada 
equitatividad en la abundanc ia relativa de estas espec íes en las 



comunidades; con ello demostraron el alto grado de especificidad 
de las aves para seleccionar las plantas para anidar. No se 
encontraron nidos en Larrea di var i cata o en subfrutecentes, sin 
embargo» Amph i spi za bi 1 ineata construyó sus nidos en la base de 
Larrea di vari cata, especialmente en donde sólo hay gobernadora. 
Concluyeron que ios hóbitats con una mayor di versidad fisonómica 
soportan un número mayor de patrones de forrajeo que los que son 
mAs simples y originan Indices de diversidad de forrajeo mas 
altos (PD). AVRA tiene 4 categorías de forrajeot Houghton tiene 6 
y Silverbell tiene 7. 

Los incrementos totales de la densidad del follaje a lo largo de 1 
gradiente de complej idad del hóbitat y el número de estratos de 
follaje igualmente importantes (Ep) son casi iguales por lo que 
no se consideran como causa de la variación entre las densidades 
de aves nidantes y la diversidad de especies. Una ventaja de esta 
clase de si stema es que las entidades estructura les insólitas 
valen lo mismo y se minimizó el efecto de las especies dominantes 
como: Larrea d i var i cata o arboles de follaje deciduo. El modelo 
FHD describió que los h&bitats de este estudio tienen 2.12, 2.28 
y 2,34 de igualdad de dimensiones de importancia. El mode1 o PCD 
1 os descr i bi ó como: 1.4, 2.1 y 3.0 de igualdad de dimensión de 
importancia, lo cual es mucho más apropiado para estos habitat 
ocupados por aves nidantes. 

Thiollay <1981) traba jó la avi fauna de la Reserva de la 
Bi ósfera de Map imi, en Durango, del verano de 1976 a la primavera 
de 1978, sobre 8 tipos de hóbitats i playas, planicies, 
pendientes, lomas y h&bitat acuAtico) mediante conteos de 15 



minutos en Areas de 50 m. de radio entre las 11:00 y 16:30 
muestreando un total de 788 individúos en 378 muestras en julio y 
1236 aves en 566 muestras en marzo; reg i stró 47 espec ies 
residentes, 74 veraniegas o migratorias de 36 familias en 300 km 
1 , Encontró un incremento en la riqueza (12% en verano, 35% en 
invierno), densidad <11% en verano, 136% en invierno) y la 
diversidad (19%), a lo largo de un gradiente altitudinal desde 
las playas hasta los cerros. Encontró una relación entre la 
riqueza y densidad con la heterogeneidad de la vegetaci6n, con 
una máxima riqueza en las pendientes, donde la diversidad y 
cobertura de la vegetac i ón es mayor. Del verano al invierno el 
número de especies disminuyó 31% y 35% en la playa y pendientes; 
22% en el cerro y la diversidad de Shannon también di sminuyó 
cerca del 15% en todos los sitios de muéstreo; la densidad media 
fué 54% en la playa, 35% en las pendientes. Mostró, que de norte 
a sur, la densidad de residentes dismi nuyó en verano, pero que en 
invierno alcanzó o superó la misma densidad, por ser un Area de 
refugio para muchos granívoros americanos. Se presentó una 
variación significativa de de la abundanc ia entre verano e 
invierno, con un 95% de confianza y una prueba de X 1 , 
explicando1 o por las migraci ones o variaciones anuales. Anal i zó 
la avi fauna en sus cambios de di stribuc i ón basándose en la 
anchura del hAbi tat y el centro de gravedad de la di stribuci ón, 
mencionó la estructura social, la estructura de la comunidad y 
estrategias adaptati vas a un hAbi tat Ar ido en donde de las 6 5 
espec ies reg i stradas; la relac i ón espec ie/género fué de 1.09, de 
1.88 especies/familia en verano y 2.04 en invierno. De las 32 



especies regulares, hoy l especie por género, 1.31 en verano y 
1.42 en invierno por familia, lo cual se traduce en las 2 
estaciones, en un incremento en la diversidad familiar por la 
migración, que se vió reflejada en una reducción en la 
competencia interespecifica, ya que en esta área los géneros son 
monotipicos, y el número de especies por familia fué de 1.1 a 
1.4. La segunda causa de la reducción de esta competencia 
interespecifica fué la segregación espacial y de nicho de las 
espec ies. 



METODOLOOIA 

Se seleccionó dentro del Matorral Desértico micrófilo 
(Larrea tridentata, Fouquieria splendens) un recorrido de 10 kn. 
dentro de los cuales se escogieron al azar 2 transectos de 1 km. 
de longitud y 0.1826 km. de anchura cada uno. 

En el recorrido general se registraron las aves de este tipo 
de vegetac ión mediante la observac ión con los bi noculares 
Bushnel1 (10 X 50) y la ident i ficac i ón se rea 1 i zó con la ayuda 
de la guia de campo de Robbins et al. (1983). 

En 1os transectos, además de 1 os anter i or se ut i 1 i zó un 
distanciómetro marca Coleman de 20 a 100 yardas (16.28 a 91.4 m.> 
para determinar la distancia perpendicular al transecto de cada 
uno de los individúos observados. La temperatura y húmedad se 
midieron con un higroscopio al iniciar cada transecto. 

El formato para la toma de datos en campo fue el siguiente: 
Localidad Fecha Tipo de vegetación 
Huaedad Temperatura Altitud Long. del Transecto 

Especie Hora Num. de Ind. Estrato Distancia 

Se realizarón 3 visitas, al principio, durante y al final de 
las estaciones de verano y otoño, con duración de 3 días cada 
una; los recorridos y transectos se efectuaron durante las horas 
de mayor actividad que son las primeras 4 después del amanecer. 



Se analizaron loe registros indicados para determinar la 
preseñe ia estac i onal de las espec ies encontradas en las 
siguientes categorías: Residentes, cuando estuvieron presentes en 
el Area de estudio durante las 4 estaciones; Veraniegas, cuando 
se registraron sólo en verano; Migratorias, cuando estaban 
presentes en otoño e invierno y Ocasionales cuando se registraron 
sólo una vez durante el año. 

Se construyó una matriz de datos en código ASCII con las 
siguientes variables: 

SIGNIFICADO DE LA MATRIZ DE DATOS 
X 1 : especie (31 especies) 
X 2 : estación (1« verano; 2* otoño) 
X 3 : No. de individuos de la primera salida 
X 4 : No. de individuos de la segunda salida 
X 5 : No. de individuos de la tercera salida 
X 6 : No. de individuos en el transecto 1 
X 7 : Temperatura del transecto 1 (en grados centi grados) 
X 8 : Húmedad del transecto 1 (porciento de húmedad relativa) 
X 9 : Lluvia del transecto 1 (presencia o ausencia) 
X 10 : Viento del transecto 1 (presencia o ausencia) 
X 11 : Sumatoria de las distancias de cada una de las aves de la 

misma espec ie observadas en el transecto 1 (expresada en 
metros) 

X 12 : No. de individúos en el transecto 2 
X 13 : Temperatura del transecto 2 (en grados cent i grados) 
X 14 : Húmedad del transecto 2 (porciento de húmedad relativa) 
X 15 : Lluvia del transecto 2 (presencia o ausencia) 



16 

17 

18 

19 
20 

2 1 

22 

23 

24 

25 
26 

27 
28 

29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 

Viento del transecto 2 (preseñe i a o ausenc ia> 
Sumatorio de las distancias de cada una de las aves de la 
misma especie observadas en el transecto 2 (expresada en 
metros) 

No. de individuos en el transecto 3 
Temperatura del transecto 3 (en grados cent 1 grados' 
Húmedad del transecto 3 (porciento de húmedad re 1at i va » 
Lluvia del transecto 3 (presencia o ausencia) 
Viento del transecto 3 (presencia o ausencia) 
Sumatoria de las distancias de cada una de las aves de la 
mi sma espec ie observadas en el transec to 3 (expresada en 
metros) 
No. de individuos en el transecto 4 
Temperatura de 1 transecto 4 (en grados centígrados) 
Húmedad del transecto 4 (porciento de húmedad relativa) 
Lluvia del transecto 4 (presencia o ausencia) 
Viento del transecto 4 (presencia o ausencia) 
Sumatoria de las distancias de cada una de las aves de la 
misma especie observadas en el transecto 4 (expresada en 
metros) 
No. de i ndi vidúos en el transecto 5 
Temperatura del transecto 5 (en grados cent igrados) 
Húmedad del transecto 5 (porc iento de húmedad relat i va > 
Lluvia del transecto 5 (presencia o ausencia) 
Viento del transecto 5 (presencia o ausencia) 
Sumatoria de las distancias de cada una de las aves de la 
mi sma espec ie observadas en el transecto 5 (expresada en 



metros) 

X 36 : No. de individuos en el transecto 6 
X 37 : Temperatura del transecto 6 (en grados centígrados) 
X 38 : Húmedad del transecto 6 (porciento de húmedad relativa) 
X 39 : Lluvia del transecto 6 (presencia o ausencia) 
X 40 : Viento del transecto 6 (presencia o ausencia) 
X 41 : Sumatoria de las distancias de cada una de las aves de la 

misma especie observadas en el transecto 6 (expresada en 
metros) 

X 42 : Presencia o ausencia de la especie en los transectos. 
OTRAS VARIABLES 

Y 1 : El total de ejemplares de una especie observada en verano: 
la suma d e X 3 , X 4 y X 5, cuando X 2 * 1. 

Y 2 i El total de ejemplares de una especie observada en otoño: 
la suma de X 3, X 4 y X 5, cuando X 2 = 2. 

Y 3 : El total de especies observadas en la primera sal ida de 
verano: E I , , « (X 3> * 0, cuando X 2 « 1. 

Y 4 : El total de especies observadas en la segunda salida de 
verano*. E l , , <X 4) * 0, cuando X 2 « 1. 

Y 5 : El total de especies observadas en la tercera salida de 
verano: £ I , , « (X 5) * 0, cuando X 2 = 1. 

Y 6 : El total de los ejemplares de verano: sumar los renglones 
de Y 1, 

Y 7 : El total de las especies de verano: E I , , cuando X 2 • 
1, » tY 1> 4 0. 

Y 8 : El total de especies observadas en la primera salida de 
otoño: E l , , « ÍX 3) í 0, cuando X 2 » 2. 



Y 9 : El total de especies observadas en la segunda salida de 
otoño: E l , , (X 4) * 0, cuando X 2 - 2. 

Y 10: El total de especies observadas en la tercera salida de 
otoño: E l , , « (X 5) * 0, cuando X 2 = 2. 

Y 11: El total de los ejemplares de verano: sumar los renglones 
de Y 2, * ÍY 2) * 0. 

Y 12: El total de las especies de verano: E I , , cuando X 2 * 
2. 

Y 13: No. de individuos por especie presente en los transectos 
de verano: suma de X 6, X 12, X 16, X 24, X 30 y X 36, 
cuando X 2 = 1. 

Y 14: No. de i ndividúos por espec ie presente en los transectos 

de otoño: suma de X 6, X 12, X 18, X 24, X 30 y X 36, 
cuando X 2 - 2. 

Y 15: El número de espec ies presentes en los transectos de 

verano: E I t de X 42, cuando X 2 « 1. 
Y 16: El número de especies presentes en los transectos de 

otoño: S I , de X 42, cuando X 2 = 2. 
Esta matriz de datos se utilizó para calcular los siguientes 

Índices biológicos: 
l.- Diversidad. 

1.- La diversidad a de Serie Logarítmica con el Método de 
Fisher, Corbert y Williams (1943) y por el Logaritmo de 
"N" Truncada con el Modelo de Preston (1948); 
obteniendo intervalos de confianza con el análisis 
Jacknifing (Quenville, 1956; modificado por Tukey, 
1958). 



2.- La diversidad j& , (binaria) con el Método de Sorensen 
(1948) calculada con la siguiente fórmula: 

í - a¿> 
A+s+e 

3.- La di versidad 0 , (no binaria) con el Método de 
Mor i si ta (1959) med iante la siguiente fórmula: 

zínli * n2¿ 
r - I m l 

4.- La diversidad ñ , con el Método de Whittaker (1960) se 

calculó con la siguiente fórmula: 

La riqueza (Ludwing y Reynolds, 1985) 

La domi nancia según Simpson (1949) se calculo de la 
siguiente manera: 

" n.in,-1) 
NiN-l) 

La densidad poblacional con el Método de Gates < 1969 ) fué 
calculada de acuerdo a la siguiente fórmula: 

jff . a(3(a)-lj* A 
2L * Ex 



5.- LA dispersión espac Io-temporal de las espec ies con EL Método 
de Mor i si ta (1959) calculado con la siguiente fórmula; 

8 nin-1) 

y con el de Green (1966) de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Por último se compararon los diferentes Indices biológicos 

entre las estac iones y con diferentes localidades del mi smo 

Desierto Chihuahuense y con otros desi ertos de 1 bi orna Larrea 

(suprai ndices corresponden a 1 Cuadro 17) y se dió su 

interpretación biológica. 



R E S U L T A D O S 

Se real izaron 6 sal idas al Valle de Cuatroe i énegas, Coah. , 
Méx. y se muestrearon las aves del Matorral Desértico Micrófilo 
durante las estaciones de verano y otoño de 1990. Se registraron 
un total de 7 ordenes con 19 familias y 31 especies; el listado 
de especies se encuentra en el Cuadro 1. De acuerdo a la 
permanencia estacional de las especies el resultado fué el 
s i gu iente: 

a ) D e las 31 especies registradas en el Val le de Cuatrociénegas 
para este ti po de vegetac ión: 20 son residentes, 7 
veraniegas, 3 migratorias y 1 ocasionales. (Fig. 4). 

b).- En verano se observaron un total de 22 especies cuya 
permanenc i a estac ional fué la siguiente: 15 residentes y 7 
veraniegas; en otoño se detectó la presencia de 21 espec ies, 
distribuidas de la siguiente manera: 17 residentes, 3 
ocasi onales y 1 migratoria. (Fig's. 5 y 6) 

c).- De las 20 espec ies residentes, 12 se encontraron en las 2 
estac iones y únicamente 3 estaban en verano y 5 en otoño. 
Las señaladas como veraniegas se encontraban en esta 
estac ión y las migratorias y ocasiona les en otoño. (Fig. 7 ) . 

En cuanto a los estadi sti eos apiicados para conocer di ferentes 
Indices de las muestras e inferir sobre la población de aves de 
esta comunidad vegetal tenemos lo siguiente: 

La Diversidad a en Serie logarítmica obtenida por elMétodo 
de Fi sher, Corbert y Wi11iams (19 43) dió los siguientes 
resultados para Verano: 



Clase Limite superior 
de 1 os intervalos 

1 0.5 
2 4.5 
3 Ö.5 
4 16.5 
5 32.5 
6 64.5 
7 128.5 

Di versidad 

Especies 
observadas 

10 
4 
3 
1 
1 
2 
1 

Especies 
esperadas 

8.762 
3.022 
3.243 
2.096 
2. 190 
1 .209 
0.358 

"Ji" Cuadrada 

EX' 

0 
0 
0 
1 
o 
0 
1 
4 

174 
316 
0 1 8 
250 
646 
517 
151 
072 

oc» 6.0538 

La misma diversidad para Otoño fué: 
Clase Limite superior 

de los intervalos 
1 2.5 
2 4.5 
3 8.5 
4 16.5 
5 32.5 
6 64.5 
7 128.5 

Espec i es 
observadas 

7 
3 
4 
1 
2 
2 
2 

Espec ies "Ji" Cuadrada 
esperadas 

,247 
736 
856 
750 
389 

1 .743 
0 .923 

7 
2 
2 
2 
2 

EX1 

0 .008 
0.025 
0.458 

113 
063 
037 
256 
960 

Di versidad «= 4.9234 

La Diversidad obtenida por el Logaritmo de "N" Truncada con 
el Modelo de Preston <1948) para Verano fué la siguiente: 
Clase Limite superior 

de los intervalos 
Espec ies 

observadas 
0.5 -

1 2.5 10 
2 4.5 4 
3 8.5 3 
4 16.5 1 
5 32.5 1 
6 64.5 2 
7 128.5 1 

Especi es 
esperadas 
10.535 
21 .999 
25.375 
28.319 
30.547 
32.086 
32.950 
33.413 

Ji" Cuadrada 

6.545 
1 6 . 0 0 6 
22.6 37 
28.580 
30.117 
29.072 
31.443 

EX1 116.402 
Di versidad Û= 38,1228 



La misma diversidad para Otoño fué: 
Clase Limite superior Especies Espec ies "Ji - Cuadri 

de los intervalos observadas esperadas 
0.5 - 3.057 -

1 2.5 7 9 .560 0.685 
2 4.5 3 12.603 7.317 
3 8.5 4 15.856 8.865 
4 16.5 1 18.750 16.603 
5 32.5 2 21.048 17.238 
6 64.5 2 22.510 16.668 
7 128.5 2 23.367 19.538 

EJf 89 . 130 

Diversidad 0= 30.4797 
En la obtención de los intervalos de confianza para la 

di ver s i dad a en Ser ie Logar i t mica mediante el análi si s de 

Jacknife de Quenville (1956) modificado por Tukey (1956) para 
Verano tenemos los siguientes resultados. 

Transecto eliminado V J , V P, 
1 3.6683 10.6248 
2 5.8721 6.4172 
3 5.6143 6.9328 

Media 8.0582 
Error estándar 1.3912 
Los mismos intervalos de confianza para Otoño fueron: 

Transecto eliminado V J , V P, 
1 4.4574 5.8554 
2 4.5062 5.7538 
3 5.0545 4.6612 

Media 5.4234 
Error estándar 0.3822 

Los i ntervalos de confianza para la di versidad ú por el 
logaritmo de "NH Truncada mediante el análisis de Jacknifing para 
Verano fueron: 

Transecto eliminado V J , V P, 
1 21.1646 72.0392 
2 36.9663 40.3958 
3 40.1063 34.1558 

Media 46.8636 
Error estándar 11.7273 



Los mi smos i ntervalos de confianza de la di versidad anterior 

para Otoño fueron: 
Transecto eliminado V J , V P, 

1 26.9202 37.5987 
2 27.1397 37.1597 
3 37.4613 16.5165 

Media 30.4249 
Error estándar 6.9555 

La Di versidad $ (binaria) con el método de Sorensen di ó los 
siguientes resultados: 
a).- Indices de Sorensen para los diferentes transectos dentro de 

una mi sma estac i ón: 
a.1).- Para Verano 

Primer transecto VS Segundo transecto « 0.43 
Primer transecto Vs tercer transceto * 0.17 
Segundo Transecto Vs tercer transecto - 0.55 

a.2).- Para Otoño 
Primer transecto VS Segundo transecto » 0.55 
Pr imer transecto VS Tercer transecto = 0,63 
Segundo transecto VS tercer transecto * 0.68 

b ) I n d i c e s de Sorensen para los 3 transectos de una estación: 
b . 1 ) I n d i c e de Sorensen para los 3 transectos de verano 

es igual 0.125. 
b.2).- Indice de Sorensen para los 3 transectos de otofio 

es igual a 0.350. 
c).- Indice de Sorensen para los 6 transectos de las 2 estaciones 

es igual a 0.020. 
d).- Indice de Sorensen para las 2 estaciones es igual a 0.530. 

La diversidad £, (no binaria) se obtuvó por el Método de 
Mor isita (1959) comparando las 2 estac iones y fue i gual a 0.230. 

Los datos para el cálculo de la diversidad fl, (no binaria) 
por el método anterior están en el Cuadro 2. 

Para la determi nac i ón del Indice de Di versidad Q, para 
Verano se utilizó Whittaker (1960) y se obtuvó los siguientes 
resultados: 

X = a • 10.66 



E e, 3 22 espec ies 
i = l 
I, = 1.063 (Para las espec i es de Verano) 

Los datos originales para el cálculo de este estadístico 
están en el Cuadro 3. 

El índice anterior para Otofto dió los siguientes resultados: 
X — <x * 13.33 
3 
E e, = 2 1 especies 
i«l 
I, = 0.575 (Para las especies de Otofto) , 

Los datos para calcular este estadístico muestra 1 están en 
el Cuadro 4. 

La riqueza (R, =1 ndice de Margalef y f?= Indice de Menhinick) 
se obtuvieron con el programa: Statistical Ecology: A Primer on 
Methods and Computing < Ludwig y Reynolds, 1968) y los resultados 
fueron los siguientes: 

Riqueza para Verano : 
R, = 3.883731 
R, = 1.473229 

Riqueza para Otofto : 
R, a 3.420886 
R, = 1.128967 

El indice de Dominancia de Simpson para la estación de 
Verano fue: 

- 0.16724 

Los datos or i gi na les del muéstreo están en el Cuadro 5. 
El mismo índice para Otofto tuvo el siguiente valor: 

£Ct " 0.13122 



Los datos originales del muéstreo están en el Cuadro 6 

Obtenci ón de 1 os i nterval os de confianza mediante e• 
análisis de Jacknifing de la dominancia segün el Método de 
Simpson (1949) para la estación de Verano: 

Transecto eliminado V J , V P. 
1 5.6686 6.6006 
2 5.0695 7 .7992 
3 4.8941 8.1500 

Media 7.5 166 
Error estándar 0.4690 
Los mismos intervalos de confianza para Otofto fueron: 

Transecto eliminado V J , V P, 
1 6.7476 9.3669 
2 4.5717 13.7187 
3 5.8373 11.1875 

Media 11.4243 
Error estándar 1.2618 
Para el cálculo de la densidad poblacional se ut111zó ei 

Método de Gates (1969) y los datos originales del muestreo que 
i ncluyen el número de sal ida, transecto, aves observadas y 
sumatoria de las distancias de observación de cada individuo 
además de las condiciones ambientales en verano y otofto están en 
los Cuadros 7 y 8 respectivamente- La densidad expresada en 
número de individúos por hectárea para 1 os datos anteriores están 
en los Cuadros 9 y 10. 

El Índice de Dispersión Espacio-Temporal de Morisita «1959* 
para las especies de Verano y los datos originales se encuentran 
en el Cuadro 11. 

Los mismos Indices para las especies de Otofto y sus datos 
originales se encuentran en el Cuadro 12. 

Los datos originales y el tipos de Dispersión Espacio-
Temporal por especie para Verano y Otofto por el Coeficiente de 

1020091309 
S 1 



Creen (1966) se encuentran en los Cuadros 13 y 14. 



La ornitofauna del Matorral Desértico Micrófilo consta de 31 
espec ies. Su per ma nene ia estacional es como si gue: 20 residentes, 
7 veraniegas, 3 migratorias y 1 ocasional (Cuadro 15). La única 
excepción la constituye Cathartes gura reportada como residente 
en la literatura (Webster, 1974; Raitt y Pimm, 1974), sin embargo 
en el Área de estudi o se def i ne como veraniega ya que 
aparentemente presenta movimientos fuera del Valle. 

De acuerdo a su af i ni dad biogeogrétf ica esta compuesta 
espec i f i cántente por 3 espec ies cosmopol i tas : A. Cooper i i. P • 
unicinctus y F. sparverius; 2 holArticas: H» rustica y C. corax; 
6 continentales americanas: C. aura. Ch. acutioennis. M. 
aurifrons. P, scalaris. 3. obsoletus y mexicanus y 20 
neArticas: C. squamata. Z. macroura. fi. cal i fornianus. S. saya. 
M. crini tus. T. forficatus. A. flaviceps, C. brunneicapi ilus, X-
bewickii, P. melanura. M. polyqlottos, 0. montanus. A. soraquei i. 
L. ludovicianus. C, sinuatus. P. ciris, bi 1 ineata, M. ater > !.. 
parisorum y C. mexicanus. De las 19 familias 14 son cosmopolitas 
(Accipitridae, Falconidae, Phasianidae, Columbidae, Cuculidae, 
Caprimulgidae, Hirundinidae, Córvidas, Trogloditidae, 
Muscicapidae, Mlmidae, Motaci 11idae, Emberizidae y Fringí11idae), 
2 continentales americanas (Cathartidae y Tyrannidae), 2 
pantropicales (Picidae y Lanidae) y 1 holértica (Remizidae) por 
lo que se concluye que tiene mayor afinidad Ne&rtica. 

Al considerar la riqueza de las especies, 20 son residentes 
( P. unicinctus. squamata. G. cal i fornianus. P. scalaris. S. 



soya, C. corax, M. poiyqlQttos. 0. roontanus, ludovìcianus. C. 
sinuatus, A. bili neata, M, ater. Z. macroura, P. agí anuya y 
mexicanus. M. aurifrons., C. brunneicaoi1lus. S. obsoletus. T. 
bewickii v C_. mexicanus. Las especies veraniegas son: C. aura » C. 
acutipennis. T. forficatus, H. rustica. A. fiaviceos. P. c^ri s e 
I_. par isorum. En otofto la especie ocasional es A. cooperi i y las 
migratorias son F. sparverius. H, crini tus y A. spraquei i. 

Analizando las especies residentes tenemos lo siguiente: 
Parabuteo unicinctus: con amplio rango de distribución, no 

caracter i tica de los desi ertos > de acuerdo a Anderson y Anderson 
(1946W Dixon ( 1959 ) ; Raitt y Maze (1966); Raitt y Pimm ( 1974); 
Tomoff (1974) y Thiollay (1981). Solamente Webster (1974) la 
seftaló como una especie regular en el sur del Desierto 
Chihuahuense en época de lluvias y que se reproduce en el 
matorral desértico, las observaciones en el Matorral Desértico 
Micrófilo del Valle de Cuatrociénegas concuerdan con éste último 
autor ya que es una especie residente, y se reproduce en la misma 
Area lo cual explica la observación de 5 y 2 individuos en verano 
y otofto respectivamente; tiene una dispersión agregada en verano 
por la presene ia de grupos fami 1 iares, como resultado de la 
reproduce ión y agregaci ón de la progenie, y es uni forme en otofto 
al separase los grupos fami 1iares. 

Cal1 ipepia squamata: especie presente en los desiertos 
americanos reportada por Dixon (1959) que la consideró 
característica de los Desiertos de Chihuahuense, Baja 
Californiano y Sonorense; Raitt y Maze (1968) la definieron como 
elemento menor de la avifauna desértica, por su densidad tan baja 



y su nidación irregular, a distancia de 1 os arroyos en su Area de 
estudio; Raitt y Pimm (1974) la localizaron en pastizales, playas 
y pendientes de Nuevo Hexico y Thiollay (1981), en el Bolsón de 
Mapirai, la encuentra en playas, bajadas y pendientes rocosas con 
dominio de Larrea divaricata. y en las lagunas en la época de 
sequía. Sin embargo, la presencia de la espec i e depende de la 
vegetac i ón del Area y su comportamiento reproducti vo. De acuerdo 
a la permanenc ia estac i onal, es residente. Su densidad, aunque 
baja, no var ia mucho al año; se reproduce en el mes de julio, por 
lo que en el verano solo se vió 1 indi vidúo, ya que es 
territorial originando una dispersión al azar, la cual cambi a a 
agregada en otoño cuando se observan 16 i nd i vidúos por la 
incorporación de nuevos organismos a la comunidad (grupos 
fami1iares). 

Geococcyx cal i fornianus: especie típica de desierto. Dixon 
(1959) la reporta para el Desierto de Chihuahuense, Baja 
Cal i forniano y Sonorense; Raitt yMaze (1968) la citaron como 
parte de la avi fauna reproduct i va de Nuevo Nexi co, a pesar de su 
poca abundancia en el Area; Raitt y Pimm (1974) la localizaron en 
pendientes con dominancia de Larrea sp. o pastizales de Panicum 
sp. y Prosopis sp. en Nuevo México; Tomoff (1974) al igual que 
Di xon la reportó para el Desierto Sonorense y Thiollay (1981) la 
mencionó como residente en el Bolsón de Mapimi en playas y 
pendientes con dominacia de Larrea sp.. Se observaron 3 
i ndi vidúos en verano y 4 en otoño, su di spersi ón espac i o-
temporal fue al azar en verano y uní forme en otoño, debido a sus 
fluctuaciones poblacionales anuales. La especie esta ampliamente 



Piooides sealaris: especie típica de desierto. Dixon (1959) 
la menciona como un visitante i rregular * que penetra a ¿reas 
donde dominan Larrea sp. y Acacia sp.( proveniente del matorral 
Arido subtropical; Rai11 y Maze (1966) mencionan que en Nuevo 
México nidó en la desembocadura de 1 os caftones donde existen 
Arboles y matorrales densos; Webster (1974) la reportó en 
Zacatecas al sur del Desierto Chihuahuense; y Thiollay <1981) 
indica que estA presente en playas, pendientes, lomas y cerros 
del Bolsón de Mapimi, pero que su densidad no varla 
significativamente año con afto. Es residente en el Matorral 
Desértico Micrófilo en el Valie de Cuatrociénegas, se detectó la 
presenc ia de 1 i ndi vi dúo por estac i ón, lo que orig i na una 
d i spersi ón al azar, ya que el Area de estud i o es de paso o 
descanso y no de reproduceión para la especie. 

Savornis sava: especie que habita en el matorral desértico; 
algunos autores como Anderson y Anderson (1946), Tomoff (1966) y 
Webster (1974) no lo mencionan en sus traba jos; Di xon (1959) y 
Raitt y Maze (1968) no lo incluyeron en sus inventarios 
argumentando que requiere un sustrato geológ ico espec ia 1 para su 
nidación en los desiertos y Thiollay (1981) la mencionó para el 
Bolsón de Mapimi en los 5 tipos de hAbitat (playas, bajadas, 
pendientes, cerros y lagunas) y reportó ademAs un incremento de 
la especie de julio a marzo ya que sus hAbitats son invadidos por 
especies migratorias, por lo que se mueve a los lugares cercanos 
de las lagunas; en el Area de estudio es residente, que si bien 
no es típica de los desiertos americanos debe incluirse en la 



1 i sta de 1 os i nventarios. De esta espec ie se observaron 1 y 6 
individuos en verano y otoño con una distribución al azar y 
uni forme respec t i vamente. 

Corvus corax: Dixon (1959) la eliminó de la avifauna de los 
desiertos por tener un amplio rango de distribución; visitante en 
el sur del Desierto Chihuahuense según Webster (1974) y Thiollay 
(1961) la consideró residente del Bolsón de Mapimi en los cerros 
que presentan dominancia de Fououieria splendens. En este trabajo 
fué una especie residente, que debe ser incluida en sus 
i nventari os orni tofaunlsticos, Su reproducei ón se 1 leva a cabo en 
verano (julio) y tiene en esta estación una dispersión al azar 
que cambia a agregada en otoño por la agregación los juveniles a 
la comunidad. 

Mimus polyolottosi Dixon (1959) consideró la especie como 
típica de los desiertos americanos; en Texas, la local izó en el 
fondo de los arroyos y zonas de matorrales donde la especie 
desarrolla sus actividades; Raitt y Maze (1966) la observaron en 
los matorrales de la desembocadura de los cañónes a pocas millas 
de su área de estudio en Nuevo Mexicot Webster (1974) la citó 
como una especie visitante en la época de reproducción en el sur 
del Desierto Chihuahuense; Raitt y Pimm (1974) la localizaron en 
pastizales, playas y pendientes de Nuevo México; por último 
Thiollay (1961) la consideró residente en playas, bajadas, 
pendientes y cerros del Bolsón de Mapimi; en el ¿rea de estudio, 
es residente, en verano se observaron 4 i ndividúos con una 
dispersión al azar y en otoño aumentó a 46 con dispersión 
espacio-temporal uniforme. Considerando que la época reproductiva 



es marzo y que los polluelos se integran a la comunidad en julio, 
el incremento de individuos tan considerable se puede deber a la 
migración de otra raza geográfica o subespecie (H. polvalottos 
• ?) al Valle, que se une a la población local; este razonamiento 
esta apoyado por algunas observaciones de di ferenc ias 
morfológicas entre los individuos como tamaño, color, étc. y lo 
que reporta Oberholser ( 1974) al deci r que es una espec ie 
migratoria hacia el sur de Texas y México; Thiollay (1961) al 
referirse a ciertos movimientos estacionales y a su densidad 
poblacional que baja conforme avanza el año, esto último se 
observa en otoño en nuestra área de estudio. 

Oreoscoptes montañus: especie no tipica de los desiertos. 
Anderson y Anderson (1946); Dixon (1959); Raitt y Maze (1968); 
Webster (1974); Raitt y Pimm (1974); Tomoff (1974) y Thiollay 
(1981) no la reportaron en sus áreas de estudio. Es residente del 
Matorral Desértico Micrófilo del Valle de Cuatrociénegas, se 
observó 1 individuo en verano y 19 en otoño con una dispersión 
espac i o-temporal al azar y agregada respecti vamente. Esta espec ie 
debe ser incluida en los inventarios ornitofaunlsticos de 
matorrales desérticos. 

Lanius ludovicianus: Dixon (1959) citó esta especie como 
residente en Burnham Fiat Plot y como especie típica de los 
desiertos americanos; Raitt y Maze (1968) la citaron en Nuevo 
México; Webster (1974) la reportó para el sur del Desierto 
Chihuahuense; esta presente en Nuevo México de acuerdo a Raitt y 
Pimm (1974) en playas, pastizales y pendientes, y Thiollay (1981) 
la citó como residente en todos los tipos de hábitat en el Bolsón 



de Mapimi, al sur del Desierto Chihuahuense. En el área de 
estudio es residente y de 2 individúos observados en verano 
aumentó a 7 en otoño, debido a que su reproducción es en marzo y 
en julio se agregan los polluelos, lo cual se refleja en un 
patrón de di spersi ón espac io-temporal agregado que cambia a 
uniforme en otoño. 

Cardinalis sinuatus; Dixon (1959) la citó como especie de 
desierto en Texas con gran act i vidad en áreas de crec i miento 
vegetal denso en el fondo de arroyos y en zonas de matorrales, el 
mismo autor mencionó que la especie tiene movimientos de 
penetrac i ón a las ¿reas de Larrea desde Matorrales Ar idos 
Subtropicales; lo mismo reportan Raitt y Maze (1968) en Nuevo 
México, ya que no lo encontraron en su área de estudio, pero 
estaba en los matorra les de la desembocadura de los cañones; 
Thiollay (1981) lo citó en playas, bajadas y cerros del Bolsón de 
Mapimi. En el Matorral Desértico Micrófilo del Valle de 
Cuatrociénegas su periodo reproductivo lo inicia en julio por lo 
que en verano tiene una distribución agregada y se observa un 
cambio en la dispersión a un patrón uniforme. 

A. bi1 ineata: espec ie típica de los desiertos amer icanos < 
Dixon (1959) la local izó en sus áreas de rauestreo en el estado de 
Texas: en el Black Cap aparentemente depende de una espec ie de 
Yucca para nidar, y en Burnham Fiat Plot depende de Larrea y 
otros arbustos, como Por 1ieria anqustifolia; Raitt y Maze (19661 
la mencionaron como la espec i e de mayor ampl i tud en su área de 
estudio que nidó en los pequeños arroyos con Acacia constricta. 
que utiliza Larrea solo para subsistir; Webster (1974) la reportó 



al sur del Desierto Chihuahuense; Raitt y Pimm (1974) la citaron 
en pastizales, playas y pendientes de Nuevo México, éste último 
hóbitat con dominancia de Larrea; Thiollay (1981) la citó como 
especie residente en el Bolsón de Mapimi en todo6 los hábitats. 
En el Area de estudio es la especie rnós abundante, residente y se 
alimenta en Larrea y matorrales cercanos, por lo que es posible 
localizarla en cualquier muestreo, presenta una dispersión 
espacio-temporal al azar en verano y agregada en otofto lo que se 
encuentra muy relacionado con su ciclo reproductivo que se inicia 
en marzo en las plantas de Acacia constrjeta. donde fueron 
local i zados sus nidos; para agosto habla mayor número de 
i ndi vidúos jóvenes, sin embargo están di str ibuidos al azar y en 
otofto se agregan debido a sus necesidades alimenticias. 

Molothrus ater; especie que presenta un estatus diferente en 
los desiertos americanos: Anderson y Anderson (1946) y Tomoff 
(1974) no la reportaron para Tucson, Arizona y el Desierto 
Sonorense respect ivamente; Di xon (1959) neneionó que esta espec ie 
aparentemente nida cerca de sus ¿reas de estudio ya que aparece 
en forma irregular sobre las mismas; Raitt y Maze (1968) la 
mencionan como una especie que posiblemente se reproduce donde 
predomi na Larrea. ya que fué observada en la estación de 
reproducei ón, pero no hay evidenc ias defi ni ti vas de la misma, 
Webster (1974) la consideró residente en el sur del Desierto 
Chihuahuense; Raitt y Pimm (1974) la citaron para Nuevo México 
sólo en las pendientes con dominancia de Larrea divarieata: por 
último, Thiollay (1981) la consideró como veraniega para el 
Bolsón de Mapimi, en playas, bajadas y cerros. En el ¿rea de 



estudio es una espec ie residente y su densidad aumenta de 4 
individuos en verano a 70 en otoño, sin embargo su patrón de 
di spersión espac io-temporal no cambia; fué agregado en las 2 
estaciones, lo cual se explica por su asociac i ón a las 
acti vidades y asentamientos humanos. 

Las especies residentes observadas solo en verano: 
Zenaida macroura: esta espec ie es considerada como una 

especie tipica y residente de los desiertos americanos de acuerdo 
a Dixon (1959); Raitt y Maze (1968) la citaron como residente en 
el estado de Nuevo México en el fondo de los arroyos, presentando 
desplazamientos hacia Larrea en busca de alimento; Webster (1974) 
la citó en el sur del Desierto Chihuahuense con una densidad 
menor de 0.5 ind/ha; Raitt y Pimm <1974) ia mencionaron en sus 3 
tipos de hóbitats de Nuevo México, en pastizales, playas y 
pendientes; Tomoff (1974) reportó que se reproduce en bosques 
riparios, zonas de arbustos y matorrales del Desierto Sonorense y 
Thiollay (1961) la reportó como una especie residente del Bolsón 
de Mapimi, presente en todos los hAbitats. En el Val le de 
Cuatroc iénegas es residente, se observaron 4 i ndi vidúos con un 
patrón de dispersión agregada y su ausencia en otoño puede ser 
explicada debido a que en invierno se concentra sobre un h&bitat 
en particular• tomando en cuenta lo reportado por Thiollay 
(1981). 

Polioptila meianura» reportada en todos los desiertos 
americanos: Anderson y Anderson (1946) la citaron como especie 
forrajera en Larrea, divaricata: Dixon (1959) la reportó como una 
especie caracter1 tica de los desiertos americanos; en el Black 



Gap tiene su acti vidad en el fondo de ios arroyos con domi nane ia 
de Larrea tr identata con presencia de jlcac i a constricta: en 
Burnham Fiat Plot depende de Yucca torreyi, Forestiera sp. y 
Larrea tridentata; normalmente habita en matorrales áridos 
subtropicales y penetra a los desiertos; Raitt y Maze (1966) lo 
c i tan como residente en eL estado de Nuevo Mexí co : Webster i 19 7 41 

la mene i onó como residente en el sur del Desierto Chihuahuense; 
Rai 11 y Pimm (1974) la citaron en las pendientes de su área de 
estudio con dominancia de Larrea divaricata en Nuevo Mexico; 
Tomoff (1961) la consideró habitante norma 1 de los matorrales 
áridos subtropicales, que penetra en las áreas de Larrea 
di var icata en el Desierto Sonorense y Thiollay (1981) mencionó 
que esta presente en todos los hábitats del Bolsón de Map i mi. En 
el área de estudio es residente. 

Quisealus mexicanus: ningún autor la menciona como parte de 
la avi fauna desértica, debido a su amplio rango de distri bue i ón, 
Thiollay (1981) la mencionó como residente de 1 Bolsón de Map i mi, 
pero restringida a las lagunas. En el Matorral Desértico 
Micrófilo» durante el verano se observaron un total de 40 
i ndi vidúos con un patrón de dispersión espaci o-tempora 1 agregado, 
asociado a las actividades y asentamientos humanos. 

Espec i es residentes que se observaron sólo en otofto: 
Melanerpes aurifrons: especie que ningún autor menciona en 

1 os i nventari os orni tofauni sticos de los desiertos amer i canos. Es 
residente en los bosques cercanos y en el Matorral Desértico 
Micrófilo de Cuatroc iénegas su presene ia se debi ó a razones 
alimenticias , de paso o descanso para la espec ie, lo cual 



origina una dispersión al azar en el área de estudio. 

Campy 1 orhynch.u.s. brunneicapl 1 lus: especie típica presente en 

todos los desiertos americanos: Anderson y Anderson (1946) la 

mencionaron alimentándose en Larrea: Dixon (1959) dice que es 

residente en el Black Gap, con act i vidad en el fondo de 1 os 

arroyos y aparentemente nida cerca de Burnham Fiat Plot, ya que 

se vió irregularmente en los matorrales cercanos a su área de 

estudio; Raitt y Maze (1968) la reportaron para Nuevo Hexico en 

un arroyo; Webster (1974) la reportó como residente al sur del 

Desierto Chihuahuense; Raítt y Pimm (1974) la loca 1 izaron en 

pastizales» playas y pendientes en Nuevo Hexico; Tomoff (1974) la 

reportó en un área de Larrea en el Desierto Sonorense y Thiollay 

(1981) la señaló como una especie residente en el Bolsón de 

Mapimi. En el Matorral Desértico Micrófilo del Valle de 

Cuatrociénegas es residente y su densidad aparentemente no varia 

durante el año» se observaron 2 individuos con un patrón de 

dispersión espacio-temporal al azar. 

5aIDinctes obsoletus: ningún autor la reporta para los 

desiertos americanos; Dixon (1959) la eliminó porque requiere de 

un sustrato geológico especial para su nidación aunque forrajea 

en las Areas de Larrea y Thiollay (1981) señaló que es una 

especie migratoria que se local izó en pendientes, cerros y 

lagunas del Bolsón de Mapimi. En el Matorral Desértico Micrófilo 

del Valle de Cuatrociénegas es residente, con una dispersión al 

azar. 

T. bewickii: es una especie que solo se reporta para los 

desiertos americanos; Dixon (1959) la observó en Texas, en el 



Black Gap, con actividad en el fondo de loe arroyos, que le 
proporcionaban un área de forrajeo y cobertura; Raitt y Maze 
(1968) la mencionan como un habitante de la desembocadura de los 
cañónes de las Montañas Organ. En el Matorral Desértico Micrófilo 
del Valle de Cuatrociónegas es residente. 

Caroodacus mexicanus: espec ie caracterist ica de los 
desiertos americanos. Anderson y Anderson <1946) mencionaron que 
la especie se alimenta de los brotes de Larrea divaricata en 
Tucson, Ari zona; Di xon (1959) la señal ó como una espec ie 
residente en el ¿rea del Black Gap, donde depende de una especie 
de Yucca. pero siempre en un lugar cercano a los cuerpos de agua 
y aparentemente nida cerca de Burnham Fiat Plot, ya que se vió 
en forma irregular; Raitt y Maze (1968) no la observaron en Nuevo 
México; Webster <1974) la señaló como residente en el sur del 
Desierto Chihuahuense; Raitt y Pimm <1974) reportaron su 
presencia en playas y pendientes en el desierto de Nuevo México; 
Tomoff (1974) mencionó que la especie nidó en el Desierto 
Sonorense, en la desembocadura de los cañónes y Thiollay <1981) 
indicó su presencia en todos los hábitats del Bolsón de Mapimi. 
En el Matorral Desértico Micrófilo es residente. Presentó una 
dispersión al azar debido a que su densidad casi no sufre 
cambios, sin embargo en invierno se concentra cerca de los 
cuerpos de agua. 

Entre las especies veraniegas tenemos: 
Cathartes aura.; que se encuentra presente en los desiertos 

americanos; pero Anderson y Anderson (1946); Dixon (1959); Raitt 
y Maze (1968); Tomoff <1974) y Thiollay <1981) no la consideraron 



caraeter letica de la avi fauna desértica, por ser una espec ie con 
un amplio rango de distribución; sin embargo Raitt y Pimm (1974) 
la citaron en pastizales, playas y pendientes de Nuevo Mexico, 
Webster (1974) indicó que debe incluirse en el inventario 
ornitofaunistico de estas Areas, ya que esté presente, y la 
menciona en su Area de estudio con una densidad menor de 0.5 
ind/ha. En el presente trabajo se observaron 36 individuos con 
una dispersión espacio-temporal agregada y aunque ya se indicó 
que ha sido reportada como residente, aquí solo se observó 
durante el verano y probablemente presenta movimientos fuera de 
este tipo de vegetación. Su densidad en el Area de estudio fué de 
0.94, 0.54 y 0.54 ind/ha, muy paree ida a la c itada por Webster 
(Op. c i t. ) . 

Chordeiles acut i cennis: especie tipica de desiertos 
americanos, Dixon (1959) mencionó que es residente en sus dos 
Areas de estudio en Texas, pero que originalmente la especie 
habita en matorrales Aridos subtropicales y que penetra a las 
Areas desérticas de Larrea ; Raitt y Maze (1968) la observaron 
muchas veces sobre su Area de estudio en Nuevo Mexico; Webster 
(1974) menoionó que presentó una densidad menor de 0.5 ind/ha en 
el sur del Desierto Chihuahuense, Raitt y Pimm (1974) la 
localizaron en los pastizales, playas y pendientes de Nuevo 
Mexico, Tomoff (1974) no la reportó en su Area de trabajo en el 
Desierto Sonorense, y Thiollay (1981) la consideró como una 
especie veraniega localizada en playas, bajadas, pendientes y 
cerros del Bolsón de Mapimi . En el Matorral Desértico Micrófilo 
tiene el mismo estatus de veraniega, con un patrón de dispersión 



Tyrannus forficatus; ningún autor la mene i ona corno presente 
en 1 os desiertos amer icanos ; en el Matorral Desértico Micrófilo 
tiene el estatus de veraniega y reproductora en esa 1 ocal idad, ya 
que se encontraba en grupos familiares, su dispersión espacio-
temporal es agregada. 

Hi rundo rust i ca: es veraniega en el Area de trabajo y esta 
asociada a las actividades y asentamientos humanos cercanos, se 
observaron 20 i nd i vidúos con una di spers i ó n agregada y no es 
reportada como parte de la avifauna de los desiertos americanos. 

Aur iparus f1aviceps: espec ie resi dente y carac teritica de 
ios desiertos amer icanos, Anderson y Anderson (1946) i nd icó que 
es una especie forrajera en Larrea d i varicata. Di xon (19 59 ) 
señaló que en Area del Black Gap la actividad de esta especie se 
centra en el fondo de los arroyos o Areas de intenso crecimiento 
vegetal, no la encontró en Burnham Fiat Plot y la considera en 
general como una espec ie de matorrales Aridos subtropicales que 
penetra a 1 os desiertos de Larrea. Raitt y Maze l1968) la 
reportaron como la segunda espec ie mAs abundante en su Area de 
estudi o y definió su reproducción a arbustos de 1.21 m. de a 1 tura 
donde esta presente Acacia constricta. Webster (1974) mencionó 
que es residente en el sur del Desierto Chihuahuense. Rai tt y 
Pimm (1974) destacaron su preseneia en las pendientes de Nuevo 
Mexico, con dominane ia de Larrea di var i cata. Thiollay (1981) ia 
encontró en todos los hAbitats del Bolsón de Mapimi. En el 
Matorral Desértico Micrófilo en Cuatrociénegas es una especie 
veraniega con una dispersión espaci o-temporal al azar. 



Passeri no ciris: ésta especie no la menciona ningún autor en 
los inventarios de aves de desierto y en nuestra ¿rea de estudio 
solo se observó 1 individuo con una dispersión espacio-temporal 
al azar. 

Icterus par i sorum: es una espec ie que Di xon (1959 ) seña 1 ó 
presente en los desiertos americanos y residente en el Black Gap, 
donde depende de una especie de Yucca para nidar, en la otra 
área, Burnham Fiat Plot nida aparentemente cerca, ya que sólo se 
presenta irregularmente en el órea de estudio; tiene su origen en 
matorrales óridos subtropicales y penetra a los desiertos de 
Larrea. Rai 11 y Maze ( 1968) señalaron que pos i blemente es una 
especie reproductora en su área de estudio, pero que no hay 
evidencias de reproducción en la misma. Webster (1974) la 
mencionó como residente en el sur del Desierto Chihuahuense. 
Ra i tt y Pimm (1974) la mencionaron como residente en pastizales, 
playas y pendientes de Nuevo México. En el Matorral Desértico 
Micrófilo del Valle de Cuatrociénegas se observó 1 individuo con 
un patrón de dispersión espac i o-témpora 1 al azar. 

La única especie ocasional en otofto es Acc ipi ter cooperi i; 
que ningún autor incluye en la avifauna de los desiertos 
americanos; en el Matorral Desértico Micrófilo del Va lie de 
Cuatroeiénegas sol o se observó 1 i ndi vi dúo, con una dispersión al 
azar, lo cual esta en concordancia con su estatus. 

Falco sparverius: Webster (1974) mencionó que debe ser 
incluí da en la avi fauna reproductora del desierto, lo mi smo 
opinan Raitt y Pimm (1974), el resto de los autores la consideran 
una especie con un amplio rango de distribución, por lo que es 



eliminada de los inventarios, en el Matorral Desértico Micrófilo 
se observaron solo 4 indi vidúos con una dispersi ón uni forme, ya 
que son territoriales. 

Mviarchus cr i ni tus: especie no reportada en los desiertos 
americanos presente en el Matorral Desértico Micrófilo del Valle 
de Cuatrociénegas con 1 individuo y con una dispersión al azar. 

Anthus spraquei1 que ningún autor la incluye en los 
i nventari os orni tofaun i st icos de los desiertos americanos pero en 
Cuatrociénegas, esta presente con una densidad de 70 individúos, 
con una di spersi ón al azar. Esta asoc iada a cul t i vos y es 
mi grator ia. 

Hay 62 espec i es de aves presentes en los desiertos 
amer icanos reportados por var ios autores (Cuadro 17) de las 
cuales 31 (50%) están presentes en el área de estudio; de éstas 
31 especies reportadas 16 (57.14%) están en la lista de 28 
especies de aves reportadas en los desiertos americanos por Dixon 
( 1959) y 11 quedan i nc1uidas como espec ies típicas del mi smo 
hábitat. Las 16 especies del área de estudio reportadas en la 
avi fauna de los desiertos americanos son: C. squamata, Z. 
macroura. G. californianus. C. acut ipenni s, P. sea lar i s. A. 
flaviceps. C. brunneicapi1lus. T. bewicki i. P. melanura. M. 
polvclottos. L. ludovicianus. C. sinuatus, A. bi1 ineata. M. ater , 
•L* Par isorum y C. mexicanus: las 15 especies restantes (48.39%) 
del Matorral Desértico Micrófilo del Valle de Cuatrociénegas que 
no se i nc luyen en las reportadas en los desiertos americanos son: 
C. aura. A. cooperi , P.. unicinctus, F_. sparverius , M. aurif rons. 
Ŝ . saya, M. crinitus. T, forficatus, H. rustica, C. corax. S. 



obsoletus. 0. montanus. A. spraqueii, P. ciris y mexicanus. Al 
comparar la ornitofauna del presente estudio con 1A reportada por 
Contreras (1984) para el Valle de Cuatrociénegas se tienen 10 
nuevos registros: Cathartes aura. ACCÍPÍter cooperi I. Parabutfo 
unicinctus. Falco sparverius, Melanerpes aurifrom. Mviarchus 
crinitus • Pol iopti la melanura. Anthus spraauei i . Passer ipqi cjris 
® Icterus parisorum. por lo que ahora hay un total de 71 especies 
reportadas para el Valle. 

Al analizar y comparar la ornitofauna del Area de estudio 
con otras Areas del Desierto Chihuahuense, como Guadalupe 
Mountain, Texas Black Gap Vildlife, Texas Burnham Fiat 

Plot , Texas 11 ? Sierra del Carmen, Coahuila "i Sur de Nuevo 
México " y La Reserva de la Biósfera de Mapimi, Durango " se 
obtienen las siguientes relaciones numéricas con respecto al 
número total de espec ies presentes en las localidades 
anteriormente mencionadas son: 31, 25, 26, 25, 24, 14 y 49 
respectivamente y comparando contra las 13 especies tlpioas de 
desierto en cada localidad anterior se presentan: 11 (84.61%), 11 
(64.61%), 13 (100%), 13 (100%), 11 (84.61%), 9 (69%) y 13 (100%). 
De las 11 especies típicas registradas en Cuatrociénegas 9 son 
residentes: Z. macroura. G. californianus. P. scalaris. 
brunneicapi1lus. P. melanura. polvaiottos. ludovicianus. 
bi 1 ineata y C_. mexicanus. 2 son veraniegas: C.. acutipennis y A. 
flaviceos: faltando en el Area de estudio: Phalaenopti1lus 
nuttal1 i i que es residente en pendientes rocosas y Mviarchus 
cinerascens que estA restringida ecológicamente a las lagunas 
secas, pero que están presentes en otras localidades del Desierto 



Chihuahuense. Solo existen 6 especies presentes en todas las 
áreas del Desierto Chihuahuense: Z. macroura, G. cal ifornianus, 
C. acutipennis, C. brunneicapi1lus. L. ludovicianus y 
bi1 ineata; de las cuales solo C. acutipenni s es veraniego y los 
demás residentes. El resto de las especies típicas faltan al 
menos en un sitio de muestreo, como son: P. nuttal1 i i. P. 
scalaris. M. cinerascens. A. flaviceos. P. melanura. M. 
polvalottos y C. mexicanus, debido a que son residentes de algún 
sustrato especial, a su dieta alimenticia o bien a la época de 
muestreo. 

Del análisis y comparac i ón espec i fica del área de estudi o 
con las otras áreas desérticas del bioma Larrea , que se 
encuentran ampliamente di str i bu idas en el sureste de Estados 
Unidos de Norteamérica y noreste de México» como los desiertos de 
Mojave, Sonorense y Ch ihuahuense, se reg i stran 7 especles: 
Acc i pi ter cooper i i. Melanerpes auri frons« Mviarchus cri ni tus, 
Tvrannus forficatus, Oreoscoptes montanus. Anthus spraouei i y 
Passeri na ci ris. por lo cual ahora están 62 especies» incluyendo 
un Falconiformes, para éste Bioma. Al comparar los desiertos 
entre si, tenemos que: Cuatroc iénegas t i ene 31 espec i es de aves; 
el desierto Sonorense en 6 reg iones muestreadas tiene 17, 23» 26, 
35, 41 y 29, en tanto que en las 2 áreas de Mojave hay 30 y 28; 
13 espec ie son comunes a los 3 desiertos: Z.. macroura. G,. 
cal i fornianus. C. acutipenni s. P. scalari s. A. flaviceos. C. 
brunneicapi1lus. P. melanura. M. polvalottos. L, ludovicianus. 
bi 1 ineata. M. ater, I., par isorum y C. mexicanus t las especies 
presentes en Cuatroc iénegas y ausentes en los Desiertos Sonorense 



y de Mojave son: C. squamata. M. aurifrons. 3. sava. T. 
forficatus. H. rustica. C. corax. S. obsoletus, 0. montanus, A. 
spraouci i. P. ciris. mexicanus; en el Desierto Sonorense las 

únicas especies ausentes son T. bewicki i y Q.. si nuatus. De las 
especies consideradas como típicas de desierto. Cuatrociénegas 
tiene 11, el Desierto Sonorense en 6 sitios muestreados tiene: 
12, 11, 9, 13, 12 y 13, en tanto que Moja ve 12 y 13 
respect i vareente. 

Las relaciones complejas de una comunidad no pueden ser 
representadas o expresadas por un solo estadístico razón por la 
que se consideró a la diversidad como uno de los mós importantes 
parámetros en la evaluac i ón de 1 número de espec ies, el hóbitat y 
amplitud del nicho con sus componentes; r i queza espec i f ica, 
abundanc ia de las especíes y di spersi ón espac io-temporal de las 
poblac i ones de 1 os organ ismos. 

Al anal i zar 1 os datos del Cuadro 16 se observa que la 
di ver si dad a, medida por la r i queza de las espec ies, es cas i 
igual en las 2 estaciones. Las medidas que son una combinación de 
S (número de especies) y N (número total de individuos) como el 
i ndice de riqueza de Margalef, Menhinick y ot de serie 
logarítmica, muestran una disminución de verano a otofto que va 
desde 3.8837 a 3.4208; de 1.4732 a 1.1289 y de 6.0538 a 4.9234 
respect i vamente. Sin embargo el diagrama de rango/abundanci a 
muestra que otofto tiene más espec ies abundantes y menos espec ies 
raras que verano, en esta últ ima estac i ón hay menos espec ies 
abundantes y más raras. Estas observaciones que vienen de 1 os 
i ndices que i ncorporan la i nformaci ón referente a la abundanc i a 



proporc i onal de las espec ies como Si mpson y 1ogar itmo "N" 
truncada. Al comparar las 2 estaciones se reconoce una mayor 
heterogeneidad en verano, por lo tanto su diversidad en las aves 
es mayor que la de otofto. El cólculode Jacknifing se uti 1 izó 
para analizar los datos y eliminar el sesgo causado por el 
contagio o agregac i ón de las espec ies domi nantes, obteniendo 
intervalos de confianza para a de serie logarítmica (alta 
capac idad de di seriminaci ón), £ de 1ogar1tmo "N" truncada (ba ja 
capac idad de di ser imi nac ión) y Simpson (moderada capac idad de 
discriminación), para saber si realmente existen diferencias 
mínimas entre verano y otofto. En el primer índice al comparar la 
distribución observada y esperada mediante una prueba d9 X 1 , la 
E X 1 calculada es 4.072 para verano y 2.960 para otofto; se 
compara con el valor obtenido en tablas con 6 grados de libertad 
y una P= 0.05 el valor es 12.592; concluyendo que no existe 
diferencia significativa entre la d i stribuc ión observada y 
esperada con una P » 0.05 en las 2 estaciones. Al obtener el 
valor del modelo de Jacknifing: a = 6.0538 y su X = 8.0582 ± 
1.3912 para verano y a = 4.9243 con su X - 5.4234 t 0.3822 para 
otofto; se observa que en ambos casos el valor obtenido en el 
modelo de serie logarítmica queda fuera del intervalo de 
confianza, lo que sugiere que algunos factores etológicos y medio 
ambientales hacen que la muestra no sea representat i va de la 
comunidad en ambas estaciones puesto que es el modelo que 
representa los datos. En el segundo índice, logaritmo "N" 
truncada, ai compararse la distribución observada con la esperada 
mediante X 2 ; la £ X 1 calculada es 116.40 y 89.13 para verano y 



otoño; al compararse con el valor obtenido en tablas con 6 grados 
de libertad y la misma probabilidad X 1 calculada » X 1 tablas, 
por lo tanto en ambos casos los datos no pueden ser descritos 
mediante este modelo. Sin embargo, al obtener el valor del Modelo 
de Jacknifing S = 38.1228 y su X « 48.8636 ± 11.7273 para verano 
y ú « 30.4797 y su X « 30.4249 ± 6.9555 para otoño; se observa 
que el valor obtenido en ambas estaciones en el modelo de 
logarltmo "N" truncada queda en el intervalo de confianza, pero 
este modelo no puede describir los datos. El Índice de Simpson 
<1/0) da los siguientes valores 5.9794 y 7.6207 para verano y 
otoño y al obtener el valor del Modelo de Jacknifing X * 7.5166 
± 0.4690 para verano y X = 11.4243 ± 1.2618 para otoño, en ambos 
casos (1/D) queda fuera de los intervalos de confianza, 
considerando que está fuertemente infiuenc iado por la abundancia 
de 1 as espec ies y por ser una di stri buci ón de serie logarítmica, 
como en este caso, el índice no es sensible a la riqueza de 
espec ies y no muestra i ncremento cuando (S) excede de 10 como en 
este caso. 

Al comparar los valores de la diversidad a del área de 
estudio de Cuatrociénegas con otras áreas del Desierto 
Chihuahuense, tenemos que los valores reportados para el 1ndice 
de Diversidad de Shannon < H') por Dixon <1959) en el Black Gap y 
en Burnham Fiat Plot; por Davis y Fowler (1959) en Durango, 
Webster (1974) para el sur del Desierto Chihuahuense, y por Raitt 
y Maze (1974) en el sur de Nuevo México son 3.33, 0.79, 3.39, 
3.64 y 2.03; el mismo índice para el área de trabajo en el 
presente estudio al momento de anal izar la diversidad a en 



Cuatroe i énegas fué de 1.55 y 2.24 para verano y otofto 
respectivamente» se debe considerar que los diferentes trabajos 
citados incluyen áreas de estudio con diferentes tipos de 
vegetación» asociaciones vegetales y topografías» dentro del 
bioma de Larrea, lo que influye en los resultados. Al organizar 
los Índices en orden progresivo» la diversidad de verano ocupa el 
2° lugar arriba de Burnham Fiat Plot donde la vegetación es poco 
diversa y muy esparcida» y el 4* sitio lo ocuparla la diversidad 
de otofto de Cuatrociénegas, por arriba del valor de la diversidad 
del sur de Nuevo México, que fué muestreado en 3 comunidades 
vegetales. La diversidad más alta se presenta al sur del Desierto 
Chihuahuense con un valor de 3.64 y 3.39 y los valores más bajos 
están al norte del mismo desierto} la única excepción la 
const i tuye el Black Gap» como resultado de una composic i ón 
florística y topográfica muy variada. La relación que guardan los 
valores de diversidad mencionados arriba apoya la premisa de que 
la diversidad disminuye al aumentar la latitud» sin tomar en 
cuenta la topografía de cada localidad. 

Al comparar la diversidad oc del área de estudio con otros 
tipos de vegetación, los demás autores utilizan el Índice de 
diversidad de Shannon (H1), el de Simpson (1/D) y la serie de 
Hi11 que consta de la riqueza especifica (3), Shannon (H1), 
Simpson (1/D) y el de Berger-Parker (N . ). Las características de 
los índices de diversidad mencionados arriba son: Shannon (H1 ) 
tiene una capacidad discriminatoria y sensibi1idad al tamafto de 
muestra moderados es dependiente de la riqueza y es ampliamente 
usado; Simpson (1/D) tiene una capac idad de diseriminaci ón 



moderada, BU sensibilidad al tamaño de muestra es bajo, depende 
de la dominancia y es ampliamente usado; riqueza de especies (S) 
tiene buena capacidad de discriminación, es altamente sensible al 
tamaño de muestra depende de la riqueza y es muy usado y por 
último el Indice de Berger-Parker (N , ) que es muy pobre es su 
capacidad para discriminar, tiene baja sensibilidad al tamaño de 
muestra, depende de la dominancia y no es muy usado. Entre los 
autores que han utilizado los Índices mencionados arriba estani 
Short (1979) estudió ia diversidad a, 6 y S en Norteamérica. El 
utilizó (H1) para medir la diversidad a que tiene su valor mínimo 
(1.626) en la pradera central y máximo de (2.651) en los bosques 
deciduos del sureste de Norteamérica. En el Matorral Desértico 
Micrófilo del valle de Cuatrociénegas los valores del mismo 
indice son; H1 * i .55 para verano y H' »2.24 para otoño. Al 
analizar el valor de los Índices hay una menor diversidad en 
verano en Cuatrociénegas que en las praderas centrales de Estados 
Unidos de Norteamérica y bosques deciduos del sureste del mismo 
país; sin embargo, el valor de diversidad es casi igual en el 
bosque deciduo de Norteamérica que el valor de otoño de 
Cuatrociénegas, lo cual se explica por e 1 efecto de la 
temperatura y su relación directa sobre la disponibilidad de 
alimento, que ocasiona la migración en otoño. En otro estudio de 
diversidad de la vegetación riparia y el matorral aledaño hecho 
por Rotenberry et al. (1979) encontraron los siguientes valores: 
diversidad (1/D) fué igual a 6.8 y la riqueza especifica 19.5 en 
el primer tipo de vegetación y de 2.9 y 10.3 en el segundo; 
mientras que en Cuatrociénegas 1 os valores para la mi sma 



di versidad son 5.97 para verano y 7.62 para otoño. Al exami nar 
los valores anteriores de diversidad; el del hAbitat ripario es 
intermedio y alto junto con el valor de las dos estaciones en 
Cuatroc i énegas por las siguientes razones: la fi sonomia arbórea 
de la vegetación riparia que proporciona una mayor variedad de 
habitat y por que en Cuatrociénegas es una vegetación climaxi 
bioma de Larrea. Al comparar los mismos valores de diversidad 
<H') y (1/D) de Cuatrociénegas con una gran cantidad de h&bitats 
di ferentes de Estados Unidos de Ñorteamér ica y Canadá (Rathbum, 
1981) logra rangos de H' desde 1.57 hasta 3.57 y de (1/D) desde 
3.1 hasta 30.1; encuentra que los valores del Matorral de 
Prosopis-Tamarix-Larrea son los mAs bajos en ambos Índices 1.52 y 
3.1 de todos lo sitios muestreados en Norteamérica y Canadá. En 
Cuatrociénegas los mismos índices tienen los siguientes valores 
para verano y otoño 1.55 y 2.24; 5.97 y 7,62, al exami nar 1 os 
val ores de las zonas desért icas el Area de Cuatroc i énegas es nAs 
diversa y lo mismo sucede con respecto a la riqueza especifica 
de 1 os desiertos, ya que para Norteamérica solo se marcan de 7 a 
6 especies y en este hAbitat en Cuatrociénegas existen 24 
espec i es mAs; la razón de este i ncremento la encontramos en el 
aumento del número de espec ies al di smi nuir la latitud. En el 
trabajo hecho en Cuba, por Alfonso et al. (1986), sobre 3 tipos 
de vegetación con diferente grado de actividad antropogénica como 
son: Najasa (poca actividad), Jobo Rosado (actividad intermedia) 

y Cienfuegos (alta actividad) los Índices de diversidad H' son 
/ 

iguales a 0.83, 3.47 y 2.97, respectivamente; al compararlos con 
los valores de H'= 1.55 y H'= 2.24 de verano y otoño en 



Cuatrociénegas, se observó que el Valle tiene un valor intermedio 
entre Najasa (poca act ividad humana) y Cienfuegos (al ta act ividad 
humana); esto se origina en una fuerte actividad antropogénica, 
aunque se trate de una comunidad o 1 imax. 

Al medí r la diversidad ñ o diferencial entre la avifauna de 
verano y otoño, las comunidades que contengan mós especies 
comunes serón las que tengan la di versidad S> mAs elevada. 
Utilizando el Índice de similaridad de Sorensen, basado en la 
presencia o ausencia de las especies (binario), el verano tiene 
0.125 (se comparten solo C. aura y A. bi1 i neata en los muestreos) 
y otofto 0.350 (se comparten F. sparverius. G. californianus. 5. 
saya, M. polvo 1ottos. L. ludovi c i anus. C. si nuatus y A. bi1 i neata 
en los muestreos) al participar con 22 y 21 espec ies 
respectivamente? a 1 comparar las 2 estaciones con el mi6mo indice 
da un valor de 0.530, lo que indica un 53% de similitud al 
compart i r 12 de las 20 especies residentes de ambas estac i ones; 
al medí r la mi sma di versidad 6 , con e1 1nd ice de Ñor i si ta, que 
toma en cuenta la riqueza espec ifica más la abundanc ia de las 
especies, proporciona un valor de 0.23 que nos indica un 23% de 
simi 1 itud entre verano y otofto; este valor esta fuertemente 
asociado al i ncremento de i ndi vidúos que se incorporan a la 
comunidad por migrae ión o reproduce i ón. Al analizar fl , por el 
método de Whittaker, existe una mayor d i versidad en verano que en 
otofto, 1.0 y 0.575 respectivamente. 

Para los inventarios y censos de aves existen 2 factores muy 
importantes: la vegetación y el clima. Al considerar la 
topografía, pendientes de 1 suelo en una comunidad c1 i max de 



Larrea iridentata se elimina la variación del primer factor, 
quedando por medir el efecto de los componentes del segundo 
factor. Al relac ionar la r iqueza de espec ies (S) y el número de 
aves (n) con los factores climáticos: temperatura, húmedad y 
nubosidad en los 6 transectos de cada estación, se estima que la 
riqueza especifica (S), y el número de aves (N), en ambas 
estaciones, son afectados en forrea inversa por la temperatura, la 
húmedad y nubosidad. Las ecuac i ones de regres i ón para verano son: 
Ec. 1 . 3 - 27.412 - Q.353T - 0.1B1H - 0.008N; R 1 « 0.993, F 

= 100.359, gl = 2,3 y P = .0099 
Ec. 2. N - 162.576 - 1.732T - 1.288H - 0.059N; R 1 - 0.663, F 

= 1.312, gl = 2,3 y P = 0.460 
para otoño: 

Ec. 3. S = 45.964 - 0.578T - 0.356H - 0.019N; R1 = 0.444, F = 
0.532, gl = 2,3 y P = 0.7044 

Ec, 4. N= 366.592 - 5.055T - 2.914H - 0.173NJ R 1 -= 0.665, F 
= 1.322, gl = 2,3 y P = 0.458 

La ecuación 1 describe el 99% de asociación entre la 
temperatura, húmedad y nubosidad con la riqueza de especies en 
verano con un alfa muy pequeño; la misma relación para otoño 
muestra un 44% de asociación entre las mismas variables con una 
probabilidad de rechazo demasiado alta, la ecuación 3 si describe 
la relación entre las var iables pero no cuenta con una 
explicación adecuada del número de espec ies (s) mediante las 3 
variables i ndependientes, ya que el % de asoc iac ión de las 
variables es muy bajo con una probabilidad de rechazo 
signi ficati vamente muy al ta. Las espec ies presentes en los 



transectos de verano son: residentes (50%) Z.roacroura, 3, saya, 
C. sinuatus y A. bi1ineata y veraniegas (50%): aura. C. 

acutioennis. A. flavlceps e parisorum. En otofto solo están 
presentes especies residentes (90.91%): P. scalaris. C. 
brunneicapi1ius, 3. obsoletus, T. bewicki i. M. polvqlottos. 0. 
montanus. L. ludovicianus, C. si nuatus. A. bi1 i neata y C. 
mexicanus y la única especie migratoria (9.09%) es M. cr i ni tus. 
Al tomar en cuenta los mismos parámetros ambientales con el 
número de aves (n) tanto en verano como en otofto existe un 66% 
de asociación» pero con alfas muy grandes» las ecuaciones 2 y 4 
no describen significati vaments esta asoc i ac ión de variables. El 
factor climático que afecta a las aves» al observador y su equipo 
es la lluvia de acuerdo a Best y Robbins (1961), y en el segundo, 
quinto y sexto transecto de verano llovió, lo que influye 
disminuyendo la densidad de aves con excepción de A. bi1 ineata. 
Los censos se hicieron en las primeras 4 horas después de la 
salida del sol, ya que es el período de mayor actividad la cual 
disminuye el resto del día y no como lo seftala Robbins (1961) al 
decir que en los desiertos cesa la actividad al mediodía, ya que 
en el área de estudio en Cuatrociénegas algunos grupos de aves 
tienen su máxima act i vidad al mediodía, al atardecer o bien 
durante la noche como algunas especies de rapaces diurnas, 
especies crepusculares o nocturnas, pertenecientes a 
Falconi formes, 3trigi formes, respecti vamente. 

En conclusión la avifauna del Matorral Desértico Micrófilo 
con dominancia de ^ar^pa tridentata y Fouquieria splendens en el 
Val le de Cuatrociénegas, Coahuila, es tipica de desierto desde el 



punto de vista biológico y una de las mAs diversas, desde el 
punto de vista numérico, del Desierto Chihuahuense. Al comparar 
los antecedentes del Valle de Cuatrociénegas y de otros desiertos 
con los resultados obtenidos en el presente estudio hay 17 nuevos 
registros, dando un total de 71 especies registradas para el 
Valle de Cuatrociénegas y 62 registradas para la comunidad de 
Larrea, aparte de las especies de Palconiformes . Analizando el 
bioma de Larrea, 31 especies (50%), de las 62, están presentes en 
el Matorral Desértico Micrófilo de Cuatroc iénegas; de 1 as 31 
especies 16 (57.14%) están en la lista de las 26 especies 
presentes en los desiertos americanos y 11 quedan incluidas como 
especies típicas del mismo habitat. Al compararla específicamente 
contra otras Areas del Desierto Chihuahuense comoi Guadalupe 
Mountain, Black Gap Wildlife, Burnham Fiat Plot, todas de Texas, 
Sierra del Carmen, Coahuila, Sur de Muevo México y Reserva de la 
Bi ósfera de Mapimi, Cuatroc ioénegas t iene la 2a. avi fauna mAs 
rica específicamente, sólo abajo de la Reserva de la Biófera de 
Mapimi donde se consideraron 5 t ipos de vegetac ión di ferentes} 
las 11 especies típicas la ubican arriba solo del Sur de Nuevo 
México. 

Al anal i zar la domi nanc ia, densidad y di spersi ón espac i o 
temporal de verano y otoño por especie existe un grupo de aves 
residentes (P.. unicinctus. S. sava. C. corax y 0. montanus) que 
deben incluirse en la ornitofauna de los desiertos americanos; 
otro grupo de residentes (C. sauamata. G. californianus, P. 
sea lar i s,. ¡i« polvalottos. L. ludovicianus. C. sinuatus. A. 
bi 1 ineata y M. ater) presentes en el Area de estudio son 



consideradas tipicas del desierto; otras especies residentes (Z. 
macroura. P.. melanura y Q.. mexicanus) solo se observaron en 
verano porque tienen movimientos migratorios locales o bien 
fluctuaciones poblacionale6 estacionales o anuales; por último 
las especies residentes aurifrons. C. brunneicapi1lus. S. 

obsoletus, T. bewicki i y C. mex_icanus) fueron observadas solo en 
otofto. Las especies veraniegas fueron: C. aura. C_. acutipennis. 
T. forficatust H. rustica. A. flaviceos» P. ciris e X« parisorum. 
Las especies migratorias fueron: F. sparverius. M. cri ni tus y A. 
spraqueii y la única especie ocasional fue A. cooperii. 

El análisis estadístico de la ornitofauna de este tipo de 
vegetación se basa en el cálculo de la diversidad ot y su ajuste a 
los modelos básicos de 6erie geométrica, serie logarítmica, 
logaritmo "N" truncada y palo quebrado, además de la diversidad 
B. Para el primer tipo de diversidad se aplicaron 7 Indices; 
Riqueza Especifica, I. de Margaleff, I. de Menhinick, I. de 
Shannon, 1. de Simpson, a (Serie Logaritmica), S (Logaritmo "N" 
Truncada); se concluye que a (Serie Logarítmica) es el mejor 
Indice para medir la diversidad en las aves en el Matorral 
Desértico Micrófilo del Valle de Cuatrociénegas. En a (Serie 
Logaritmica), S (Logar!tmo "N" Truncada) y Simpson se obtuvieron 
los intervalos de confianza y se encontró que el lo. describe la 
comunidad, aunque el Índice esté fuera del intervalo de 
confianza, lo que sugiare un muestreo inadecuado con un error 
estándar de 1.3912 para verano y 0.3622 para otofto; éste error 
puede disminuir si se aumenta: el tamafto de la muestreos, la 
duración de los mismos y se realizan en la maftana, al mediodía y 

a i 



durante la noche; si se consideran condic i ones climáticas 
estándar para hacer los muéstreos y se incluyeran otras variables 
como velocidad del viento, variaciones en la biología de las 
especies residentes, veraniegas, migratorias y ocasionales y las 
condic i ones del observador, Se recomienda tener en cuenta estas 
fuentes de variabilidad para futuros muéstraos. En cuanto a la 
di ver si da ñ se usaron 2 i ndices para med ir j& , : binaria con 
Sorensen (1946) y no binaria con el método de Morisita (1959) y 
la diversidad 6 , con el método de Whittaker (1960). 

Al comparar 1 os val ores de la di ver si dad <x del área de 
estudio del Valle de Cuatrociénegas con otras áreas del Desierto 
Chihuahuense como el Black Gap, Burnham Fiat Plot, Durango, Sur 
del Desierto Chihauhuense y Bolsón de Mapimi tenemos que la 
diversidad « más alta se presenta en el sur del Desierto 
Chihuahuense con urí valor de 3.64 y los valores más bajos del 
mismo Indice están al norte, con excepción del Black Gap por su 
composición floristica y topográfica tan variada. Ai analizar y 
comparar el área de estudio contra otras áreas desérticas de 
Larrea, t iene una al ta cantidad de espec ies presentes (31) 
comparado con los Desiertos Sonorense y de Mojave donde el número 
de especies varia de acuerdo a Los tipos de vegetación que se 
incluyan en el estudio. La diversidad a contra otros tipos de 
vegetación donde la especie dominante no es Larrea. utilizando el 
Indice de Shannon (H* ) que tiene un valor de H' = 1.55 y H1- 2.24 
para verano y otoño respectivamente, tenemos que en 
Cuatrociénegas la diversidad aumenta en otoño por efecto de la 
migración, reproducción, la presencia de una vegetación climáx y 



Los inventarios y censos de aves son afectados por los 
componentes del clima de la siguiente manera: la temperatura, 
húmedad y nubosidad afectan en forma i nversa ia riqueza 
especifica (S) y número de aves (N) en verano y otoño; solamente 
en 1 de los casos el porciento de asociación entre temperatura, 
húmedad y nubosidad con riqueza especifica es explicada por la 
ecuac ión de regresi ón múltiple. Es conveniente considerar otros 
factores ambientales, biológicos y de muéstreo para lograr una 
mejor descripción de estas relaciones con un porciento de 
asociación más elevado y un alfa pequeño. 

El presente estudio es ei primer intento de caracterizar la 
orni tofauna de una asoc i ac i ón vegetal espec ifica en México desde 
un punto de vista biológico (permanencia estacional, afinidad 
biogeográfica y análisis especifico) y estadistico (diversidad a, 
JB) . Se ap 1 ica por pr i mera vez; una serie de Indices de di vers i dad 
considerando sus caracteriticas como: capacidad de 
di ser imi nac ión, sensibilidad al tamaño de muestra, sesgo debido a 
la riqueza, uniformidad o dominancia y uso, para obtener el que 
mejor descri be la comunidad; la obtención de intervalos de 
confianza por el método de Jacknife a: a de serie logarítmica y D 
de 1ogar1tmo "N" truncada, para determinar el error estándar del 
trabajo; se midieron y consideraron factores ambientales como: 
temperatura, húmedad y nubosidad, para determinar la relación que 
tenían con la presencia o ausencia de las espec ies y la canti dad 
de individuos. 



Tomando en cuenta todo lo anterior, la categoria de Reserva 
de la Biósfera del Valle de Cuatrociénegas se justifica debido a 
la importancia de conservar la flora y la fauna nativa y endémica 
de esta región que la llevan a ser considerada como una isla 
biogeogrófica. En reiación con la ornitofauna se recomienda lo 
si guíente para su manejo : mantener esta órea si i vestre en su 
estado original y asegurar la orni tofauna desért ica de la mi sma ; 
proteger el Matorral Desértico Micrófilo ya que constituye el 
tipo de vegetación más abundante en el Val le que sirve como órea 
de forrajeo, descanso o paso de las espec ies; fomentar la 
recuperación de la ornitofauna en ¿reas dañadas por la actividad 
antropogénica; hacer investigaciones para conocer las subespecies 
de aves presentes, el aprovechamiento de las mismas, hóbitos y 
dieta alimenticia, competencia, nicho trófico, étc. para 
tipificar el órea, 1 levar a cabo estudios e i nvestigac iones m&s 
profundas para lograr caracterizar la ornitofauna de los 
desiertos americanos, formar concieneia en los habitantes del 
Val le sobre La importancia de la conservación de la avi fauna y la 
creación de zonas planificadas para el manejo de la ornitofauna 
del Matorral Desértico Micrófilo como: zonas de uso público, 
zonas de uso especial, zonas de recuperación, zonas científicas y 
zonas restringidas. 
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A P E N D I C E 



FAMI LIA I VERANO OTOtfO 
| 1 2 3 1 2 3 

CATHARTIDAE 
Cathartes aura X X X 

ACCIP ITRIDAE 
•Accipiter cooperi i X 
Parabuteo unicinctus X 

FALCONIDAE 
Falco sparverius X X X 

PHASIANIDAE 
Cai 1ioeola squamata X X 

COLUMBIDAE 
Zenaida macroura X X 

CUCULIDAE 
Geococcvx caiifornianus X X X X X 

CAPRIMULGIDAE 
Chordeiles acutipennis X 

PIC IDAE 
Me lanerpes aurifrons X X 
Picoides scalaris X X 

TYRANNIDAE 
Savorn i s saya X X X X 
Mviarchus crinitus X 
Tvrannus forficatus X X 

HIRUNDINIDAE 
Hirundo rustica X 

CORVIDAE 
Corvus corax X X X X 

REMIZIDAE 
AuriDarus flaviceps X 

TROGLODYTIDAE 
Camoyiorhynciius brunneicaDillus X 
Sa ID i nctes obsoletus X 
Thrvomanes bewicki i X 

MUSCICAP IDAE 
Polioptila melanura X 

MIMIDAE 
Mimus poiyqlottos X X X X X 
OreoscoDtes montanus X X X 

MOTACILLIDAE 
Anthus spraquei i X 

LANIDAE 
Lani us ludovicianus X X X X 

EMBERIZIDAE 
Cardinal is sinuatus X X * X X Passerina ciris X 
Amoh i spi za bili neata X X X X X X 
Qui sealus mexicanus X 
Molothrus ater X X 
Icterus pari sorum X 

FRINGILL1DAE 
CarDodacus mexicanus 

! x 

X 

Cuadro 1: Lista de especies del Matorral Desértico Micrófilo de 1 
Val le de Cuatrociénegas, Coah. Méx. durante el Verano y Otoño de 
1992. 



T T 
CATHARTIDAE 

Cathartes agra 36 0 
ACCIPITRIDAE 

Acq ipi ter Cooper i, 0 1 
* Parabuteo unic inetue 5 2 
FALCONIDAE 

Falco soarver lue 0 4 
PHAS1ANIDAE 

Cai 1ipepia squamata 1 16 
COLUMBIDAE 

Zenaida maoroura 6 0 
CUCULIDAE 

Geococcvx caii forni anus 3 4 
CAPRIMULGIDAE 

Chordei1es acutipennis 1 0 
PICIDAE 

Melanerpes aur i frons 0 6 
Picoides scalaris 1 1 

TYRANNIDAE 
Sayor ni s saya 1 6 
Myjarchus crinitus 0 l 
Tyrannus forficatus 15 0 

HIRUNDINIDAE 
Hi rundo rusti ca 20 0 

CORVIDAE 
Corvus corax 3 48 

REMIZIDAE 
Auriparus fiaviceps 1 0 

TROGLODITIDAE 

Salpinctes obsoletus 0 1 
Thrvomanes bewicki i 0 1 

MUSCICAPIDAE 
Polioptila melanura 1 0 

MIMIDAE 
Mimus polvaiottos 4 48 
Oreóseoptes montañus 1 19 

MOTACILLIDAE 
Anthus spraquei i 0 70 

LANIDAE 
Lanius ludovic i anus 2 7 

EMBERIZIDAE 
Cardinalis sinuatus 6 6 
Passer i na c i r i s 1 0 
Amphispi za bi1ineata 70 29 
Quiscalus mexicanas 40 0 
Molothrus ater 4 70 
Icterus par i sorum 1 0 

FRINGILLIDAE 
Carpodacus mexicanos 0 4 

Cuadro 2: Total de individuos observados por especie en las 
estaciones de Verano y Otoño de 1990. 



1 2 3 CATHARTIDAE 
Cathartes aura 13 19 4 ACCIPITRIDAE 
Parabuteo unicinctus 5 0 0 

PHASIANIDAE 
Cai 1ipepla squamata 1 0 0 

COLUMBIDAE 
Zenaida macroura 0 1 5 

CUCULIDAE 
Geococcyx californianus 1 2 0 

CAPRIMULGIDAE 
Chordeiles acutipennis 1 0 0 

PICIDAE 
Picoides scalar is 0 1 0 

TYRANN1DAE 
Sayornis saya 0 1 0 
Tyrannus forficatus 0 5 10 

HIRUND1NIDAE 
Hirundo rustica 0 0 20 

CORVIDAE 
Corvus corax 2 1 0 

REMIZIDAE 
Auriparus flaviceps 1 0 0 

MUSCICAPIDAE 
Poiiootila melanura 1 0 0 

MIMIDAE 
Mimus polyqlottos 0 2 2 
Oreoscoptes montanus 1 0 0 

LANIDAE 
Lanius ludovic ianus 0 0 2 

EMBERIZIDAE 
Cardinaiis sinuatus 2 4 0 
Passerina ciris 0 0 1 
Amph i spi za bi1ineata 27 24 19 
Qui sealus mexicanus 40 0 0 
Molothrus ater 4 0 0 
Icterus parisorum 1 0 0 

14 10 s 

Cuadro 3: Número de aves por especie presentes en los tres 
recorridos de Verano. 



• 1 2 3 
ACCIPITRIDAE 

Accidì ter cooper i 0 0 1 
Parabuteo unicinctus 0 1 1 

FALCONIDAE 
Falco soarverius 1 2 1 

PHASIANIDAE 
Callipepla squamata 0 16 0 

CUCULIDAE 
Geococcyx cal ifornianus 1 2 1 

PICIDAE 
Melaneroes auri frons 5 1 0 
Picoides scalari* 0 1 0 

TTRANNIDAE 
Savornis Saya 3 1 2 
Mviarchus crinitus 0 1 0 

CORVIDAE 
Corvus corax 0 4 44 

TROGLODYTIDAE 
Camoviorhvnchu6 brunneicaoi1lus 2 0 0 
Saipi netes obsoletus 1 0 0 
Thrvomanes bewickii 0 1 0 

MIMIDAE 
Mimys polyalqttos 14 14 20 
Oreoscoptes montanus 0 12 7 

M0TAC1LLIDAE 
Anthus spraquei i 0 70 0 

LANIDAE 
Lanius 1udovic ianus 1 3 3 

EMBER I-ZI DAE 
Cardinalis sinuatus 2 1 3 
Araohispiza bilineata 4 22 3 
Molothrus ater 0 70 0 

FRINGILLIDAE 
Caroodacus mexicanus 1 3 0 

11 18 11 

Cuadro 4: Número de aves por espec i e presentes en 1 os t res 
recorridos de Otoño » 



n,<n-i> N(N-l) n .(n-1) CATHARTIDAE N(N-l) 
Cathartes aura 36 36(35) 223(223- 1) 0 .02500 

ACCIPITRIDAE 
Parabuteo unicinctus 5 5(4) 223(223- 1) 0 .00040 

PHASIANIDAE 
Cal 1ipepla squamata 1 1(0) 223(223- 1) 0 .00000 

COLUMBIDAE 
Zena i da mac roura 6 6(5) 223(223- 1) 0 .00060 

CUCULIDAE 
Geococcyx cal ifornianus 3 3(2) 223(223- 1) 0 .00010 

CAPRIMULGIDAE 
Chordeiles acutipennis 1 1(0) 223(223- 1) 0 .00000 

PICIDAE 
Picoides scalar i s 1 1(0) 223(223- 1) 0 .00000 

TYRANNIDAE 
Savornis saya 1 1(0) 223(223- 1) 0 .00000 
Tyrannus forficatus 15 15114) 223(223- 1) 0 .00400 

HIRUNDINIDAE 
Hirundo rustica 20 20(19) 223(223- 1 0 .00700 

CORVIDAE 
Corvus corax 3 3(2) 223 223-1) 0 .00010 

REMIZIDAE 
Auriparus flaviceps 1 1(0) 223(223- 1) 0 .00000 

MUSCICAPIDAE 
Pol iopti la melanura 1 1(1) 223(223- 1) 0 .00000 

MIMIDAE 
Mimus pol valottos 4 4(3) 223(223-1) 0 .00020 
Oreóseootes montanus 1 1(0) 223(223- 1) 0 .00000 

LANIDAE 
Lanius ludovicianus 2 2(1) 223(223-1) 0 .00004 

EMBERIZIDAE 
Cardinal is sinuatus 6 6(5) 223(223- 1) 0 .00060 
Passerina ciris 1 1(0) 223(223- 1) 0 .00000 
Amphi spi za bi1 i neata 70 70(69) 223(223- 1) 0 .00750 
Qui sealus mexicanus 40 40(39) 223(223- 1) 0 .03150 
Molothrus ater 4 4(3) 223(223- 1) 0 .00020 
Icterus pari sorum 1 1(0 ) 223(223- 1) 0 .00000 

Cuadro 5: Especie, número de i nd i viduos y valor de Indice de 
dominancia de Simpson por especie. 



n,(n-1) N(N-1) n . (n-1) ACCIPITRIDAE N(N-l) 
Accioiter cooperi 1 1(0) 346(346- 1 0 .00000 
Parabuteo unicinctus 2 Zi 1) 346(346- 1) 0 .00001 

FALCONIDAE 
Falco sparverius 4 4(3) 346(346- 1) 0 .00010 

PHASIANIDAE 
Cai 1ipepia sauamata 16 16(15) 346(346- 1) 0 .00200 

CUCULIDAE 
Geococcyx ca1ifornianus 4 4(3) 346(346- 1) 0 .00010 

PICIDAE 
Melanerpes aurifrons 6 6(5) 346(346- 1) 0 .00020 
Picoides scalaris 1 1(0) 346(346- 1) 0 .00000 

TYRANNI DAE 
Sayornis saya 6 6(5) 346(346- 1) 0 .00020 
Myiarchus crinitus 1 1(0) 346(346- 1) 0 .00000 

CORVIDAE 
Corvus corax 48 48(47) 346(346- 1 0 .01880 

TROGLODYTIDAE 
Campylorhvnchus brunneicapi1lus 2 2 ( 1) 346(346- 1 ) 0 .00001 
Salo i ne tes obsoletus 1 1(0) 346(346- 1) 0 .00000 
Thrvomanes bewicki i 1 1(0) 346(346-1) 0 .00000 

MIMIDAE 
Mimus poiyolottos 48 48(47) 346(346- 1 ) 0 .01880 
Oreoscoptes montanus 19 19(18) 346(346- 1 ) 0 .00280 

MOTAC1LLIDAE 
Anthus spraauei i 70 70(69 ) 346(346- 1 ) 0 .04040 

LANIDAE 
Lanius ludovicianus 7 7(6) 346(346- 1 ) 0 .00030 

EMBERIZIDAE 
Cardinalis sinuatus 6 6(5) 346(346- 1) 0 .00020 
Amph i spi za bi1ineata 29 29(28) 346(346- 1) 0 .00680 
Molothrus ater 70 70(69) 346(346- 1 ) 0 .04040 

FRINGILLIDAE 
Carpodacus mexicanus 4 4(3) 346(346- 1) 0 .00010 

Cuadro 6: Especies, número de aves y valor del índice de Sirapson 
por especie. 



Cathartes aura 
X 

IND. 
Chordeiles acutipennis 
Aur iparus flaviceps 
Amphi spi za bili neata 
Icterus parisorum 

Temperatura 
Húmedad re L a t i va 

la. Salida 
Transeotos 

DIST. 
146.24 

6 
1 

32°C 
73* 

154.46 
9 . 14 

2 
IND. 
1 
1 
1 

15 

DIST, 
9.14 

43,67 
22.85 

202.90 

27 °C 
72* 

( 1 luvia) 

Cathartes aura 
Cardinalis sinuatus 
Amph i spi za bili neata 

Temperatura 
Húmedad re 1at iva 

1 
IND. 
1 

16 

2a. Salida 
Transectos 
DIST. 
9.14 

296.13 
37 °C 
68* 

2 
IND. 
3 
4 

DIST. 
60.98 
85.00 

37 °C 
68* 

Zenaida macroura 
Savornis saya 
Amph i spi za bili neata 

Temperatura 
Húmedad relati va 

1 
IND. 
1 
3 

3a. Salida 
Transectos 

DIST. 
32.90 
63.06 

27 
83* 
<1luvia) 

2 
IND. DIST, 
2 32.90 
3 127.04 

33*C 
72* 

i 1luvia) 

Cuadro 7: Salida, transecto, aves observadas y la sumatoria de 
las distancias de observación de cada individuo además de la 
temperatura y húmedad relativa para la estación de Verano de 
1990. 



la. Salida 
Transectos 

1 2 
INO . DIST. IND. DIST. 

Camphvlorvnchus brunneicap i 1lus 2 32.90 
Salpine tes obsoletus 1 22.85 
Mimus polyqlottos 13 189.19 1 73.12 
Cardinalis sinuatus 2 115.16 
Amohispiza bi1 ineata 1 21.93 3 56 .66 
Carpodacus mexicanus 1 68.55 

Temperatura 28 tf C 26»C 
Húmedad re 1a t i va 68% 76% 

(nubosidad 70*)(Nubosidad 80%) 

2a. Salida 
Transectos 

IND . DIST. IND. DIST. 
Picoides scalaris 1 50.27 
Hviarchus crini tus 1 50.27 
Thvromanes bewickii 1 35.64 
Mimus poiva 1ottos 12 292.48 
Oreoscootes montanus 12 126.13 
Lanius 1udovi cianus 1 27.42 
Cardi nai i s si nuatus 1 77.69 
Amphisoiza bilineata 10 159.03 8 118.82 
Carpodacus mexicanus 3 9.14 

Temperatura 16 ®C 22®C 
Húmedad relativa 88% 80% 

Mi mus polyqlottos 
Oreoscoptes monto,ñus 
Lanius ludovicianus 
Cardinalis sinuatus 
Amph i so i za bl1 i neata 

Temperatura 
Húmedad relativa 

Cuadro 8: Salida, transecto, 
las distancias de observación 
temperatura y húmedad relativa 

3a. Salida 
Transectos 

1 2 
IND. DIST. IND . DIST. 
9 413.12 
6 182.8 1 31.07 

1 50.27 
3 143.49 
1 21.93 1 9.14 

17 °C 22°C 
84% 79% 

(nubosidad alta en un 90%) 

aves observadas y la sumatoria de 
de cada individuo ademáis de la 

para la estación de Otoño de 1990. 



la. Salida 
Transectos 
1 2 

Cathartes aura 0.95 0.54 
Chordeiles acutipennis 0,11 
Auriparus flaviceps 0.21 
Amph i spi za bi i i neata 2.13 10.71 
Icterus par i sorum 0.54 

Temperatura 32°C 27°C 
Húmedad relativa 73* 72* 

<1luvia) 

Cathartes aura 
Cardi na i i s s i nuatus 
Amph i spi za bi1 i neata 

2a. Salida 
Transectos 
1 
,54 

6.37 
1. 17 
1.64 

Temperatura 
Húmedad re iat i va 

37 °C 
6 8 * 

37 °C 
68* 

Zenaida macroura 
Sayornis saya 
Amphi spi za bili neata 

3a. Salida 
Transectos 
1 

0.15 
1. 18 

2 
0.91 

0.59 
Temperatura 
Húmedad relat i va 

27 
83* 
( 1 luvia) 

33*C 
72* 

( 1 luvia) 
Cuadro 9: Densidades por hectárea de las especies observadas en 
las sa1 idas y transectos anteriores. 



la. Sa1 i da 
Transectos 

1 2 
Camohvlorvnchus brunneicapi1lus 0.91 
5aloinctes obsoletus 0.21 
Mi mus Doiyqlottos 8. 58 0 .06 
Cardi nalis si nuatus 0 . 26 
AmphisDiza bilíneata 0 . 23 1 . 326 
Carpodacus mexicanus 0 - 07 

Temperatura 29°C 26 8 C 
Húmedad reíat i va 66* 76* 

«nubosidad 70*MNubosidad 60%' 

Picoides sea i ar i s 
My iarchus cri ni tus 
Thvromanes bewic kii 
Mimus poiyqiottos 
Oreoscoptes montanus 
Lanius ludovicianus 
Cardi nal i s si nuatus 
Amphi spi za bi i i neata 
Carpodacus mexicanus 

Temperatura 
Húmedad relat i va 

2a. Salida 
Transec t os 

1 2 
0 .09 
0 .09 
0 . 14 
4.71 

10 . 94 
0. 187 

0.06 
5.97 5.04 

8.20 

16«C 
88% 

22°C 
80* 

3a . 5a1 i da 
Transec tos 

1 2 
Mimus polvQlottos 1 .85 0 . 12 
Oreoscoptes montanus 1 .80 0 . 16 
Lanius ludovicianus 0 .09 
Cardi na 1 i s si nuatus 0 . 523 
Amphi spi za bi1 i neata 0 .22 0 .57 

Temperatura 17 ®C 22®C 
Húmedad re1a t i va 84* 79* 

< nubosidad alta en un 90* J 

Cuadro 10: Densidades por hectárea de las especies observadas en 
las salidas y transectos anteriores. 



CATAHARTIDAE 
1 2 3 T I . DISP 

Cathartes aura 13 19 4 36 1 .214 ACCIPITRIDAE 36 1 .214 A 
Parabuteo unici netus 5 0 0 5 3.000 A PHASIANIDAE 3.000 
Cai 1iDeDla sauamata 1 0 0 1 0 000 U COLUMBIDAE 0 000 U 
Zenaida macroura 0 1 5 6 2.000 A CUCULIDAE 2.000 
Geococcvx caiifornianus 1 2 0 3 1 .000 p CAPRIMULGIDAE 1 .000 
Chordeiles acutioennis 1 0 0 1 0 .000 U PICIDAE U 
Picoides scalaris 0 1 0 1 0 .000 U TYRANNIDAE 
Savornis sava 0 1 0 1 0 .000 U Tvrannus forficatus 0 5 10 15 1 .57 1 A HIRUNDINIDAE 
Hirundo rustica 0 0 20 20 3.000 A 

CORVIDAE 
Corvus corax 2 1 0 3 1 .000 P 

REMIZIDAE 
Aurioarus flaviceps 1 0 0 1 0.000 U 

MUSCICAPIDAE 
Poliootila melanura 1 0 0 1 0 .000 li 

MIMIDAE 
Mimus polyqlottos 0 2 2 4 1.000 P 
Oreoscoptes montanus 1 0 0 1 0 .000 u 

LANIDAE 
Lanius 1udovicianus 0 0 2 2 3.000 A 

EMBER1ZIDAE 
Cardinalis sinuatus 2 4 0 6 1 400 A 
Passerina ciris 0 0 1 1 0.000 u 
Amohispiza bilineata 27 24 19 70 0.991 P 
Quiscalus mexicanus 40 0 0 40 3.000 A 
Molothrus ater 4 0 0 4 3.000 A 
Icterus parisorum 1 0 0 1 0.000 U 

Cuadro 11* Especies, número de individuos por salida y totales 
con el tipo de dispersión de acuerdo al Indice de Morisita. 



ACCIPITRIDAE 
1 2 3 T I . DISP. 

AcciDiter cooperi 0 0 1 1 0.000 u Parabuteo unic i nctus 0 1 1 2 0.000 u FALCONIDAE 0.000 u 
Falco sparverius 1 2 1 4 0.500 u PHA5IANIDAE 0.500 u 
Cal 1ioepla squamata 0 16 0 16 3.000 A CUCULIDAE 
Geococcvx californianus 1 2 1 4 0.500 U PICIDAE U 
Meianerpes aurifrons 5 1 0 6 2.000 A 
Picoides scalar i s 0 1 0 1 0.000 U 

TYRANNIDAE 
Savornis sa,ya 3 1 2 6 0.800 u 
Myiarchus crinitus 0 1 0 1 0.000 u 

CORVIDAE 
Corvus corax 0 4 44 48 2.531 A 

TROGLOD YTIDAE 
C. brunneicapi1lus 2 0 0 2 3.000 A 
Salpi netes obsoietus 1 0 0 1 0.000 U 
Thrvomanes bewickii 0 1 0 1 0.000 U 

MIMIDAE 
Mimus Dolyqlottos 14 14 20 48 0.989 P 
Oreoscoptes montanus 0 12 7 19 1.526 A 

HOTACILLIDAE 
Anthus spraauei i 0 70 0 70 3.000 A 

LANIDAE 
Lanius ludovicianus 1 3 3 7 0,857 U 

EMSERIZIDAE 
Cardinalis sinuatus 2 1 3 6 0.800 U 
Amph i spi za bili neata 4 22 3 29 1.792 A 
Molothrus ater 0 70 0 70 3.000 A 

FRINGILLIDAE 
Carpodacus mexicanus 1 3 0 4 1.500 A 

Cuadro 12t Especies, número de individuos por salida y totales 
con el tipo de dispersión de acuerdo al Indice de Morisita. 



Cathartes aura 
1 2 3 T S* m Q Disp Cathartes aura 13 19 4 36 57. 00 12 .00 0 . 107 A ACCIPITRIDAE . 107 

Parabuteo unici netus 5 0 0 5 8. 30 1 .60 1 .046 A PHA5IANIDAE .046 
Cai 1ipepla squamata 1 0 0 1 0 . 33 0 .33 0 .000 P COLUMBIDAE 
Zenaida macroura 0 1 5 6 7 . 00 2 .00 0 .500 A CUCULIDAE 
Geococcyx caiifornianus 1 2 0 3 1 . 00 1 .00 0 .000 P CAPRIMULGIDAE 
Chordeiles acutipennis 1 0 0 1 0. 33 0 .33 0 .000 P PICIDAE 
Picoides scalaris 0 1 0 1 0. 33 0 .33 0 .000 P TYRANNIDAE 
Sayornis saya 0 1 0 1 0. 33 0 .33 0 .000 P Tyrannus forficatus 0 5 10 15 25. 00 5 .00 0 .285 A HIRUNDINIDAE 
Hirundo rustica 0 0 20 20 133. 33 6 .60 1 .010 A 

CORVIDAE 
Corvus corax 2 1 0 3 1. 00 1 .00 0 .000 P 

REMI ZIDAE 
Auriparus flaviceps 1 0 0 1 0. 33 0 .33 0 .000 P 

MUSCICAPIDAE 
Poiiopti la melanura 1 0 0 1 0, 33 0 .33 0 .000 P 

MIMIDAE 
Mimus polyqlottos 0 2 2 4 1. 33 1 .33 0 .000 P 
Oreoscoptes montanus 1 0 0 1 0. 33 0 .33 0 .000 P 

LANIDAE 
Lanius ludovicianus 0 0 2 2 1. 33 0 .66 1 .015 A 

EMBERIZIDAE 
Cardinalis sinuatus 2 4 0 6 4. 00 2 .00 0 .200 A 
Passerina ciris 0 0 1 1 0. 33 0 .33 0 .000 P 
Amphi spi za bili neata 27 24 19 70 16 . 30 23 .30 0 .004 P 
Quiscalus mexicanus 40 0 0 40 533. 33 13 .33 1 .000 A 
Molothrus ater 4 0 0 4 5. 33 1 .33 1 .002 A 
Ipterus pari sorum 1 0 0 1 0. 33 0 .33 0 .000 P 

Cuadro 13: Especies, número de individuos por salida y totales 
con la dispersión de acuerdo al coeficiente de Green. 



ACCIPITRIDAE 
1 2 3 T £ » m i 5 Di sp 

Accipiter cooperi 0 0 1 1 0. 33 0 .33 0 .000 P Parabuteo unici netus 0 1 1 2 0 . 33 0 .66 -0 . 500 u FALCONIDAE 0 .66 -0 u 
Falco sparverius 1 2 1 4 0. 33 1 .33 -0 .250 u PHA5IANIDAE 
Cal 1ipepla squamata 0 16 0 16 85. 33 5 .33 1 .000 A CUCULIDAE 
Geococcvx ca1 ifornianus l 2 1 4 0 . 33 1 .33 -0 .250 u PICIDAE 
Me laneroes aur i frons 5 1 0 6 7 . 00 2 .00 0 . 500 A Picoides scalar is 0 l 0 1 0 . 33 0 .33 0 .000 P 

TYRANNIDAE 
Sayornis saya 3 1 2 6 1 . 00 2 .00 -0 .400 U 
Myiarchus crini tus 0 1 0 l 0 . 33 0 .33 0 .000 P 

CORVIDAE 
Corvus corax 0 4 44 48 592. 00 16 .00 0 .760 A 

TROGLODYTIDAE 
C. brunneicaoillus 2 0 0 2 1 . 33 0 .66 1 .010 A 
Sai pi netes obsoletus 1 0 0 1 0. 33 0 .33 0 .000 P 
Thrvomanes bewicki i 0 1 0 1 0. 33 0 .33 0 ,000 P 

MIMXDAE 
Mimus polvalottos 14 14 20 48 12. 00 16 .00 -0 .005 U 
Oreoscoptes montanus 0 12 7 19 36 . 30 6 .30 0 . 26 4 A 

MOTACILLIDAE 
Anthus spraquei i 0 70 0 70 L633. 33 23 .30 1 .000 P 

LANIDAE 
Lanius ludovicianus 1 3 3 7 1. 33 2 .33 -0.071 U 

EMBERIZIDAE 
Card i nal i s s i nuatus 2 1 3 6 1. 00 2 .00 -0 . 100 U 
Amohispi za bi1 i neata 4 22 3 29 63,76 5 .83 0 . 350 A 
Molothrus ater 0 70 0 70 1633. 33 23 .33 1 .000 A 

FR1NG1LLIDAE 
Carpodacus mexicanus 1 3 0 4 0. 33 0 .33 0 .000 P 

Cuadro 14: Especies, número 
con ia dispersión de acuerdo 

de i nd ivi duos por salida y totales 
al coeficiente de Green. 



FAMI LIA 
CATHARTIDAE 
Cathartes aura 

ACCIPITRIDAE 
Acc ipi ter cpoper i i 
Parabuteo unic irictus 

FALCONIDAE 
Falco, soarverius 

PHASIANIDAE 
Ca 11 i pepi a sa ua piata 

COLUMBIDAE 
Zenaida macroura 

CUCULIDAE 
Geococcvx cai i.fornianu^ 

CAP RIMULGIDAE 
Chordeiles acutipennls 

PICIDAE 
Melanerpes aurifrons 
Picoides scalaris 

TYRANN1DAE 
Sayornis saya 
Myiarchus cr1 nitus 
Tyrannus forficatus 

HIRUNDIN1DAE 
Hi yundo rustica 

CORVIDAE 
Corvus corax 

REMIZIDAE 
Auriparus flaviceps 

TROGLODYTIDAE 
Campylorhvnchus brunneicapi1lus 
Sajpinotes obsoletus 
Thrvomanes bewicki i 

MUSCICAPIDAE 
Poiiootila melanura 

MIMIDAE 
Mimus polyqlottos 
Oreoscoptes montanus 

MOTACILLIDAE 
Anthus spraauei i 

LANIDAE 
Lanius ludovicianus 

EMBERIZ1DAE 
Cardinalis sinuatus 
Passer i na c i r ì s 
Amphispiza bilineata 
Quisca1us mexicanus 
Molothrus ater 
leterus parisorum 

FRINGILLIDAE 
Caroodacus mexicanus 

VERANO 
1 2 3 
X X X 

OTOÑO 
1 2 3 

PE. 

X 

X X 
X X 
X 

X 

X 
X X 
X 

X X 
X 

X X 

X X 
X 

X X X 
X 
X 
X 

X X X 

X 

X X X 

X X 
X 

X X X 
X 

X X 

X 
X 

X X X 
X X 

X 
X X X 
X X X 
X X X 

X 

X X 

0 
R 

M 

R 
R 
R 

V 
R 
R 

R 
M 
V 
V 
R 
V 
R 
R 
R 

R 
R 
M 

R 
R 
V 
R 
R 
R 
V 

Cuadro 15: Permanencia estacional de las especies en 
Desértico Micrófilo del Valle de Cuatrociénegas 
durante el Verano y Otoño de 1990. 

el Matorral 
Coah, Méx. 



Verano Otoño 

a) Diversidad « 
Riqueza de especies. 22 21 | 
Ind ividuos. 223 346 ( 
I. Margalef. 3.8637 3.4208 [ 
I. de Menhinick. 1.4732 1.1289 J | I. de Shannon (H' ) 1.5500 2.2400 8 | I. Simpson (1/D). 5.9794 7.6207 1 
Jackni fe de (1/D) (med i a) 7.5166 11.4243 | 

(e.e) 0.4690 1.26 18 | 
I. serie logarítmica (a). 6.0536 4.9234 | 

Jackni fe de di vers idad a (med i a) 8.0582 5.4234 | 
en serie logarítmica. (e.e) 1.39 12 0.3822 I 

I. Log. BN" truncada (0). 38.1228 30.4797 1 

Jacknife de o de logaritmo imed i a) 48.8636 30.4249 J 
de "NM truncada, (e.e) 11.7273 6.9555 | 

b) Ajuste a los modelos. 
Ser ie geométr ica no no 8 
Serie logaritmica. si e i 8 Logaritmo de "N" truncada. no no 1 
Palo quebrado. no no I 

c) Diversidad £ (diferencial) 
ñ , (binaria). 0. 125 0.350 | 
B , (no binaria). 
6 * 

0.230 8 

I 
B , (no binaria). 
6 * 1.063 0.575 i 

Cuadro 16: Indices de diversidad a, B y ajuste a ios modelos de 
las estac iones de Verano y Otoño de las aves del Matorral 
Desértico Micrófilo durante el Verano y Otoño de 1990. 
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Fig. 2. Temperatura media del Valle de Cuatrociénegas, Coah. de 1980-1990 
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Fig. 3. Precipitación media en el Valle de Cuatrocienegas, Coah. desde 1980-1990 
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R E S U M E N 

Se realizó un estudio sobre la ornitofauna del Matorral Desértico 
Micrófilo del Valie de Cuatroc iénegas, Coahuila. México durante 
ei verano y otoño de 1990 en ei que se reportan 31 especiest 20 
residentes, 7 veraniegas, 3 migratorias y 1 ocasiona1; de acuerdo 
a su afinidad bi ogeográfica hay 3 espec ies cosmopoli tas, 6 
continentales americanas, 2 holirticas y 20 neÁrt icas. Las 
familias representadas son 14 cosmopolitas, 2 continentales 
americanas y 1 holirtica. De las 31 especies reportadas, 16 
(57.14%) están consideradas en ia lista de 28 espec íes de 1 os 
desiertos americanos reportadas por Dixon (1959) y 11 quedan 
incluidas como típicas de desierto. Concluyendo es una avifauna 
típica de desierto y de afinidad ne&rtica. 
Se incluyen 17 nuevos registros para el Valle de Cuatrociénegas 
por lo que ahora 1 a orni tofauna se compone de 71 espec ies 
registradas para el Val le mencionado y 62 para la comunidad de 
Larrea. 
Estadisticamente, al comparar las dos estaciones, se tiene una 
mayor heterogeneidad en verano y el modelo que mejor se ajusta a 
1 os datos es a de Serie Logaritmica con una prueba de bondad de 
ajuste de X , con g1 = 6 y P-0.05; sin embargo al aplicar el 
Jacknifing al modelo a queda fuera del intervalo de confianza; lo 
que sugiere que factores etológicos o ambientales hacen que la 
muetra no sea representati va. 
Al analizar la dominancia, densidad y dispersión espacio-temporal 
de verano y otoño» las siguientes especies residentes: Parabuteo 
unicinctus. Sayornis sava. Corvus corax y Oreoscoptes montanus 
deben incluirse en la ornitofauna de los desiertos americanos. 
Respecto a la temperatura, húmedad y nubosidad afectan en forma 
inversa a La riqueza especifica (S) y al número de individúos (N) 
en 1 as dos estac i ones. 
Considerando lo anterior se recomíenda la categoria de Reserva de 
la Biosfera del Val le de Cuatrociénegas y se sugiere mantener el 
&rea si 1vestre en estado orig i nal establec iendo di ferentes zonas 
de acuerdo a su uso: zonas de uso público, uso especial, de 
recuperación, científicas y restringidas. 
Sin embargo ser ia conveni ente cont inuar 1 os estudios para 
corroborar y/o completar la lista de su avifauna, así como la 
definición de las categorías taxonómicas de sus aves y de ser 
posible tipificar las formas endémicas. 



A B S T R A C T 

The association of bird species and their diversity, to 
microphile desert vegetation was studied in the Cuatrocienegas 
basin in Coahuila, northeastern Mexico. The study was made during 
Summer and Fa 11 in 1990. Thirty one species were identified: 20 
residents, 7 present only at Summer season, 3 migratory ones, and 
1 ocassional. Based on their biogeographica1 affinity, these 
especies were divided as 3 cosmopolitan, 6 continental american, 
2 holarctics, and 20 nearctics. Families represented in this work 
were 14 cosmopolitan, 2 continental amer ican, and 1 holarctic. 
From the 31 reported species, 16 (57.14%) of them, are already 
listed by Dixon (1959) as known species for the american desert 
birds, while the remaining 11 can be considered as typically 
desert species. Overall, these results clearly defined a desert 
and nearctic bird compos i t i on. 
On the other hand, these findings added 17 new records for the 
Cuatrocienegas basin increasing to 71 registered species for this 
area, as we 11 as 62 species associated to Larrea vegetation 
communi ty. 
When comparing seasonal variation, significantly higher 
heterogeni ty was found dur i ng Summer using a logaritmic mode 1 
(X * test of goodness of fit. P « 0.05, df = 6); however, when 
using Jacknifing's model results of a logaritmic series remained 
away of 95% confidence intervals. It is suggested that 
ethological or envi romenta1 factors affected the adequate sample 
s i ze. 
By analyzis of domi nancy, density, and time and space-
distribution relationships for the Fall collecting period, we 
concluded that following residents species should be considered 
as deserts inhabitants: Parabuteo un i c i nc tus, Sayorn i s soya, 
Corvus corax y Oreoscoptes montanus 
Similarly, envi ronmenta1 fac tors such as temperature, humi d i ty, 
and cloudiness inversely affected specific species richness, as 
wel1 as number of individual during both season.-
Based on our results, we recommed to categorize this study site 
as natural reserve in the Cuatrocienegas Valley Biosphere. 
Li kewi se, to keep the original bird population dividing the pi ace 
according to usage and management, viz., public, special, in 
recover i ng, for scientific work, and restricted areas. 
Fi nally, we agreed that further work should be conti nued to 
extend the bird species list as we11 as to define these species 
taxonomica1 status, and even more, to determine endemic spec ies 
or forms. 




