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La mayoría de los trabajos de aves en México son inventarios, nuevos registros o estudios de 

diversidad y faltan aquellos que describen la comunidad como una unidad compuesta por un número 

variable de especies que coexisten y utilizan el mismo recurso y en las cuales es importante detectar 

y conocer los patrones de interacción. Lo anterior motivo el presente trabajo. La hipótesis de trabajo 

es: la avifauna simpátrica que hace uso de Yucca trecuieana en el área de estudio traslapa y 

compite en los factores de espacio y tiempo. El material utilizado fue: binoculares bushnell, guías de 

campo, cronómetro, tripié, monocular, geoposicionador, anemómetro, distanciómetro y una cámara 

fotográfica pentax K-1000. La metodología usada en campo fue la de Ramsey (1979) y los 

resultados obtenidos de agosto de 1995 a julio de 1996 fue la observación de 4460 individuos de 10 

ordenes, 22 familias y 56 especies. De todas las especies solamente: Falco sparverius, Melanerpes 

aurifrons, Colaptes auratus y Mimus polyglottos hacen uso del recursos en más del 1% del tiempo 

total de observación para las actividades de percha, alimentación, acicalamiento y canto. El grupo 

funcional predominante es el de los insectívoros seguido de los depredadores y los granívoros. Con 

los datos anteriores se construyó una base de datos relacional en DBASE IV, que generó 4 matrices, 

que fueron analizadas por el método de Petraitís (1985) que determina el traslape general y por 

pareja de especies. Los resultados obtenidos fueron: el traslape general (GO) de las 56 especies en la 

selección de la zona de actividad fue (G0=0.47) con una V=6734; en la selección de la hora del día 

para su actividad (GOO.876) con una V=1185: para el mes (G0=0.685) con una V=3372 y por estación 

fue de (GOO.675) con una V=3281. En todos los casos V excede al valor crítico de X2 con 220, 385, 

605 y 165 gl respectivamente y una a=0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula del traslape 

completo. Al analizar el traslape por parejas de especies, en 3080 permutaciones, los resultados 

presentan una gradación desde 1 hasta (0.999-0.000) que representan el traslape completo y 

incompleto, para cada factor, En este estudio de competencia se detectó que las especies dividen el 

recurso : espacio (zonas de Yucca trecuieana) y tiempo (hora, mes y estación) de tal forma que cada 

especie esta limitada por un factor diferente de acuerdo a los principios de Volterra-Gause, Lo anterior 

junto con la dieta y los hábitos alimenticios permite la coexistencia de las especies. 



A highest number of studies on mexican birds are avifaunas, additional records, geographycal and 

ecologycal distribution, and other topics, but, about structure community, are poor. The present study 

was conducted during august 1995 to july 1996 on birds that live upon Yucca treculeana, on Nuevo 

Leon, northeastern Mexico. The objetive is know the overlap interactions betwen yuca and birds, 

spatial and dial cycle. The field method, was follow Ramsey and Scott (1979). I observed 4460 

individuals agruped on 10 orders, 22 families, and 56 species; 4 of them Falco sparverius, 

Melanerpes aurifrons, Coiaptes auratus and Mimus poiyglotos, used the yuca more of 1% of 

observation time on perching, foraging and singing. The mainly functional group was the 

insectivorous, less important predators and granivorous. According with Petraitis (1985) that 

determinates general (GO) and pair species overlap (SO). The general overlap of the 56 species is 

G0=0.47 with V=6734, and dial cycle G0=0.876 with V=1185, on months G0=0.685 with V=3372 

and seasonal G0=0.675 with V=3281, All cases with a=0.05 exceeded the critical value of X2 with 

220, 385, 605 and 165 df respectly, concluded that not present complete overlap. Between pair 

species, on 3080 permutation, the values presented gradution since 1 to 0.999 and 0.000 that 

represented complete to incomplete overlap respectly for each factor. The diet and food habits are 

very important factors, that permit the species coexistence 



INTRODUCCION 

La organización de una comunidad es el objeto de estudio de muchos trabajos ecológicos, 

sin embargo pocos consideran la importancia de la coevolución de las interacciones específicas 

(Connell y Slatyer, 1977). Conocer la organización de una comunidad implica estudios específicos 

como abundancia, diversidad, sucesión, estabilidad, relaciones espacio-temporales y tróficas. Las 

relaciones interespecificas son de particular interés ya que los individuos usan los mismos recursos 

(Root, 1967) y son competidores potenciales (Willson, 1974). 

En México la mayoría de los estudios omitofaunísticos solo incluyen inventarios de 

especies, nuevo registros o estudios de diversidad, algunos sobre comunidades y aspectos 

biológicos tanto en áreas generales como en hábitats con características ecológicas particulares 

como las áreas protegidas; pero faltan aquellos que describen la comunidad como una unidad 

compuesta por un número variable de especies que coexisten y utilizan los mismos recursos, y en 

los cuales es importante detectar y conocer los patrones de interacción en la utilización de dichos 

recursos, el traslape de nicho y la competencia para poder contestar la pregunta ¿Cómo coexisten 

las especies en un hábitat específico?. 

La selección de hábitat fue objeto de estudio en los trabajos de Hilden, (1965) y Cody 

(1985), sin embargo, la mayoría de los trabajos concluyen que la vegetación representa el factor más 

importante para esta selección (James, 1971; Rotenberry y Wiens, 1980; Mills et. ai, 1991). Otros 

factores que afectan y modifican la selección del hábitat son: la competencia inter e intraespecífica, el 

tamaño del hábitat, los depredadores, etc. (Fretwell y Lucas, 1979; Wiens, 1985; Brittingham y Temple, 

1983) y el hombre mismo con sus actvidades (Bollinger et. Al., 1990; Frawley y Best, 1991). 

El Matorral Mediano Subinerme es un tipo de vegetación abundante en el estado de Nuevo 

León en la región fisiográfica de la Planicie Costera del Golfo que se extiende en las laderas de la 

Sierra Madre Oriental; las especies vegetales que predominan son: Yucca filifera, Yucca treculeana, 

Cordia boissieri, Acacia amentacea, Porliería angustifolia, Celtis pallida, Leucophyllum texanum, 

Dyssodia pentachaeta, D. setifolia, Lycium berlandieri, Eysenhardtía polystachya y Coldenia gregii 

Según (Piña, 1980), las plantas del género Yucca son perennes y suculentas, pueden ser 

acaulescentes, arbustivas o arborescentes; sus hojas son ascendentes y generalmente agrupadas 

hacia los extremos de los tallos, son más o menos rígidas, fibrosas, planas o convexas, los 

márgenes son lisos, dentados o fibrosos y de ápice agudo; la inflorescencia es en panícula, puede 



ser erecta o pendular; las flores son campanuladas o globosas, el fruto es indehicente, carnoso; la 

semilla es plana de color negro cuando madura y sin ala. 

Piña (Op. Cit.) mencionó que a través del tiempo y según los criterios de los especialistas, la 

clasificación del género Yucca ha sufrido modificaciones y en los últimos años lo consideran de la 

familia Agavaceae. El género tiene 47 especies de las cuales 29 crecen en México, todas son de 

hábitos xerofitos, pues aunque V. elepantipes y Y. aloifolia viven en zonas húmedas del bosque 

tropical caducifolio, comprendidas en los regímenes climáticos Af, Am y Aw del sistema de Kóeppen, 

se localizan en los substratos menos húmedos. Igualmente Y. treculeana puede vivir en este tipo de 

bosque aunque también se le encuentra en áreas menos húmedas, formando parte del bosque 

espinoso. Y. lacandonica, propia del bosque tropical perennifolio, se desarrolla como epífita por lo 

que esta adaptada a condiciones xerófitas. El resto de las especies son de zonas áridas con climas 

BS y BW y forman parte del matorral desértico o del ¡zotal, 

Rzedowski (1979) siguiendo el criterio de Trelease (1902-1911) señala que el centro de 

dispersión del género Yucca se localiza en el Altiplano Mexicano y su área actual de distribución va 

desde la frontera con Canadá hasta Centroamérica. Se piensa que en épocas pasadas la 

distribución del género fue más amplia, sin embargo, ha restringido su distribución a las zonas 

desérticas. Actualmente en nuestro país las poblaciones más grandes del género Yucca se localizan 

en: a) península de Baja California, en donde alcanzan densidades de 300 plantas por hectárea, las 

especies presentes son: Y. valida, Y. whipplei, Y. peninsularis y V. schidigera y b) en los estados de 

México, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas y 

Coahuila en donde crecen Y. filifera, Y. decipiens, Y. carnerosana, Y. treculeana, Y. thompsoniana y 

Y. torreyi. 

La importancia ecológica de Y. treculena en el área de estudio es la de evitar la erosión del 

suelo y proporcionar alimento, sombra y refugio a la fauna silvestre, especialmente a algunas 

especies de aves. 

Sobre la base de lo anterior, este trabajo representa el primer estudio de la avifauna 

asociada a Y. treculeana en aspectos de nicho y competencia. 

El objetivo del presente trabajo es establecer las actividades de la omitofauna asociada a 

Yucca treculeana en los factores de espacio (zonas) y tiempo (hora, mes y estación), para 

determinar el grado de traslape general y especifico así, como la competencia. 



ANTECEDENTES 

Los mecanismos que permiten la coexistencia de las especies se agruparon de la siguiente 

manera: 

I. SEGREGACION DEL HABITAT. Este tipo de mecanismo presenta las siguientes variaciones: 

Segregación geográfica: consiste en la separación de las especies por un factor latitudinal o 

longitudinal. Las especies que presentan este mecanismo frecuentemente tienen variaciones 

fisiológicas con respecto a los factores ambientales de habitat donde se encuentran; cuando no 

traslapan o solo lo hacen parcialmente se les llama equivalentes ecológicos, Wallgren (1954) 

estudió a las especies Emberiza citrinella que es residente en el norte de Europa y que presenta 

gran tolerancia al frío y a E. hortuiana la cual se reproduce en las mismas latitudes pero emigra al 

sur en invierno; lo anterior se explica basándose en las diferencias fisiológicas en la tolerancia al 

frío que son la causa de esta limitación geográfica o estacional. Lanyon (1957) reportó como 

equivalentes ecológicos las especies del genero Calcarius que habitan en la tundra y el norte de 

Estados Unidos y que no traslapan formando una clina latitudinal; además a las especies 

Passerculus henslowii que es remplazada en el norte de Estados Unidos y Sur de Canadá por 

Passerculus iencontei sin traslapar; a Ammodramus savannarum que traslapa ampliamente con 

P, henslowii, marginalmente con P. Iencontei y no traslapa con A. bairdii; 2 especies 

características de matorrales de Artemisa y Atriplex son Spizella pallida y S. Brewerí, la primera 

especie reemplaza a la segunda a través de Estados Unidos y Canadá en una dirección 

noroeste-sureste y traslapa marginalmente en un área de 300 millas de su distribución; las 2 

especies anteriores tienen traslape en el margen de su distribución con Aimophila cassinii al sur; 

Amphispiza belli tiene un traslape mayor con S. brewerí y finalmente de la familia Icteridae 

Sturnella neglecta y S. magna traslapan en dirección suroeste-noreste en los estados de Texas y 

Ontario, en un área de 50 a 100 millas; en América del Sur el equivalente ecológico del género 

Sturnella es Pezites, con el cual no traslapa; el género Leistes si traslapa con Sturnella al norte y 

Pezites al sur. El equivalente ecológico del género Sturnella en Africa es Macronyx de la familia 

Motacillidae. 

Segregación por altura. Las aves también se separan por rangos altitudinales, esto es muy 

común en las avifaunas de las montañas donde las especies se reemplazan a lo largo de un 

transecto en un gradiente altitudinal. Diamond (1972) encontró que al menos 4 especies tienen 

este tipo de segregación en las montañas de Nueva Guinea; Terborgh (1971) analizó la avifauna 



de los Andes Peruanos y encontró que el 50% de las 261 especies ocupan rangos altitudinales 

sin competidores, pero influenciados por tolerancias fisiológicas, el 19% de las especies se 

distribuyen de acuerdo a los tipos de vegetación y cambios en las asociaciones y el resto tienen 

clinas altitudinales con reemplazos ecológicos. Algo interesante de señalar en los 2 trabajos 

anteriores es que fueron hechos en lugares tropicales, en los cuales virtualmente no existe 

traslape en los bordes de los reemplazos ecológicos. Este mecanismo también se presenta en 

las montañas de lugares templados como la Sierra Nevada y de San Gabriel en California, donde 

los reemplazos ecológicos muestran un amplio traslape en su distribución, como por ejemplo en 

las especies: Parus inomatus y P. gambeli; Aphelocoma coerulescens y Cyanocitta stelieri; 

Sphyrapicus varius y S. thyroideus\ Carpodacus mexicanus y C. purpureus; Hylocichla ustulata e 

H. guttata entre otras. En las especies anteriores el traslape puede llegar a ser del 50% de sus 

rangos de distribución; Cody (1970) trabajó en los Andes Chilenos, donde el género 

Muscisaxicola esta representado por 6 especies, cada una con un rango altitudinal menor al total 

disponible que es de 10,000 pies, encontrando el mayor traslape en las 4 especies de altitudes 

intermedias; las especies del género Geositta también muestran rangos altitudinales de traslape. 

De acuerdo con los trabajos anteriores la segregación altitudinal es el mecanismo menos viable 

para la coexistencia de las especies en regiones templadas que en regiones tropicales 

Segregación local o por hábitat. Cody ( (1966) mencionó que es común observar que especies 

afines difieran en la selección del hábitat, como por ejemplo la familia Mimidae. En esta familia 

cada especie ocupa un lugar con un tipo de vegetación específico dentro de los matorrales. 

Existen 5 especies de pico largo que habitan en matorrales altos y 2 de pico corto que son de 

matorrales desérticos y de poca altura; 6 de las 7 especies corresponden al género Toxostoma; 

del cual la especie T. bendirei presenta un traslape parcial con T. dorsale y solo marginalmente 

con T. lecontei, esta ultima vive en el mismo hábitat que Oreoscoptes montanus. Otros mimidos 

como Mimus polyglottos y Dumetella carolinensis son especies arbóreas y de pico más corto y 

estrecho que las especies anteriores, sin embargo también se distribuyen en las áreas del género 

Toxostoma. En la familia Fringillidae la separación de las especies por segregación del hábitat es 

una regla, ya que en un área siempre existe un tipo de vegetación con altura, cobertura y 

densidad características para cada especie y diferente al seleccionado por otras especies; lo cual 

permite asegurar que los rangos de hábitat en los cuales se distribuyen las especies de fringílidos 

están bien separados. El número de especies de gorriones que coexisten en un área de estudio 



de 10 acres son solo 1 o 2; pero este número puede ser mayor. Wiens (1969) estudió un área de 

80 acres de pastizales en Minessota con 4 especies de gorriones residentes, concluyendo que el 

número de especies se puede incrementar si se consideran las zonas de ecotonía; Cody (op cit,), 

en un transecto entre 3 diferentes tipos de vegetación encontró 9 especies de pastizales y 

concluyó que al incrementar los tipos de habitat, también se incrementa el número de especies. 

En este continuo incremento de las especies, están ya incluidos los reemplazos geográficos. 

Segregación dentro del hábitat. Las especies que coexisten en el mismo hábitat se separan por 

sus actividades ecológicas, especialmente en las zonas de alimentación donde existe una 

estratificación. La estructura de la vegetación es un factor importante en las actividades de la 

alimentación, ya que favorece, por selección natural, los morfotipos adecuados a la dieta y 

hábitos de forrajeo. El primer reporte de este mecanismo lo presentó MacArthur (1958) al 

distinguir los sitios de forrajeo del género Dendroica en un bosque de Picea. Otro ejemplo de lo 

anterior se encontró en aves del género Sitta, donde la especie más pequeña S. pygmeae se 

alimenta adicionalmente en las ramas de pino más que la especie S. carolinensis en un bosque 

de Arizona. En el género Pipilo, la especie P. erytrhophthalmus se alimenta sobre el suelo pero 

bajo las ramas de los arbustos, en tanto que P. fuscus lo hace en el mismo sustrato, pero fuera 

de las ramas de los arbustos en un Chaparral en California. Existe una tendencia muy marcada a 

considerar uniforme el hábitat para todas las especies del mismo género; y en tipos de hábitat 

muy homogéneos y predecibles el promedio de traslape dentro del hábitat entre las especies 

residentes excede al 70%, pero en otros hábitats heterogéneos es más importante la separación 

por actividades ecológicas. El traslape entre especies dentro del hábitat, se puede medir 

dividiendo el área ocupada por ambas especies entre la media geométrica de las áreas ocupada 

porcada una de las especies. 

II. ESTRATIFICACION VERTICAL DE LAS ZONAS DE ALIMENTACION. Las especies que 

coexisten en el hábitat pueden separar sus actividades espaciales en una segregación vertical de 

las zonas de alimentación muy señalada en los estudios de comunidades de aves. Gibb (1954) 

estudió las especies de la familia Paridae en Inglaterra y encontró que las especies se alimentan 

a diferentes alturas; MacArthur (1965) y MacArthur et al. (1966) encontraron que en un área 

geográfica la diversidad est160 bien correlacionada con la estructura vertical del hábitat y 

secundariamente con la latitud; Karr (1972) realizó estudios sobre la estratificación vertical de las 

zonas de forrajeo en Illinois y Panamá encontrando que existe una mayor separación en zonas 



tropicales, El traslape entre dos especies en las zonas de forrajeo vertical es simplemente el área 

común de las dos curvas de utilización del recurso. 

III. DIFERENCIAS EN DIETA Y HABITOS ALIMENTICIOS. Especies que se encuentran en el 

mismo nicho espacial, pueden diferir en el uso que hacen del recurso, utilizando diferentes ítems 

alimenticios. Cody (1968) mencionó que el análisis del contenido estomacal de las especies nos 

da una visión extremadamente parcial del traslape entre las especies y aunque el contenido 

estomacal nos muestre traslape, las dos especies pueden tener hábitos diferentes, por lo que es 

necesario analizar la estructura del pico para determinar la dieta como lo hizo Lack (1947), quien 

asoció las diferencias de los picos con la dieta en las especies de la subfamilia Geospizinae de 

las Islas Galápagos, concluyendo que la radiación adaptativa, tamaño y forma del pico en estos 

gorriones fue afectada por la competencia por el alimento; Bowman (1963) cuantificó la relación 

entre el tamaño y la forma del pico de cuatro especies de Geospiza, encontrando que el tamaño y 

la dureza del pico de los granívoros es mayor que el de los insectívoros de los géneros 

Certhidae, Camarhynchus y Cactospiza. Las relaciones que cabe esperar son: pico grande para 

ítems grandes y alimentos duros con picos robustos. Kear (1962) estudió los gorriones en 

Inglaterra, que difieren en la morfología de los picos y muestran un gran traslape en el hábitat. La 

preferencia por semillas de diversos tamaños se correlacionó con la estructura del pico y la 

eficiencia con la que quitan la testa o tegumento de las semillas. Estas mismas especies fueron 

estudiadas por Newton (1967), quien encontró que las especies de pico pequeño se alimentan de 

las semillas del mismo tamaño y que las especies de pico grande de alimentan indistintamente 

del tamaño de la semilla, pero con una marcada preferencia por las semillas grandes. 

Hespenheide (1966) experimentó con dos especies de gorriones americanos con respecto a la 

selección de la semilla y encontró que difieren en su preferencia por el tamaño de la semilla y en 

la eficiencia para la eliminación de los tegumentos; nuevos experimentos fueron hechos por 

Wilson (1971), quien demostró la misma divergencia en las preferencias alimenticias; trabajos 

inéditos de MacArthur y MacArthur se confirmaron lo anterior en especies de gorriones del 

desierto de Sonora. Mespenheidae (1971) discutió la relación de los factores tamaño del 

organismo y la dieta del mismo en la familia Tyrannidae, este trabajo tiene dos puntos principales, 

el primero es la distribución logarítmica normal del tamaño de la presa de estas especies que son 

insectívoras, y el segundo, donde la coexistencia de las especies de diferente tamaño del pico y 

cuerpo difiere del promedio del tamaño de insectos que consumen como presas, como por 



ejemplo en los bosques y matorrales del este de Norteamérica su capacidad de carga es un 

tiranido grande y otro pequeño; lo anterior también se cumple para los bosques de pino-roble en 

Arizona, para el chaparral en California y para el matorral chileno; este mecanismo donde la 

separación se da por el tamaño de la presa también se cumple entre las familias Hirundinídae, 

Apodidae, Vireonidae y otros vertebrados; Schoener (1965) sugirió que el tamaño del cuerpo es 

un índice importante en las aves rapaces, y Lack (1971) llegó a la misma conclusión en su trabajo 

en la India; Selander (1966) analizó las especies del género Centurus en Puerto Rico y encontró 

que muestran un incremento en el dimorfismo sexual en la falta de competencia entre las 

especies, sin embargo el porcentaje de diferencia entre el incremento de los sexos es de 10.5 y 

18.1 para el peso corporal de los organismos del continente y de la isla respectivamente y de 9.1 

a 21.3 en la longitud del pico; Hespenheidae(1971) demostró que el tamaño del cuerpo y del pico 

tienen una correlación positiva con la media del tamaño promedio de la presa de los insectívoros. 

En la especie ártica de Calidris el tamaño del pico es un indicador más aproximado del tamaño 

de la presa que del tamaño del cuerpo. Los hábitos alimenticios son un factor importante para 

evitar el traslape de las especies en la dieta y rara vez es cuantificado. MacArthur (1958) 

incorporó este factor a su estudio de la coexistencia y fue el primer esfuerzo por medir esta 

variable. 

IV. TIEMPO. Teórica y prácticamente es posible considerar al tiempo como un recurso de la 

avifauna, puesto que las aves están ordenadas en un patrón a lo largo de esta variable. Existen 

varías formas en las cuales el tiempo forma parte de la organización de una comunidad y las 

aves podrán usar el mismo recurso en la misma forma pero en diferente tiempo (año, estación, 

mes y hora) o bien en diferentes horas del día. Ejemplos de lo anterior lo constituyen: 

Estación de Reproducción. Aquí se habla de una estrategia adaptativa de especies particulares 

que se reproducen en una estación o época del año. Según Perrins (1970) lo anterior se 

relaciona con la disponibilidad de alimento para los padres en la formación del huevo; Lack 

(1968) lo relaciona con la abundancia del alimento de los polluelos. Las aves que ocupan el 

mismo habitat en la época de reproducción pero en diferentes tiempos del año evitan la 

competencia entre ellas. Esto no es raro en algunos grupos de aves marinas. Las especies 

Oceanodroma ¡eucohoa y O. furcata nidan en la Isla de Cox en la Columbia Británica; ambas 

especies tienen un tamaño aproximado de 7.5" y ecológicamente son idénticas, excepto por un 

factor: O, furcata empieza a nidar a mediados de abril y O. leucorhoa hasta mediados de junio lo 



cual es suficiente para que los polluelos de ambas especies no coexistan. Stiles (1973) estudió la 

separación de la estación de reproducción en aves con ecología similar ha sido reportado en 

especies del orden Apod¡formes como Calypte anna que se reproduce en zonas secas de 

chaparral y en cañones húmedos; esta especie es reemplazada estacionalmente por Archilocus 

alexandri en los cañones y por C. costae en chaparral. Dentro del grupo funcional de los 

insectívoros estos factores selectivos son similares, pero en la mayoría de las avifaunas de zonas 

templadas el desfasamiento interespecífico de las estaciones de reproducción es despreciable. 

Segregación temporal con ciclos diurnos. Existen especies de aves depredadores diurnas 

{Buteo) y nocturnas (Bubo y Strix) que traslapan en su dieta, sin embargo, están separados por la 

hora diaria de actividad. Cody y Brown (1969) encontraron que los 2 insectívoros más 

abundantes en el chaparral en California cantan a diferentes horas del día, interpretando esto 

como un resultado de la competencia interespecífica; otras dos especies del mismo tipo de 

vegetación, pero del género Pipilo, usan los fragmentos del hábitat a diferentes horas del día por 

un proceso de coevolución. En conclusión, la hora no es un factor importante en la organización 

de las avifaunas terrestres, sobre todo cuando estas son estudiadas por pocas semanas en la 

estación reproductora; sin embargo, los cambios en la composición de especies originados por 

las estaciones originan también cambios en las interacciones ecológicas. 

El concepto de nicho comenzó con Darwin (1859), quien discutió la coexistencia entre 

formas ecológicamente relacionadas; Steere (1894), 30 años después analizó el mismo proceso y 

agregó la separación del hábitat como otro mecanismo para alcanzar la coexistencia; Grinnel (1917), 

fue quien por primera vez utilizó el término de nicho refiriéndose a los hábitos y forma de vida de 

Toxostoma redivivum, Elton (1927), definió nicho como el papel que juega una especie; Gause 

(1934), analizó el concepto de nicho y propone el de exclusión competitiva que dice: "Dos especies 

no pueden ocupar el mismo nicho al mismo tiempo", si las especies ocupan el mismo nicho y llegan 

a estar juntas en espacio y tiempo, lo que conduce a uno de los siguientes resultados: la extinción, la 

exclusión competitiva o el desplazamiento de características; Hutchinson (1958), inició los procesos 

de cuantificación del nicho y describió a las especies por rangos de factores ambientales que son 

importantes en su biología; creando la idea de un nicho multidimensional. Este último concepto fue 

ampliamente desarrollado por Levins (1968) y MacArthur (1968; 1970). Este último autor, estudió las 

relaciones entre los recursos y el uso que hacen de ellos las especies, encontrando que este 

proceso se puede representar mediante curvas de utilización que muestran como es utilizado cada 



recurso por una especie y como las curvas de utilización de todas las especies muestran como se 

utilizan los recursos de una comunidad en general. Si existe una sobreposición, total o parcial, de 

las curvas de utilización de dos especies, se dice que presentan traslape. La teoría del nicho 

menciona la relación de generalistas contra especialistas en términos de amplitud del nicho, 

considerando un especialista como una especie que usa un pequeño rango del recurso del habitat. 

La información general tiende a señalar que los especialistas en el habitat son generalistas 

alimenticios y que los generalistas del habitat son especialistas alimenticios, como por ejemplo en 

las especies de gorriones de la familia Emberizidae que son característicos de hábitats bastante 

específicos como zonas de pastizales y matorrales. En estos hábitats un cambio de pocas pulgadas 

en la altura de la vegetación trae un cambio de especies entre los hábitats que son divididos 

aparentemente por sus características estructurales. Estos gorriones son conocidos por lo amplio de 

sus dietas, ya que muchos de ellos incluyen insectos y material vegetal en proporciones similares. 

Estos generalistas alimenticios comparten el hábitat con otras especies de gorriones de hábitats 

abiertos pertenecientes a la familia Alaudidae. 

Cody (1968), midió el efecto de la estructura del hábitat en las aves de pastizales donde la 

altura y la densidad del pasto limitan los diferentes métodos de forrajeo y la posibilidad de fonajear a 

diferentes alturas; en pastos menores a 10 cm solo existe una variación en el comportamiento de 

forrajeo como búsqueda y seguimiento; en pastos de más de 10 cm la altura permite agrupar a las 

especies en intervalos verticales de forrajeo; en pastos intermedios de 70 cm de altura las aves 

subdividen el hábitat en parches, fragmentos o intervalos de diferentes alturas que son específicos 

para la especie. Entonces, la forma del pico indica los alimentos, que son similares en pastizales 

intermedios y que son muy diferentes en pastizales cortos. Otro ejemplo de los efectos del hábitat en 

la forma del nicho lo encontramos en las especies de la familia Tyrannidae, donde la principal razón 

para la segregación entre las especies de esta familia son las temperaturas del área, las diferencias 

en el tamaño del cuerpo y las diferentes alturas de forrajeo, otro ejemplo de este factor se presenta 

en las aves marinas donde los cormoranes (Familia Phalacrocoracidae) los cuales habitan 

principalmente en el hemisferio norte, y de las 2 o 3 especies que existen en la costa distinguen 

entre las zonas de pesca, ios estuarios y las zonas de pesca de agua dulce. Entre las especies que 

pescan lejos de la costa, un mínimo de 6 especies de la familia Alcidae, tienen forma de reconocer y 

distinguir diferentes hábitat en el mar, sin embargo mantienen una segregación espacial tomando 

como punto de referencia las islas de reproducción donde la especie forma un conjunto de distancias 



de forrajeo a partir de la colonia reproductora. Otro factor son los competidores. Se espera que el 

nicho de una especie en ausencia de competidores sea diferente en tamaño, forma y posición del 

que normalmente ocupa o realiza con la presión de un competidor. Brown y Wilson (1956), 

mencionaron ejemplos de este factor, donde los efectos son el desplazamiento de características o 

ecológico como por ejemplo en la especie Confopus sordidulus que esta presente en un amplio 

rango de hábitats, toma contacto con una amplia variedad de papamoscas en varias combinaciones 

y antes de determinar el efecto de los competidores sobre el nicho de C. sordidulus en términos de 

posición, se deben de conocer los diferentes alturas a las que puede forrajear. Una posibilidad es 

que la densidad de la vegetación separe las especies de la siguiente manera: la especie más 

pequeña se encuentra en la vegetación más densa y la especie de mayor tamaño se encuentra en la 

vegetación abierta; sin embargo, esta relación es relativa ya que pueden estar en cualquier sitio y 

una especie puede ocupar diferentes densidades de vegetación como resultado del tipo de hábitat. 

El C. sordidulus tiene un tamaño intermedio y ocupa densidades de vegetación intermedia; sin 

embargo C. sordidulus es obligado, por la presencia de otras especies de papamoscas a restringirse 

a alturas intermedias en los bosques riparios y en los de roble, por lo que se piensa que la altura 

media de forrajeo varía de 40 a 180 cm de altura; sin embargo en los bosques de pino-roble, donde 

no existen otros papamoscas más grandes solamente forrajea hasta la punta del follaje. Otro factor 

es la predicción del recurso y la estacionalidad; este factor que afecta la amplitud del nicho 

comprende 2 aspectos: la predicción que describe la exactitud del nivel de un recurso en particular 

que se puede extrapolar a un tiempo futuro en los modelos de simulación y la estacionalidad que se 

extiende en el reemplazo de los recursos sobre el tiempo. Ambos factores están relacionados con la 

amplitud del nicho debido a que la curva de producción de un recurso esta dentro de ciertos límites 

por períodos de tiempo lo cual favorece al morfotipo óptimo que distribuye óptimamente el tiempo y 

la energía entre sus demandas, como forrajear en varias direcciones en diferentes partes del 

gradiente del recurso. El clima afecta la amplitud del nicho al afectar directamente los recursos de la 

comunidad, ya que está en relación directa con las estaciones del año y los niveles de recurso 

presentes en cada uno de ellos. Algunas de las variables que se pueden incluir en este análisis son: 

la variación en la lluvia y la temperatura, las probabilidades de mal tiempo, la autocorrelación de la 

lluvia y de la temperatura, la estacionalidad de la lluvia y de la temperatura y los días libres de 

heladas. 



El traslape de nicho de las especies se mide en las curvas de utilización en un gradiente de 

recursos, definiéndose como la probabilidad de que una pareja de especies estén tomando el mismo 

recurso y se represente gráficamente como el área común de la curva de utilización de una especie 

sobre la otra en el gradiente del recurso. Para el traslape de hábitat se obtienen valores de traslape 

simétrico del rango del número de cuadrantes de 2 especies que los utilizan en común. El traslape 

de campo tiene un valor de 0 y 1 y se puede obtener de un promedio o suma de alfa, o bien por los 

productos de los factores componentes si hay funciones de probabilidad de densidad para cada 

especie en cada eje del nicho. Las especies pueden estar excluidas por competencia por lo que no 

muestran traslape; pero al remover los competidores las especies restringidas se expanden en la 

utilización de los recursos en las secciones del gradiente del recurso de las especies perdidas; por lo 

que un valor de 0 en el traslape no predice la expansión del nicho y la compensación de densidad en 

ambientes con pocos competidores. 

Los ecólogos han desarrollando diversos índices para medir el traslape de especies; entre 

ellos se encuentran índices que son medidas de distancia como el de Levins (1968); índices de 

asociación (Cody,1974); coeficientes de correlación (Pianka,1973), medidas de información (Hom, 

1966) o bien pruebas estadísticas (Van Belle y Ahmad, 1974). Otros autores como Pielou (1972), 

Abrams (1980), Lawlor (1980) y Zaret y Smith (1984) hicieron una revisión de los índices anteriores; 

Schoener (1974) y Hurlbert (1978) sugirieron ponderar la utilización relativa del recurso y Petraitís 

(1985) desarrolló una medida de traslape basada en que todas las especies tienen la misma 

probabilidad de uso del recurso. 

La teoría del nicho da significado a la hipótesis de que la competencia interespecifica es uno 

de los factores responsables de la organización de una comunidad. Aquí se puede dar énfasis a 2 

aspectos: a) la medida del traslape de nicho no es necesariamente una indicación de competencia 

efectiva y b) existen otros factores en la organización de una comunidad que pueden modificar el 

papel o los efectos de la competencia interespecífica, como por ejemplo: la introducción de nuevas 

especies (o la extinción), las Islas biogeográficas, la sucesión ecológica, etc. 

Con respecto a las islas biogeográficas se tiene que bajo las mismas condiciones de área, 

latitud y complejidad en los factores físicos, las islas tienen menos especies que los continentes. La 

disminución de la competencia en las islas permite a las especies presentes alcanzar grandes 

densidades y ocupar amplios nichos (Case et al., 1979). El fenómeno determinado por la baja 

competencia, generalmente llamado expansión del nicho o liberación del nicho (Wilson, 1961) es 



particularmente bien conocido en aves (Diamond, 1970; Keast, 1960; MacArthur et al, 1970; 

Terborgh y Faaborg, 1973). Este fenómeno de la expansión del nicho constituye un recurso de 

campo muy importante que provee información sobre la importancia y los efectos de la competencia 

en la organización de los gremios y en la evolución de las especies. Lister (1976a; 1976b) 

proporcionó un ejemplo adecuado de lo que debe hacerse y de todo lo que deriva de los estudios 

que consideran el nivel de características morfológicas de la especies y el de las medidas de la 

amplitud y traslape de nicho. Uno de los problemas teóricos del fenómeno de expansión es el papel 

de la variabilidad morfológica dentro de la amplitud del nicho. La pregunta sería: ¿el fenómeno de 

expansión de nicho se presenta como resultado de la selección de varios fenotipos o de uno 

general?. Esto generalmente se acepta de la siguiente manera: que la variabilidad es proporcional a 

la amplitud del nicho utilizado (Van Valen, 1965; Roughgarden, 1972; Rothstein, 1973; Wilson, 

1975), Lister mostró que esto no siempre es el caso, particulamiente con especies territoriales. La 

competencia interespecífica no es de ninguna manera el único factor responsable de la organización 

de una comunidad; sin embargo es importante en aquellas comunidades que tienen recursos 

limitados. Paine (1966) dio relevancia al papel de los depredadores (herbívoros, carnívoros y 

parásitos) en el mantenimiento de la diversidad de especies en una comunidad; muchos 

investigadores señalan la importancia de la presión de predación como un factor dinámico y de 

organización dentro de una comunidad (Janzen, 1970; Arnold, 1972; Connell, 1975; Pourriot, 1975; 

Hall et al, 1976; Menge y Sutheriand, 1976; Macan, 1977). En estas comunidades dominadas por los 

depredadores, la medida del traslape de nicho evidentemente no tiene el mismo significado que en 

las comunidades reguladas por la competencia interespecífica (Roughgarden y Feldman, 1975). La 

estructura y tamaño de una comunidad también dependen de la predación a través de una fuerte 

discriminación por las presas de mayor tamaño; lo anterior modifica el balance de las poblaciones y 

consecuentemente la composición de la comunidad a través de la desaparición de las formas de 

mayor tamaño en beneficio de los más pequeños (Pourriot, 1975; Hall ef a/, 1976). 



METODOLOGIA 

Se seleccionó un área de 100 hectáreas (1 km de largo por 1 km de ancho) dentro del 

Matorral Mediano Subinerme; las áreas de muestreo fueron círculos de 91.4 metros de radio y un 

área de 2.62 hectáreas. Se realizó un muestreo piloto de 12 visitas preliminares en los meses de 

marzo, abril y mayo de 1995, de 6 a 10 y de 16 a 19 horas, para estandarizar el tiempo de muestreo 

de cada salida y el número de horas efectivas para registrar las especies que hacían uso de yuca; 

sobre la base de los datos obtenidos el muestreo se realizó los viernes, sábados y domingos de 

todos los meses del año, de agosto de 1995 a julio de 1996. Cada muestreo se realizó entre 6:00 y 

10:00 en ciclos de 24 horas y tuvo una duración de 4 horas a partir del amanecer, 

independientemente del horario oficial, que son las de mayor actividad de las aves. Se definieron 

110 puntos de muestreo, con la siguiente frecuencia estacional 35,28,22 y 25 puntos en primavera, 

verano, otoño e invierno. 

El Método Circular de Ramsey y Scott (1979) se utilizó para registrar las aves presentes en 

yuca mediante la observación con binoculares Bushnell (10X50) y un monocular Typnet (20X30X50) 

con un tripié (Slik U-212). La identificación de las especies se realizó con la ayuda de las guías de 

campo de Robbins etal. (1983) y de National Geographic Society (1987). 

En cada punto de muestreo se registró; localidad, fecha de muestreo, nubosidad, velocidad 

del viento, temperatura, humedad relativa y las coordenadas geográficas del punto para lo cual se 

utilizó: un geoposiclonador (Scout GPS), un anemómetro (David Instruments) y un psicrómetro 

(Springfield). 

En cada punto de muestreo se considero un centro y un círculo de observación de 91.4 

metros; dentro del cual el observador permanecía girando para detectar la presencia de las aves en 

los individuos de yuca localizados dentro del área. Cada planta de yuca fue dividida en 5 zonas: 

zona 1 abarca las especies de aves que sobrevolaban el área al momento del muestreo; zona 2 

corresponde a el tronco de yuca sin hojas secas; zona 3 comprende el tronco de yuca con hojas 

secas; zona 4 es el área correspondiente entre las hojas verdes de yuca y zona 5 que abarca el 

dosel de las hojas verdes. 

Para cada especie se registró: el nombre científico, la hora de observación, la actividad que 

desarrollaban los individuos de la especie (percha, alimentación, acicalamiento, canto y 

reproducción); la zona de yuca donde realizaba las actividades anteriores, además el tiempo, en 



segundos, que duraba cada actividad, con la ayuda de un cronómetro (Advance), por último se 

registró la distancia de cada uno de los individuos observados al centro del circulo con un 

distan ció metro marca Coleman de 20 a 100 yardas (18.28 a 91.4 metros). 

El formato para la toma de datos de campo esta representado en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Formato para la captura de datos en campo. 

Localidad: General Escobedo, N.L., México 
Fecha de Muestreo: 18 de Noviembre ele 1995 
Nubosidad: 20% de cimis v cirrustratos Latitud: 25 «C 45 10.4" N 
Velocidad del viento: 0 ro/seq Longitud: 100 °C 24 59.2'W 
Temperatura a 6:00 A.M.: 13 °C Humedad Relativa: 72 % 
Temperatura a 7:00 A,M,: 13 °C Humedad Relativa: 72 % 
Temperatura a6:00 A.M.: 17 °C Humedad Relativa: 71 % 
Temperatura a 9:00 A.M.: 18 °C Humedad Relativa: 70 % 
Temperatura a 10:00 A.M.: 20 « C Humedad Relativa: 68 % 

ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 
Hora No. 

individuos 
Espede P A L C N P A L C N P A L C N P A l C N Distanda Vuelo 

| 

P=percha (descanso) 
Al imentación (ingesta) 
L=acicalamiento (limpieza) 
C=canto (territorialidad) 
N=nidación (reproducción) 

Para el arreglo sistemático de las especies se siguió el criterio de la AOU (1983) y para el 

nombre común se consideró a Birkenstein y Tomlinson (1981). 

Para la presentación de las especies observadas se siguió el siguiente orden: orden, familia, 

nombre científico, nombre común en español e inglés, dieta, abundancia en las zonas de 

distribución, meses y estaciones y por último los intervalos de tiempo en que fueron vistos. 

La estacionalidad de las especies encontradas se determinó bajo las siguientes categorías: 

a) residente permanente cuando estuvieron presentes en el área de estudio durante las 4 

estaciones, b) residentes veraniegas cuando fueron observadas solo en esa estación o en la época 

de reproducción y c) migratorias cuando se registraron en otoño e invierno. 

La densidad relativa de cada especie se obtuvo en las áreas de muestreo circulares y cada 

área se subdividió en círculos concéntricos de 9.14 m de ancho, los que se utilizaron para medir la 

distancia a la cual la especie deja de ser detectada confiablemente. Una vez determinada esa 

distancia, se determina el promedio de individuos observados en el área del círculo antes de que la 



curva de abundancia disminuyera rápidamente. El promedio se extrapola a 2.62 ha y se obtuvo el 

número de individuos esperados. El coeficiente de detectabilidad de la especie a 2,62 ha se expresa 

como el cociente entre el número total de individuos observados en el área total y el número de 

individuos de la misma especie proyectada a la misma área. El coeficiente de detectabilidad 

representa él % del total de la población de la especie que se detectó en el área. 

Los grupos funcionales se determinaron según el criterio de Ehrlich, et ai (1988) y se 

subdividieron en nectívoros (néctar), granívoros (semillas), carroñeros (animales muertos), 

omnívoros (aquellos que incluyen en su alimentación una amplia variedad de plantas y animales), 

insectívoros (los insectos son su alimento primario) y depredadores (carnívoros). 

2.* Análisis de datos 

Con los datos anteriores se creo una base de datos en DBASE IV con 23 campos y sus 

catálogos correspondientes (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Base de datos en Dbase IV 

Núm. Campo Campo Descripción 

1 CLAVE MAES Nombre de la base de datos. 
2 CLAVE TAX Nombre científico de la especie. 
3 CLAVE ZON Zona de yuca donde se observó la especie. 
4 CLAVE 1_ACT La primera actividad desarrollada por la especie. 
5 TIEMP1 ACT Tiempo en segundos que realizó la actividad 1. 
6 CLAVE2 ACT La segunda actividad desarrollada por la especie. 
7 TIEMP2 ACT Tiempo en segundos que realizó la actividad 2. 
8 CLAVE3 ACT La tercera actividad desarrollada por la especie. 
9 TIEMP3 ACT Tiempo en segundos que realizó la actividad 3. 

10 CLAVE EST Estación en la cual se observó la especie. 
11 CLAVE MES Mes en el cual se realizó la observación de la especie. 
12 NUBOSIDAD La nubosidad expresada en %. 
13 VEL VIENTO La velocidad del viento en m/seg. 
14 TEMP La temperatura de la hora de observación en °C. 
15 HUM REL Humedad relativa expresada en %. 
16 HORAI HORA Hora en que inicia la observación de la especie, 
17 HORAI MIN Minuto en que inicia la observación de la especie. 
18 HORAI SEG Segundo en que inicia la observación de la especie. 
19 HORAF HORA Hora en que termina la observación de la especie. 
20 HORAF MIN Minuto en que termina la observación de la especie. 
21 HORAF SEG Segundo en que termina la observación de especie. 



Continuación cuadro 2 

Núm. Campo Campo Descripción 

22 NUM IND El número de individuos observados. 
23 DISTANCIA La distancia del individuo al centro del área muestral. 

Con ésta base se generaron 3 matrices para analizar la riqueza y diversidad con respecto a 

los intervalos de tiempo, al mes y la estación; así mismo se analizó mediante el Análisis Dicriminante 

SPSS (Ferran, 1996) para la obtención del mapa territorial de las variables Clave_Tax y Numjnd 

contra zona de actividad de yuca, intervalo de tiempo, mes y estación; los cuales se presentan de la 

siguiente forma: número de casos por grupo, las funciones canónicas discriminantes, símbolos 

usados en el mapa territorial, el mapa territorial, clasificación de resultados, porcentaje de casos 

agrupados correctamente. 

Se construyó otra base de datos relacional en DBASE IV, que generó 4 matrices que fueron 

analizadas por el método de Petraitis (1985), que determina el traslape general y por parejas de 

especies en espacio y tiempo. 

Las variables incluidas en la base de datos están representadas en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Significado de variables de la base de datos relacional. 

Variable Significado Significado 

Xi Bubuicus ibis X29 Auriparus flaviceps 

x2 Coragyps atratus X30 Salpinctes obsoletos 

X3 Cathartes aura X31 Polioptila caerulea 

X* Eianus caeruieus X32 Catharus guttatus 

X5 Accipiter striatus X33 Mimus polyglottos 

Xe Parabuteo unicinctus X34 Toxostoma longirostre 

x7 Buteo jamaicensis X35 Toxostoma curvirostre 

Xs Polyborus plancus X36 Lanius ludovicianus 

Xg Falco sparverius X37 Vireo griseus 

X10 Falco columbarius X38 Verm/vora celafa 

X11 Colinus virginianus X39 Dendroica petechia 

X12 Zenaida asiatica X40 Dendroica coronaía 



Continuación cuadro 3 

Variable Significado Significado 

Xl3 Zenaida macroura X41 Wilsonia puisilla 

X14 Bubo virginianus X42 Piranga iudoviciana 

Xl5 Chordeiles acutipennis X43 Cardinaiis cardinaiis 

XL6 Archilocus alexandri X44 Cardinalis sinuatus 

XL7 Meianerpes aurifrons X45 Passerina versicolor 

Xl8 Picoides scaiaris X46 Passerina cirís 

XL9 Colaptes auratus X47 Spizella passeñna 

X20 Geococcyx caíifomianus X48 Ghondestes grammacus 

X21 Sayornis phoebe X49 Amphispiza bilineata 

X22 Pyrocephalus rubinus X50 Quiscalus mexicanus 

X23 Myiarchus cinerascens X51 Molothrus aeneus 

X24 Tyrannus forficatus X52 Molothrus ater 

X25 Hirundo rustica X53 Icterus spurius 

X26 Cyanocorax yncas X54 Icterus cucullatus 

X27 Corvus sp. X55 Icterus parísorum 

X28 Parus bicolor X56 Carpodacus mexicanus 

Y I = Número de individuos de la especie Xi en vuelo sobre el área del Matorral Mediano 

Subinerme (zonal), 

Y 2 = Número de individuos de la especie Xi en el tronco de yuca sin hojas secas (zona 2). 

Y 3 Número de individuos de la especie Xi en el tronco de yuca con hojas secas (zona 3). 

Y4 Número de individuos de la especie Xi entre las hojas verdes de yuca (zona 4). 

Y 5 Número de individuos de la especie Xi en el dosel de las hojas verdes de yuca (zona 5). 

YE Número de individuos de la especie Xi en el intervalo número 1 (6:00 a 6:29), 

Y 7 Número de individuos de la especie Xi en el intervalo número 2 (6:30 a 6:59). 

Y 8 Número de individuos de la especie Xi en el intervalo número 3 (7:00 a 7:29). 

Y 9 Número de individuos de la especie Xi en el intervalo número 4 (7:30 a 7:59). 

Y10 Número de individuos de la especie Xi en el intervalo número 5 (8:00 a 8:29), 



Continuación cuadro 3 

Y 1 1 Número de individuos de la especie Xi en el intervalo número 6 (8:30 a 8:59). 

Y« Número de individuos de la especie Xi en el intervalo número 7 (9:00 a 9:29). 

Y13 Número de individuos de la especie Xi en el intervalo número 8 (9:30 a 9:59). 

YL4 Número de individuos de la especie Xi en el mes de enero. 

Yis Número de individuos de la especie Xi en el mes de febrero. 

YI6 Número de individuos de la especie Xi en el mes de marzo. 

Y17 Número de individuos de la especie Xi en el mes de abril. 

YIS Número de individuos de la especie Xi en el mes de mayo. 

Y19 Número de individuos de la especie Xi en el mes de junio, 

Y20 Número de individuos de la especie Xi en el mes de julio. 

Y21 Número de individuos de la especie Xi en el mes de agosto. 

Y22 Número de individuos de la especie Xi en el mes de septiembre. 

Y23 Número de individuos de la especie Xi en el mes de octubre. 

Y24 Número de individuos de la especie Xi en el mes de noviembre. 

Y25 Número de individuos de la especie Xi en el mes de diciembre. 

Y26 Número de individuos de la especie Xi en la estación de primavera. 

Y27 Número de individuos de la especie Xi en la estación de verano. 

Y28 Número de individuos de la especie Xi en la estación de otoño, 

Y29 Número de individuos de la especie Xi en la estación de invierno. 

A esta misma base de datos relacional se le aplicó Cluster Analysis o Método Jerárquico 

aglomerativo de promedio entre grupos para la obtención del dendrograma, que representa 

gráficamente las relaciones de las especies de la avifauna asociada a yuca, además del análisis 

factorial de componentes principales para determinar factores que pueden representar nuevas 

relaciones entre las variables incluidas en el análisis. 

El traslape de nicho es una estimación de la competencia al separar las especies 

primeramente en los grupos funcionales presentes y analizarlas sobre la base de su residencia, la 

zona de yuca donde realizan la mayoría de sus actividades y el intervalo de tiempo, mes y estación 

en el cual tienen su mayor actividad. 



DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

De acuerdo a INEGI (1981) el área de estudio presenta las siguientes características: 

Localización geográfica. 

El área de estudio comprende una superficie de 100 hectáreas y se localiza en el Municipio 

de General Escobedo, Nuevo León, sobre la carretera estatal "Libramiento Poniente a Saltillo". Se 

localiza en las Cartas Topográficas del INEGI G14C15 y G14C25. Se encuentra entre los 25° 45'-

25° 46' de Latitud Norte y 100° 24' -100° 25' de Longitud Oeste (Fig. 1). 

Clima 

En el área de estudio prevalece un clima seco cálido con lluvias escasas en verano. La 

fórmula climática asignada es BS1 (h')hw"(e) presendo las siguientes características: precipitación 

pluvial total anual sobre los valores de 2t+14, el cociente de precipitación está bajo 22.3mm, la 

temperatura media anual esta sobre los 22°C y la del mes más frió bajo los 18°C. El Cuadro 4 

presenta los datos históricos de temperaturas y precipitación promedio por mes desde 1957 a 1994 

, asi mismo los valores para los mismos factores ambientales durante el presente trabajo. 

Cuadro 4. Valores de temperatura y precipitación promedio por mes de 1957 a 1994 y los 
mismos durante el presente trabajo. 

Mes Temperatura 
mensual promedio 

de 1957-1994 

Temperatura 
mensual promedio 

de 1995-1996 

Precipitación 
mensual promedio 

de 1957-1994 

Precipitación 
mensual promedio 

de 1995-1996 
Agosto 28.3 °C 26.8°C 84.5 mm 8.0 mm 
Septiembre 25.9 °C 27.0 °C 161.8 mm 35.0 mm 
Octubre 22.4 °C 19.4 °C 93.9 mm 9,0 mm 
Noviembre 17.7 °C 19,6 °C 23.2 mm 2.5 mm 
Diciembre 14.9 °C 15.4 °C 19.0 mm 34.0 mm 
Enero 14.7 °C 8.9 °C 17.3 mm 6.0 mm 
Febrero 16.6 °C 11.1 «C 20.1 mm 0.0 mm 
Marzo 19.8 °C 9.1 «C 15.1 mm 6.0 mm 
Abril 23.1 °C 17.6 °C 28.7 mm 11.0 mm 
Mayo 25.9 °C 26.1 °C 36.2 mm 4,0 mm 
Junio 27.6 °C 28.2 °C 72.6 mm 38.5 mm 
Julio 28.0 °C 28.6 °C 61.7 mm 1.5 mm 



Fig. 1. Localización del área de estudio en el Municipio de General Escobedo, N.L., México y el tipo 

de vegetación presente es el Matorral Mediano Subinerme. 
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Fig. 2. Representación gráfica de los datos históricos de temperaturas y precipitación promedio por 

mes de 1957a 1994. 

Geología 

El Cretácico Inferior está representado por rocas calcáreas localizadas al norte de la Ciudad 

de Monterrey. La mayor parte de los afloramientos rocosos de esta provincia pertenecen al Cretácico 

superior y están constituidos por lutita. La estructura característica de las rocas del Cretácico en esta 

provincia es que están formadas por numerosos pliegues de pequeñas dimensiones y por 

abundantes fracturas y fallas de corriente horizontal. 

Suelo 

Geológicamente pertenece a los planos de aluvión y con lutitas y conglomerados en 

lomenos y cerriles. Los suelos dominantes son denominados de rendzina en planos con una 

profundidad de 50 cm y litosoles con una profundidad de 0 a 25 cm, en lomeríos y cerriles, con una 



coloración de pardos a café grisáceo, con una textura de arcillo limoso y de areno arcilloso, con 

drenaje interno y escurrimiento superficial bueno, con un porcentaje de pedregosidad del 2 al 25% y 

un afloramiento de roca del 2 al 6%, Altitudinalmente va de los 600 a 700 m. Fisiográficamente 

presentan una inclinación del 2 al 35 %. 

Aspectos fitogeográficos. 

Para determinar la vegetación presente en el área de estudio se siguió la siguiente 

metodología: a) se recorrió el área para escoger los transectos; b) se seleccionaron 12 transectos 

como resultado del tamaño de la muestra; c) se cuantificaron las plantas interceptadas de acuerdo al 

número de veces en que se presenta y d) se cuantifico su cobertura. Al analizar los datos anteriores 

se concluyó que la vegetación que se desarrolla en el área se denomina Matorral Mediano 

Subinerme. Esta comunidad vegetal está formada por especies de hábito ramificado desde la base, 

con hojas pequeñas, medianas o compuestas y de textura suave, en las cuales un 40 % están 

armadas con espinas en sus ramas; son caducas en la época de sequía y en la época invernal. 

El Matorral Mediano Subinerme, presente en el área de estudio, tiene la siguiente 

composición floristica por estratos (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Nombre científico, común y estrato vegetal de las especies de plantas presentes en 
un Matorral mediano Subinerme, en General Escobedo, N.L., México. 

Nombre científico Nombre común Estrato 

Cordia boissieri artacahuita Superior 
Medio 
Inferior 

Acacia amentacea chaparro prieto Superior 
Medio 
Inferior 

Celtis pálida Granjeno Superior 
Medio 
Inferior 

Helietta parvifolia barreta Superior 
Medio 

Pithecellobium sp. tenaza Superior 
Cercidium texanum retama Superior 
Zanthoxylum fagara colima Superior 

Medio 
Prosop/s gfandulosa mezquite Superior 

Medio 



Cont inuac ión cuadro 5 

Nombre científico Nombre común Estrato 

Acacia famesiana huizache Superior 
Medio 

Yucca treculena palma Superior 
Medio 

Leucophyllum texanum cenizo Superior 
Medio 
Inferior 

Cercidium florídium palo verde Superior 

Eysenhardtia texana vara dulce Superior 
Medio 
Inferior 

Porlieria angustifolia guayacan Superior 
Medio 
Inferior 

Opuntia sp nopal Superior 
Medio 
Inferior 

Croton torreyanus salvia Superior 
Medio 
Inferior 

Acacia wrightii uña de gato Superior 
Inferior 

Caesalpinia mexicana potro Superior 

Castela texana amargoso Medio 
Inferior 

Karwinskia humboldtiana coyotillo Medio 
Inferior 

Mimosa sp uña de gato Medio 

Acacia berlandieri guajillo Medio 
Inferior 

Cercidium texanum palo verde Medio 

Diospyros texana chapóte negro Medio 

Opuntia leptocaulis tasajillo Medio 
Inferior 

Larrea tridentata gobernadora Medio 

Bouteloua trífida Inferior 

Jatropha dioica sangre de drago Inferior 

Ruellia runyonii tronadora Inferior 

Aristida pamsa zacate volador Inferior 

Ruellia runyonii tronadora Inferior 

Cenchrus sp cadillo Inferior 

Leucophyllum frutescens cenizo Inferior 



Cont inuac ión cuadro 5 

Nombre científico Nombre común Estrato 

Agave lecheguilla lechugilla Inferior 

Capsicum frutescens chile piquín Inferior 

Coldenia canescens oreja de ratón Inferior 



RESULTADOS Y DISCUSIONES 

El horario de muestreo se definió en función de los muéstreos preliminares realizados en los 

meses de marzo, abril y mayo de 1995, donde las especies presentes de 16:00 a 19:00 eran las mismas 

que se registraban en la mañana, por lo que se decidió hacer muestreos de 6:00 a 10:00 A.M., con una 

duración de 4 horas después del amanecer, ya que son las horas de mayor actividad de las aves. El 

trabajo tenía la característica de ser intensivo; comprendió 110 puntos de muestreo con una frecuencia 

estacional de 35,28,22 y 25 puntos en primavera, verano, otoño e invierno de agosto de 1995 a julio de 

1996, con 440 horas de muestreo efectivo distribuidas estacionalmente de la siguiente manera. 75,43, 

45 y 48 respectivamente y un 46.7% de tiempo efectivo de observación. Se observó un total de 4460 

individuos pertenecientes a 10 órdenes, 22 familias, 47 géneros y 56 especies y se presentan a 

continuación. 

ORDEN CICONIFORMES 

FAMILIA ARDEIDAE 

Bubulcus ¡bis. Garza garrapatera. Cattle egret.. 

La garza garrapatera se alimenta forrajeando sobre el suelo de insectos, ranas, sapos, 

pequeñas culebras, lagartijas, ratones, moluscos y lombrices de tierra. Es una especie residente 

permanente y en el área de estudio se observaron un total de 65 individuos en vuelo en el mes de 

diciembre de los cuales 35 corresponden a la estación de otoño y el resto a invierno; los individuos se 

observaron en los intervalos de 7:30 a 7:59 y de 8:30 a 8:59. 

ORDEN FALCONIFORMES 

FAMILIA CATHARTIDAE 

Coragyps atratus. Zopilote. Black Vulture, 

El zopilote es carroñero y residente permanente en el área de estudio, se observaron un total 

de 21 individuos, de los cuales 13 estaban en vuelo y 8 en percha sobre los troncos sin hojas secas. Las 

observaciones se realizaron en los meses de marzo (5), abril (3),mayo (5), junio (3), julio (2) y agosto 

(3); durante las estaciones de primavera (15), verano (5) e invierno (1) y en todos los intervalos, excepto 

de 6:30 a 6:59. 

ORDEN FALCONIFORMES 

FAMILIA CATHARTIDAE 

Cathartes aura. Aura. Turkey Vulture, 



Las auras son carroñeras y localizan su alimento por vista u olfato, Durante la alimentación se 

llegan a formar grandes grupos de individuos. Es una especie residente permanente y se observaron 

131 individuos, de los cuales 120 estaban en vuelo y 11 en percha en troncos sin hojas. Los individuos 

se observaron en los meses de febrero (3), marzo (20), abril (29), mayo (21), junio (22), julio (13), agosto 

(13), septiembre (14), octubre (2) y noviembre (1) y corresponden a las estaciones de primavera (73), 

verano (40), otoño (12) e invierno (6), la especie no fue observada de 6:00 a 6:29. 

ORDEN FALCONIFORMES 

FAMILIA ACIPITRIDAE 

Eianus caen/leus. Gavilán blanco. Black-shouldered Kite. 

El Gavilán blanco incluye, en su dieta, pequeños roedores, aves, musarañas, serpientes, 

lagartijas y algunos insectos, Es una especie migratoria y solo se observó 1 individuo perchando en la 

punta de las hojas verdes en el mes de diciembre en la estación de otoño en el intervalo de 8:30 a 8:59. 

ORDEN FALCONIFORMES 

FAMILIA ACIPITRIDAE 

Accipiterstriatus. Gavilan pajarero, Sharp-shinned Hawk. 

El Gavilán pajarero es un depredador que se alimenta de una gran cantidad de aves, rara vez lo 

hace de pequeños mamíferos, ranas, lagartijas e insectos. Es una especie migratoria y se observaron 

un total de 5 individuos, 4 en vuelo y 1 perchando sobre troncos sin hojas secas, los avistamientos se 

realizaron en los meses de enero (2), febrero (2) y octubre (1) que corresponden a las estaciones de 

otoño (1) e invierno (4). Las observaciones se llevaron a cabo en los intervalos de 7:00 a 7:59 y de 8:30 

a 10:00. 

ORDEN FALCONIFORMES 

FAMILIA ACIPITRIDAE 

Parabuteo unicinctus. Aguililla cinchada. Harris' Hawk. 

La Aguililla cinchada incluye en su dieta pequeños mamíferos como conejos, serpientes, aves, 

anfibios y peces. Es una especie residente permanente y se observaron 85 individuos de los cuales 8 

perchaban en la punta de las hojas verdes, 62 realizaban la misma actividad en troncos sin hojas secas 

y 15 sobrevolaban el área de estudio. Los individuos se avistaron en los meses de enero (12), febrero 

(11), marzo (9), abril (10), mayo (13), junio (2), julio (1), agosto (5), septiembre (5), octubre (3), 

noviembre (4) y diciembre (10) en las estaciones de primavera (30), verano (11), otoño (14) e invierno 

(30). La especie se observó en todos los intervalos de las 6:00 a las 10:00, 



ORDEN FALCONI FORMES 

FAMILIA ACIPITRIDAE 

Buteo jamaicensis. Gavilán de cola roja. Red-tailed Hawk. 

El Gavilán de cola roja incluye en su dieta a roedores en más de un 85%, también anfibios, 

reptiles, peces y algunos insectos. Es una especie residente permanente y aunque solo se observaron 4 

individuos, 3 en vuelo y 1 perchando en un tronco sin hojas secas. Los individuos se avistaron en los 

meses de febrero (1), octubre (2) y noviembre (1) que corresponden a las estaciones de otoño (3) e 

invierno (1). La especie se observó de las 9:30 a las 10:00, 

ORDEN FALCONI FORMES 

FAMILIA FALCONIDAE 

Polyborus plancus. Caracara. Crested Caracara. 

El Caracara incluye en su dieta vertebrados pequeños, peces, huevos de tortuga, reptiles e 

invertebrados. Es una especie residente permanente y se observaron un total de 7 individuos, 1 en 

vuelo sobre el área y 6 perchando en troncos sin hojas secas. Las observaciones se realizaron en los 

meses de mayo (2), junio (1), octubre (2) y diciembre (2) por lo que corresponden a las estaciones de 

primavera (3) y otoño (4). Todos los individuos se avistaron de las 7:30 a las 10:00. 

ORDEN FALCONIFORMES 

FAMILIA FALCONI DAE 

Falco sparverius. Cernícalo. American Kestrel. 

El Cernícalo incluye en su dieta de verano principalmente de insectos que forrajean en el aire o 

sobre el suelo, pero también se puede alimentar de pequeños roedores y aves, durante el invierno, su 

dieta está compuesta básicamente de roedores y aves. Es una especie residente permanente y se 

observaron un total de 292 individuos, de los cuales 222 estaban perchando, alimentándose, 

acicalándose o marcando territorio en la punta de las hojas verdes, otros 40 realizaban las mismas 

actividades sobre los troncos sin hojas secas y solamente 30 estaban en vuelo sobre el área. Las 

observaciones se realizaron en los meses de: enero (20), febrero (7), marzo (30), abril (19), mayo (9), 

junio (30), julio (16), agosto (8), septiembre (42), octubre (79), noviembre (19) y diciembre (13) que 

corresponden a las estaciones de primavera (61), verano (50), otoño (131) e invierno (50). Todos los 

individuos se observaron en todos los intervalos de 6:00 a 10:00. 

ORDEN FALCONIFORMES 

FAMILIA FALCONIDAE 



Falco columbarius. Halcón palomero. Merlin. 

El Halcón palomero incluye en su dieta a aves pequeñas y de tamaño medio en un 90%, 

también pueden alimentarse de insectos, roedores y pequeñas lagartijas; los cambio de dieta de la 

especie varían y dependen de la disponibilidad de las presas. La especie es migratoria y solo se 

observó 1 individuo perchando en un tronco sin hojas secas en el mes de marzo durante el invierno en 

el intervalo de 9:00 a 9:29. 

ORDEN GALLIFORMES 

FAMILIA PHASIANIDAE 

Colinus virginianus. Codorniz común. Northern Bobwhite. 

La Codorniz común tiene una dieta compuesta de 85% de vegetales y un 15% de animales. Los 

ítems alimenticios presentes son semillas, frutos, insectos y renuevos de plantas durante la primavera. 

Es una especie residente permanente y se observaron un total de 3 organismos perchando y cantando 

en troncos sin hojas secas en los meses de mayo (1), junio (1) y julio (1) que corresponden a las 

estaciones de primavera (2) y verano (1). Las observaciones se realizaron de 6:30 a 8:00. 

ORDEN COLUMBIFORMES 

FAMILIA COLUMBIDAE 

Zenaida asiatica. Paloma de alas blancas. White-winged Dove. 

La Paloma de alas blancas incluye en su dieta granos caídos de los cultivos cercanos, frutos de 

cactus, bayas y bellotas. Es una especie residente veraniega y se observaron un total de 12 individuos 

en vuelo en los meses de abril (3), mayo (1), junio (1), julio (2), agosto (3) y octubre (2) que 

corresponden a las estaciones de primavera (5), verano (5) y otoño (2). Las observaciones se realizaron 

de 6:00 a 6:59; de 7:30 a 8:59 y de 9:30 a 9:59. 

ORDEN COLUMBIFORMES 

FAMILIA COLUMBIDAE 

Zenaida macroura. Huilota común. Mouming Dove. 

La Huilota común se alimentan principalmente de semillas de pastos, malezas y granos de los 

cultivos; también come insectos, frutos y bellotas. Es una especie residente permanente y se 

observaron un total de 337 individuos, 1 perchando en la punta de las hojas verdes; 2 perchando, 

acicalándose y cantando en troncos con hojas secas, 57 con las mismas actividades, pero en troncos 

sin hojas secas y 277 en vuelo. Esta especie fue observada todo el año y tiene la siguiente distribución 

mensual: enero (44), febrero (51), marzo (40), abril (40), mayo (14), junio (29), julio (16), agosto (15), 



septiembre (14), octubre (40), noviembre (6) y diciembre (28) que corresponden a las estaciones de 

primavera (82), verano (50), otoño (71) e invierno (134), Los individuos se observaron en todos los 

intervalos de 6:00 a 9:59. 

ORDEN STRINGIFORMES 

FAMILIA STRINGIDAE 

Bubo virginianus. Tecolote cornudo. Great Homed Owl. 

El Tecolote cornudo se alimenta de una gran variedad de presas donde se incluyen conejos, 

ardillas, faisanes, codornices, anfibios, reptiles y escorpiones. Es una especie residente permanente y 

solo se observó 1 individuo perchando en un tronco sin hojas secas en el mes de marzo durante el 

invierno en el intervalo de 8:30-8:59. 

ORDEN CAPRI M U LGI FORM ES 

FAMILIA CAPRIMULGIDAE 

Chordeiles acutipennis. Chotacabras. Lesser Nighthawk. 

El Chotacabras incluye en su dieta exclusivamente insectos. Es una especie residente 

permanente y se observaron 3 individuos, en vuelo sobre el área en los meses de mayo (2) y octubre (1) 

que corresponden a las estaciones de primavera (2) y otoño (1). Las observaciones se realizaron de las 

6:30 a 6:59; de 8:00 a 8:29 y de 9:30 a 9:59. 

ORDEN APODIFORMES 

FAMILIA APODIDAE 

Archilocus alexandri. Chupaflor barbinegro. Black-chinned Hummingbird. 

El Chupaflor barbinegro incluye en su dieta néctar de flores y pequeños insectos. Es una 

especie residente veraniega, se observaron 2 individuos perchando en la punta de las hojas verdes en 

los meses de mayo (1) y septiembre (1) por lo que corresponden a las estaciones de primavera (1) y 

verano (1). Las observaciones se realizaron de 7:30 a 7:59 y de 9:00 a 9:29. 

ORDEN PICIFORMES 

FAMILIA PICIDAE 

Melanerpes aurifrons. Carpintero de frente dorada. Golden-fronted Woodpecker. 

El Carpintero de frente dorada incluye en su dieta insectos y también bellotas, bayas y frutas. 

Es una especie residente permanente de la cual se observaron un total de 751 individuos, 402 que 

perchaban, se alimentaban, acicalaban, cantaban y se reproducían en los troncos sin hojas secas; 211 

perchando, alimentándose y cantando en troncos con hojas secas, 121 perchando, alimentándose, 



acicalándose y cantando en la punta de las hojas verdes y solo 17 se observaron en vuelo sobre el 

área. Los individuos corresponden a los meses de enero (65), febrero (53), marzo (75), abril (76), mayo 

(71), junio (88), julio (58), agosto (47), septiembre (58), octubre (96), noviembre (35) y diciembre (29) 

que corresponden a las estaciones de primavera (250), verano (159), otoño (180) e invierno (162). Las 

observaciones se hicieron en todos los intervalos de 6:00 a 9:59. 

ORDEN PICI FORMES 

FAMILIA PICIDAE 

Picoides scalaris. Carpinterillo mexicano. Ladder-backed Woodpecker. 

El Carpinterillo mexicano se alimenta de larvas de escarabajos que viven en la corteza de 

troncos y ramas, larvas de mariposa, hormigas y en ocasiones frutas (tunas) de varias especies de 

cactus. Es una especie residente permanente y se observaron 140 individuos, 20 en troncos sin la 

presencia de hojas secas, 16 en troncos con hojas secas, 99 en la purita de hojas verdes y 5 entre las 

hojas verdes: todos con actividades de percha, alimentación, acicalamiento y canto. Los individuos 

observados corresponden a los meses de enero (4), febrero (2), marzo (11), abril (28), mayo (19), junio 

(34), julio (10), agosto (8), septiembre (9), octubre (11) y diciembre (4) que corresponden a las 

estaciones de primavera (69), verano (40), otoño (16) e invierno (15). Las observaciones se hicieron en 

todos los intervalos de 6:00 a 9:59. 

ORDEN PICIFORMES 

FAMILIA PICIDAE 

Colaptes auratus. Carpintero alirojo. Northern-Flicker. 

El carpintero-alirojo se alimenta especialmente de hormigas, ocasionalmente de semillas y 

granos. Es una especie residente permanente de la cual se observaroin 39 individuos, 22 en tronco sin 

hojas secas, 5 en troncos con hojas secas, 3 entre las hojas verdes y 9 en la punta de las hojas verdes. 

Las actividades realizadas fueron percha, alimentación, acicalamiento y canto. Las observaciones 

fueron en los meses de febrero (2), marzo (7), mayo (12), junio (4), septiembre (4), octubre (8), y 

noviembre (2) que corresponden a las estaciones de primavera (18), verano (5), otoño (12) e invierno 

(4). Las observaciones se realizaron en los intervalos de tiempo de 6:30-9:29. 

ORDEN CUCULIFORMES 

FAMILIA CUCULIDAE 

Geococcyx calífom/anus. Correcaminos. Greater Roadrunner. 



El Correcaminos se alimenta de insectos en un 90%, de lagartijas, serpientes, pequeños 

roedores, aves pequeñas, frutas y semillas. Es una especie residente permanente de la que se 

observaron un total de 9 individuos, 1 en vuelo y 8 perchando y alimentándose en troncos sin hojas. Las 

observaciones fueron en los meses de febrero (1), marzo (1), junio (2), julio (1) y septiembre (4) que 

corresponden a las estaciones de primavera (2), verano (5) e invierno (2). Las observaciones se 

realizaron de 6:00 a 6:29 y de 7:00 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA TYRANNIDAE 

Sayomis phoebe. Papamoscas fibi. Eastem Phoebe. 

El Papamoscas fibi se alimenta de insectos, arañas y ranas; la parte vegetal está compuesta 

por pequeños frutos, bayas y algunas semillas de plantas silvestres. Es una especie migratoria de la 

cual se observaron 34 individuos, todos en la punta de hojas verdes, perchando, acicalándose o 

cantando. Las observaciones se realizaron en los meses de enero (5), febrero (1), marzo (3), abril (5), 

mayo (1), agosto (1), septiembre (1), octubre (1), noviembre (6) y diciembre (10) que corresponden a las 

estaciones de primavera (7), verano (1), otoño (16) e invierno (10). Los individuos se observaron en los 

intervalos de 6:30 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA TYRANNIDAE 

Pyrocephalus rubinus. Cardenalito, Vermilion Flycatcher. 

El Cardenalito tiene una dieta exclusivamente de insectos que atrapan en vuelo, pero también 

se ha reportado alimentándose de saltamontes y escarabajos sobre el suelo, Es una especie migratoria 

de la cual se observaron 5 individuos perchando y alimentándose en la punta de las hojas verdes en el 

mes de septiembre, que corresponden a las estaciones de verano (1) y otoño (4). Las abservaciones se 

realizaron en los 5 intervalos comprendidos de 7:00 a 8:29 y de 9:00 a 10:00. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA TYRANNIDAE 

Myiarchus cinerascens. Copetón cenizo. Ash-throated Flycatcher. 

El Copetón cenizo tiene una dieta casi exclusivamente de insectos e incluye en contadas 

ocasiones frutos pequeños y esporádicamente fon-ajea sobre la corteza de las ramas y troncos. Es una 

especie residente veraniega de la cual se observaron 53 individuos, perchando, cantando y 

acicalándose en la punta de las hojas verdes en los meses de marzo (4), abril (2), mayo (16), junio (20), 



julio (10) y agosto (1) que corresponden a las estaciones de primavera (30) y verano (23). Las 

observaciones se realizaron en lo 8 intervalos comprendidos de 6:00 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA TYRANNIDAE 

Tyrannus forficatus. Tijereta. Scissor-tailed Flycatcher. 

La Tijereta es insectívora y muy esporádicamente incluye bayas en su dieta. Es una especie 

residente veraniega de la cual se observaron 2 individuos perchando en la punta de las hojas verdes en 

el mes de junio y corresponden a las estaciones de primavera (1) y verano (1). La especie fue 

observada en el intervalo de las 7:30 a las 7:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA HIRUNDINIDAE 

Hirundo rustica. Golondrina común. Bam Swallow. 

La Golondrina común es insectívora y su dieta está formada casi exclusivamente por mosquitos 

y pequeñas mariposas que toman al vuelo. Es una especie residente veraniega de la cual se observaron 

24 individuos, 1 perchando en la punta de las hojas verdes y el resto en vuelo sobre el área en los 

meses de julio (23) y agosto (1) por lo que corresponden a la estación de verano. Las observaciones se 

realizaron en los intervalos comprendidos de 7:00 a 7:29 y de 8:00 a 9:29. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA CORVIDAE 

Cyanocorax yncas. Picachayote. Green Jay. 

El Picachayote incluye en su dieta insectos, pequeños invertebrados y vertebrados, huevos de 

ave, semillas y frutos por lo que es omnívoro. Es una especie residente veraniega de la cual se 

observaron 7 individuos; 6 perchando en la punta de las hojas verdes y 1 con la misma actividad en un 

tronco sin hojas secas en los meses de marzo (1), abril (2), mayo (2) y junio (2) que corresponden a la 

estación de primavera, La especie fue observada en los intervalos de 6:30 a 6:59; de 7.30 a 7:59 y de 

8:30 a 9:29. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA CORVIDAE 

Corvus corax. Cuervo común, Common Raven. 

El Cuervo común es omnívoro y se alimenta principalmente de carroña, vertebrados pequeños, 

huevos de aves, insectos, invertebrados, semillas, frutos, etc. Es una especie residente permanente de 



la cual se observaron 533 individuos, 33 perchando, alimentándose, acicalándose en la punta de las 

hojas verdes, 401 en vuelo sobre el área, 7 perchando entre las hojas verdes y 11 y 81 perchando en 

troncos con hojas y sin hojas secas respectivamente. Las observaciones se realizaron en los meses de 

enero (56), febrero (51), marzo (73), abril (65), mayo (53), junio (33), julio (23), agosto (22), 

septiembre(14), octubre (83), noviembre (27) y diciembre (33) que corresponden a las estaciones de 

primavera (173), verano (61), otoño (147) e invierno (152). La especie fue obsen/ada en todos los 

intervalos de 6:00 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA PARIDAE 

Parus bicolor. Copetoncito norteño. Tufted Titmouse. 

El Copetoncito norteño tiene una dieta irregular a través del año, el 67% es materia animal 

como hormigas, himenópteros, abejas, avispas, arañas, etc. y el 33% son semillas y frutos. Es una 

especie residente permanente de la cual se observaron 147 individuos, 124 perchando, acicalándose y 

cantando en la punta de las hojas verdes, 20 perchando entre las hojas verdes, 1 y 2 perchando en 

troncos con y sin hojas secas respectivamente. Las observaciones se realizaron en los meses de enero 

(6), febrero (1), marzo (16), abril (47), mayo (30), junio (11), julio (10), agosto (14), septiembre (8), 

octubre (1), noviembre (2) y diciembre (1) que corresponden a las estaciones de primavera (86), verano 

(33), otoño (6) e invierno (22). La especie fue observada en todos lo intervalos de 6:00 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA REMIZIDAE 

Auriparus flaviceps. Valoncito. Verdin. 

El Valoncito es insectívoro e incluye en su dieta frutos y bayas. Es una especie residente 

permanente y se observaron 182 individuos, 159 perchando, alimentándose, acicalándose y cantando 

en la punta de las hojas verdes, 20 cantando y acicalándose entre las hojas verdes y 3 perchando, 

alimentándose, acicalándose y cantando en troncos sin hojas secas. Las observaciones se llevaron a 

cabo en los meses de enero (2), febrero (22), marzo (27), abril (18), mayo (10), junio (32), julio (27), 

agosto (34), septiembre (2), noviembre (3) y diciembre (5) que corresponden a las estaciones de 

primavera (67), verano (68), otoño (8) e invierno (39), La especie fue observada en 7 intervalos de 6:30 

a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA TROGLODYTIDAE 



Salpinctes obsoletas. Comesebo. RockWren. 

El Comesebo es insectívoro pero también incluye en su dieta arañas, lombrices y algunos 

vertebrados pequeños. Es una especie residente permanente de la cual se observaron 507 individuos, 

168 perchando, alimentándose, acicalándose y cantando en la punta de las hojas verdes, 320 

alimentándose y cantando entre las hojas verdes, 9 y 10 cantando en troncos con hojas secas y sin 

hojas secas respectivamente. Las observaciones se realizaron en los meses de enero (42), febrero (44), 

marzo (54), abril (60), mayo (68), junio (64), julio (54), agosto (58), septiembre (27), octubre (18), 

noviembre (10) y diciembre (8) que corresponden a las estaciones de primavera (199), verano (154), 

otoño (38) e invierno (116). La especie se observó en todos los intervalos de 6:00 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA MUSCICAPIDAE 

Polioptila caerulea. Perlita común. Blue-gray gnatcacher. 

La Perlita común es insectívora y ocasionalmente incluye arañas en su dieta. Es una especie 

migratoria de la cual se observaron 70 individuos, 52 perchando y cantando en la punta de las hojas 

verdes, 12 en vuelo, 2 y 4 perchando y cantando en troncos con y sin hojas secas respectivamente. Las 

observaciones se hicieron en los meses de enero (10), febrero (8), marzo (11), abril (16), septiembre (3), 

octubre (1), noviembre (15) y diciembre (6) que corresponden a las estaciones de primavera (16), 

verano (1), otoño (23) e invierno (30). La especie fue observada en 7 intervalos de 6:30 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA MUSCICAPIDAE 

Catharus guttatus. Tordo solitario. Hermit Thrush. 

El tordo solitario es insectívoro y en su dieta, también incluye arañas, lombrices, pequeñas 

salamandras y frutas, que toma especialmente en invierno. Es una especie migratoria de la cual se 

observaron 9 individuos, 7 perchando en la punta verde, 1 perchando en tronco con hojas secas y 1 

más entre las hojas verdes. Las observaciones se hicieron en los meses de enero (1), febrero (2) y 

marzo (6) que corresponden a la estación de primavera (1) e invierno (8). La especie fue observada en 4 

intervalos comprendidos de 8:00 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA MIM1DAE 

Mimus polyglottos. Cenzontle, Northern Mockingbird. 



El Cenzontle es insectívoro pero incluye en su dieta cangrejos de río, cochinillas de tierra, 

caracoles y algunas bayas. El polluelo se alimenta exclusivamente de insectos y frutas. Es una especie 

residente permanente de la cual se observaron un total de 195 individuos, 185 perchando, 

alimentándose, acicalándose y cantando en la punta de las hojas verdes y 10 cantando en troncos sin 

hojas verdes. Las observaciones se hicieron en los meses de enero (45), febrero (25), marzo (28), abril 

(23), mayo (3), septiembre (4), octubre (47), noviembre (3) y diciembre (17) que corresponden a las 

estaciones de primavera (40), verano (3) otoño (65) e invierno (87). La especie se observó en los 8 

intervalos de 6:00 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA MIMIDAE 

Toxostoma longirostre. Cuitlacoche alacranera. Long-billed Thrasher. 

El Cuitlacoche alacranera es omnívoro e incluye en su dieta insectos y bayas. Es una especie 

residente permanente de la cual se observaron 8 individuos, 6 perchando y cantando en la punta de las 

hojas verdes y 2 más cantando en troncos sin hojas secas. Las observaciones se hicieron en los meses 

de abril (2), mayo (2) y junio (4) que corresponden a las estaciones de primavera (7) y verano (1). La 

especie fue observada en los siguientes intervalos: 6:30 a 6:59; de 7:30 a 8:59 y de 9:30 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA MIMIDAE 

Toxostoma cun/irostre. Cuitlacoche común. Curve-billed Thrasher. 

El Cuitlacoche común es insectívoro, pero incluye en su dieta arañas, caracoles, isópodos, 

bayas, frutos de cactus o néctar. Es una especie residente permanente y se observaron 7 individuos, 3 

perchando en la punta de las hojas verdes y 4 realizando la misma actividad en troncos sin hojas secas. 

Las observaciones se realizaron en los meses de abril (3), mayo (2) y julio (2) que corresponden a las 

estaciones de primavera (5) y verano (2). La especie fue observada en los intervalos comprendidos de 

7:30 a 8:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA LANIIDAE 

Lanius ludovicianus. Verdugo. Loggerhead Shrike. 

El Verdugo es insectívoro pero también incluye en su dieta aves, ratones y lagartijas. Es una 

especie migratoria de la cual se observó 1 individuo perchando en la punta de las hojas verdes en el 

mes de octubre durante la estación de otoño. La especie fue observada en el intervalo de 9:30 a 9:59. 



ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA VIREONIDAE 

Víreo griseus. Vireo grisáceo. White-eyed Vireo. 

El Vireo grisáceo es insectívoro durante la época de reproducción y durante el otoño e invierno 

su dieta incluye bayas de un 20 a un 30%. Es una especie migratoria de la cual se observaron 2 

individuos perchando entre las hojas verdes en el mes de abril durante la estación de primavera. Las 

observaciones se realizaron en el intervalo de 8:30 a 8:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Vermivora ceiata. Gusanera corona anaranjada. Orenge-crowned Warbler. 

El Gusanera de corona anaranjada es isectívoro, pero en su dieta incluye bayas y néctar por lo 

que es común verlo en árboles con flores. Es una especie migratoria de la cual se observaron 15 

individuos, 13 perchando y cantando en la punta de las hojas verdes y 2 perchando y acicalándose 

entre las hojas verdes. Las observaciones se realizaron en los meses de enero (4), febrero (4), abril (1), 

noviembre (3) y diciembre (39) que corresponden a las estaciones de primavera (1), otoño (5) e invierno 

(9). La especie fue observada en 5 intervalos comprendidos entre las 7:30 y 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Dendroica petechia. Chipe amarillo. Yellow Warbler. 

El Chipe amarillo es insectívoro aunque también incluye bayas en su dieta. Es una especie 

migratoria y se observaron 3 individuos, 2 perchando en la punta de las hojas verdes y 1 alimentándose 

entre las hojas verdes. Las observaciones se llevaron a cabo durante los meses de marzo (1) y abril (2) 

que corresponden a las estaciones de primavera (2) e invierno (1). La especie fue observada en el 

periodo de 8:30 a 8:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Dendroica coronata. Verdin de toca. Yellow-rumped Warbler. 

El Verdín de toca es insectívoro, sin embargo también incluye en su dieta bayas, especialmente 

durante el invierno. Es una especie migratoria de la cual se observaron 184 individuos, 165 perchando, 

acicalándose y cantando en la punta de las hojas verdes, 4 en vuelo sobre el área, 12 perchando y 

acicalándose entre las hojas verdes y 3 cantando en troncos sin hojas secas. Las observaciones se 



realizaron en los meses de enero (38), febrero (53), marzo (2), abril (7), mayo (14), octubre (1), 

noviembre (27) y diciembre (42) que corresponden a las estaciones de primavera (21), otoño (62) e 

invierno (101). La especie fue observada en 5 intervalos de 7:30 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Wilsonia pulsilla. Chipe Wilson. Wilson's Warbler, 

El Chipe Wilson es insectívoro y ocasionalmente se alimenta de bayas. Es una especie 

migratoria de la cual se observaron 13 individuos, 6 perchando, acicalándose y cantando en la punta de 

las hojas verdes, 5 acicalándose entre las hojas verdes y 2 perchando en troncos sin hojas secas. Las 

observaciones se hicieron en los meses de abril (59, mayo (7) y septiembre (1) que corresponden a las 

estaciones de primavera (12) y verano (1). La especie fue observada en los siguientes intervalos de 6:30 

a 7:29; de 8:00 a 8:29 y de 9:00 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Piranga ludoviciana. Piranga triguera. Western Tanager. 

La Piranga triguera es insectívora, pero incluye en su dieta renuevos de plantas y bayas. Es 

una especie migratoria de la cual se observaron 16 individuos, todos perchando en la punta de las hojas 

verdes en los meses de abril (4), mayo (8), junio (2), agosto (1) y noviembre (1) que corresponden a las 

estaciones de primavera (12), verano (3) y otoño (1). La especie se observó en los intervalos 

comprendidos entre 8:00 y 8:59 y de 9:30 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Cardinalis cardinalis. Cardenal común. Northern Cardinal. 

El Cardenal común es insectívoro y residente permanente en el área de estudio; del cual se 

observaron 5 individuos perchando y cantando en la punta de las hojas verdes, Las observaciones se 

realizaron en los meses de marzo (1), mayo (1) y junio (3); todas corresponden a la estación de 

primavera. La especie fue observada en los siguientes intervalos de 6:30 a 7:59 y de 8:30 a 8:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Cardinalis sinuatus. Cardenal torito. Pyrrtiuloxia. 



El Cardenal torito es granívoro y se alimenta principalmente de semillas pero también incluye en 

su dieta insectos y frutos. Es una especie residente permanente de la cual se observaron 31 individuos, 

27 perchando y cantando en la punta de las hojas verdes, 2 y 2 perchando en troncos con y sin hojas 

secas respectivamente. Las observaciones se realizaron en los meses de febrero (1), marzo (9), abril 

(5), julio (4), agosto (8), septiembre (2), octubre (1) y noviembre (1) que corresponden a las estaciones 

de primavera (11), verano (14), otoño (2) e invierno (4). La especie fue observada en todos los intervalos 

de 6:00 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Passerína versicolor. Gorrión prusiano, Varied Bunting. 

El Gorrión prusiano es insectívoro y existen algunos reportes de que incluye semillas en su 

dieta. Es una especie residente permanente de la cual se observaron 106 individuos, 102 perchando, 

alimentándose, acicalándose y cantando en la punta de las hojas verdes, 1 alimentándose entre las 

hojas verdes y 3 cantando en troncos sin hojas secas. Las observaciones se realizaron en los meses de 

enero (1), abril (2), mayo (37), junio (27), julio (27), agosto (10) y septiembre (2) que corresponden a las 

estaciones de primavera (57), verano (48) e invierno (1). La especie fue observada en los intervalos de 

6:30 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Passerína cirís. Sietecolores. Painted Bunting. 

El Siete colores es granívoro y ocasionalmente incluye en su dieta insectos. Es una especie 

migratoria y se observaron 31 individuos, 26 perchando, acicalándose y cantando en la punta de hojas 

verdes y 5 perchando entre las hojas verdes, Las observaciones se hicieron en los meses de marzo (1), 

abril (21) y mayo (9) que corresponden a las estaciones de primavera (30) e invierno (1). La especie fue 

observada en los intervalos de 6:30 a 9:29. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Spizella passerína. Chimbito común. Chipping Sparrow. 

El Chimbito común es insectívoro, sin embargo, también incluye en su dieta arañas, semillas, 

pastos, etc. En el área de estudio es una especie migratoria de la cual se observaron 9 individuos, todos 

perchando en la punta de las hojas verdes de yuca en los meses de mayo (8) y noviembre (1) que 



corresponden a las estaciones de primavera (8) y otoño (1). La especie fue observada en los intervalos 

de tiempo e 8:30 a 8:59 y de 9:30 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Chondestes grammacus. Chindiquito. Lark Sparrow, 

El Chindiquito es granívoro y ocasionalmente se alimenta de insectos, Es una especie residente 

permanente y se observaron 15 individuos, 9 perchando y acicalándose en la punta de las hojas verdes, 

2 en vuelo sobre el área de estudio y 4 perchando entre las hojas verdes. Las observaciones se hicieron 

en los meses de febrero (3), abril (1), mayo (2), octubre (6) y noviembre (3) que corresponden a las 

estaciones de primavera (3), otoño (9) e invierno (3). La especie fue observada en los intervalos 

comprendidos de 7:30 a 8:29 y de 9:00 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Amphispiza bilineata. Chiero barbanegra. Black-throated Sparrow, 

El Chiero barbanegra es insectívoro, pero también incluye en su dieta renuevos de plantas y 

semillas; requiere del agua en las estaciones de verano y otoño hasta que comienzan las épocas de 

lluvia. Es una especie residente permanente y se observaron un total de 120 individuos, 117 perchando 

y cantando en la punta de las hojas verdes y 3 perchando y acicalándose entre las hojas verdes. Las 

observaciones se hicieron en los meses de marzo (12), abril (8), mayo (19), junio (39), julio (21), agosto 

(17), septiembre (2) y octubre (2) que corresponden a las estaciones de primavera (50), verano (62), 

otoño (2) e invierno (6). La especie fue observada en todos los intervalos de 6:00 a 9.59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Quiscalus mexicanus. Zanate. Great-tailed Grackle. 

El Zanate es omnívoro e incluye en su dieta materia vegetal, insectos, reptiles y anfibios e 

invertebrados acuáticos. Es una especie residente permanente de la cual se observaron 6 individuos, 5 

perchando y cantando en la punta de hojas verdes y 1 en vuelo sobre el área. Las observaciones se 

hicieron en los meses de febrero (1), abril (1), mayo (3) y junio (1) que corresponden a las estaciones de 

primavera (5) e invierno (1). La especie fue observada en los intervalos de 6:00 a 6:29; de 7:30 a 8:29 y 

de 9:00 a 9:59. 



ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Molothrus aeneus. Tordo mantequero, Bronzed Cowbird. 

El Tordo mantequero es insectívoro, pero incluye en su dieta granos y pastos. Es una especie 

residente veraniega de la cuaJ se observaron 11 individuos, todos perchando y cantando en la punta de 

las hojas verdes en los meses de abril (6), junio (2), julio (1) y agosto (2) que corresponden a las 

estaciones de primavera (8) y verano (3). La especie fue observada en los intervalos comprendidos 

entre 6:30 y 7:29 y de 9:00 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Molothrus ater. Tordo negro. Brown-headed Cowbird. 

El tordo negro es insectívoro pero también incluye en su dieta semillas de malezas, de pastos, 

granos tirados. Es una especie residente veraniega de la cual se observaron 111 individuos, 105 

perchando, acicalándose y cantando en la punta de las hojas verdes, 5 en vuelo sobre el área y 1 

perchando entre las hojas verdes. Las observaciones se hicieron en los meses de abril (18), mayo (35), 

junio (26), julio (25) y agosto (7) que corresponden a las estaciones de primavera (75) y verano (36). La 

especie se observó en 7 intervalos comprendidos de 6:30 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Icterus spurius. Calandria café. Oechard Orlóle. 

La Calandria café es insectívora; sin embargo también incluye frutas en su dieta. Es una 

especie residente veraniega de la cual se observaron 3 individuos, 2 perchando en la punta de hojas 

verdes y 1 perchando entre las hojas verdes en el mes de septiembre durante la estación de verano. La 

especie fue observada en los intervalos comprendidos entre 7:00 y 7:29; de 8:30 a 8:59 y de 9:00 a 

9:29. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Icterus cucullatus. Calandria zapotera. Hooded Orlóle. 

La Calandria zapotera es insectívora y ocasionalmente se alimenta de néctar y frutas, Es una 

especie residente veraniega de la cual se observaron 72 individuos, 68 perchando, acicalándose y 

cantando en la punta de las hojas verdes, 3 perchando entre las hojas verdes y 1 perchando en un 



tronco sin hojas secas. Las observaciones se hicieron en los meses de marzo (1), abril (18), mayo (21), 

junio (19), julio (8) y agosto (5) que corresponden a las estaciones de primavera (54) y verano (18). La 

especie fue observada en todos los intervalos de 6:00 a 9:59. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Icterus parisorum. Calandria tunera. Scott's Oriole. 

La Calandria tunera es insectívora, pero incluye en su dieta frutos y néctar. Es una especie 

residente veraniega de la cual se observaron 2 individuos perchando en la punta de las hojas verdes en 

el mes de septiembre en la estación de verano. La especie fue observada en los intervalos de 8:30 a 

9:29. 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Carpodacus mexicanus. Gorrión doméstico. House finch. 

El Gorrión doméstico es granívoro y complementa su dieta con insectos. Es una especie 

residente permanente de la cual se observaron 12 individuos, todos perchando y acicalándose en la 

punta de las hojas vendes en los meses de enero (6), abril (1), mayo (1), octubre (3) y noviembre (1) que 

corresponden a las estaciones de primavera (2), otoño (4) e invierno (6). La especie fue observada en 

los intervalos comprendidos de 7:00 a 9:59. 

Los individuos de las especies anteriores se distribuyeron de la siguiente manera 

con respecto a: zonas (Cuadro 6), meses (Cuadro 7) y estaciones (Cuadro 8) e intervalos de tiempo 

(Cuadro 9). 

Respecto al análisis de las especies, en forma individual, tenemos lo siguiente: B. Ibis es una 

especie residente en el estado de Nuevo León; sin embargo, en el área de estudio la utiliza como área 

de paso y solo se observó en vuelo durante las estaciones de otoño e invierno lo cual concuerda con la 

característica de invernal; esta especie, según los antecedentes, es propia de zonas tropicales y 

templadas y de hábitats húmedos y secos; es nativa de Africa y Asia y llegó a Surinam hace 

aproximadamente 75 años, constituyéndose esa parte del continente como un cetro de dispersión 

secundaria hacia los extremos del mismo. Es una especie altamente colonial y su reproducción 

comienza en los meses de abril y mayo lo cual concuerda con la observación de parvadas de individuos. 

C. aura es una especie residente de la cual se observó indicios de reproducción debido a su 

comportamiento y a que puede ovipositar directamente sobre el suelo; cabe señalar que esta especie 



presenta movimientos migratorios cortos o al menos locales hacia el sur lo cual esta de acuerdo al 

número de individuos observados durante la estación de primavera (73) y otoño (12). £ caemleus, 

también utiliza el área como zona de paso, ya que es una especie propia de zonas de cultivo y bosques 

abiertos o clareados; lo mismo sucede con A. stríatus que es una especie migratoria y propia de 

bosques de coniferas; lo cual explica la presencia de 4 individuos en vuelo y solo 1 perchando en un 

tronco de yuca sin hojas. P. unicinctus es una especie residente en el estado, reproductora en el área 

directamente sobre yuca; se observaron 3 nidos de la especie abandonados. B. jamaicensis es una 

especie residente de la cual se observaron solo 4 individuos; la mayor parte de la población de esta 

especie percha sobre los cables y torres de alta tensión cercana al área. F. sparverius representa un 

problema debido a que aparentemente existe una subpoblación residente que permanece todo el año 

en el área y la llegada de una población migratoria en la estación de otoño; sin embargo, no se pudo 

determinar si la población residente migra o permanece y si coexiste con la migratoria. C. virginianus es 

una especie residente que se observó en parvadas de 12 hasta 20 individuos, 3 machos marcaron su 

territorio desde yuca, Z. asiatica es residente en el estado y solo se observó de paso, sin tener ninguna 

actividad directa sobre yuca. Ch. acutipennis, es una especie residente veraniega en el estado de 

Nuevo León (Howeil y Webb, 1995) y en el área de trabajo; sin embargo es una especie residente en el 

área de muestreo y concuerda con lo que mencionan los mismos autores del desconocimiento de las 

áreas de distribución de la especie. M. aurifrons es una especie residente de la cual se obtuvo evidencia 

directa de su reproducción en troncos de yuca sin hojas; es la única especie que realizó todas las 

actividades y se desplazó en todas las zonas de la misma planta. P. scalaris también se mueve en todas 

las zonas de la yuca, sin embargo su reproducción la realiza en troncos secos de anacahuita, H. rustica, 

es una especie asociada a las actividades y presencia del hombre, en este caso a un club deportivo y a 

asentamientos humanos. C. incas es una especie veraniega en el área y su presencia se debe a su 

asociación directa con Prosopis gladulosa. P. caewlea es una especie que cronológicamente está 

presente en las 4 estaciones; por su biología es una especie migratoria propia de otros tipos de 

vegetación. C. guttatus es una especie propia de bosques húmedos de coniferas y bosques de pino-

encino; sin embargo durante su migración puede atravesar matorrales desérticos. M. polyglottos 

presenta una población residente, sin embargo en otoño e invierno su densidad se incrementa debido al 

arribo de una población migratoria; no se estableció sí la población residente permanece o migra del 

área; lo anterior concuerda con lo mencionado por Overholser (1974) al mencionar, que en sur de Texas 

existen poblaciones residentes y migratorias de esta especie. T. longirostre y T. curvirostre son 2 



especies de mímidos residentes en el área de estudio que se separan entre ellas debido a un proceso 

de selección de habitat, ya que ambas especies son de pico largo y habitan en matorrales altos; sin 

embargo, T. tongirostre es una especie propia de matorrales como el alto espinoso o tamaulipeco y T. 

curvirostre es más de hábitats desérticos. V. griseus es una especie migratoria que está presente en el 

área debido a su asociación con zonas de crecimiento secundario cercanas. P. versicolor, según el 

criterio de Howell y Webb (Op ctf.)» e s u n a especie veraniega para el área, sin embargo es residente y 

esta presente durante todo el año y se puede considerar que esta especie se encuentra en el límite de 

su distribución. Q. mexicanus se asocia característicamente a los asentamientos humanos que se 

encuentran cerca del área. M. ateres una especie veraniega y parásita de otras aves como el género 

Icterus. I. cucullatus es una especie veraniega que por reportes en la literatura y observaciones en otras 

áreas construye sus nidos en yuca. El resto de las especies concuerda con los antecedentes en su 

biología y comportamiento. 

El resultado del análisis de la residencialidad de las especies fue: 30 especies residentes 

permanentes, 12 residentes veraniegas y 14 migratorias. Es importante señalar que esta 

determinación se basó en la biología de la especie y no en las fechas exactas marcadas por el 

calendario de las estaciones, ya que de ser así algunas de ellas, que son migratorias daban la 

apariencia de una falsa residencialidad en el área, como es el caso de y especie residente veraniega: 

Zenaida asiatica vistas en primavera, verano y otoño y de las migratorias Dendroica coronata y 

Vermivora celata registradas en primavera, otoño e invierno, Piranga ludoviciana observada en 

primavera, verano y otoño y de PoliopMa caerulea y Sayom/s phoebe registradas en las 4 estaciones. 



Cuadro 6. Densidad de la avifauna presente en las diferentes zonas de Y. treculeana donde el 
número significa la distribución de frecuencias para cada una de las zonas (zona 
0=aire, zona 1=tronco de yuca sin hojas secas, zona 2=tronco de yuca con hojas 
secas, zona 3=entre las hojas verdes y zona 4 dosel de las hojas verdes) y N=total 
de individuos). General Escobedo, N.L., México (1995-1996). 

ESPECIE 

Bubulcus Ibis 
Coragyps atratus 
Cathartes aura 
Elanus caeruleus 
Accipiter stríatus 
Parabuteo unicinctus 
Buteo jamaicensis 
Polyborus plancus 
Falco sparverius 
Falco columbaríus 
Colinus virginianus 
Zenaida asiatica 
Zenaida macroura 
Bubo virginianus 
Chordeiles acutipennis 
Archilocus alexandri 
Melanerpes aurifrons 
Picoides scalaris 
Colaptes auratus 
Geococcyx califomianus 
Sayornls phoebe 
Pyrocephalus rubinus 
Myíarchus cinerascens 
Tyrannus forficatus 
Hirundo rustica 
Cyanocorax yncas 
Corvus sp. 
Parus bicolor 
Auriparus flaviceps 
Salplnctes obsoletus 
Polioptila caerulea 
Catharus guttatus 
Mimus polyglottos 
Toxostoma longirostre 
Toxostoma curvirostre 
Lanius ludovicianus 
Víreo griseus 
Vermivora celata 
Dendroica petechia 
Dendroica coronata 
Wilsonla pulsilla 
Piranga iudoviciana 
Cardinalis cardinalis 
Cardinalis sinuatus 
Passerina versicolor 
Passerina ciris 
Spizelia passerina 
Chondestes grammacus 

ia 0 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 N 

65 65 
13 8 21 

120 11 131 
1 1 

4 1 5 
15 62 8 85 
3 1 4 
1 6 7 

30 40 222 292 
1 1 
3 3 

12 12 
277 57 2 1 337 

1 1 
3 3 

2 2 
10 402 211 7 121 751 

20 16 5 99 140 
22 5 3 9 39 

1 8 9 
34 34 

5 5 
53 53 

2 2 

23 1 24 
1 2 4 7 

401 81 11 7 33 533 
2 1 20 124 147 
3 20 159 182 

10 9 320 168 507 

1 4 2 11 52 70 
1 1 7 9 

10 1 184 195 
2 6 8 
4 3 7 

1 1 
2 2 
2 13 15 
1 2 3 

4 3 12 165 184 
2 5 6 13 

16 16 
5 5 

2 2 27 31 

3 1 102 106 
5 26 31 

9 9 

2 4 9 15 



Continuación cuadro 6 

ESPECIE Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 N 

Amphispiza bilineata 3 117 120 
Quiscalus mexicanus 1 5 6 
Molothrus aeneus 11 11 
Molothrus ater 5 1 105 111 
Icterus spurius 1 2 3 
Icterus cucullatus 1 3 68 72 
Icterus parisorum 2 2 
Carpodacus mexicanus 12 12 

Número de individuos 991 768 263 437 2001 4460 
Riqueza específica 20 27 12 23 43 



Cuadro 7. Densidad de la avifauna presente por mes en Y. treculeana donde el número 
signif ica la distr ibución de frecuencias para cada mes (1 = enero, 2 = febrero, 3 = 
marzo, 4 = abril, 5 = Mayo, 6 = junio, 7 = julio, 8 = agosto, 9 = septiembre, 10 = 
octubre, 11 = noviembre y 12 = diciembre) y N=total de individuos. General 
Escobedo, N.L., México (1995-1996). 

MESES 

ESPECIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 

Bubulcus ibis 65 65 
Coragyps atratus 5 3 5 3 2 3 21 
Cathartes aura 3 20 29 21 22 13 13 14 2 1 131 
Elanus caeruleus 1 1 
Accipiter striatus 2 2 1 5 
Parabuteo unicinctus 12 11 9 10 13 2 1 5 5 3 4 10 85 
Buteo jamaicensis 1 2 1 4 
Polyborus plancus 2 1 2 2 7 
Falco sparverius 20 7 30 19 9 30 16 8 42 79 19 13 292 
Falco columbarius 1 1 
Coiinus virginianus 1 1 1 3 
Zenaida asiatica 3 1 1 2 3 2 12 
Zenaida macroura 44 51 40 40 14 29 16 15 14 40 6 28 337 
Bubo virginianus 1 1 
Chordeiies acutipennis 2 1 3 
Archilocus aiexandri 1 1 2 
Melanerpes aurifrons 65 53 75 76 71 88 58 47 58 96 35 29 751 
Picoides scalarís 4 2 11 28 19 34 10 8 9 11 4 140 

Coiaptes auratus 2 7 12 4 4 8 2 39 

Geococcyx californianus 1 1 2 1 4 9 

Sayornis phoebe 5 1 3 5 1 1 1 1 6 10 34 

Pyrocephalus rubinus 5 5 

Myiarchus cinerascens 4 2 16 20 10 1 53 

Tyrannus forficatus 2 
23 1 

2 

Hirundo rustica 23 1 24 

Cyanocorax yncas 1 2 2 2 
14 33 

7 

Corvus corax 56 51 73 65 53 33 23 22 14 83 27 33 533 

Parus bicolor 6 1 16 47 30 11 10 14 8 1 2 1 147 

Auriparus flaviceps 2 22 27 18 10 32 27 34 2 3 5 182 

Salpinctes obsoletus 42 44 54 60 68 64 54 58 27 18 10 8 507 

Polioptila caerulea 10 8 11 16 3 1 15 6 70 

Catharus guttatus 1 2 6 
47 17 

9 

Mimus polyglottos 45 25 28 23 3 4 47 3 17 195 
o 

Toxostoma longirostre 2 2 4 8 

Toxostoma curvirostre 3 2 2 
1 

7 
1 Lanius ludovicianus 1 
7 
1 

Víreo gríseus 2 
3 3 

2 
15 Vermivora celata 4 4 1 3 3 
2 

15 

Dendroica petechia 1 2 
14 1 27 42 

3 
184 

13 
16 

r 

Dendroica coronata 38 53 2 7 14 
1 

1 27 42 
3 

184 
13 
16 

r 

Wilsonia pulsilla 5 7 
1 

1 
1 

3 
184 

13 
16 

r Piranga ludoviciana 4 8 
1 

2 1 1 

3 
184 

13 
16 

r 
Cardinalis cardinalis 1 

8 
1 3 

1 1 
5 

31 Cardinalis sinuatus 1 9 5 4 8 2 1 1 
5 

31 

Passerina versicolor 1 2 37 27 27 10 2 106 



Continuación cuadro 7 

M E S E S 
E S P E C I E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 

Passerina ciris 1 21 9 31 
Spizella passerina 8 1 9 
Chondestes grammacus 3 1 2 6 3 15 
Amphispiza bilineata 12 8 19 39 21 17 2 2 120 
Quiscalus mexicanus 1 1 1 1 6 
Molothrus aeneus 6 2 1 2 11 
Molothrus ater 18 35 26 25 7 111 
Icterus spurius 3 3 
Icterus cucullatus 1 18 21 19 8 5 72 
Icterus parisorum 2 2 
Carpodacus mexicanus 6 1 1 3 1 12 

Número de individuos 357 349 451 553 521 503 355 283 227 411 171 277 4460 
Riqueza especifica 18 23 28 35 36 28 23 22 23 24 21 17 



Cuadro 8. Densidad de la avifauna presente durante las 4 estaciones del año en Y. treculeana 
donde el número significa la d is t r ibución de frecuencias para cada estación (1 = 
primavera, 2 = verano, 3 = otoño y 4 = invierno) y N=total de individuos. General 
Escobedo, N.L., México (1995-1996). 

ESTACIONES 

ESPECIE 1 2 3 4 N 

Bubulcus ibis 35 30 65 
Coragyps atratus 15 5 1 21 
Cathartes aura 73 40 12 6 131 
Elanus caeruleus 1 1 
Accipiter stríatus 1 4 5 
Parabuteo unicinctus 30 11 14 30 85 
Bufeo jamaicensis 3 1 4 
Poiyborus plancus 3 4 7 
Falco sparverius 61 50 131 50 292 
Falco columbarius 1 1 
Collnus virginianus 2 1 3 
Zenaida asiatica 5 5 2 12 

Zenaida macroura 82 50 71 134 337 

Bubo virginianus 
1 

1 1 
Chordeiles acutipennis 2 1 3 

Archilocus alexandri 1 1 2 

Melanerpes aurifrons 250 159 180 162 751 

Picoides scaiaris 69 40 16 15 140 

Colaptes auratus 18 5 12 4 39 

Geococcyx californianus 2 5 
16 

2 9 

Sayornis phoebe 7 1 16 10 34 

Pyrocephalus rubinus 1 4 5 

Myiarchus cinerascens 30 23 53 

Tyrannus forficatus 1 1 2 

Hirundo rustica 24 24 

Cyanocorax yncas 7 
152 

7 

Corvus corax 173 61 147 152 533 

Parus bicolor 86 33 6 22 147 

Auriparus flaviceps 67 68 8 
38 

39 182 

Salpinctes obsoletus 199 154 
8 

38 116 507 

Polioptiia caerulea 16 1 23 30 70 
9 Catharus guttatus 1 

3 
1 

65 
8 

87 

70 
9 

Mimus polygiottos 40 3 
1 

65 
8 

87 195 
o 

Toxostoma longirostre 7 
3 
1 0 

Toxostoma curvirostre 5 2 
1 

7 
1 
2 

15 

Lanius ludovicianus 1 
7 
1 
2 

15 
Vireo gríseus 2 r ri 

7 
1 
2 

15 Vermivora celata 1 5 y 
1 

7 
1 
2 

15 

Dendroica petechia 2 
62 

y 
1 

3 

Dendroica coronata 21 
1 
3 

62 101 184 
13 
16 

c 

Wilsonia pulsilla 12 1 
3 1 

184 
13 
16 

c Piranga iudoviciana 12 
1 
3 1 

184 
13 
16 

c 
Cardinalis cardinalis 5 

14 2 4 
1 
1 

O 
31 

106 
31 

n 

Cardinalis sinuatus 11 14 2 4 
1 
1 

O 
31 

106 
31 

n 

Passerina versicolor 57 48 
4 
1 
1 

O 
31 

106 
31 

n Passerina ciris 30 
1 Q 

4 
1 
1 

O 
31 

106 
31 

n 
Spizelia passerina 8 1 Q o 

9 
15 Chondestes grammacus 3 y o 
9 

15 



Continuación cuadro 8 

ESTACIONES 
ESPECIE 1 2 3 4 N 

Amphispiza bilineata 50 62 2 6 120 
Quiscalus mexicanus 5 1 6 
Molothrus aeneus 8 3 11 
Molothrus ater 75 36 111 
Icterus spuríus 3 3 
Icterus cucullatus 54 18 72 
Icterus parísorum 2 2 
Carpodacus mexicanus 2 4 6 12 

Número de individuos 1610 935 877 1038 4460 

Riqueza especifica 45 35 31 32 



Cuadro 9. Densidad de la avifauna presente en los intervalos de t iempo de 6:00 a 9:59 en V. 
treculeana donde el número significa la distr ibución de frecuencias para cada 
intervalo de tiempo (intervalo 1 = 6:00-6:29, intervalo 2 = 6.30-6:59, intervalo 3 = 
7:00-7:29, intervalo 4 = 7:30-7:59, intervalo 5 = 8:00-8:29, intervalo 6 = 8:30-8:59, 
intervalo 7 = 9:00-9:29 e intervalo 8 = 9:30 a 9.59) y N=total de individuos. General 
Escobedo, N.L., México (1995-1996). 

Intervalos de t iempo 

Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 N 

Bubulcus ¡bis 35 30 65 
Coragyps atratus 2 2 7 1 2 4 3 21 
Cathartes aura 3 4 11 21 33 24 35 131 
Elanus caeruleus 1 1 
Accipiter striatus 1 1 1 1 1 5 
Parabuteo unicinctus 6 12 5 11 12 13 11 15 85 
Buteo jamaicensis 4 4 
Polyborus plancus 1 2 1 1 2 7 
Falco sparverius 15 49 38 48 48 32 32 30 292 
Falco columbaríus 1 1 
Colinus virginianus 1 1 1 3 
Zenaida asiatica 2 3 4 1 2 12 
Zenaida macroura 17 39 75 63 49 37 41 16 337 
Bubo virginianus 1 1 
Chordeiles acutipennis 1 1 1 3 
Archilocus alexandri 1 1 2 

Melanerpes aurifrons 37 78 144 145 118 102 75 52 751 

Picoides scalaris 2 15 27 24 25 25 10 12 140 

Colaptes auratus 7 5 10 8 4 5 39 

Geococcyx californianus 1 2 1 2 1 1 1 9 

Sayornis phoebe 1 5 5 9 5 5 4 34 

Pyrocephalus rubinus 1 1 1 1 1 5 

Myiarchus cinerascens 1 8 6 14 7 3 10 4 53 

Tyrannus forficatus 2 
10 1 12 

2 

Hirundo rustica 1 10 1 12 24 

Cyanocorax yncas 1 2 3 1 
35 

7 

Corvus corax 26 62 80 105 82 82 61 35 533 

Parus bicolor 1 8 28 24 16 34 25 11 147 

Auriparus flaviceps 15 27 29 31 31 30 19 182 

Salpinctes obsoletus 22 61 50 78 82 84 74 56 507 

Polioptila caeruiea 4 10 13 15 8 9 11 70 

Catharus guttatus 2 2 2 3 9 

Mimus polyglottos 1 4 15 43 40 28 41 23 
1 

195 

Toxostoma longirostre 1 1 4 1 
23 

1 8 

Toxostoma curvirostre 4 2 1 
1 

7 

Lanius ludovicianus 1 1 

Víreo griseus 
1 

2 2 

Vermivora celata 3 1 4 4 3 15 

Dendroica petechia 
33 

3 
42 34 

1 

3 

Dendroica coronata 
1 

12 33 63 42 34 
1 

184 
13 Wilsonia pulsilla 2 1 5 

3 
1 
1 

4 
34 

1 
184 

13 

Piranga ludoviciana 
1 1 

1 3 
1 
1 

12 16 

Cardinalis cardinalis 2 1 1 
3 
1 
1 11 

5 
31 Cardinalis sinuatus 2 6 7 2 

3 
1 
1 2 11 

5 
31 

Passeñna versicolor 9 25 23 16 18 9 6 106 



Cuadro 9. Densidad de la avifauna presente en los intervalos de t iempo de 6:00 a 9:59 en V. 
treculeana donde el número significa la distr ibución de frecuencias para cada 
intervalo de tiempo (intervalo 1 = 6:00-6:29, intervalo 2 = 6.30-6:59, intervalo 3 = 
7:00-7:29, intervalo 4 = 7:30-7:59, intervalo 5 = 8:00-8:29, intervalo 6 = 8:30-8:59, 
intervalo 7 = 9:00-9:29 e intervalo 8 = 9:30 a 9.59) y N=total de individuos. General 
Escobedo, N.L., México (1995-1996). 

Intervalos de t iempo 

Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 N 

Bubulcus ¡bis 35 30 65 
Coragyps atratus 2 2 7 1 2 4 3 21 
Cathartes aura 3 4 11 21 33 24 35 131 
Elanus caeruleus 1 1 
Accipiter striatus 1 1 1 1 1 5 
Parabuteo unicinctus 6 12 5 11 12 13 11 15 85 
Buteo jamaicensis 4 4 
Polyborus plancus 1 2 1 1 2 7 
Falco sparverius 15 49 38 48 48 32 32 30 292 
Falco columbaríus 1 1 
Collnus vlrginianus 1 1 1 3 
Zenaida asiatica 2 3 4 1 2 12 
Zenaida macroura 17 39 75 63 49 37 41 16 337 
Bubo virginianus 1 1 
Chordeiles acutipennis 1 1 1 3 
Archilocus aiexandri 1 1 2 

Melanerpes aurifrons 37 78 144 145 118 102 75 52 751 

Picoides scalaris 2 15 27 24 25 25 10 12 140 

Colaptes auratus 7 5 10 8 4 5 39 

Geococcyx californianus 1 2 1 2 1 1 1 9 

Sayornis phoebe 1 5 5 9 5 5 4 34 

Pyrocephalus rubinus 1 1 1 1 1 5 

Myiarchus cinerascens 1 8 6 14 7 3 10 4 53 

Tyrannus forficatus 2 
10 1 12 

2 

Hirundo rustica 1 10 1 12 24 

Cyanocorax yncas 1 2 3 1 
35 

7 

Corvus corax 26 62 80 105 82 82 61 35 533 

Parus bicolor 1 8 28 24 16 34 25 11 147 

Auriparus flaviceps 15 27 29 31 31 30 19 182 

Salpinctes obsoletus 22 61 50 78 82 84 74 56 507 

Polioptila caeruiea 4 10 13 15 8 9 11 70 

Catharus guttatus 2 2 2 3 9 

Mimus polyglottos 1 4 15 43 40 28 41 23 
1 

195 

Toxostoma longirostre 1 1 4 1 
23 

1 8 

Toxostoma curvirostre 4 2 1 
1 

7 

Lanius ludovicianus 1 1 

Víreo griseus 
1 

2 2 

Vermivora celata 3 1 4 4 3 15 

Dendroica petechia 
33 

3 
42 34 

1 

3 

Dendroica coronata 
1 

12 33 63 42 34 
1 

184 
13 Wilsonia pulsilla 2 1 5 

3 
1 
1 

4 
34 

1 
184 

13 

Piranga ludoviciana 
1 1 

1 3 
1 
1 

12 16 

Cardinalis cardinalis 2 1 1 
3 
1 
1 11 

5 
31 Cardinalls sinuatus 2 6 7 2 

3 
1 
1 2 11 

5 
31 

Passerina versicolor 9 25 23 16 18 9 6 106 



La estacionalidad de las especies presentes en el área fue: 45 en primavera, 35 en verano, 

31 en otoño y 32 en invierno. 

Con respecto a los grupos funcionales, las especies quedaron incluidas en los siguientes 

grupos que son ecológicamente similares. 

1. Nectívoros. A este grupo funcional solo corresponde 1 especie: A. alexandrí (Trochilidae), 

2. Granívoros terrestres, A este grupo funcional pertenecen 7 especies: C. virginianus 

(Phasianidae), Z asiatica, Z, macroura (Columbidae), C. sinuatus, P. cirís, Ch. grammacus y Q. 

mexicanus (Emberizidae). 

3. Carroñeros. A este grupo funcional pertenecen 3 especies que son: C. atratus, C.aura y P. 

pfancus. 

4. Omnívoros. Las 4 especies de aves que pertenecen a este grupo funcional se agrupan de la 

siguiente manera: 

a) Una especie forrajera en hojas y ramas: C. yncas (Corvidae). 

b) 3 especies forrajeras de suelo: Corvus. corax (Corvidae), T. longirostre (Mimidae) y Q. 

mexicanus (Emberizidae). 

5. Insectívoros. A este grupo funcional corresponden 35 especies agrupadas de la siguiente 

manera: 

a) 13 especies insectívoras en suelo: 6. ibis (Ardeidae), G. caiifornianus (Cuculidae), C. 

auratus (Picidae), S. obsoietus (Troglodytidae), C. guttatus (Muscicapidae), M. polyglottos y 

T. curvirostre (Mimidae), C. cardinalis, P. versicolor, S. passerina, A. bilineata, M. aeneus y 

M. ater (Emberizidae). 

b) 8 especies insectívoras aereas: F. sparverius (Falconldae), Ch. acutipennis 

(Caprimulgidae), S. phoebe, P. rubinus, M. cinerascens y T. forficatus (Tyrannidae), H. 

rustica (Hirundinidae) y L. ludovicianus (Laniidae). 

c) Dos especies forrajeras de troncos: M. aurifrons y P. scalaris (Picidae). 

d) 12 especies forrajeras en hojas y ramas: P. bicolor (Paridae), A. flaviceps (Remizidae), P. 

caerulea (Muscicapidae), V. griseus (Víreonidae), V. celata, D. petechia, D. coronata, W. 

pulsilla, /, spurius, I. cucuilatus, I. parisorum y P. ludoviciana (Emberizidae) 

5. Predatores. las 6 especies de este grupo funcional se dividen de acuerdo a los hábitos 

alimenticios en: 



a) Tres especies predatoras aereas: A. striatus (Accipitridae), F. columbarius (Falconidae) y B. 

virginianus (Stringidae) 

b) Tres especies predatoras sobre suelo: E. caerufeus, P. unicinctus y B. jamicensis 

(Accipitridae). 

Al analizar los grupos funcionales con la residencialidad de las especies es importante señalar 

que las especies residentes son dominantes en todos los grupos funcionales relacionados con el 

sustrato suelo, como son los granívoros, carroñeros, omnívoros que forrajean en suelo, insectívoros de 

suelo, forrajeadores de tronco y predatores de suelo; por otra parte las especies migratorias y 

veraniegas están asociadas más al estrato aéreo como es el caso de los nectívoros, insectívoros 

aéreos, forrajeadores de tronco y ramas y predatores aéreos. 

Con respecto a la determinación del coeficiente de detectabilidad de las especies presentes 

en el área de estudio tenemos lo siguiente: se eliminaron de este análisis aquellos organismos que 

tínicamente sobrevolaron el área de estudio y no tuvieron alguna actividad directa sobre yuca como 

B. ibis, 1. asiatica y Ch. acutipennis; el coeficiente de detectabilidad fue 1 en aquellas especies que 

se lograron observar e identificar dentro del límite máximo del área de muestreo 91.4 metros de 

radio (2.62 ha) como es el caso de P. unicinctus, C. aura, F. sparverius, P. piancus, C. corax y Q. 

mexicanus. Las especies que tienen un coeficiente de detectabilidad entre 0.30 y 1 se pueden 

reconocer entre los radios de 45.7 y 91.4 metros como por ejemplo: C. atratus, F. columbarius, C. 

virginianus, Z. macroura, M. aurifrons, P. scalaris, C. auratus, G. californianus, S. phoebe, P. rubinus, 

T. forficatus, C. yncas, M. polyglottos, T. longirostre, T. curvirostre, L. ludovicianus, C. sinuatus, P. 

ciris, Ch- grammacus, A. bilineata, M. aeneus, M. ater, I. spuríus, I. cucullatus, I. parisorum y C. 

mexicanus y el resto de las especies que tienen un coeficiente de detectabilidad igual o menor que 

0.30 únicamente se pueden observar en un radio menor a 45.7 metros. Cabe señalar que el 

coeficiente de detectabilidad de B. virginanus es de 0.25 lo cual es altamente discutible ya que es 

una especie nocturna que no fue muestreada. 

Con respecto a la densidad relativa de las especies en un área de 2.62 ha tenemos que 17 de 

las 56 especies tienen una densidad mayor a 100 individuos; de estas especies 11 son residentes (S. 

obsoietus, M. aurifrons, A. flaviceps, P. bicolor, P. vesicolor, A. bilineata, P. scalaris, M. polyglottos, F. 

sparverius, Z. macroura y Corvus sp.) 3 veraniegas (M. ater, M. cinerascens e /. cucullatus) y 3 

migratorias (D. coronata, P. caerulea y V. célate)', 23 especies presentan una densidad mayor a 10 y 

menor a 100 individuo en 2.62 ha; de estas especies 12 son residentes (P. unicinctus, C. auratus, C. 



sinuatus, S. passeñna, C. mexicanus, G. californianus, Ch. grammacus, C. cardinalis, C. atratus, T. 

Longirostre, T. curvirostre y C.aura), 4 son veraniegos (V, griseus, A. alexandri, M. aeneus y C. yncas), 7 

son migratorias (C.quttatus, S. phoebe, P. c/ris, W. pu/sil/a, P. ludov/ciana, D. petechia, y E. caeruieus); 

las 13 especies restantes su densidad es menor a 10 individuos en la misma área. (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Densidad relativa y coeficientes de detectabilidad de las especies de aves 
asociadas a Y. treculeana en un Matorral Mediano Subinerme en General 
Escobedo, N.L., México (1995-1996). 

ESPECIE Densidad relativa en Coeficiente de detectabilidad 
2.62 ha a 2.62 ha 

Salpinctes obsoletus 1717 0.29 
Melanerpes aurifrons 1678 0.44 
Auriparus flaviceps 681 0.26 
Deridroica coronata 653 0.27 
Parus bicolor 536 0.27 
Polioptila caerulea 370 0.18 
Passerina versicolor 370 0.28 
Amphispiza bilineata 309 0.38 
Picoides scalaris 298 0.46 
Vermivora celata 288 0.05 
Mimus polyglottos 282 0.69 
Falco sparverius 261 1 
Molothrus ater 194 0.54 
Myiarchus cinerascens 181 0.29 
Icterus cucullatus 181 0.39 
Zenaida macroura 142 0.42 
Corvus sp. 136 1 
Catharus guttatus 91 0.09 
Sayornis phoebe 88 0.38 
Passerina ciris 84 0.36 
Wifsonia pulsilla 83 0.07 
Parabuteo unicinctus 70 1 
Colaptes auratus 63 0.61 
Piranga ludoviciana 60 0.26 
Cardinalis sinuatus 57 0.54 
Spizella passerina 57 0.15 
Vireo griseus 52 0.03 
Carpodacus mexicanus 36 0.33 
Geococcyx californianus 33 0.36 
Chondestes grammacus 32 0.40 
Archilocus alexandri 22 0.09 
Molothrus aeneus 20 0.55 
Dendroica pefechia 19 0.15 
Cardinalis cardinalis 19 0.26 



Continuación cuadro 10 

ESPECIE Densidad relativa en Coeficiente de detectabilidad 
2.62 ha a 2.62 ha 

Coragyps atratus 17 0.42 
Toxostoma longirostre 16 0.50 
Toxostoma curvirostre 16 0.43 
Elanus caeruleus 12 0.08 
Cyanocorax yncas 12 0.58 
Cathartes aura 11 1 
Colinus virginianus 8 0.37 
Icterus spuríus 8 0.37 
Polyborus plancus 6 1 
Pyrocephalus rubinus 6 0.83 
Tyrannus forficatus 6 0.33 
Quiscalus mexicanus 5 1 
Bubo virginianus 4 0.25 
Hirundo rustica 4 0.25 
Icterus parisorum 4 0,50 
Accipiter striatus 2 0.5 
ßuteo jamaicensís 2 0.5 
Falco columbarius 2 0.50 
Lanius ludovicianus 2 0.50 

Al analizar en forma global las actividades de las aves, percha, alimentación, acicalamiento, 

canto y reproducción, tenemos que la percha representa un 77.70% con 159.79 hrs de observación; 

seguida por el canto con 14.71% y 30.26 hrs, después la alimentación con 3.85% y 7,92 hrs, la 

limpieza con 2.90% y 5.97 hrs y por último la nidación con 0.82% y 1.70 Hrs. Estaciónalmente éstas 

actividades presentan el mismo orden de importancia; la percha tiene la mayor duración y 

porcentaje, seguida del canto, la alimentación, la limpieza y por último la reproducción; excepto en la 

estación de otoño donde el segundo lugar en importancia lo ocupa la alimentación y el tercero el 

canto; el resto permanecen iguales (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Tiempo de cada una de las actividades de las aves asociadas a Y, treculeana en un 
Matorral Mediano Subinerme en General Escobedo, N.L., México (1995-1996). 

Actividad Otoño Invierno Pimavera Verano Totales 

Percha 31.56Hrs 84.44% 40.42 Hrs 83.57% 55.28 Hrs 72.98% 32.53 Hrs 74.58% 159.79 Hrs 7 7 . 7 0 % 

Alimentación 2.31 Urs 6.18% 1.49 Hrs 3.08% 2.67 Hrs 3.53% 1.45 Hrs 3.32% 7.92 Hrs 3 . 8 5 % 

Limpieza 1.62 Hrs 4.34% 1.09 Hrs 2.25% 1.40 Hrs 1.85% 1.17 Hrs 2.68% 5.97 Hrs 2 . 9 0 % 

Canto 1.87 Hrs 502% 5.36 Hrs 11.08% 14.69 Hrs 19.38% 8.34 Hrs 19.12% 30.26 Hrs 1 4 . 7 1 % 

Nidación 0 Hrs 0% 0 Hrs 0% 1.70 Hrs 2.24% 0.11 0.27% 1.70 Hrs 0 . 8 2 % 



Con respecto a las especies agrupadas de acuerdo a las actividades desarrolladas tenemos 

que: 3 especies (6%) no tienen actividad directa sobre la planta de yuca y únicamente utilizan el área de 

estudio como zona de paso; el resto de las especies (94%) realizan la actividad de percha en las 

diferentes zonas de yuca, especialmente en el dosel de las hojas verdes; 12 (21.4%) utilizan la planta 

para la alimentación; 20 (35.71%) para el acicalamiento; 23 (41.07%) para canto y 1 (1.7%) para la 

reproducción. 

Con al análisis de los grupos funcionales y las especies en relación con las actividades 

desarrolladas se encontró que el grupo funcional de los nectivoros solo desarrolla la percha; lo cual 

representa que A. alexandrí no esta restringido a yuca y que puede utilizar el resto de la vegetación en 

forma alternativa; en los granívoros terrestres 1 especie solo sobrevuela el área de estudio; el resto de 

las especies C. virginianus, Z. macroura, C. sinuatus, P. ciris, Ch. grammacus y C. mexicanus utilizan la 

yuca para perchar, Cabe señalar que 2 especies utilizan esta planta para canto y son el macho de C. 

virginianus durante la época de reproducción y P. ciris durante su migración. De los carroñeros, que son 

C. atratus, C. aura y P. plancus, utilizan la yuca en un 100% para perchar; lo anterior debido a la relación 

del tamaño y peso del ave con el sitio de percha; eventualmente las especies anteriores se localizaron 

en el suelo. En el grupo de los omnívoros, yuca representa un sitio de percha para C. yncas, que puede 

ser sustituido por el mezquite o la anacahuita; para Con/us sp. además de un sitio de percha y 

acicalamiento representa una zona de alimentación; por último, para T. longirostre y Q. mexicanus es 

una zona de percha y canto. De las 33 especies de insectívoros que estuvieron presentes en yuca, la 

principal actividad de las especies residentes, veraniegas y migratorias es la percha; sin embargo, 

existen especies para las cuales representa una zona de alimentación como son: G. californianus, S. 

obsoietus, M. polyglottos, P. versicolor, F. span/erius, P. rubinus, M. aurifrons, P. scalarís, A. flaviceps y 

D. petechiai de este grupo la única especie que se reproduce es M. aurifrons, del cual se observó el 

cortejo, el nido y la nidada; es probable que otras especies como /. cucullatus y P. unicinctus se 

reproduzcan en el área, la primera especie por evidencias en otras plantas y la segunda por la presencia 

de 3 nidos sobre las hojas verdes de yuca. Por último, para el grupo de los predatores la yuca 

representa solo un sitio de percha. 

Con respecto al tiempo de uso de los grupos funcionales se destacan los granívoros terrestres 

(Z. macroura), carroñeros {C.aura), los insectívoros (S. obsoletus, M, polyglottos, A. bilineata, F. 

sparverius, M. aurifrons, P. scalarís y A. flaviceps). 



La importancia de la yuca para las especies radica en que 10 (Corvus sp., G. califomianus, 

C.auratus, S. obsoletos, M. polyglottos, P. versicolor, F. sparverius, P. rubinus, M. aurifrons, P. scalarís, 

A. flaviceps y D. petechia), la utilizan como zona de alimentación y 3 más (P. unicinctos, M.aurifrons e /. 

cucullatus), la utilizan para la reproducción. 

Al analizar la diversidad de la aviíauna con respecto a la riqueza específica de las diferentes 

zonas de yuca se tiene que la diversidad y actividad de las aves se llevó a cabo de la siguiente 

manera: la zona más utilizada fue el dosel de las hojas verdes (No=43 y Ri=5.5252), seguida del 

tronco de yuca sin hojas (No=27 y Ri=3.9134), después por la zona representada entre las hojas 

verdes (No=23 y Ri=3.6184), por último la zona del tronco con la presencia de hojas secas (No=12 y 

Ri=1.9741). Cuadro 12. 

Cuadro 12. Riqueza específica en las diferentes zonas de Y. treculeana en un Matorral Mediano 
Subinerme en General Escobedo, N.L., México (1995-1996). 

ZONA DE ACTIVIDAD 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

Riqueza 

No 20 27 12 23 43 

Ri 2.7541 3.9134 1.9741 3.6184 5.5252 

Al relacionar las zonas de actividad con los grupos funcionales y la residencialidad de las 

especies se tiene que: 

• El grupo de los nectívoros solo tuvo actividad en el dosel de las hojas verdes. 

• De los granívoros terrestres una especie (Z. asiatica) se elimina por vuelo sobre el área de 

estudio, de las 6 especies restantes 5 (Z. macroura, C. sinuatos, P. ciris, Ch. grammacus y C. 

mexicanus) tuvieron la mayor actividad en el dosel de las hojas verdes y las otras zonas fueron 

utilizadas en menor proporción, la especie que más utilizaron yuca fueron Z. macroura y C. 

sinuatus en las zonas de tronco sin hojas secas, con hojas secas y el dosel de las hojas verdes. 

• En el grupo de los carroñeros todos utilizaron una sola zona de yuca que es el tronco sin hojas 

secas debido a su actividad de percha. En el grupo de los omnívoros todos utilizaron el dosel de 

las hojas verdes y una especie (Corvus sp.) utilizó todas las zonas de yuca. 

• En los insectívoros, representados por 35 especies, se eliminaron del análisis B. ibis y Ch. 

acutipennis por utilizar el área de estudio solo para volar; de las 33 especies restantes, 31 



utilizan en dosel de las hojas verdes, 19 la zona entre las hojas verdes, 8 el tronco con hojas 

secas y 14 el tronco sin hojas. Las especies que más utilizan las cuatro zonas de yuca son. C. 

auratus, S. obsoletus, M. aurifrons, P. sca/aris, P. bicolor y P. caerulea. 

• En el grupo de los predatores existen 6 especies de las cuales A. striatus, F. columbarius, P. 

unicinctus y B. jamacensis utilizan los troncos sin hojas secas, B. virginianus utiliza los troncos 

con hojas secas y F. sparverius y P. unicinctus utilizan el dosel de las hojas verdes. 

Con respecto al uso de las zonas de yuca con la residencialidad de las especies tenemos 

que la zona de tronco con hojas secas fue utilizada por 21 especies residentes, 2 veraniegas y 4 

migratorias; la zona de tronco con hojas secas fue ocupada por 9 residentes y 3 migratorias; entre 

las hojas verdes están presentes 11 especies residentes, 4 veraniegas y 8 migratorias; por último en 

el dosel de las hojas estuvieron presentes 20 especies residentes, 10 veraniegas y 13 migratorias. 

Al analizar la diversidad de la avifauna con respecto a la riqueza en los intervalos de tiempo 

tenemos que de 6:00-6:29 (No=16 y Ri=3.048); de 6:30-6:59 (No=29 y Ri=4.610), de 7:00-7:29 

(N0=32 y Ri=4.822), de 7:30-7:59 (No=40 y Ri=5.828), de 8:00-8:29 (No=38 y Ri=5.661), de 8:30-

8:59 (No=43 y Ri=6.397), de 9:00-9:29 (N0=40 y Ri=6.099) y de 9:30-10:00 (No=39 y Ri=6.180). En 

los 2 primeros intervalos de tiempo se tiene la menor diversidad, empieza a aumentar gradualmente 

en el tercero y alcanza su valor máximo en el intervalo de 8.30-8:59 y nuevamente empieza a 

disminuir. Cuadro 13. 

Cuadro 13. Riqueza específica de la avifauna de V, treculeana en los intervalos de tiempo en 
un Matorral Mediano Subinerme en General Escobedo, N.L., México (1995-1996). 

INTERVALOS DE T IEMPO 

6:00-6:39 6:30-6.59 7.00-7:29 7:30-7:59 8:00-8:29 8:30-8:59 9:00-9:29 9:30-9:59 

Riqueza 

No 16 29 32 40 38 43 40 39 

Ri 3.04& 4.610 4.822 5.828 5.661 6.397 6.099 6.180 

Al analizar los grupos funcionales con la diversidad de las especies en los intervalos de 

tiempo se tiene que: 

• El grupo de los nectívoros, representado por A. aíexandri, solo tuvo actividad en el intervalo de 

9:00-9:29 y por la tarde en los muestreos preliminares. 



• Del grupo de los granívoros terrestres que son 7 especies se elimina Z. asiatica por las razones 

ya mencionadas anteriormente; del resto de las especies se reconocen dos horarios en los que 

tienen mayor actividad: en el intervalo de 6:30-8:29 y de 9:00-9:59; las especies con más amplio 

rango temporal Z. macroura, C. sinuatus, P. ciris y C. mexicanas. 

• En el grupo de los carroñeros, C. atratus, C. aura y P. plancus, tienen su actividad de 7:30-9:59 

y el tiempo de actividad es mayor en C. atratus que en C. aura y P. plancus. 

• El grupo de los omnívoros concentra su actividad de 6.30-8:29 y posteriormente disminuye; la 

especie que sobresale en el uso del tiempo es Corvus sp. Los insectívoros, en forma general, se 

puede decir que empiezan su actividad a partir de las 6:30 y se mantiene constante hasta las 

10:00; sin embargo, las especies que más hacen uso de las horas del día son: S. obsoletus, M. 

polyglottos, P. versicolor, A. bilineata, F. sparverius, M. cinerascens, M. aurífrons, P. scalañs, P. 

bicolor e /. cucullatus. 

• Los predatores tienen su actividad formal de las 8:30 en delante, excepto P. unicinctus que tiene 

actividad durante los 8 intervalos de tiempo. 

Al analizar la diversidad contra la residencíalidad de las especies en los intervalos de tiempo 

se tiene que las especies residentes y veraniegas tienen actividad en todos los intervalos de tiempo 

y las migratorias únicamente de 6:30-10:00 

Al analizar la diversidad de la avifauna con respecto al número de especies en los meses del 

año tenemos que: enero (No=18 y RI=2.884), febrero (No=23 y Ri=3.757), marzo (No=28 y 

RI=4 .419) , abril (N0=35 y Ri=5.383), mayo (No=36 y Ri=5.603), junio (No=28 y R I=4 . 339 ) , julio 

(No=23 y RI=3.746), agosto (N0=22 y RI=3.719), septiembre (No=23 y Ri=4.055), octubre (No=24 y 

RI=3.819) , noviembre (No=21 y RI=3.889) y diciembre (N0=17 y Ri =2.844). En forma general, se 

observó un incremento de enero a abril y mayo, que son los que tienen la mayor diversidad, y 

disminuye en los meses posteriores. Cuadro 14, 

Cuadro 14. Riqueza específica de la avifauna de Y. treculeana en los meses del año en un 
Matorral Mediano Subínerme en General Escobedo, N.L., México (1995-1996). 

MESES 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Riqueza 

No 18 23 28 35 36 28 23 22 23 24 21 17 

Ri 2.884 3.757 4.419 5.383 5.603 4.339 3.746 3.719 4.055 3.819 3.889 2.844 



Al analizar los grupos funcionales con la diversidad de las especies en los meses tenemos 

• El grupo de los nectívoros se observó solo en el mes de mayo. 

• El grupo de los granívoros terrestres, previa eliminación de Z. asiatica, realizó su mayor 

actividad de enero a mayo; la única especie observada durante todo el año de este grupo 

funcional fue Z. macroura. 

• Del grupo de los carroñeros C. atratus se observó de marzo hasta agosto; C. aura no fue 

observada en los meses de diciembre y enero y P. píancus se observó de mayo a noviembre. La 

especie presente a través del año fue C. aura. 

• En el grupo de los omnívoros, todas las especies tienen su actividad de enero a junio y la única 

especie presente el resto del año fue Corvus sp. 

• En el grupo de los insectívoros la mayor actividad la realizan desde abril a diciembre y las 

especies que están presentes durante todo el año son: S. obso/eíus, F. sparverius, M. aurifrons, 

P. sca/aris, P. bíco/ory A. fíavíceps. 

En el grupo de los depredadores la mayor actividad la realizan en los meses de enero a 

marzo y de octubre a diciembre debido a la disponibilidad de la presa P. unicinctus es la única 

especie de este grupo funcional presente durante todo el año. 

Al analizar la diversidad de la avlfauna con la riqueza en las 4 estaciones del año tenemos 

que la mayor diversidad la encontramos en primavera (NQ=45 y Ri=5.958) con 25 especies 

residentes, 7 veraniegas y 11 migratorias; diminuye en verano (No=35 y Ri=4.970) con 20, 9 y 5 

especies residentes, veraniegas y migratorias respectivamente; continúa disminuyendo en otoño 

(No=31 y Ri=4.427) con 18 especies residentes y 9 migratorias y permanece casi igual en invierno 

(No=32 y Ri=4.463) con 22 residentes y 7 migratorias. Cuadro 15. 

Cuadro 15. Riqueza específica de las aves de Y. trecuieana en las estaciones del año en un 
Matorral Mediano Subinerme en General Escobedo, N.L., México (1995-1996). 

E S T A C I O N E S 
Primavera Verano Otoño Invierno 

Riqueza 

No 45 35 31 32 

Ri 5.958 4.970 4.427 4.463 



Al analizar los grupos funcionales con la diversidad de especies en las estaciones se tiene 

• El grupo de los nectlvoros es totalmente veraniego. 

• Las 6 especies de granívoros terrestres incluidas en el análisis están presentes en primavera, C. 

virginianus, Z. macroura, C. sinuatus están en verano; Z, macroura, C. sinuatus, Ch. grammacus 

y C. mexicanus están en otoño y en invierno solo falta C. virginianus. 

• En el grupo de los carroñeros todas las especies están presentes en las 4 estaciones debido a 

que son grupos residentes, sin embargo la especie que más se observó fue C. aura. 

• En el grupo de los omnívoros las 4 especies están presentes en primavera y la única especie 

observada durante las 4 estaciones fue Corvus sp. 

• En el grupo de los insectívoros se eliminó del análisis a B. ibis y Ch. acutipennis; quedando 33 

especies de las cuales 28 se observaron en primavera, 26 en verano, 17en otoño y 17 en 

invierno; las especies que se observaron durante todo el año fueron. C. auratus, S. obsoletos, M. 

polyglottos, A. bilineata, F. span/erius, S. phoebe, M. aurifrons, P. scalaris, P. bicolor, A. 

flaviceps y P. caerulea. 

• De las 6 especies de predatores solo E, caeruleus no está presente en la estación de invierno 

que es donde mayormente están representadas las especies; con respecto a B. jamaicensis fue 

la especie que se observó en las 4 estaciones del año. 

Con respecto a la distribución de las especies de acuerdo a su residencialidad en las 

estaciones del año tenemos que: las residentes son el grupo dominante con 25,20,18 y 22 especies 

en primavera, seguida por los migratorios con 11,5, 9 y 7 especies respectivamente y por último los 

veraniegos solo presentes en primavera y verano con 7 y 9 especies. 

Como parte final del análisis de la estructura de la avifauna asociada a yuca se aplicó el 

análisis de discriminantes que permite obtener funciones lineales de las variables independientes 

llamadas funciones discriminantes, para clasificar a los individuos en grupos establecidos por los 

valores de la variable dependiente. A partir de una muestra de 3636 observaciones de las variables: 

zona de actividad (variable 3), intervalo de tiempo (variable 22), estación (variable 10) y mes 

(variable 11) se trata de obtener funciones lineales de las variables independientes como son 

especie (variable 2) y número de individuos (variable 23). De tal forma que los valores permitan 

estimar la probabilidad de pertenecer a cada uno de los grupos establecidos por los valores de las 



variables independientes. En el análisis discriminante el criterio que se considera en la selección de 

variables, en cualquier factor, es el de Lambda Wilks'. 

Zona de Actividad 

Cuadro 16. Número de casos analizados. 

Z o n a de act iv idad Etiqueta 
1 697 Tronco sin hojas 
2 243 Tronco con hojas secas 
3 397 Entre hojas verdes 
4 1735 Punta hojas verdes 
5 574 En vuelo 
Total 3646 

Cuadro 17. Función de discriminante canónica. 

Función Autovalor % de % Correlación Función Lambda x2 Grados de Sigma 
Variación Acumulado canónica libertad 

0 0.6949 1325.39 8 0.0000 
r 0.3861 91.00 91.00 0.5278 1 0.9632 136.42 3 0.0000 
T 0.0382 9.00 100.00 0.1918 ; 

Cuadro 18. Clasificación de los resultados. 

Miembros de grupo predichos 
Grupo actual No. de casos 1 2 3 4 5 
T r o n c o sin ho jas 697 508.0 36 65 25 63 

72.9% 5.2% 9.3% 3.6% 9.0% 
Tronco con ho jas secas 243 189 17 14 6 17 

77.8% 7.0% 5.8% 2.5% 7.0% 
Entre ho jas v e r d e s 397 7 8 331 49 2 

1.8% 2.0% 83.4% 12.3% 0.5% 
Punta d e hojas verdes 1735 303 171 438 765 58 

17.5% 9.9% 25.2% 44.1% 3.3% 
En vuelo 574 215 0 162 8 189 

37.5% 0.0% 28.2% 1.4% 32.9% 

El porcentaje de agrupación de casos correctamente clasificados: 49.64% 



Fig. 3. Mapa territorial resultado del análisis discriminante entre la función canónica 1 y 2 de 
la zona de actividad en donde 1=tronco sin hojas, 2=tronco con hojas secas, 3=Entre 
las hojas verdes, 4=en la punta de las hojas verdes y 5=aire y ^centroide del grupo 
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Para el factor zoria de actividad se analizó 3646 observaciones distribuidas en 697, 243, 

397, 1735 y 574 casos en las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. En el cuadro de función 

discriminante canónica el primer valor de la columna Wilks' Lambda coincide con el valor de Lambda 

Wilks' para el conjunto de variables seleccionadas, 0.6949. Dicho valor corresponde al conjunto 

formado por todas las funciones discriminantes. Al considerar el criterio de extracción de las 

funciones, las primeras darán más información que las últimas. El segundo valor, 0.9632, 

corresponde al conjunto formado por la segunda función al eliminar el efecto de la primera. El 

estadístico de Lambda Wilks' permite contrastar la hipótesis nula de que los centros de los grupos 

son iguales para los 2 grupos de funciones correspondientes. En ambos casos el valor asociado al 

estadístico, columna sigma, es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y la información 

aportada por las 2 funciones es significativa. La correlación canónica y el autovalor asociado a una 

función son dos medidas relacionadas con Lambda Wilks', que permiten evaluar la información que 

aportó cada función discriminante en particular. La correlación canónica mide las desviaciones de las 

puntuaciones discriminantes entre los grupos con respecto a las desviaciones totales sin distinguir 

grupos. El autovalor mide las desviaciones de las puntuaciones discriminantes entre los grupos 

respecto a las desviaciones dentro de los grupos; en ambos casos si el valor obtenido es grande 

(próximo a 1) la dispersión será debida a la diferencia entre los grupos; en este caso los valores son 

bajos por lo que no discriminan los grupos. Cabe mencionar que los valores de autovalor y 

correlación canónica disminuyen de la primera a la segunda función. El porcentaje atribuible a la 

primera función es de 91% por lo que se concluye que los valores de la variable especie son 

básicamente los que condicionan los resultados de la clasificación. 

Al analizar el mapa territorial y los centroides del grupo se tiene una separación de la zona 5 

(en vuelo) y las zonas 1 y 2 (tronco sin y con hojas secas) y las zonas 3 y 4 (entre las hojas verdes y 

en el dosel de las mismas), 

La clasificación de los individuos se realizó a partir de las funciones discriminantes tipificadas 

y el porcentaje de casos correctamente clasificados será un índice de efectividad de la función 

discriminante. En el cuadro de clasificación de resultados, se muestra un resumen, donde el 

porcentaje de casos correctamente clasificados en las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 son 72.9%, 7%, 83.4%, 

44.1% y 32.9% respectivamente; por lo que se concluye en forma general que en la muestra de 

3646 observaciones el porcentaje de casos correctamente clasificados es de 49.64%; por lo que el 

porcentaje de predicción de la presencia de las especies en las diferentes zonas de yuca es bajo. 



Intervalos de tiempo 

Intervalo de tiempo Etiqueta 
1 122 6:00-6:29 
2 366 6:30-6:59 
3 509 7:00-7:29 
4 639 7:30-7:59 
5 583 8:00-8:29 
6 563 8:30-8:59 
7 485 9:00-9:29 
8 379 9:30-10:00 
Total 3S46 

Cuadro 20. Punción de discriminante canónica. 

Función Autovalor % de 
Variación 

% 
Acumulado 

Correlación 
canónica 

Función Lambda X2 Grados de 
libertad 

Sigma 

0 0.9879 44.43 14 0.0001 
r 0.0118 95.81 95.81 0.1078 1 0.9995 1.87 6 0.9312 
2* 0.0005 4.19 100.00 0.0227 

Cuadro 21. Clasificación de resultados. 

Miembros del g rupo predichos 
Grupo actual No. de casos 1 2 3 4 5 6 7 8 
6:00-6:29 122 70 

57.4% 
1 

0.8% 
0 

0.0% 
1 

0.8% 
0 

0.0% 
4 

3.3% 
46 

37.7% 
0 

0.0% 
6:30-6:59 366 180 

49.2% 
6 

1.6% 
0 

0.0% 
4 

1.1% 
1 

0.3% 
16 

4.4% 
159 

43.4% 
0 

0.0% 
7:00-7:29 509 264 

51.9% 
4 

0.8% 
0 

0.0% 
5 

1.0% 
1 

0.2% 
27 

5.3% 
208 

40.9% 
0 

0.0% 
7:30-7:59 639 281 

44.0% 
5 

0.8% 
0 

0.0% 
8 

1.3% 
0 

0.0% 
29 

4.5% 
316 

49,5% 
0 

0.0% 
8:00-8:29 583 257 

44.1% 
5 

0.9% 
0 

0.0% 
4 

0.7% 
0 

0.0% 
27 

4.6% 
290 

49.7% 
0 

0.0% 
8:30-8:59 563 218 

38.7% 
3 

0.5% 
0 

0.0% 
2 

0.4% 
4 

0.7% 
29 

5.2% 
307 

54.5% 
0 

0.0% 
9:00-9:29 485 164 

33.8% 
8 

1.6% 
0 

0.0% 
4 

0.8% 
1 

0.2% 
22 

4.5% 
286 

59.0% 
0 

0.0% 
9:30-10:00 379 152 

40.1% 
2 

0.5% 
0 

0.0% 
3 

0.8% 
0 

0.0% 
13 

3.4% 
209 

55.1% 
0 

0.0% 

El porcentaje de agrupación de casos correctamente clasificados: 10.49% 



Fig. 4. Mapa territorial resultado del análisis discriminante entre la función canónica 1 y 2 de 
intervalos de tiempo en donde 1=6:00-6:29,2=6:30-6:59,3=7:00-7:29,4=7:30-7:59, 
5=8:00-8:29,6=8:30-8:59,7=9:00-9:29,8=9:30-10:00 y *=centroide del grupo. 
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Meses del año 

M e s e s del año Etiqueta 
1 344 Enero 
2 261 Febrero 
3 371 Marzo 
4 417 Abril 
5 413 Mayo 
6 441 Junio 
7 304 Julio 
8 259 Agosto 
9 202 Septiembre 
10 310 Octubre 
11 146 Noviembre 
12 178 Diciembre 
Total 3646 

Cuadro 23. Función de discriminante canónica. 

Función Autovalor % de % Correlación Función Lambda x2 Grados de Sigma 
Variación Acumulado canónica libertad 

0 0.9359 240.90 22 O.OOO 
1* 0.0540 79.75 79.75 0.2264 1 0.9865 49.55 10 0.000 
2* 0.0137 20.25 100.00 0.1163 

Cuadro 24. Clasificación de resultados. 

M iembros de l grupo predichos 
Grupo actual No. de casos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Enero 344 0 

0.0% 
0 

0.0% 
0 

0.0% 
0 

0.0% 
102 

29.7% 
0 

0.0% 
44 

12.8% 
46 

13.4% 
136 

39.5% 
7 

2.0% 
0 

0.0% 
g 

2.6% 
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0.0% 
0 
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61 
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93 
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9 
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26 
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0.0% 
Q 
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68 
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39 
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144 
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15 

4.0% 
0 

0.0% 
25 
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4 
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0 
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0.0% 
94 
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0 

0.0% 
64 
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55 
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121 
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34 
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0 

0.0% 
45 
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10 
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0 
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0 
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0 
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64 
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33 
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33.2% 
11 
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0 

0.0% 
39 
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13 
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0 
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El porcentaje de agrupación de casos correctamente clasificados: 10.29% 



Fig. 5. Mapa territorial resultado del análisis discriminante entre la función canónica 
discriminante 1 y 2 en donde llenero, 2=febrero, 3=marzo, 4=abril, 5=mayo, 6=junio, 
7-julio, 8=agosto, 9=septiembre, 0= octubre, 11snoviembre, B=diciembre y 
*=centroide del grupo. 

Discriminante canónica Función 1 

- 3 . 0 - 2 . 0 - 1 . 0 . 0 1 . 0 2.0 3 . 0 

D 

i 

s 
c 
r 

i 

m 
i 

n 
a 
ri 
t 

e 

c 
a 
n 
0 
n 
1 
c 
a 

f 

u 

n 
c 
i 

o 

n 

3 . 0 

2.0 

1 . 0 

OOBB 

OOB 

OBB 

OOBB 

OOBB 

OOBB 

OOB 

OBB 

OOBB 

OOBB 

OOBB 

OOB 

OBB 

OOBB 

OOBB 

OOBB 

0 0 B B * B B B B 5 5 

* 0 2 * B * 4 4 5 5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 * * * * * 5 

O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 * 9 9 3 3 * * 6 7 5 5 

0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 8 8 7 5 5 5 

B B B 5 

B B 5 5 5 

B B B 5 5 

B B B 5 5 5 

B B 5 5 5 

B B B 5 5 

B B 5 5 5 

B B B S 5 

B B 5 5 5 

B B B 5 S 

B B 5 5 5 

B B B 5 5 

B B B 5 5 5 

B B 5 S 5 

B B B 5 5 

B B 5 5 5 

9 9 9 

- 1 . 0 

- 2 . O 

- 3 . 0 

9 1 1 8 6 8 7 7 5 5 

9 1 1 1 8 8 8 7 7 5 5 

9 9 1 1 8 8 8 8 7 5 5 5 

9 1 1 1 8 8 8 8 7 7 5 5 

9 1 1 1 8 8 8 7 7 5 S 

9 1 1 8 8 8 8 8 7 5 5 5 

9 9 1 1 1 8 8 8 7 7 5 5 

9 1 1 1 8 8 8 8 7 7 5 5 

9 1 1 1 8 8 8 7 7 5 5 

9 1 1 8 8 8 8 8 7 5 5 5 

9 9 1 1 1 8 8 8 7 7 5 5 

9 1 1 1 8 8 8 8 7 7 5 5 

9 1 1 1 9 8 8 8 7 5 5 5 

9 1 1 8 8 8 7 7 5 5 

9 9 1 1 8 8 8 8 7 7 5 5 

3 1 1 1 1 8 8 8 7 7 5 5 5 

- 3 . 0 - 2 . 0 - 1 . 0 . 0 1 . 0 2 . 0 3 . 0 



Estación 

Estac ión Etiqueta 
1 1304 Primavera 
2 813 Verano 
3 677 Otoño 
4 852 Invierno 
Total 3646 

Cuadro 26. Función de discriminante canónica, 

Función Autovalor % de % Correlación Función Lambda x2 Grados de Sigma 
Variación Acumulado canónica libertad 

0 0.9697 111.91 6 0.0000 
1* 0.0299 95.95 95.95 0.1704 1 0.9987 4.59 2 0.1006 
2* 0.0013 4.05 100.00 0.0355 

Cuadro 27. Clasificación de resultados. 

Miembros del grupo e s p e r a d o s 
Grupo actual No. de casos 1 2 3 4 
Pr imavera 1304 397 361 525 21 

30.4% 27.7% 40.3% 1.6% 
Verano 813 190 268 342 13 

23.4% 33.0% 42.1% 1.6% 
Otoño 677 176 92 409 0 

26.0% 13.6% 60.4% 0.0% 
Invierno 852 259 233 360 0 

30.4% 27.3% 42.3% 0.0% 

El porcentaje de agrupación de casos correctamente clasificados: 29.46% 



Fig. 6. Mapa territorial resultado del análisis dicriminante entre la función canónica 
discriminante 1 y 2 donde 1sprlmavera, 2=verano, 3=otoño, 4=inv¡erno y *=centroide 
del grupo. 
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En el caso de los factores de intervalos de tiempo, estación y meses del año, con el mismo 

número de observaciones, el valor de Lambda Wilks' para las funciones de especies y número de 

individuos son altos y próximos a 1, por lo que estas variables independientes no son adecuadas 

para construir funciones discriminantes; lo anterior se comprueba con los valores bajos del autovalor 

y la correlación canónica; nuevamente la función especies condiciona los resultados de la 

clasificación en los 3 factores. Al analizar el mapa territorial de los factores no existe una separación 

marcada de las especies en los intervalos de tiempo, meses y estaciones y por lo tanto el porcentaje 

de casos correctamente clasificado es de 10.49%, 10.29% y 29.46% respectivamente por lo que el 

porcentaje de predicción de la presencia de las especies en los intervalos de tiempo, meses y 

estaciones en yuca es bajo. 

Para analizar el traslape general y por parejas de especies, además de la competencia de la 

avifauna se construyó una base de datos relacional en DBASE IV, que generó 4 matrices, mismas 

que fueron analizadas por el modo de Petraitis (1985). Los resultados obtenidos se presentan en el 

Cuadro 28. 

Cuadro 28. Traslape general de las especies en el área de estudio en cada uno de los factores 

considerados. 

Z O N A DE ACTIVIDAD 
Traslape del tota de especies 

Diversidad Valor de GO Valor de V Grados d e libertad 
56 0.470 6734.37 220 

INTERVALO DE T I E M P O 
Traslape del tota de especies 

D ivers idad Valor óe GO Valor úeV Grados de libertad 
56 0.876 1184.81 385 

MES 
Traslape del total de especies 

Divers idad Valor de GO Valor de V Grados de libertad 
56 0.685 3371.66 605 

ESTACION 
Traslape del tota d e especies 

Diversidad Valor de GO Valor de V Grados de libertad 
56 0.675 3280.79 165 

Al analizar el traslape por parejas de especies (SO), en 3080 permutaciones, los resultados 

para cada factor presentan una gradación desde 1 hasta (0.999-0,000) (Cuadro 29). 



Cuadro 29. Traslape específico por parejas de especies en cada uno de los factores. 

ZONA DE ACTIVIDAD 
Traslape especifico por parejas de especies 

Valor de SO Numero de permutaciones Valor de SO Numero de permutaciones 
1 166 0.4 93 

0.9 132 0.3 88 
0.8 162 0.2 104 
0.7 154 0.1 216 
0.6 98 0.09-0.001 579 
0.5 89 0.0 1199 

INTERVALO DE TIEMPO 
Traslape especifico por parejas de especies 

Valor de SO Numero de permutaciones Valor de SO Numero de permutaciones 
1 14 0.4 162 

0.9 89 0.3 156 
0.8 144 0.2 188 
0.7 122 0.1 256 
0.6 118 0.09-0.001 650 
0.5 138 0.0 1043 

MES 
Traslape especifico por parejas de especies 

Valor de SO Numero de permutaciones Valor de SO Numero de permutaciones 
1 10 0.4 88 

0.9 6 0.3 104 
0.8 19 0.2 155 
0.7 37 0.1 186 
0.6 46 0.09-0.001 568 
0.5 77 0.0 1784 

ESTACION 
Traslape especifico por parejas de especies 

Valor de SO Numero de permutaciones Valor de SO Numero de permutaciones 
1 10 0.4 157 

0.9 84 0.3 147 
0.8 123 0.2 135 
0.7 121 0.1 169 
0.6 118 0.09-0.001 655 
0.5 139 0.0 1222 

A esta misma base de datos relacional se le aplicó el Cluster Analysis o Método jerárquico 

aglomerativo de promedio entre grupos para la obtención del dendrograma que representa las 

relaciones de traslape entre las especies de aves asociadas a yuca; a continuación se presenta el 

calendario (Cuadro 30) y el dendrograma (Fig. 7). 



Cuadro 30. Calendario 

Cluster Combined ütaae Cluster 1s1 Anuears 
Stage 
(Etapas del 
proceso) 

Cluster 1 
(Grupo 1) 

Cluster 2 
(Grupo 2) 

Coefficient 
(Coeficiente) 

Cluster 1 
(Grupo 1) 

Cluster 2 
(Grupo 2) 

Next Stage 
(Siguiente 

etapa) 
1 28 29 2.000000 0 0 7 
2 23 30 2.236068 0 0 4 
3 5 24 2.236068 0 0 4 
4 5 23 2.539934 3 2 6 
5 3 51 3.162278 0 0 6 
6 3 5 3.650118 5 4 7 
7 3 28 4.378358 6 1 9 
8 8 20 4.898980 0 0 11 
9 3 17 5.042370 7 0 12 
10 7 15 5.291502 0 0 12 
11 8 22 5.738613 8 0 14 
12 3 7 6.042769 9 10 15 
13 45 50 6.082763 0 0 16 
14 8 53 6.857945 11 0 18 
15 1 3 6.913085 0 12 17 
16 45 49 7.175589 13 0 20 
17 1 44 8.025242 15 0 18 
18 1 8 8.712303 17 14 20 
19 10 52 9.643651 0 0 21 
20 1 45 9.783225 18 16 22 
21 10 12 11.148014 19 0 24 
22 1 13 11.348626 20 0 24 
23 41 48 11.874342 0 0 28 
24 1 10 14.501148 22 21 25 
25 1 55 16.413805 24 0 26 
26 1 54 17.383055 25 0 27 
27 1 14 17.948717 26 0 28 
28 1 41 22.302969 27 23 30 

29 18 43 22 583179 0 0 30 

30 1 18 27,325066 28 29 34 

31 34 39 29.765753 0 0 37 

32 9 38 32.848137 0 0 35 

33 27 35 37.148350 0 0 38 

34 1 16 37,694023 30 0 35 

35 1 9 41.572643 34 32 39 

36 33 47 44.866470 0 0 45 

37 34 40 50.690559 31 0 40 

38 27 42 60.476227 33 0 42 

39 1 26 63 428516 35 0 42 

40 34 37 70.108406 37 0 44 

41 2 4 76,039467 0 0 44 

42 1 27 77 314926 39 38 43 

43 1 36 81.601471 42 0 45 

44 2 34 93.740356 41 40 47 

45 1 33 102.650871 43 36 46 

46 1 6 114.779129 45 0 48 

47 2 21 142.815720 44 0 49 

48 1 11 158.927902 46 0 49 

49 1 2 162.901703 48 47 51 

50 25 32 210.052368 0 0 51 

51 1 25 273,167480 49 50 53 

52 19 56 274.823578 0 0 53 



Continuación cuadro 30 

Cluster Combined Staqe Cluster 1 a Apoears 
Stage 
(Etapas del 
proceso) 

Cluster 1 
(Grupo 1) 

Cluster 2 
(Grupo 2) 

Coefficient 
(Coeficiente) 

Cluster 1 
(Grupo 1) 

Cluster 2 
(Grupo 2) 

Next Stage 
(Siguiente 

etapa) 

53 1 19 442.929382 51 52 54 
54 1 46 485.584808 53 0 55 

55 1 31 661.729980 54 0 0 



Fig. 7. Dendrograms obtenido medíante Cluster Analysis o Método jerárquico aglomerativo 
que representa las relaciones de traslape entre Jas especies de aves asociadas a yuca 
en un Matorral Mediano Subinerme en General Escobedo, N.L., México (1995-1996). 
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El Dendrograma es la representación más clara de las relaciones ecológicas de la avifauna 

de esta comunidad, ya que representa la afinidad Ínterespecifica por el grado de traslape ecológico. 

En un extremo se localiza un grupo formado por las siguientes especies: /. parisorum, i. spuríus, E. 

caeruleus, L. ludovicianus, B. virginianus, F. columbarius, A. alexandri, T. forficatus, C. virginianus, 

B. jamaicensis, Ch. acutipenriis, A. striatus, P. rubinus, C. cardinalis, C. yncas, D. petechia, V. 

griseus, Q. mexicanus, T. longirostre, T. curvirostre, G. californianus, C. mexicanus, V. celata, C. 

guttatus, Z. asiatica, W. pulsilla, Ch. grammacus, P. ludoviciana, S. passerína, C. atratus y P. 

plancus. 

El análisis del grupo se realizó de la siguiente manera: en los grupos formados se calculó el 

promedio del traslape específico en cada factor con sus grados de libertad correspondientes y se 

comparó con el valor del traslape general de cada factor para conocer su significación. Los valores 

generales de traslape para los factores zona, hora, mes y estación son: 0.470, 0.876, 0.685 y 0.675 

respectivamente. Unicamente se presentan los factores y el valor de traslape específico cuando 

están por arriba del valor del traslape general y no se presentan los factores que están por abajo del 

valor general del factor. 

El análisis del primer grupo empieza con las dos especies que tiene el más alto grado de 

translape /. parisorum e I. spuríus, debido a que ambas especies tiene ecología similar en el uso del 

mes (ocm;2s,29=1) y de la estación ((°ce;2a.29=1)< A este par de especies se unirán el resto del grupo; E. 

caeruleus porque utiliza la misma zona que I. parisorum (oc2;28,23=1); L. ludovicianus traslapa con /. 

parisorum (ocz;28,30=1) y con E. caeruleus (°cZ;23,3o=1); B. virginianus se relaciona con E. caemleusen 

el factor hora (ach;23,5=1); F. columbarius se une con fí. virginianus en (ocm;5,24=1); A. alexandri se une 

a las especies anteriores por el traslape con I. parisorum (ocz;28,3=1), E. caeruleus (oc2;23,3=1) y L 

ludovicianus (ccz;30,3=1); T. forficatus traslapa con I, Parisorum (xz;28,5i=1), E. caeruleus (ocz;23,5i=U 

L. ludovicianus (ocz;3o,5i=1) y con A. alexandri (°cz;3,5i=1); C. virginianus se une al grupo de las 

especies anteriores por la relación que mantiene con F. columbarius por el traslape de zona 

(aZ:24.i7=1) y por el de estación con A. alexandri (ae:3,17=0.944); Bufeo jamaicensis translapa con L 

ludovicianus en el factor hora (ah;3o,7=1); A. striatus traslapa con S. jamaicensis en la zona 

(aZ;7,1=0.993); P. rubinus traslapa en la zona con /. parisorum (az;28,44=1), E. caeruleus (az;23,44=1), L 

ludovicianus (az;3o,44=1), A. alexandri (az;3,44=1), T. forficatus (az;5i,44=1) y con /. parisorum en el mes 

(am;28,44=1) y con A. striatus en la estación (cce;i,44=1); C. cardinalis traslapa en la zona con /. 



parísorum (a2;28,8=1), £ caeruleus (az,23,e=1). L ludovicianus (a^o,8=1), A. alexandrí (a.2;3.8=1), T. 

forficatus ( a ^ 1 3 = 1 ) y P- rubinas ( a ^ ^ l ) ; C. yncas traslapa en la zona con I. spurius 

(ctz;29,20=0.548) y en la estación con C, cardinalis (ae¡a,2o=1); D. petechia se une al gremio por la 

relación en el traslape de zona con /. spurius (az;29,22=1) y C yncas (az;2o,22=0.548); en el factor hora 

se realciona con E. caeruleus (oth;23.22=1) y B. virginianus ( 0 ^ 5 . 2 2 = 1 ) ; V. griseus se relaciona en el 

horario con E. caeruleus (cth;23,53=1), B. virginianus (ah;5,53=1) y D. petechia (0.^22.53=1); en el factor 

estación se une con A. alexandrí (ae;3,53=0.787), 6. jamaicensis (ae;i7,53=0,787) y D. petechia 

(ae;22,53=0.999); Q. mexicanus traslapa en el factor zona con E. caemleus (az;23,45=0.470) y L 

ludovicianus (az;3o,45=0.470), T. longirostre. (a2;3o,45=0,480); T. curvirostre se une al gremio en el 

factor zona con T. longirostre (a^so,49=0.800) y con la misma especie en el factor estación 

(ae;50,49=0.993); en este último factor también guarda relación con T. forficatus (ae;5i,49=0.765); G. 

californianus traslapa en el factor zona con F. columbarius (az;24,is=0.512) y C. virginianus 

(az;i7.i3=0.549); C. mexicanus se une por su relación en el factor zona con /. parísorum (az;28,io=U 

E caeruleus (az;23,io=1), L. ludovicianus (az;3o,io=1), A. alexandrí (az;3.io=1), T. forficatus (az;5i,io=1), 

P. rubinus («2:44,10=1) y C. cardinalis (aZ;8,io=1); V. celata traslapa en la zona con /. parísorum 

(az;28,52=0.512), /. spurius (^29,52=0.889), E. caeruleus (az;23,52=0.520), L. ludovicianus 

(ctz;30,52=0.520), A. alexandrí (az;3,52=0.512), T. forficatus (az;5i,52=0.512), P. rubinus (a2;44,52=0.498), 

C. cardinalis (az;8,52=0.498)y con C. mexicanus (^10,52=0.495); C. guttatus se une al grupo por el 

factor zona al relacionarse con /. parísorum (az;29,12=0.478), D. petechia (0^22,12=0.478) y V. celata 

(aZ;52,12=0.532); Z. asiatica traslapa en la zona con Ch. acutipennis (az;i5,55=1); W. pulsilla translapa 

en la zona con C. guttatus (az;i2,54=0.772), en el factor estación con T. longirostre (ae;so,54=0.987) y 

T. curvirostre (ae;49,54=0.961); Ch. grammacus se une por el factor zona con /. spurius 

(az;29.14=0.507), D. petechia (ctz;22,i4=0.507) y en el factor estación con C. mexicanus (cce;io,i4=0.803); 

Piranga ludoviciana translapa en la zona con /, parísorum (aZ;28,4i=1), E. caeruleus ( 0 ^ 2 3 , 4 1 = 1 ) , L. 

ludovicianus (az;3o,4i=1), A. alexandrí (0^3,41=1), T. forficatus (az;5i,4i=1), P- rubinus (aZ;44,4i=1), C. 

cardinalis (az;8,4i=1)r C. mexicanus (az;io,4i=1) y V. celata (<2*52,41=0.493); S. passerína por el factor 

zona se une a /. parísorum (az;28,48=1), E. caemleus (otz;23,4s= 1)• i. ludovicianus (az;3o,48=1), A. 

alexandrí (0,7-3,48=1), T. forficatus (az;5i,48=1), P. rubinus (az;44,4e=1), C. cardinalis (az;8,48=1). C. 

mexicanus (az;io,48=1) y V. celata (az;52,48=0.498); por la estación se relaciona con: A. alexandrí 



(cte;3.48=0.723), D. petechia (ae;22,40=0.624), V. gríseus (ae;53,43=0.601) y G. californianus 

(ae; 13,48=0,762); C. atratus por la zona se relaciona con B. jamaicensis (az;7,ia=0.960) y A. striatus 

(az;i,18=0.922) y por la estación con C. virginianus (ae;i7,i8=0.730), D. petechia (ae;22,i8=0.713) y V. 

griseus (ae:53,i8=0.717); P. plancus traslapa en la zona con F. coiumbarius (a^,43=0.504), C. 

virginianus (az;i7,43=0.493) y G. californianus (a* 13,43=0.995) y por la estación con S. passerina 

(ae;48,43=0.698). 

El segundo grupo de especies esta representado por: C. atratus que traslapa en la estación 

con C. sinuatus (oce;i6,9=0.697) y P. ciris que se une a las especies anteriores por su relación con C, 

atratus en el factor tiempo (oct;i6,38=0.827). 

El tercer grupo de especies esta formado por las siguientes especies: H. rustica, Y. 

cucullatus, M. cinerascens, P. caerulea, P. unicinctus, M. aeneus, S. phoebe, B. ibis y C, aura. Las 2 

primeras especies del grupo son H. rustica e /. cucullatus que traslapan en el uso del mes (ocm;27, 

27=1); al grupo anterior se une M. cinerascens al traslapar con I. cucullatus en la zona 

(^2:27,35=0.681), en la hora (xh;27,35=0,878), en el mes (xm;27,35=0.722) y en la estación 

(<£e;27,35=0.926). P. caemlea solo traslapa significativamente con I. cucullatus en la zona 

(ccZ;27,42=0.649). P. unicinctus se une al grupo anterior al traslapar con P, caerulea en la estación 

(«e^,36=0.715). M. aeneus traslapa en zona con I. cucullatus (xz;27.33=0.700) y con M.cinerascens 

(<*z;35,33=1). S. phoebe se une a las especies anteriores por su traslape en zona con /. cucullatus 

(°cz:27,47=0.686), con M. cinerascens ( o c ^ ^ l ) y con M. aeneus (ccz;33,47=1) además en hora 

traslapa con P. caerulea (xh;42,47=0.970); por último 6. ibis y C. aura se agrupan por su traslape en 

zona (ccz;6,11=0.579). 

El cuarto grupo esta formado por las siguientes especies: M. ater, P. versicolor, P. scalaris, 

P. bicolor, A. bilineata, A. flaviceps y D. coronata. Las primeras especies del grupo son M. ater y P. 

versicolor que traslapan en los siguientes factores: zona (ocz;34i39=0.530), hora (cc^,39=0,964) 

estación (c£e;34i39=0.895). P. scalaris se une al grupo anterior ya que traslapa en el factor hora con M. 

ater (och;34,40=0.875) y P. versicolor (och;39,40=0.874). P. bicolor se une a las especies anteriores al 

traslapar en la zona con M. ater (0^34,37=0,477), con P. versicolor (<x2;39i37=0.795) y con P.scalaris 

(xz;4o,37=0.685), en el factor hora traslapa con P. versicolor (och;39,37=0.887) y con P.scalaris 

(och 4.0,37=0.915) y en el factor mes con P. scalaris (cc^o,37=0.685). A. bilineata traslapa en la zona 

con M. aíer (ocz;34,2=0.706) P. versicolor (cc2;39,2=0.794) y P. bicolor (ocZ;37,2=0.774), en el factor hora 



traslapa con P. scalaris (och;4o,2=0.888) y en la estación con P. bicolor (oce;37,2=0.715). A. flaviceps se 

une a las especies del grupo por su traslape en zona con M. ater (ocz;34,4=0.517), P. versicolor 

(^39,4=0.878), P. bicolor (^37,4=0,944) y A. bilineata ( ^4=0 .820 ) , en el factor hora traslapa con 

M. ater (och;34,4=0.910), P. vers/co/or(och;39,4=0.931) y P. 6/co/or (°ch;37,4=0.910) por último en el factor 

estación traslapa con P. bicolor (oce;37,4=0.687) y A. bilineata (ocei2,4=0.853), D. coronata solo traslapa 

con las especies del grupo en el factor zona, con M. ater (ccz;34.2i=0.825), P. versicolor 

(ccz;39,21=0.796), P. bicolor (ocZ;37,2i=767), A. bilineata (ccz;2,21=0.737) y A. flaviceps (ocz;4,21=0.828) 

Método Jerárquico Aglomeratlvo, Promedio entre grupos. 

La primera columna del calendario "stage" contiene el número de etapas del proceso. Dado 

que en cada etapa se combinan 2 conglomerados y el número de especies es 56; el número de 

etapas del proceso será igual a 55 y para ilustrar gráficamente esta información se utilizará el 

dendrograma. 

En la parte izquierda del dendrograma (columna seq) aparece un listado que identifica al 

número de la especie y la representación gráfica del proceso se hará mediante líneas paralelas a la 

barra horizontal de la parte superior; correspondiente a la distancia entre 2 conglomerados que 

combinan en cada etapa (transformada a enteros comprendidos entre 0 y 25). A la altura de la 

distancia cero saldrá una linea a la derecha de cada caso (56 líneas). Las lineas consecutivas se 

irán cerrando mediante una línea vertical a medida que se vayan combinando los conglomerados. 

Después de un cierre vertical, cada línea horizontal que permanezca corresponderá a un 

conglomerado, formado por todas aquellas especies que converjan en ella. 

La interpretación del dendrograma es la siguiente: al inicio del proceso se considera cada 

especie como un conglomerado y cada una de ellas adopta la denominación del número de caso 

correspondiente al archivo de datos: 

Ci={1}, C2={2}, C3={3} CK={56} 

En la primera etapa se combinan las 2 especies entre las cuales la distancia euclideana 

entre ellas es la mínima de entre todas las posibles. En concreto se combinan las especies 28 y 29 o 

los conglomerados C2& y C29 y la distancia (coeficiente entre ellas es 2.0000). Observar que en el 

dendrograma las líneas correspondientes a las especies 28 y 29 son las primeras que se cierran en 

una línea única. En consecuencia a partir de la altura de cierre; únicamente quedarán 55 líneas 

correspondientes a los 55 conglomerados restantes y se adopta el nombre del mínimo número de 



caso que contenga el conglomerado; en este caso C28. Es decir que después de la primera etapa la 

solución obtenida es: 

Ci={1}, C2={2}, C3={3}, C26={28,29} C56={56} 

Si después de la etapa 9 seguimos el proceso hacia atrás observando de donde procede 

cada uno de los conglomerados que se combinan en cada una de las etapas anteriores 

comprobaremos, que después de la etapa 9 el número de conglomerados es igual a: 

Ci={28J29J23J30,5)24,3,51,17,7,15,1,44,8,20,22,53,45,50,49,13,10,52,12,55,54,14,41,48,18,43,16,9 

y 38}; C26={26,27,35,42,36,33 y 47}; C2={34,39,40,37,2 y 4}; Cn= {11}; C25={25 y 32}; Cig={19 y 56}; 

C46={46} y C31 ={31}. 

Al finalizar la formación de conglomerados, luego de los 56 conglomerados iniciales, 

combinando paso a paso el contenido de 2 de ellos, se llega a un único conglomerado formado por 

todas las especies. Mediante las líneas horizontales del dendrograma podemos conocer que 

especies forman la solución de cualquier número de conglomerados. Si lo que se desea es que los 

conglomerados sean distantes entre si; pero que los elementos que los forman estén próximos; la 

solución sería aquella en la cual las líneas horizontales tardaran en cerrarse y una probable solución 

sería de 8 conglomerados (8 líneas horizontales). Los conglomerados que se van combinando 

presentan distancias pequeñas (inferiores o iguales a 5) en el gráfico y comprobando la distancia 

exacta en la etapa 8 del calendario de aglomeración inferiores o iguales a 4.898980. 

Otro análisis aplicado a la base de datos anterior es el factorial de componentes principales 

que representa una técnica donde se interpreta las relaciones de las variables de un espacio 

factorial, Dicho espacio permitirá analizar las similitudes entre los elementos de la muestra respecto 

a su comportamiento en el conjunto de las variables. Se pueden observar subconjuntos de variables 

en los cuales las variables están muy relacionadas entre si y por otro lado las variables de los 

distintos subconjuntos que no presentan ninguna relación. El conjunto de variables podrá ser 

simplificado a un nuevo conjunto de variables no directamente observables, denominadas factores, 

de tal forma que cada factor represente la información que tienen en común las variables del mismo 

subconjunto. 

El método de componentes principales sirve para la extracción de un espacio factorial donde 

a partir de la representación de n=individuos como "n" puntos en un espacio p=dimensional, se 

extraerá un espacio p=dimensional de tal forma que: 



El primer eje o factor, Fi, será aquel de todas las posibles proyecciones de la nube de 

puntos, sobre un único eje, la mínima deformación sea la obtenida con Fi. El segundo, F2, serán 

todas las posibles proyecciones de la nube de puntos sobre un espacio de 2 dimensiones generado 

por F1 y un segundo eje perpendicular a él; la mínima deformación será la obtenida con F 2 . 

En consecuencia a partir del espacio de p=dimensiones se tratará de encontrar un subespaclo de 

K=dimensiones donde K sea pequeño y que pierda poca información respecto a la similitud de las 

variables, teniendo en cuenta que, con el criterio de extracción, los primeros factores son los más 

importantes, el subespacio K dimensional será determinado por los primeros factores "K". 

El análisis presenta: estadísticas iniciales (Cuadro 31), estadísticos finales (Cuadro 32), las 

proyecciones de cada una de las variables sobre la matriz factorial (Cuadro 33), la matriz factorial 

transformada (Cuadro 34) y la representación gráfica de la relación entre factores y variables (Fig. 

8)-

Cuadro 31. Estadísticas Iniciales. 

Variable Comunalldad a Factor Autovalores % de variación % Acumulado 
Var 01 1.00000 * 1 20.20448 69.7 69.7 

Var 02 1.00000 * 2 2.41809 8.3 78.0 
Var 03 1.00000 * 3 1.86273 6.4 84.4 

Var 04 1.00000 * 4 1.09036 3.8 88.2 
Var 05 1.00000 * 5 0.92979 3.2 91.4 

Var 06 1.00000 * 6 0.57456 2.0 93.4 

Var 07 1.00000 * 7 0.50592 1.7 95.1 
Var 08 1.00000 8 0.34791 1.2 96.3 

Var 09 1.00000 * 9 0.25192 0.9 97.2 

Var10 1.00000 * 10 0.23448 0.8 98.0 

Var 11 1.00000 
* 11 0.20310 0.7 98.7 

Var 12 1.00000 * 12 0.10752 0.4 99.1 

Var 13 1.00000 • 13 0.06886 0.2 99.3 
Var 14 1.00000 * 14 0.05121 0.2 99.5 
Var 15 1.00000 * 15 0.03594 0.1 99.6 
Var 16 1.00000 * 16 0.03063 0.1 99.7 

Var 17 1.00000 * 17 0.02457 0.1 99.8 
Var 18 1.00000 * 18 0.01561 0.1 99.9 
Var 19 1.00000 

* 19 0.01186 0.0 99,9 
Var 20 1.00000 

* 20 0.00796 0.0 99.9 
Var 21 1.00000 

* 21 0.00663 0.0 99.9 
Var 22 1.00000 

* 22 0.000585 0.0 100.0 
Var 23 1.00000 

* 23 0.00350 0.0 100.0 



Continuación cuadro 31 

Variable Comunalidad * 
Factor Autovalores % de variación % Acumulado 

Var 24 1.00000 
* 

24 0.00261 0.0 100.0 
Var 25 1.00000 

t 
25 0.00183 0.0 100.0 

Var 26 1.00000 
* 

26 0.00157 0.0 100.0 
Var 27 1.00000 * 27 0.00042 o.o 100.0 
Var 28 1.00000 * 

28 0.00012 0.0 100.0 
Var 29 1.00000 * 

29 0.00000 0.0 100.0 

Cuadro 32. Las estadísticas finales. 

Variable Comunalidad * Factor Autovalores % de variación % Acumulado 
Var 01 0.912221 * 1 20.20448 69.7 69.7 
Var 02 0.94883 * 2 2.41809 8.3 78.0 
Var 03 0.90056 * 3 1.86273 6.4 84.4 
Var 04 0.76010 * 4 1.09036 3.8 88.2 
Var 05 0.78573 * 

Var 06 0.52758 * 

Var 07 0.96062 * 

Var 08 0.91092 * 

Var 09 0.91756 
* 

Var10 0.94310 
* 

Var 11 0.93839 * 

Var 12 0.95567 * 

Var 13 0.96462 * 

Var 14 0.98614 * 

Var 15 0.94262 
* 

Var 16 0.96683 * 

Var 17 0.88377 * 

Var 18 0.90861 * 

Var 19 0.83126 * 

Var 20 0.95746 
* 

Var 21 0.87780 
* 

Var 22 0.86073 * 

Var 23 0.91120 * 

Var 24 0.89251 * 

Var 25 0.92277 * 

Var 26 0.85205 * 

Var 27 0.87270 * 

Var 28 0.84982 * 

Var 29 0.63348 
* 



Cuadro 33. Las proyecciones de cada una de las variables se encuentran sobre la matriz 
factorial. 

Variable Factro 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Var 01 0.47687 0.59981 0.30160 -0.48382 
Var 02 0.76883 0.10306 -0.58859 0.02588 

Var 03 0.68806 -0.03912 -0.64694 0.08410 
Var 04 0.43392 -0.60773 0.44764 -0.04566 
Var 05 0.59895 -0.26690 0.27866 0.52736 

Var 06 0.27839 0.43496 0.49173 -0.13819 
Var 07 0.90631 -0.36768 -0.06290 0.00898 

Var 08 0.92433 -0.09912 0.02979 -0.21404 
Var 09 0.88071 0.34886 -0.14169 0.01138 

Var10 0.94274 0.08082 -0.14997 -0.15910 

Var 11 0.95711 -0.03544 -0.03575 -0.14071 

Var 12 0.94595 0.05387 -0.20078 -0.13276 

Var 13 0.97542 0.09130 -0.04107 -0.05614 

Var 14 0.99083 0.02424 0.04570 0.04158 

Var 15 0.94629 0.01611 0.16856 0.13596 

Var 16 0.94709 -0.01470 0.24046 0.10872 
Var 17 0.88523 -0.11647 0.22137 0.19381 

Var 18 0.89268 0.26987 0.12647 0.15134 

Var 19 0.84180 0.21535 0.22532 0.15965 

Var 20 0.95724 0.11354 0.08985 -0.14212 

Var 21 0.91822 -0.03425 0.10943 -0.14667 
Var 22 0.86538 -0.30339 0.05790 -0.12821 

Var 23 0.88334 -0.33698 -0.08982 -0.09642 

Var 24 0.84369 -0.40564 0.00197 -0.12705 

Var 25 0.85344 -0.40577 0.12241 -0.12152 

Var 26 0.86481 -0.07115 -0.30558 0.07552 

Var 27 0.84714 0.36127 -0.15665 0.00220 

Var 28 0.80953 0.28565 -0.07395 0.32776 

Var 29 0.55201 0.48041 0.14947 0.32842 

Cuadro 34. Matriz factorial transformada. 

Factro 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Factor 1 0.60780 0.60784 0.40808 0.30824 

Factor 2 -0.69217 0.17817 0.28240 0.63984 

Factor 3 0.34165 -0.76885 0.29218 0.45473 

Factor 4 -0.18640 -0.09000 0.81753 -0.53741 



Fig. 8. Representación gráfica de la relación entre factores y variables. 

Horizontal Factor 1 Vertical factor 2 Símbolo Variable Coordenadas 

¡ 2 1 V A R O l . 0 6 8 . 2 0 8 
; 3 2 VARO 2 . 1 9 0 . 9 3 6 
i 3 VARO 3 . 2 0 9 . 9 0 1 
! 2 7 9 2 6 1 2 4 VARO 4 . 8 4 6 - . 1 8 5 
i 1 3 1 1 5 VAROS . 5 4 6 . 0 5 5 
i 2 8 2 0 1 4 8 2 3 6 VARO 6 . 0 6 2 - . 1 1 9 
1 1 8 2 1 2 4 7 VARO 7 . 7 8 2 . 5 3 3 
! 1 9 1 6 2 5 8 VARO 8 . 6 8 0 . 5 4 0 
i 17 9 VARO 9 . 2 4 3 . 7 0 5 
1 1 0 VARIO . 4 9 5 . 7 1 7 
¡ 1 1 V A R 1 1 . 6 2 0 . 6 1 5 
1 5 1 2 V A R I 2 . 4 9 4 . 7 5 1 

- - 1 3 V A R I 3 . 5 2 6 . 6 4 5 
¡ 1 4 V A R I 4 . 5 9 3 . 5 6 7 
€ 1 5 V A R I 5 . 5 9 6 . 4 3 6 
1 4 1 6 V A R I 6 . 6 4 9 . 3 7 8 
¡ 1 7 V A R I 7 . 6 5 8 . 3 2 9 
¡ 1 8 V A R I 8 . 3 7 1 . 4 8 0 
i 1 9 V A R I 9 . 4 1 0 . 3 6 2 
i 2 0 V A R 2 0 . 5 6 0 . 5 4 5 
¡ 2 1 V A R 2 1 . 6 4 7 . 4 8 1 
i 2 2 V A R 2 2 . 7 8 0 . 4 3 9 
i 2 3 V A R 2 3 . 7 5 7 . 5 5 4 
¡ 2 4 V A R 2 4 . 8 1 8 . 4 5 0 
» 2 5 V A R 2 5 . 8 6 4 . 3 6 3 

2 6 V A R 2 6 . 4 5 6 . 7 4 1 
2 7 V A R 2 7 . 2 1 1 . 6 9 9 
2 8 V A R 2 8 . 2 0 8 . 5 7 0 
2 9 V A R 2 9 - . 0 2 5 . 2 5 8 

Horizontal Factor 1 Vertical factor 3 Símbolo Variable Coordenadas 

1 VAROl . 0 6 8 . 0 5 7 
2 VARO 2 . 1 9 0 . 1 9 2 
3 V A R 0 3 . 2 0 9 . 1 4 9 

5 4 VARO 4 . 8 4 6 . 0 9 9 
1 8 1 9 5 VARO 5 . 5 4 6 . 6 8 2 

1 6 1 7 6 VARO 6 . 0 6 2 . 2 6 7 
1 4 7 V A R 0 7 . 7 8 2 . 2 5 5 

9 1 3 8 V A R 0 8 . 6 8 0 . 1 8 3 
2 6 2 0 2 1 9 VARO 9 . 2 4 3 . 4 2 6 

1 2 1 1 8 2 2 1 0 VARIO . 4 9 5 . 2 3 4 
2 4 2 5 1 1 V A R 1 1 . 6 2 0 . 2 5 5 

1 2 V A R I 2 . 4 9 4 . 2 3 4 
- - 1 3 V A R I 3 . 5 2 6 . 3 6 6 

1 4 V A R I 4 . 5 9 3 . 4 5 9 
1 5 V A R I 5 . 5 9 6 . 5 5 1 
1 6 V A R I 6 . 6 4 8 . 5 4 1 
1 7 V A R I 7 . 6 5 8 . 5 5 1 
1 8 V A R 1 8 . 3 7 1 . 6 0 1 
1 9 V A R I 9 . 4 1 0 . 6 0 1 
2 0 V A R 2 0 . 5 6 0 . 3 3 3 
2 1 V A R 2 1 . 6 4 7 . 2 7 7 
2 2 V A R 2 2 . 7 8 0 . 1 8 0 
2 3 V A R 2 3 . 7 5 7 . 1 6 0 
2 4 V A R 2 4 . 8 1 8 . 1 2 6 
2 5 V A R 2 5 . 8 6 4 . 1 7 0 
2 6 V A R 2 6 . 4 5 6 . 3 0 5 
2 7 V A R 2 7 . 2 1 1 . 4 0 4 
2 8 V A R 2 8 . 2 0 8 . 6 5 7 
2 9 V A R 2 9 - . 0 2 5 . 6 6 1 



Horizontal Factor 1 Vertical factor 4 Simbolo Variable Coordenadas 

29 

2 8 

1 V A R 0 1 . 0 6 8 . 9 2 8 
2 VARO 2 . 1 9 0 . 0 2 1 
3 VARO 3 . 2 0 9 - . 1 5 2 
4 VARO 4 . 8 4 6 - . 0 2 7 
5 VARO 5 . 5 4 6 - . 1 4 3 
6 VARO 6 . 0 6 2 . 6 6 2 

2 0 7 VARO 7 . 7 8 2 . 0 1 1 
9 1 8 1 9 1 3 2 1 8 8 VARO 8 . 6 9 0 . 3 5 0 

1 2 1 6 9 VARO 9 . 2 4 3 . 4 2 4 
17 1 0 VARIO . 4 9 5 . 3 6 0 

2 2 2 5 1 1 V A R 1 1 . 6 2 0 . 3 3 2 
2 6 2 4 1 2 VARI 2 . 4 9 4 . 3 0 6 

— 1 3 V A R I 3 . 5 2 6 . 3 7 1 
4 1 4 V A R I 4 . 5 9 3 . 3 1 9 

5 1 5 V A R I 5 . 5 9 6 . 3 0 6 
1 6 V A R I 6 . 6 4 8 . 3 3 3 
17 V A R I 7 . 6 5 8 . 1 9 5 
1 8 V A R I 8 . 3 7 1 . 4 2 4 
1 9 V A R I 9 . 4 1 0 . 4 1 4 
2 0 V A R 2 0 . 5 6 0 . 4 8 5 
2 1 V A R 2 1 . 6 4 7 . 3 9 0 
2 2 V R R 2 2 . 7 8 0 . 1 6 8 
2 3 V A R 2 3 . 7 5 7 . 0 6 8 
2 4 V A R 2 4 . 8 1 8 . 0 7 0 
2 5 V A R 2 5 . 8 6 4 . 1 2 4 
2 6 VAR2 6 . 4 5 6 . 0 4 2 
2 7 V A R 2 7 . 2 1 1 . 4 2 0 
2 8 V A R 2 8 . 2 0 8 . 2 2 3 
2 9 V A R 2 3 - . 0 2 5 . 3 SO 

Horizontal Factor 2 Vertical factor 3 Símbolo Variable Coordenadas 

1 V A R 0 1 . 2 0 8 . 0 5 7 
2 VARO 2 . 9 3 6 . 1 9 2 
3 VARO 3 . 9 0 1 . 1 4 9 
4 VARO 4 - . 1 8 5 . 0 9 9 

2 9 1 9 1 8 2 8 5 VARO 5 . 0 5 5 . 6 8 2 
1 7 1 5 6 VARO 6 - . 1 1 9 . 2 6 7 

1 4 7 VARO 7 . 5 3 3 . 2 5 5 
1 3 2 7 8 VARO 8 . 5 4 0 . 1 8 3 

2 1 2 0 2 6 9 VARO 9 . 7 0 5 . 4 2 6 
2 2 8 1 1 1 0 1 2 2 1 0 VARIO . 7 1 7 . 2 3 4 

2 5 2 4 2 3 3 1 1 V A R 1 1 . 6 1 5 . 2 5 5 
1 1 2 V A R I 2 . 7 5 1 . 2 3 4 

- 1 3 V A R I 3 . 6 4 5 . 3 6 6 
1 4 V A R I 4 . 5 6 7 . 4 5 9 
1 5 V A R I 5 . 4 3 6 . 5 5 1 
1 6 V A R I 6 . 3 7 8 . 5 4 1 
1 7 V A R I 7 . 3 2 9 . 5 5 1 
1 8 V A R 1 8 . 4 8 0 . 6 0 1 
1 9 V A R I 9 . 3 6 2 . 6 0 1 
2 0 V A R 2 0 . 5 4 5 . 3 3 3 
2 1 V A R 2 1 . 4 8 1 . 2 7 7 
2 2 V A R 2 2 . 4 3 9 . 1 8 0 
2 3 V A R 2 3 . 5 5 4 . 1 6 0 
2 4 V A R 2 4 . 4 5 0 . 1 2 6 
2 5 V A R 2 5 . 3 6 3 . 1 7 0 
2 6 V A R 2 6 . 7 4 1 . 3 0 5 
2 7 V A R 2 7 . 6 9 9 . 4 0 4 
2 8 V A R 2 8 . 5 7 0 . 6 5 7 
2 9 V A R 2 9 . 2 5 8 . 6 6 1 



Horizontal Factor 2 Vertical factor 4 Símbolo Variable Coordenadas 

1 1 V A R 0 1 . 2 0 8 . 9 2 8 
2 VARO 2 . 9 3 6 . 0 2 1 
3 VARO 3 . 9 0 1 - . 1 5 2 
4 VARO 4 - . 1 8 5 - . 0 2 7 
5 VARO 5 . 0 5 5 - . 1 4 3 
6 VARO 6 - . 1 1 9 . 6 6 2 

2 0 7 VARO 7 . 5 3 3 . 0 1 1 
2 9 1 9 2 1 8 1 3 2 7 8 VARO 8 . 5 4 0 . 3 5 0 

1 6 1 5 1 4 1 1 1 2 9 VARO 9 . 7 0 5 . 4 2 4 
17 2 8 1 0 VARIO . 7 1 7 . 3 5 0 
2 5 2 2 1 1 V A R l l . 6 1 5 . 3 3 2 

2 4 2 3 2 6 2 1 2 V A R I 2 . 7 5 1 . 3 0 6 
- 1 3 V A R I 3 . 6 4 5 . 3 7 1 

1 4 V A R I 4 . 5 6 7 . 3 1 9 
3 1 5 V A R I S . 4 3 6 . 3 0 6 

1 6 V A R I 6 . 3 7 8 . 3 3 3 
1 7 V A R I 7 . 3 2 9 . 1 9 5 
1 8 V A R I 8 . 4 8 0 . 4 2 4 
1 9 V A R I 9 . 3 6 2 . 4 1 4 
2 0 V A R 2 0 . 5 4 5 . 4 8 5 
2 1 V A R 2 1 . 4 8 1 . 3 9 0 
2 2 V A R 2 2 . 4 3 9 . 1 6 8 
2 3 V A R 2 3 . 5 5 4 . 0 6 8 
2 4 V A R 2 4 . 4 5 0 . 0 7 0 
2 5 V A R 2 5 . 3 6 3 . 1 2 4 
2 6 V A R 2 6 . 7 4 1 . 0 4 2 
2 7 V A R 2 7 . 6 9 9 . 4 2 0 
2 8 V A R 2 8 . 5 7 0 , 2 2 3 
29 V A R 2 9 . 2 5 8 . 3 6 0 

Horizontal Factor 3 Vertical factor 4 Símbolo Variable Coordenadas 

1 1 V A R 0 1 . 0 5 7 . 9 2 8 
1 1 2 V A R 0 2 . 1 9 2 . 0 2 1 
1 1 3 VARO 3 . 1 4 9 - . 1 5 2 
1 1 4 VARO 4 . 0 9 9 - . 0 2 7 
! 6 5 VARO 5 . 6 8 2 - . 1 4 3 
1 I 6 VARO 6 . 2 6 7 . 6 6 2 
: 2 0 7 VARO 7 . 2 5 5 . 0 1 1 
! 1 0 2 1 2 7 9 1 9 2 9 8 VARO 8 . 1 8 3 . 3 5 0 
I 1 2 1 1 1 4 1 6 9 VARO 9 . 4 2 6 . 4 2 4 
! 1 7 2 8 1 0 VARIO . 2 3 4 . 3 6 0 

! 2 5 1 1 V A R l l . 2 5 5 . 3 3 2 
1 2 4 2 3 2 6 1 2 V A R I 2 . 2 3 4 . 3 0 6 

V A R I 3 . 3 6 6 . 3 7 1 V A R I 3 . 3 6 6 . 3 7 1 
! 4 1 4 V A R I 4 . 4 5 9 . 3 1 9 
! 3 5 1 5 V A R I 5 . 5 5 1 . 3 0 6 
I 1 1 6 V A R I 6 . 5 4 1 . 3 3 3 
i 
I 1 7 V A R I 7 . 5 5 1 . 1 9 5 
I 1 1 8 V A R I 8 . 6 0 1 . 4 2 4 
l 
1 1 9 V A R I 9 . 6 0 1 . 4 1 4 
I I 2 0 V A R 2 0 . 3 3 3 . 4 8 5 
I I 2 1 V A R 2 1 . 2 7 7 . 3 9 0 
I i 2 2 V A R 2 2 . 1 8 0 . 1 6 8 
I I 2 3 V A R 2 3 . 1 6 0 . 0 6 8 
I I 2 4 V A R 2 4 , 1 2 6 . 0 7 0 
l l 2 5 V A R 2 5 . 1 7 0 . 1 2 4 

2 6 V A R 2 6 . 3 0 5 . 0 4 2 
2 7 V A R 2 7 . 4 0 4 . 4 2 0 
2 8 V A R 2 8 . 6 5 7 . 2 2 3 
2 9 V A R 2 9 . 6 6 1 . 3 6 0 



En nuestro caso, a partir de una muestra de 1624 observaciones de las 29 variables se 

extraen 29 factores. La tabla de estadísticos iniciales contiene la información referida a las variables 

y a la derecha la información relativa a los factores. En la tabla derecha, de acuerdo al criterio de 

extracción de factores, el primer factor es aquel que mejor proyecta la variabilidad de la muestra, en 

este sentido el segundo mejor es el segundo y así sucesivamente. La parte de la variabilidad total 

explicada por un factor está dada en el autovalor correspondiente y a la derecha está el porcentaje y 

más a la derecha el porcentaje acumulado que será Igual a 100 al considerar el conjunto de los 29 

factores. En la subtabla de la izquierda, que contiene la información relativa a las variables, se 

observa que todos los valores de la columna que contienen las comunalidades son iguales a 1. La 

comunalidad es la proporción de la variabilidad de una variable explicada por el conjunto de K 

primeros factores y como en este caso se incluyen todos los posibles la comunalidad es igual a 1. 

El siguiente paso es determinar el valor de K tal que al proyectar la nube de puntos en el 

subespacio correspondiente, permita interpretar las relaciones entre las variables, en este sentido el 

criterio para determinar k es el de Kaiser, según el cual se conservan aquellos factores tales que el 

autovalor asociado es mayor que 1. En la muestra los 4 autovalores mayores que 1 son los 4 

primeros, en consecuencia K=4. 

La información relativa al conjunto de los 4 factores conservados a partir de los 29 iniciales 

está en la tabla de estadísticos finales. La parte derecha de la tabla es una simplificación de los 4 

primeros factores de la tabla de estadísticos iniciales. Sin embargo la parte izquierda, que contiene 

las comunalidades, la información ha variado sustancialmente, observándose que al reducir el 

espacio factorial a un subespacio de 4 dimensiones, la calidad de representación de la muestra es 

de 88.2%. 

Las proyecciones de cada una de las variables sobre cada uno de los 4 primeros factores, 

están en la matriz factorial. 

Al analizar la representación gráfica de la relación de los 4 factores tenemos lo siguiente; un 

factor es la lluvia creado por las variables 18,19, 27 y 28 que corresponden a los meses de mayo y 

junio y a las estaciones de verano y otoño. Este factor concuerda con los datos obtenidos durante el 

trabajo de campo ya que en esos meses y estaciones se tienen los valores más altos de 

precipitación y de acuerdo a los antecedentes y observaciones en campo es uno de los factores más 

importantes en el desarrollo de la vegetación y sobre los valores de diversidad de la avifauna. Otro 

factor esta representado por las zonas de la yuca que tienen diferente valor ecológico para las 



especies presentes, como por ejemplo el factor mareaje de territorio y búsqueda de alimento esta 

determinado por las variables 4 y 5 que son entre las hojas verdes y el dosel de las mismas o bien el 

factor alimento compuesto por las variables 2 y 3 que corresponden a las zonas de tronco sin y con 

hojas secas. Sobre la base de lo anterior se puede concluir que de los factores más importantes 

para la determinación de la diversidad y estructura de la comunidad se encuentran la lluvia, y las 

zonas de yuca. 

Con respecto a la competencia, como se estableció en la metodología, la competencia se 

estableció sobre la base de los grupos funcionales, la residencialidad de las especies de los grupos 

funcionales y su traslape en espacio (zonas de actividad en yuca) y tiempo (intervalos, mes y 

estación). 

El principal factor de competencia lo constituye el alimento utilizado en crecimiento, 

reproducción y todas las demás funciones; por lo que en particular, para poder determinar las 

interacciones de competencia se requiere de una alta cantidad de información detallada. 

• El nectívoro A. alexandri es una especie especialista y otras especies presentes en el área 

tienen el mismo nivel trófico de manera ocasional, como es el caso de V. celata, I, spurius, /. 

cucullatus e i. parisorum. La separación de A. alexandri y V. celata se debe a su residencialidad 

ya que una especie es veraniega y la otra es migratoria; con respecto a I. spurius la literatura la 

menciona como nectivora invernal y esta presente en el mes de septiembre; de /. cucullatus se 

separa debido a que esta especie presenta un amplio rango de utilización de la zona y de los 

intervalos de tiempo desde los meses de marzo hasta agosto y de /. parisorum se separa por el 

mes. 

• Dentro del grupo de los granívoros se incluye las especies C. virginianus, Z. asiatica, Z. 

macroura, C. sinuatus, P. ciris, Ch. grammacus y C. mexicanus. Z. asiatica es una especie 

eliminada del análisis por utilizar el área únicamente para el vuelo. C. virginianus es la única 

especie que utiliza la zona de troncos de yuca sin hojas en el intervalo de 6:30 a 7:59, 

únicamente en el mes de marzo y en la estación de invierno. Z. macroura es una especie 

residente que evita la competencia al distribuirse ampliamente en los intervalos de tiempo, los 

meses y las estaciones. C. sinuatus es una especie residente que no traslapa y compite al 

utilizar los intervalos de tiempo de 6:30-6:59 y de 9:30-9:59 durante 8 meses al año. P. ciris es 

una especie migratoria. Ch. grammacus es una especie residente presente entre las hojas 

verdes y en el dosel de las mismas en los intervalos de tiempo de 7:30-9:29 y C. mexicanus 



también es residente, pero únicamente se observó en el dosel de las hojas verdes en los 

intervalos de 7:00-7:29 y de 9:30-10:00. Entre estas 2 últimas especies la diferenciación se da 

por el tamaño del cuerpo y el tamaño de la semilla que les sirve de alimento. 

• El grupo de los carroñeros esta formado por 3 especies: C. atratus, C. aura y P. p/ancus. Las 3 

especies son residentes y utilizan la zona del tronco sin hojas secas; el principal factor para 

evitar la competencia son los intervalos de tiempo en que tienen su actividad, ya que C. atratus 

la presenta en todos los intervalos; C. aura de 6:30-10:00 y P. plancus de 7:30-10:00; con 

respecto a los meses C. aura esta presente en las 4 estaciones en los meses de febrero a 

noviembre; C. atratus esta en las estaciones de primavera, verano y otoño en los meses de 

mayo a agosto y P. plancus en primavera y otoño durante los meses de mayo a junio y de 

octubre a diciembre. 

• Al grupo de los omnívoros pertenecen las especies C. yncas, Corvus sp., T. longlrostre y Q. 

mexicanus. C. yncas es una especie residente veraniega cuya presencia esta asociada a P. 

glandulosa; el resto son especies residentes de las cuales Corvus sp. elimina la competencia al 

distribuirse ampliamente en todas las zonas de yuca, en los intervalos de tiempo, los meses y 

las estaciones; T. longirostre y Q. mexicanus se separan en la zona que utilizan y T. longirostre 

utiliza la zona del tronco sin hojas secas y el dosel de las hojas verdes en tanto que Q. 

mexicanus utiliza el dosel de las hojas verdes, además de ser una especie asociada a los 

asentamientos humanos. 

• El grupo de los insectívoros de suelo al que pertenecen las especies: 8. Ibis, G. californianus, C. 

auratus, S. obsoletus, C. guttatus, M. polyglotíos, T. curvirostre, C. cardinalis, P. versicolor, S. 

passerina, A. bilineata, M. aeneus y M. ater. Se eliminó del análisis a 6. Ibis por estar 

únicamente en vuelo en el área de estudio; C. guttatus es una especie migratoria que utiliza el 

dosel de las hojas verdes en los intervalos de 8:00-10:00 en la estación de invierno. M. aeneus y 

M. ater son especies veraniegas que se separan por la hora de actividad, ya que M. aeneus 

tiene actividad en los intervalos de 6:30-7:29 y de 9:00-9:29 en tanto que la mayoría de la 

población de M. ater lo hace en los intervalos intermedios de 7:30-8:59. El resto de las especies 

del grupo son residentes y 6. californianus tiene actividad en el tronco sin hojas secas. C. 

auratus se separa ya que su máxima actividad la realiza en el tronco sin hojas secas. S. 

obsoletus tiene su máxima actividad entre las hojas verdes. El resto de las especies tiene su 

máxima actividad en el dosel de las hojas verdes; sin embargo, M. polyglottos tiene su actividad 



en los intervalos 7:309:29; P. versicolor en los intervalos 7:00-7:59; S. passerina solo de 9:30-

10:00 y A. bilineata de 6:30-7:59 y de 9:00-9:29; en tanto C. cardinalis tiene un mayor tiempo de 

uso en meses que T. curvirostre. 

• El grupo de los insectívoros aéreos esta formado por las siguientes especies: F. sparveríus, Ch. 

acutipennis, S. phoebe, P. rubinus, M. cinerascens, T. forficatus, H. rustica y L ludovicianus. Ch. 

acutipennis se eliminó del análisis por solo sobrevolar el área. F. sparveríus es una especie 

residente que utiliza mayormente la zona del dosel de las hojas en todos los intervalos de tiempo 

y la mayor densidad se tiene en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las especies 

migratorias S, phoebe, P. rubinus y L. ludovianus utilizan el dosel de las hojas verdes, por lo que 

la separación de las especies se debe a que la última está presente en el mes de octubre, P. 

rubinus en septiembre y S. phoebe todo el año excepto en los meses de junio y julio. Respecto a 

las especies veraniegas M. cinerascens, T. forficatus e H. rustica también utilizan la misma zona, 

pero la primera especie en los meses de marzo a agosto, la segunda especie solo en junio e H. 

rustica de julio a agosto. Esta última especie esta asociada a los asentamientos humanos. 

• En el grupo de las especies forrajeras de tronco solo existen 2 especies: M. aurifrons y P. 

scalaris; ambas especies son residentes, pero se separan por la zona en que tienen mayor 

actividad. M. aurifrons tiene su mayor actividad en el tronco sin hojas secas en tanto que P. 

scalaris la tiene sobre el dosel de las hojas verdes. 

• El grupo de las especies forrajeras de troncos y ramas esta formado por: P. bicolor, A. flaviceps, 

P. caerulea, V. griseus, V. celata, D. petechia, D. coronata, W. pul silla, I. spuríus, I. cucullatus, I. 

parisorum y P. ludoviciana. Las actividades de las especies residentes P. bicolor y A. flaviceps 

se separan en los intervalos de tiempo, P.bicolor tiene su actividad de 7:00-7:59 y de 8:30-9:29 

en tanto que A. flaviceps solo la realizó de 7:30-8:59. De las especies veraniegas; V. griseus 

solamente tiene actividad entre las hojas verdes e /. parisorum en el dosel de las hojas verdes 

en tanto que I. spuríus e /. cucullatus se separan en los intervalos de tiempo ya que /. spuríus 

tiene su actividad de 7:00-7:29 y de 8:30-9:29 en el mes de septiembre e /. cucullatus tiene 

actividad en todos los intervalos destacando el de 7:30-7:59 en los meses de marzo a agosto. 

Las especies migratorias como P. ludoviciana está presente solo en el dosel de las hojas verdes 

y su máxima actividad la tiene de 9:30-9:59; P. caerulea tiene su máxima actividad de 8:00-8:29; 

V. celata de 8:30-9:29; D. petechia únicamente de 8:30-8:59; D. coronata de 7:30-10:00 en los 

meses de enero a mayo y de octubre a diciembre; W. pulsilla es la única especie que tiene 



actividad en los troncos con hojas secas, entre las hojas verdes y en el dosel de las mismas de 

abril a marzo y en el mes de septiembre. 

• En el grupo de los predatores aéreos están las especies A. stríatus, F. columbarius y 8. 

virginianus. La especie de B. virginianus es la única residente y nocturna que utiliza para perchar 

los troncos con hojas secas; las especies migratorias A. stríatus y F. columbanus se separan en 

los intervalos de tiempo ya que A. stríatus tiene su mayor actividad de 7:00-7:59 y de 8:30-10:00 

en los meses de enero, febrero y octubre en tanto que F. columbarlus su máxima actividad la 

tiene de 9:00-9:29 en el mes de marzo. 

En el grupo de los predatores de suelo se incluyen a E. caeruleus, P. unicinctus y 8. 

jamaicensis. E. caeruleus es una especie migratoria que utiliza el dosel de las hojas verdes de 8:30-

8:59 únicamente en el mes de diciembre; de las especies residentes P. unicinctus utiliza los troncos 

sin hojas secas en todos los intervalos de tiempo y los meses en tanto que 8, jamaicensis utiliza la 

misma zona solo que de 9:30-10:00 en los meses de febrero, octubre y noviembre. 

Al comparar el presente trabajo con los antecedentes reportados se tiene que existen varios 

mecanismos que permiten la coexistencia de la avifauna presente en yuca como por ejemplo: 

• La segregación geográfica latitudinal en aquellas especies migratorias que presentan una 

respuesta fisiológica a los factores ambientales como la temperatura; lo anterior concuerda con 

lo reportado por Wallgren (1954) y Lanyon (1957), 

• La segregación local o por habitat, como es el caso de las especies de la familia Mimidae: M. 

polyglottos es una especie arbórea y de pico corto y estrecho que se distribuye en la misma área 

de T. longirostre y T. curvirostre, que se separan por su dieta y sitios de forrajeo; lo mismo 

sucede con las especies de la familia Fringillidae o gorriones ya que su separación se da por la 

altura, cobertura y densidad de la vegetación. Lo anterior concuerda con lo reportado por Cody 

(1966) y Wiens (1985), 

• La segregación dentro del hábitat. Las especies que coexisten en el mismo habitat se separan 

por sus actividades ecológicas especialmente en las zonas de alimentación con una distribución 

horizontal. Estas actividades de alimentación se separan por los siguientes factores: estructura 

de la vegetación, actividades alimenticias de acuerdo a la dieta y hábitos de forrajeo, como en el 

género Dendroica, lo cual concuerda con lo reportado por MacArthur (1958). 

• La estratificación vertical de las zonas de alimentación. Las especies también se separan en una 

segregación vertical de zonas de alimentación en las familias Picidae y Tyrannidae, lo cual 



concuerda con los trabajos de Gibb (1974), MacArthur (1965), MacArthur et al. (1966) y Karr 

(1972). 

• Diferencia en dietas y hábitos alimenticios. Las especies que están en el mismo nicho difieren al 

usar diferentes ítems alimenticios y al tener diferentes formas de tomar el alimento. Lo anterior 

se ve reflejado en la formación de los grupos funcionales y es reportado por Cody (1968), Lack 

(1947), Bowman (1963), Kear(1962), Newton (1967), etc. 

• Tiempo. Este factor es importante, ya que las aves se ordenan en esta variable en la hora, el 

mes y la estación; lo que se refleja en los ciclos reproductivos de las especies de acuerdo a lo 

reportado por Perrins (1970), Lack (1968), Stiles (1972) o bien en la separación de los ciclos 

diurnos como en el B. virginianus; lo anterior concuerda con lo reportado por Cody y Brown 

(1969). 

Con respecto al traslape y competencia de la avifauna presente en yuca los antecedentes 

están basados en el análisis de los grupos funcionales y ninguno lo reporta con respecto a otros 

factores como espacio y tiempo. 



CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos podemos concluir que: 

• El área de estudio es un área de transición entre el Altiplano Mexicano y la Planicie Costera del 

Golfo de México; por lo que es característica la presencia de especies que se encuentran en el 

limite de su distribución. 

/ T. curvirostre, i. parisorum y C. mexicanus están asociadas a la vegetación de Yucca-Larrea del 

desierto del Altiplano Mexicano. 

/ C. incas, P. bicolor, T. longirostre, V. griseus e I. spurius están asociadas a matorrales de la 

Planicie Costera del Golfo, con presencia de Prosopis, Cordia y Zanthoxylum. 

s C. guttatus y P, ludoviciana que están asociadas a la presencia de la Sierra Madre y Quercus 

monterreyensis, ambas presente 1 km al sur del área de estudio. 

• La avifauna asociada a yuca no puede ser sostenida por esta especie vegetal, ya que la mayoría de 

las especies residentes permanentes, residentes veraniegas y migratorias se encuentran asxiadas 

al suelo. 

• Zonas de actividad de yuca. 

y El dosel de las hojas verdes de yuca fue utilizado por 43 especies, entre las que destacan los 

gremios de granívoros, omnívoros e insectívoros; por el contrario el tronco sin hojas es mayor 

mente utilizado por carroñeros y depredadores. 

^ Todas las zonas de yuca son usadas en mayor proporción por las especies residentes 

permanentes; después por las migratorias y por último las residentes veraniegas; la zona 2 

(tronco con hojas secas) fue la única no utilizada por los veraniegos. 

• Intervalos de tiempo. 

s El intervalo de mayor actividad de la avifauna asociada a yuca es de 8:30-8:59. 

* Los gremios, granívoros y omnívoros, empiezan su actividad sobre yuca a las 6:30 y 

terminan alrededor de las 8:29. 

J Los insectívoros tienen actividad desde las 6:30 hasta las 10:00, 

s Los carroñeros empiezan su actividad a las 7:30, 

J Los depredadores empiezan a las 8:30. 

/ Los granívoros terrestres comienzan nuevamente a las 9:00. 



/ Las especies residentes permanentes presentan mayor actividad de 7:30-7:59, las 

migratorias de 8:30-8:59 y las residentes veraniegas de 9:00-9:59. Existe un reemplazo de las 

especies residentes permanentes, por las migratorias y por, último, las residentes veraniegas. 

Meses 

• Las especies residentes permanentes están presentes todo el año y su menor diversidad la 

alcanzan en los meses de diciembre y enero. 

S Entre las especies residentes veraniegas y migratorias existe una separación mensual ya que 

en los meses de enero a mayo y de agosto a diciembre se observa las especies migratorias y 

las residentes veraniegas solo se detectaron en los meses de marzo a septiembre. 

Estaciones 

s La diversidad disminuye de primavera a verano por el paso de las especies migratorias; la 

estación con mayor diversidad es la primavera con la presencia de los granívoros terrestres, 

omnívoros y los insectívoros; los nectívoros son veraniegos, por último, los depredadores 

utilizan la zona en mayor cantidad de tiempo en invierno debido a la pérdida del follaje. 

s Con respecto a la residencialidad la estación de primavera presenta la mayor diversidad en 

especie residentes y migratorias; el verano tiene la mayor diversidad de veraniegas y en el 

otoño e invierno solo están presentes las especies residentes y las migratorias. 

Análisis discriminante 

s Las zonas de yuca, de acuerdo con el análisis de discriminantes, es el mejor factor para la 

separación de los grupos. 

El den drog rama 

s Muestra los grupos de especies asociadas a yuca de acuerdo a la zona, intervalo de tiempo, 

mes y estación 

s Muestra los grupos pequeños donde la competencia es más o menos intensa entre las 

especies que los forman. 

s Muestra las especies que están ecológicamente aisladas de los otros miembros de la 

comunidad como son: F. sparveríus, M. polyglottos, Corvus sp., Z. macroura, S. obsoletos y 

M. aurifrons. 

J Muestra un gradiente de especialización al analizar los extremos del dendrograma, donde el 

primer grupo lo constituyen las especies generalistas que se encuentran en una amplia 



variedad de recursos y hábitats y las especies aisladas constituyen las especies especialistas 

que solo utilizan yuca. 

Competencia 

s La competencia dentro de los diferentes grupos funcionales establecidos en el presente 

estudio esta en función del alimento que depende de la precipitación. En lo anterior, hay una 

relación entre el tamaño del alimento y la estrategia de forrajeo de la especie que puede ser 

en "grupo" o "individual"; ya que las forrajeras en grupo son más efectivas cuando la densidad 

del alimento es alta y esta agrupado; pero la eficiencia es inversa cuando la densidad es baja 

y esta distribuido al azar. Sin embargo la presencia de las especies de un grupo funcional 

determina traslape en la utilización del recurso alimento, espacio o tiempo y por lo tanto 

competencia interespecífica, se pueden presentar dos respuestas: a) la coexistencia entre 

aquellas especies que difieran en tamaño, estrategias de forrajeo, espacio, tiempo o todos los 

factores juntos y b) las especies que no difieren en ninguno de los aspectos anteriores que, 

en teoría, no pueden coexistir y sin embargo lo hacen; para lo cual existen las siguientes 

explicaciones probables: que utilizan el recurso de manera diferente con respecto a los 

hábitos alimenticios, que la especie no presenta límites en cuanto a su distribución o bien que 

tiene densidades bajas. 

s Es importante al momento de analizar la competencia tener en cuenta el principio de Gause 

que menciona "dos especies no pueden ocupar el mismo nicho al mismo tiempo" y a lo cual 

las especies responden con el desplazamiento de caracteres. 

Sobre la base de lo anterior se señala la importancia de la Yuca en esta comunidad vegetal 

radica en que 10 especies la utilizan como zona de alimentación, 3 más como zona de 

reproducción y en particular las especies de Falconiformes que ocupan la parte superior de la 

pirámide alimenticia. 
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